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PRESENTACION
 

El Gobierno de la Repfiblica de Guatema-
la, interesado en tener un marco amplio de refe-
rencia sobre los aspectos relacionados con el 
ambiente, firm6 un convenio de cooperaci6n
tdcnica a trav6s de la Secretaria General del 
Consejo Nacional de Planificaci6n Econ6mica, 
con el Gobierno de los Estados Unidos de Am6-
rica, por medio de la Agencia para el Desarrollo 
Internacional (AID). La Universidad Rafael 
Landivar por intermedio del Instituto de Cien-
cias Ambientales y Tocnologia Agricola, fue 
designada Unidad Ejecutora de dicho convenio 
conforme contrato U.R.L./AID-
GUATEMALA/ROCAP No. 596-0000-C-00-
3060-00. 

El presente trabajo es uno de la serie 
sobre el mismo tema que se han realizado en 
otros paises de Amdrica Latina con auspicios
de la AID. Muestra en forma global los rasgos
mis sobresalientes de la situaci6n ambiental 
de Guatemala y recoge las contribuciones de 
cada uno de los profesionales que integraron el 
grupo de trabajo, fruto de un esfuerzo constantoy mantenido duranto verios meses, pare pro-

te ymaneniovaiosmese, Pra ro-duant 
ducir ei documento titulado "Perfil Ambiental 
de la Repiiblica de Guatemala"; este perfil
constituye una aproximaci6n Alconjunto de 
factores que determinan y condicionan nuestro 
amienteejecutar 
dispersa, presenta una sintesis e interpretaci6n
de documentos, diagnostica y aporta criterios 
para la elaboraci6n de programas y proyectos
especificos relacionados con el ambiente. La 
profundidad y alcance del Perfil estA en funci6n 
del corto tiempo asignado a cada uno de los 
profesionales, el cual abarca un periodo
comprendido entre los 15 y 30 dias/hombre. 

Se hace evidente en el documento, que en 
nuestro pais los recursos naturales en su mAs 
amplio concepto, cuyo principal componente es 

el hombre mismo, forman una extraordinaria 
sinfonia de abundancia y de colores; pero tam
bi~n es obvio el deterioro progresivo de estos 
recursos y la degradaci6n ecol6gica que 
acarrea, afectando desfavorablemente al 
bienestar de la zociedad guatemalteca. En tal 
sentido el aprovecuamiento y administracion 
rocional de los recursos, el mantenimiento y
mejoramiento de nuestro ambiente y las ac
clones concretas y correctas para enfrentar el 
conflicto entre las metvs de desarrollo econ6mi
co y conservaci6n ambiental, son una responsa
bilidad directa de cada guatemalteco y de aqui
la necesidad de formar una conciencia ambien
tal que modifique la conducta del hombre y for
me hibitos de responsabilidad para vivir enestrecha relaci6n arm6nica con la riaturaleza. 
Para alcanzar este objetivo, una de las vias 
mis significativas es la ensefianza a todos los 
niveles educativos y la preparaci6n eficiente y
realista de recursos humanos que tengan la ple
na capacidad do transferir sus conocimientos, 
principalmente hacia nuestros niflos y j6venes. 

Por otra parte, los sectores pfiblico y 
privado, dobido a lo dificil de ronunciar a lospriao id diici de reua r l 
mejor destino de as futuras generaciones
deben hacer un gran esfuerzo Pare mejorer la 
cepecidad do planificer, prpyectar, anelizar y 

programas que conciernen al bienestar 
del pas, de acuerdo a un estilo propio de 
desaiTollo. 

Para finalizar, la Universidad Rafael 
Landivar desea reconocer el esfuerzo que
peisonas individuales han hecho durante 
tiempo atris y siguen haciendo para preservar 
un ambiente sano. A ellos nuestro respeto y
estimulo a fin de que contin~en difundiendo 
sus inquietudes e insistiendo sobre la 
importancia de salvaguardar nuestros recursos 
naturales. 

Ing. Mario A. Martinez Guti~rrez
 
DIRECTOR
 

INSTITUTO DE CIENCIAS AMBIENTALES Y
 
TECNOLOGIA AGRICOLA
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PREFACIO
 

Guatemala es un pais rico en cuanto a re-
cursos naturales, recursus culturales y recur-
sos humanos. En pocos lugares del mundo se 
encuentran, en tan s6lo un centenar de miles de 
kil6metros cuadrados, tanta diversidad de es- 
pecies silvestres y riqueza de suelos, tanta vo-
caci6n para las especies forestales y diversi-
dad climdtica, tanto contraste fisiogr ico y va-
riedad paisajista, asi como un gran potencial 
para el desarrollo turistico. 

Igualmente el pasado, representado por 

una de las mits grandes civilizaciones de la anti-

guedad -la civilizaci6n mesoamericana- que 

se manifiesta actualmente por los innume-

tables sitios arqueol6gicos, representativos de 

la cultura preclsica olnecoide de la costa sur, 

de la magnificencia de la 6poca clksica Maya de 

las tierras bajas del Norte y de la austeridad 

guerrera de la 6poca postclisica del altiplano; 

que se da actualmente en los grupos indigenas 

que dan una fisonomia propia al recurso huma-

no del pais; y en los Jadinos, mezcla de 6stos y 

de la cultura cristiana de la Esprfia de ios 

Siglos XV y XV1. 


El presente guatenalteco, representado 
por una lucha de sus habitantes por satisfacer 
sus necesidade6, anhelos e ideales de pals en 
vias de desarrollo, cuya actividad econ6mica 
ha estado hist6ricamente regida por la agroex-
portaci6n, introduce factores y tendencias que, 
de no ser cuidadosamente encauzados, podrian 
revertir en el futuro el cuadro de riqueza a que 
hemos estado acostumbrados al volver la vista 
al pasado. 

El presente trabajo constituye tan s6lo 
un perfil de la situaci6n ambiental de Guatema-
la, que toca algunos puatos sobresalientes ta-
les como: El estado actual de sus recursos na-
turales. el uso que actualmente se hace de los 
mismos, la infraestructura administrativa, 
program~tica " legal que soporta tal uso, y los 
recursos dispomIles para un manejo adecuado 
del ambiente. No obstante tiene tambi6n una 
d'mensi6n temporal, que ve hacia el pasado, en 
busca de explicaci6n para situaciones actuales 
y plantea guias para propuestas futuras, consi-
derndolas como un necesario balance entre ni-
vel y calidad de vida para las generaciones ac-
tuales y venideras. 

Al plantear recomendaciones, se hace des-
de un punto de vista realista, sugiriendo ac-

vil 

ciones que tiendan a sentar bases s6lidas, sobre 
las que se pueda edificar un programa ambien
tal, que tienda al uso sostenido de los recursos 
del pals, 6nica forma de legar a las genera
ciones futuras la riqueza natural que nos fuera 
heredada del pasado. 

E! primer capitulo consiste en una ver
si6n resumida del perfil que contiene los princi
pales elementos de 6ste, para que sea fMcil la 
conceptualizac:6n global del problema y solu
ciones propuestas. Los capitulos dos y tres 
describen en detalle tanto el potencial de los re
cursos naturales del pais. como la forma en que 
estfn siendo utili-zados y los factores sociales y 
econ6micos que influyen en estos patrones de 
uso. El capitulo cuatro es una puntualizaci6n 
de los principales problemas ambientales que 
han surgido como resultado de ello, los que, de 
no tomarse medidas oportunas, desembocarian 
en las p6rdidas irreversibles no s6lo de los re
cursos, sino de las oportunidades de desarrollo 
para el pais, que son enfatizados en el capitulo 
cinco. 

Con base en el material de los capitulos 
mencionados, en el seis se presenta un diag
n6stico critico de la situaci6n, identificando y 
priorizando grupos de problemas en la interac
ci6n ambiente-deziarrollo, con el objeto de clari
ficar la bfisqueda de soluciones y la propuesta 
de acciones tendientes a ello. Estas filtimas se 
presentan en el capitulo siete como un conjunto 
de lineamientos de politica a largo plazo (aflo 
2000), objetivos y medidas a mediano plazo 
(aflo 1986) y acciones de inicio inmediato; 6stas 
fltimas como cimiento y condicionantes favo
rables, para la edificaci6n de un plan de manejo 
ambiental de Guatemala, que lleve al logro de 
los primeros. En el capitulo 8 se da una lista de 
las referencias consultadas. 

En cuatro apdndices se describen los ante
cedentes y metodologia operacional general del 
estudio, los tOrminos de referencia para el mis
mo, las principales limitaciones encontradas y 
las personas entrevistadas durante el trabajo. 
Se presentan tambi6n los agradecimientos 
correspondientes. Finalmente, aquella informa
ci6n detallads cuya inclusi6n en el texto no es 
conveniente pero que fue considerada de impor
tancia, se presenta en una serie de anexos. 

No debe perderse de vista que el trabajo 
es !361o eso: un perfil. Pero tampoco por ello de
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ben desestimarse los planteamientos que se ha-
cen en los dos Altimos capitulos, ya que ellos 
son el fruto de serias discusiones entre el 
equipo de trabajo, con el convencimiento que
pueden Uevar el futuro hacia lo que deberia ser, 
a travs de lo que en el presente es. Quizfi este 
enfoque realista sea la principal caracteristica 
que distinga el presente esfuerzo, de otros 
hechos en el pasado que, si bien han sido mts 

completos por Ilegar mis allk de un nivel de 
perfil, han planteado desde su inicio si
tuaciones idealc de dificil logro inmediato. 

En el presente caso, la concientizaci6n 
ambiental constituye la piedra angular, de toda 
acci6n o programa futuro, ya que si ella no estA 
presente on todos los niveles de acci6n, es poco
lo que se puede lograr. 

Luis E. Garcia 
Coordinador T6cnico 
del equipo de trabajo 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1. Recursos Naturales 

1.1.1 Recursos Fisicos 
Guatemala cuenta con una gran diversidad de 
recursos. Situada en la franja tropical pero cer-
ca de su borde, se enmarca entre las latitudes 

'13044 ' y 18o30 Norte y las longitudes 87030 ' 
y 92o13' Oeste. 
Las figuras 2.1.1 y 2.1.2 muestran los acciden
tes y lugares geogrAficos principales que se 
mencionan en este trabajo. 
Las formas de la tierra en el pals definer, diez 
provincias fisiogrAficas que son: Llanura Cos-
tera del Pacifico, Pendiente VolcAnica Recien-
te, Cadena VolcAnica, Tierras Altas Cristali-
nas, Tierras Altas Sedimentarias, depresi6n de 
Izabal y del Motagua, Planicie Baja Interior 
del Pet6n, Cintur6n Plegado del Lacand6n, Pla-
taforma de Yucatdn y Llanura Costera del Ca-
ribe. Cuenta con 33 volcanes, cuatro de ellos en 
actividad. 
El clima general de Guatemala va de meso a 
megat6rmico y de himedo a per-hfimedo, aun-
que existen variaciones locales que definen 
microclimas. La temperatura media anual va-
ria entre 280C en las costas y 10'C en las mon-
taflas, Se presentan extremos de temperaturas
mAximas y minimas absolutas de 42°C y .7C. 
La lluvia en el altiplano es de 1600 mm anuales 
en promedio, pero tiene zonas de precipitaci6n 
tan baja como 500 mm anuales o tan altas co-
mo 600 mm anuales. El principal fen6meno 
causante de las Iluvias es la convergencia in-
tertropical, aunque tambi6r. influyen los ciclo-
nes tropicales y los frentes frios; los orografia
ejerce tambidn un papel importante en la defi-
nici6n de microclimas. 

El pais se divide en tres grandes vertientes, a 

saber: la Vertiente del Pacifico, con un 19% de

la escorrentia total; la Vertiente del Atl~ntico, 
con un 34% de la escorrentia total (de la cual un
14% corresponde a Belice); y la Vertiente del 
Golfo de M~xico, con un 47% de la escorrentia 
total media anual. Posee mAs de 300 lagos y la-
gunas, siendo el mayor el de Izabal, con 589.6 
Km2. El rio mis caudaloso es el Usumacinta, 
con un caudal medio anual de 1776 m3/?. Otros 
rios importantes son el Motagua (189 m3/s) y
el Cahab6n (166 m3/s). El agua subterrAnea uti-
lizable se concentra en la costa del Pacifico, en 
los valles volcAnicos del altiplano y en los 
valles de los rios mayores como el Motagua y el 
Polochic. 
Segfmn el sistema de clasificaci6n FAO/UNES-
CO, los mayores porcentajes de suelos corres-
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ponden a Cambisoles (20%), Luvisoles (22%), 
Rendiznas (14%), Acrisoles (10.5%) y Nitosoles 
(9.3%). Casi e! 26% del pals corresponde al al
tiplano, un 21% a la planicie interior de El Petn y Norte Bajo, un 19% a tierras de Karst y 
un 16% a las planicies costeras del Pacifico y el 
Atl~ntico, que es donde se localizan los mejores
suelos agricolas del pals. 

1.1.2 Recursos Biol6gicos 

Los recursos biol6gicos de Guatemala son tam
bi6n variados. Las estimaciones de la cubierta 
arb6rea del pals la sittxan entre un 27% y un 
41%; varia de coniferas y latifoliadas de climas 
templados a una vegetaci6n latifoliada en las 
breas cilidas bajas. Las plantaciones forestales 
cubrian 49,914 hectAreas durante el periodo
comprendido entre 1975 y 1982. 
Guatemala comenz6 en 1955 con un sistema de 
Areas silvestres protegidas, aunque la IUCN 
incluye en su lista solo a seis de ellas: Tikal, La
go Atitlin, Rio Dulce, El Rosario, VolcAn de 
Pacaya y El Biotopo para la Conservaci6n del 
Quetzal. Las primeras cuatro estAn catalago
das como Parques Nacionales y van desde 
1,030 Ha. a 57,600 Ha. Las filtimas dos estAn 
catalogadas como Monumentos Nacionales y 
son de 2,000 y 900 Ha. respectivamente. Segfin
la IUCN, s6lo Tikal califica en la categoria de 
.rea que recibe una adecuada protecci6n ya que

el Biotopo para la Conservaci6n del Quetzal es 
considerado muy pequeflo. La riqueza de la 
fauna guatemalteca es impresionante, pues es 
una zona de traslape entre l fauna Nejrtica
del Norte y la fauna Neotropical del Sur. Sola
mente en los vertebrados, sin incluir la ic
tiofauna marina, existen 1,453 especies repor
tadas. Desafortunadamente, muchas de ellas 
esthn incluidas en la lista de CITES como en 
mayor peligro de extinci6n. 
El litoral del Pacifico tiene unos 255 Kms. de
 
largo y su plataforma continental es de unos

15,000 Kms2. En el Atlfntico, estas cifras son
 
de alrededor de 143 Km. y 2,100 Km 2, respecti
vamente. Tanto en el Atlhntico como en el Pa
cifico existen esteros con cinco especies de br
boles. Entre las principales especies de fauna 
marina se encuentran el Camar6n rojo, caf6,
blanco y rosado, el Camaroncillo, la Langosta, 
el Calamar, Roncador, Pargo, Corvina, Bagre,
Tibur6n, Salmonete, Robalo, Guabina, Len
guado, Pez Sierra y Attin. 
En cuanto a la ictiofauna diulciacuicola, existen 
16 especies primarias, 70 secundarias y 134 pe
riferales. Se cultivan ]a Tilapia, Carpa y
Guapote, asi como el camar6n de agua dulce. 
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Igualmente se ha estado experimentando con 
tortugas marinas. 

1.1.3 Recursos Humanos y Cuiturales 

Guatemala es rica en cuanto a manifestaciones 
de Ia cultura Mesoamericana. En prfcticamen-
te todo el pais se encuentran vestigios arque-
ol6gicos representantivos de casi cualquier eta-
pa de esta civilizaci6n. Aunque las manifesta-
ciones de la cultura precolombina se dieron en 
todo el pais desde los afos 1500 AC hasta 1500 
DC, el florecimiento y apogeo de la cultura 01-
mecoide se dio en la costa del Pacifico durante 
los periodos formativo y preclfsico; el de La cul-
tura Maya en las tierras bajas del Norte duran-
te el periodo clisico; y el de la cultura Quich6 en 
el altiplano central durante el periodo postcl-
sico. La causa mds probable de Iadeclinaci6n 
de La civilizaci6n Maya del periodo clAsico, 
quizA haya sido una combinaci6n de factores 
naturales, ecol6gicos y sociales. 

En el afto 1524 se inici6 el periodo colonial es-
pafhol, que finaliz6 con la independencia en 
1821. 

Despu~s de una breve anexi6n a M6xico, 
Centroam6rica (cuya capital era Guatemala) se 
separ6 de ese pais en 1823, y Guatemala, ya co-
mo repfiblica independiente en Centroam~rica 
se declar5 en el afio 1847. 

El comercio agricola de exportaci6n ha domina-
do la actividad econ6mica del pais, primero con 
el aftil, luego con Ia grana o cochinilla y despu6s 
con el caf6. 

Aunque los grupos indigenas estaban bien dife-
renciados al momento de la conquista, existen 
suficientes elementos comunes como para defi-
nir un perfil cultural de los Mayas de Guatema-
la. Este perfil, incluye manifestaciones superfi-
ciales como el vestido y el lenguaje (existen 
treinta lenguas con varios dialectos, de las 
cuales 19 se hablan por cerca de dos millones de 
personas); y otras de mayor profundidad como 
el significado mistico del maiz y su influencia 
en las prActicas agricolas y al efecto ecol6gico
de las mismas, la propensi6n del indigena al co-
mercio y su habilidad artesanal, su filosofia, 
ajuste, adaptaci6n y algiin conformismo con 
las realidades fisicas y humanas del mundo que 
lo rodea y el 6nfasis en Ia funci6n del individuo 
como miembro del grupo a que pertenece en 
contraste con el individualismo europeo occi-
dental. 

1.2 Patrones y Tendencias en el Uso de los Re
cursos y Protecci6n del Medio Ambiente 
1.2.1 Factores Demogr~iico5, Sociales y Econ6
micos 

Estos factores ejercen un efecto marcado e im
portante en el medio ambiente del pais. En pri
mer lugar, Ia poblaci6n total es de unos 7.7 
millones de habitantes, la tasa de crecimiento 
anual de la poblaci6n es de 2.8 por ciento, exis
ten Areas del pais donde La densidad de pobla
ci6n alcanza los 800 habitantes por kil6metro 
cuadrado, aunque en promedio es de 70; el 61% 
de la poblaci6n total del pais es rural, la tasa de 
mortalidad es de 11 personas por millar de ha
bitantes, la esperanza de vida al nacer es de 
unos 58 afios y el nimero promedio de hijos por 
familia es 5.7; el porcentaje de analfabetis:no 
e. la poblaci6n mayor de 15 afios es 43%, y el 
70% de la poblaci6n vive en estado de pobreza, 
el deficit habitacional es de alrededor 550,000 
viviendas anuales, la poblaci6n econ6mica acti
va es de aproximadamente un 30% del total y
la mujer participa en un 9% de la poblaci6n to
tal femenina.
 
El producto interno bruto decreci6 en un 3.5%
 
durante 1982, Ia tasa de crecimiento de los pre
cios al consumidor en el mismo afio fue de 5%,
 
Ia deuda piblica externa total fue en 1982 de
 
1,297 millones de d6lares de EE.UU. Actual
mente se estima que el 40% de la fuerza laboral
 
estA desempleada, o subempleada. Por otra
 
parte, en tdrminos generales Ia agricultura

ofrece el 50% de puestos de trabajo, la in
dustria el 16% y los servicios el 14%, y el resto
 
las otras actividades econ6micas. El sector
 
agricola genera alrederior del 25% del PIB y
 
presenta una alta estacionalidad que va desde
 
un 27% de la utilizaci6n de la PEA rural en
 
marzo hasta un 100% en diciembre.
 
La presi6n sobre el suelo es grande, alcanzando
 
en 1982 el promedio percApita (hecthre
as/hombre) la cifra de 1.11, aunque en algunas
 
zonas es tan bajo como 0.22 y si se considera
ran s6lo las tierras agricolas, las cifras serian
 
mAs bajas a(in. La actividad agricola puede
 
subdividirse en un sector "moderno", dedicado
 
mayormente a productos de exportaci6n y que
 
ocupa un 72% de las tierras disponibles; y un
 
sector "tradicional" que ocupa el 28%, dedica
do principalmente a la producci6n de alimen
tos. El grueso de las unidades campesinas (alre
dedor del 78%) ocupan un 10% del total de las
 
tierras en unidades que en promedio abarcan
 
una hectArea cada una, distribuy6ndose 6stas
 
mayormente en el altiplano occidental y en el
 

r, rote del pais.
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Los patrones de uso de la tierra se presentan en 
forma muy variada y por lo general conforman-
do asociaciones m~is que formas puras de uso. 
Los cultivos limpios solos o asociados cubren 
un 11% del total del pais; los cultivos limpios
asociados con pa.stos y viceversa, un 14%; los 
pastos naturales y cultivados, arbustos, saba-
nas, etc., un 12%; y los pastos y cultivos aso-
ciados a besque abierto y viceversa un 22%. En 
cuanto a capacidad productiva, un 26% de las 
tierras corresponde a tierras agricolas, un 21% 
a tierras aptas para pastos y un 51% a tierras 
aptas para bosques. 
De lo anterior se dduce que ]a producci6n de 
alimentos para consumo interno y externo 
constituye la actividad m~s importante del 
pais en cuanto al espacio que ocupa.
Los principales productos son: maiz, frijol, tri-
go, arroz y papas para el consumo interno y el 
caf6, cala de azficar, algod6n, carne y banano 
para el consumo externo. En total utilizan un 
70% del espacio agroecon6mico, mientras que
productos no alimenticios como el algod6n y 
los pastos ocupan un 30%. En cuanto a la pes-
ca, el atrape promedio en el mar es de unas 26 
toneladas m~tricas por ldl6metro lineal de cos-
ta, obteni~ndose principalmente: camar6n, 
crust~ceos, peces y moluscos. En menor escala 
se explota el calamar, y otras especies de gran
potencial como el at-an, atin no han sido plena-
mente aprovechadas. La pesca artesanal repre-
senta el 6% de la totalidad, ]a pesca en mediana 
escala por cooperativas un 12% y la pesca a 
gran escala para exportaci6n un 82%. El consu-
mo de pescado por habitante observado en el 
periodo 1967/9 fue de 0.5 Kg. y para 1990 se es-
tima que llegarA a unos 0.9 Kg. El factor de ex-
pansi6n estiraado del potencial de toneladas 
metricas (peso vivo) de captura de pesca es de 
3.4 veces lo observado en el periodo 1967/9.

Respecto a la producci6n forestal, 6sta se ha es-

timado en unos 7,750 miles de (m:) anuales de 

madera rolliza de coniferas de cuyo total el 

40% se dedicarA para el aserrio, 20% para pul-
pa y 40% para lefia. La producci6n de madera 
rolliza alcanza mAs de 12,000 miles de m' 

anuales, de los cuales mAs de un 90% se dedica 
a satisfacer la demanda de lefia y aserrio para 
usos dom6sticos, la cual ha tenido una tasa cre-
ciente de aumento, mientras que la demanda 
para la industria ha tenido un comportamiento
negativo. La deforestaci6n crece a un ritmo de 
entre 1080 y 1620 Km 2 anuales, mientras que
la reforestAci6n total de los flltimos diez afhos 
no Ilega a los 500 Km 2. 
La mineria de Guatemala se mantiene activa 
en algunos rubros. Entre ellos pueden men-
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cionarse el lavado de arenas auriferas en la 6po
ca seca, la producci6n de plomo (alrededor de 
60 toneladas anuales), la barita, el niquel, el 
cobre y el mdrmol, que en 1980 alcanz6 3,247
toneladas m6tricas de los cuales mbs del 95% 
se exporta en bloques y ltminis de distintos ta
mafios. 
Las actividades de comunicaci6n y transporte 
en Guatemala, est~n influenciadas por las con
diciones geogrficas, demogrhficas y econ6mi
cas prevalecientes. 
La red vial cuenta con 15,127 Kms. de vias, de 
los cuales 3,425 Kms. son asfaltados. El trinsi
to promedio diario varia entre 4,558 vehiculos 
en la carretera hacia el Atl~ntico y 8,668 vehi
culos en la carretera hacia la costa sur. El ma
yor tr~nsito ocurre en los accesos a la ciudad 
capital y luego en los accesos a la ciudad de Es
cuintla. Las vias mis usadas para el comercio 
exterior de Guatemala son las que conectan 
con el resto de Centro Am6rica. Sobre el Atlhn
tico Guatemala posee el Puerto de Santo To
mis de Castilla que en 1983 atendi6 763 barcos 
y movi6 1.7 millones de toneladas. En el Pacifi
co se cuenta con facilidades menores y actual
mente con el Puerto Quetzal, inaugurado en
 
1983, que es el finio con instalaciones ade
cuadas para dar cabida a grandes embarca
ciones y a mover vohimenes de carga importan
tes. La infraestructura de servicio a6reo cuenta
 
con 558 aer6dromos de los cuales cinco est6n
 
asfaltados y dos tienen categoria internacional
 
(La Aurora y Santa Elena), aunque s6lo uno es
tA siendo utilizado para tal fin. Al aeropuerto

internacional Ilegan 11 lineas a6reas que sirve:i
 
al Norte, Centro, Sudam6rica y Europa. Dos If
neas locales sirven al Departamento de Pet6n. 
La red ferroviaria del pais cuenta con 825 Kms. 
de vias cubriendo Guatemala-Puerto Barrios, 
Guatemala-Puerto Quetzal, Escuintla-
Frontera con M6xico, Zacapa-Frontera con El 
Salvador y Retalhuleu-Champerico. Las teleco
municaciones tanto internas como externas se 
realizan por tel~grafo, tel6fono y telex, exis
tiendo discado internacional automAtico con 
varios paises. La densidad tel6fonica actual es 
de 1.3 teldfonos por cada 100 habitantes. 
El principal combustible dom6stico de Guate
mala es la lefla, con un consumo de aproxima
damente una tonelada por afho por habitante. 
Representa el 62% del consumo total. Se usa 
tambi6n el bagazo de cafla y los derivados del 
petr6leo. La producci6n petrolera en el afto 
1982 fue de 2,292 barniles de los cuales se ex
portaron i,546. La producci6n petroiera no 
cubre el consumo dom6stico. 
La capacidad instalada de la planta el~ctrica de 
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Guatemala era en 1982 un 42% hidL-oel6ctrica, 
un 30% de turbina de gas y un 28% de plantas 
de vapor. Las tarifas eldctricas, a 31 centavos 
de Quetzal por kwh, son las mAs altas de 
Centroam6rica. El mayor consumo es el in-
dustrial (28%), seguido por el residencial (25%) 
y el comercial (18%). Actualmente se estudian 
y construyen varios proyectos hidroel6ctricos 
y geot6rmicos, pero no se prev6n usos impor-
tantes de otras fuentes no convencionales de 
energia como la solar o e6lica. 
Alrededor de un 3% de los caudales medios 
anuales de todos los rios son actualmente utili-
zados. Existen unos 25 sistemas de riego que 
cubren 17,295 hectAreas, un 75% de la pobla-
ci6n del Area de la Ciudad de Guatemala dispo-
ne de servicio de agua a domicilio y un 25% se 
abastece por otros medios. En todo el pais, un 
90% de la poblaci6n urbana tiene abastecimien-
to de agua de fAcil acceso, mientras que en el 
Area rural este porcentaje es del 24%. En los 
sectores urbanos, el porcentaje de pcblaci6n 
servida con alcantarillados es 40, mientras que 
en el sector rural un 25% posee dispo~ici6n sa-
nitaria de excretas. 
En cuanto a recreaci6n para los habitantes del 
pais, las facilidades son limitadas en casi todas 
las regiones. En las zonas urbanas se usan para 
tal fin el parque central, los arriates centrales 
de calles, el zool6gico "La Aurora", etc. En el 
interior se distinguen el Lago de Amatitlin, el 
Lago de AtitlAn y las playas del AtlIAnticc. y del 
Pacifico. En cuanto al turismo internacional, 
Guatemala tiene un alto potencial por su paisa-
je, diversidad biol6gica y acervo cultural. El 
afio en que se registr6 mayor niimero de visi-
tantes fue 1979 con 503,908 personas ocupan-
do el turismo el tercer lugar en cuanto a ingre-
sos de divisas (US$200.6 millones), superAndo-
le iinicamente el cafr (US$495.2 millones) y el 
algod6n (US$ 211.5 iiillones). A pesar que des-
de 1980 el turismo ha disminuido mucho, el po-
tencial persiste y sobre todo, para el turismo 
cultural y cientifico que no ha sido explotado 
plenamente. A ello contribuye la diversiad 
biol6gica fascinante del pais y la preservaci6n 
de sitios arqueol6gicos como Tikal, QuiriguA, 
Ceibal, YaxhA, Kaminal Juyfl, Iximch6, Zacu-
leu, Mixco Viejo y Santa Lucia Cotzumal-
guapa. 

1.2.2 Capacidad Teenolo'gica 

En 1970 Guatemala gast6 en actividades de in-
vestigaci6n y desarrollo experimental, tres 
millones de quetzales de los cuales un 0.3% se 
dedic6 a investigaci6n bAsica, un 40.9% a in-

vestigaci6n aplicada y un 1.9% a desarrollo. De 
estos tres millones, el 57% corresponden a or
ganismos subregionales como INCAP e 
ICAITI. Este gasto correspondi6 a un 0.17% 
del PIB y a Q.0.57 por habitante. 
En 1972 se cre6 el Instituto de Ciencia y Tecno
logia Agricola, al cual corresponde actualmen
te la mayor inversi6n del Estado en investiga
ci6n. 
En el sector agropecuario la aplicaci6n de tec
nologia se ha reflejado mayormente en la apli
caci6n de agroquimicos, semillas mejoradas, 
mecanizaci6n y prActicas culturales mAs refina
das, principalmente en las explotaciones de 
agroexportaci6n. La importaci6n de agro
quimicos aumento de 1970 a 1931 de Q.12.8 
millones a Q.67.7 millones. El cultivo del algo
d6n es uno de los mAs tecnificados y ha tenido 
un alto rendimiento. En cambio, el rendimiento 
del caf6 es uno de los mAs bajos del mundo. En 
general el uso del riego es bajo ya que s6lo el 
3.4% de fincas estAn irrigadas y cubren finica
mente el 3.3% de la superficie irrigable del pais. 
El 0.6% de las fincas usan motores de combus
ti6n, el 0.2% usa motores el6ctricos, el 0.6% 
usa tractores y el 0.1 usa trilladoras. Un 94% 
de las fincas utilizan energia humana. 
En cuanto a la conservaci6n de recursos, la tec
nologia utilizada en el pais tiende mayormente 
a la explotaci6n y uso no sostenido de los mis
mos. Ello se refleja principalmente en los siste
mas de aprovechamiento de la cobertura fores
tal, asi como en el uso de las Areas de vida sil
vestre. El aprovechamiento de los recursos 
hidrAulicos atiende mAs a los aspectos "extra
fuente" o sea, a las obras necesarias, que a los 
aspectos de la cuenca que condiciona el r6gi
men de los caudales. 
En el sector energ6tico, los esfuerzos se han de
dicado al desarrollo de estufas de lefia mAs efi
cientes, aunque no se ha enfocado su produc
ci6n masiva, ni a la acept aci6n de las mismas 
por la poblaci6n. A la tasa actual do produc
ci6n, se necesitarian casi 500 afhos para fabricar 
todas las estufas requeridas para atenuar el 
consumo elevado actual de lefia. 

1.2.3 Aspectos Instituciones y de Administra
ci6n 

En Guatemala existe un gran nfimero de insti
tuciones que directa o indirectamente se rela
cionan con los recursos naturalos y el medio
 
ambiente.
 
En su mayoria, actfan en forma independiente
 
y poco coordinada.
 



A rdvel estatal, actuian por un lado los ministe-
rios; y por otro, las unidades ejecutoras de los 
mismos. A nivel privado act6an varias aso-
ciaciones. Entre Jos ministerios pueden men-
cionarse el Ministerio de Agriculura, Ganade-
ria y Alimentaci6n, el Ministerio de Salud
P6blica, el de Comunicaciones, Obras Pfiblicas 
y Transporte, el de Gobernaci6n, el de Rela-
ciones Exteriores, el de Energia y Minas y el de 
la Defensa Nacional. El Ministro de Goberna-
ci6n preside la Comisi6n Interministerial de 
Protccci6n del Medio Humano y coordina su 
Comisi6n Tdcnica Asesora. 
La planificaci6n del sector se realiza a travds de 
SEGEPLAN y las unidades sectoriales de los 
ministerios. Tambi6n realizan labores de plani-
ficaci6n, entre otras, en areas especificas, US-
PADA, DIGESA, DIGESEPE, DITEPES-
CA, INGUAT, INFOM, UNEPAR, EMPA-
GUA y el INDE. 
Los organismos ejecutores principales son los 
siguientes: en el Area agropecuaria y alimenta-
ci6n, actflan: ICTA, INTA, INAFOR (que es el 
organismo principal en el aspecto forestal),
OCREN, DIRYA y DITEPESCA. En el Area 
de agua potable y saneamiento actfxan las mu-
nicipalidades, EMPAGUA, INFOM, De-
sarrollo de la Comunidad, UNEPAR, Divisi6n 
de Saneamiento Ambiental, Unidad Ejecutora
del proyecto XayA-PixcayA, BANVI y DGOP. 
La produccidn de energia el6ctrica estA a cargo
del INDE; y otras instituciones como el INSI-
VUMEH y el IGM realizan al igual que el IN-
DE, labores de evaluaci6n de recursos. Tam-
bi6n esta el FYDEP con atribuciones mAs 
amplias en Pet6n. El Instituto Nacional de
Cooperativas, el IDAEH, el INGUAT, la Di-
recci6n General de Caminos, las Gobernaciones 
Departamentales y el Banco de Guatemala,
realizan todas, labores relacionadas con el me-
dio ambiente, aunque algunas en forma mAs di-
recta que otras. 
Entre las entidades dedicadas a la educacidn y 
capacitaci6n, merecen mencionarse a nivel su-
perior la Universidad de San Carlos, la Univer
sidad Del Valle, la Universidad Landivar, Uni-
versidad Francisco Marroquin y la Universi
dad Mariano GAlvez. A nivel tdcnico estAn va-
rias unidades del SPADA, el INTECAP y el 
INAP. 
Existen varias organizaciones privadas que
realizan una labor importante, como la AG-
MIP, el CEMAT, IaAsociacidn de Amigos del 
Bosque y la Asociaci6n Guatemalteca Pro-
Defensa del Medio Ambiente. En el Ambito in-
to-nacional por lo menos 24 organizaciones
realizan labores relativas al medio ambiente 
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del pais y colaboran con los organismos na
cionales. 
En cuanto a ]a utilizaci6n de recursos humanos 
en el sector, es muy dificil evaluarla por la di
versidad y cantidad de funciones que ejecutan.
Sin embargo, existen algunas estimaciones re
lacionadas con el SPADA, con las instituciones 
de agua y saneamiento y con el INDE. 
Respecto a los recursos financieros, 6stos son 
proveidos fundamentalmente por el gobierno a 
trav6s de los presupuestos de las entidades y 
con pr6stamos de entidades internacionales co
mo AID, BID, ACD1, BIRF, BCIE o dona
ciones de instituciones como AID, CARE, CA-
RITAS, UNICEF, UNESCO, etc. 
Todas estas instituciones realizan una serie de 
acciones, entre los cuales pueden mencionarse 
el programa de recursos naturales, el programa
de desarrollo tecnoldgico, el de reestructura
ci6n agraria, el de riego y drenaje, el de pesca
maritima y artesanal y el de plantaciones fores
tales del SPADA. Tambi6n pueden mencionar
se el estudio preliminar de los recursos natura
les renovables en las cuencas de lon rios inter
nacionales entre Guatemala y Mdxico, el 
programa de medio ambiente de la Municipali
dad de la Ciudad de Guatemala, las actividades
 
de Control Integrado de Plagas, y varios
 
programas relacionados con el recurso agua.

Sin embargo, existe una manifiesta dispersi6n

de esfuerzos e indefinici6n de soluciones, ade
mAs de que las actividades de los distintos o,
ganismos rara vez son complementarias. En lo
 
que si coinciden es en una deficiencia casi gene
ral en cuanto a su dotaci6n de recursos y

cuadros tdcnicos.
 
Finalnente, merece la pena mencionar que des
de el afto 1971 se realizan esfuerzos para una re
estructuraci6n institucional que incluye la 
creavi6n de un organismo centralizado para los 
recursos iaturales y el medio ambiente. Hasta 
la fecha ninguno de estos esfuerzos, que varian 
mucho en cuanto a su enfoque, ha dado resulta
do. 

1.2.4 Politicas y Planificaci6n 

Existe el Plan Nacional de Desarrollo 1984
1986; que incluye adems del plan global, pla
nes sectoriales en lo agropecuario, industrial,
artesanias, turismo, mineria, salud, educaci6n,
promoci6n social, vivienda, transporte, comu
nicaciones, energia, alimentaci6n y nutrici6n,
formas asociativas y servicios ptiblicos munici
pales, asi como planes regionales.
Estos planes que incluyen politicas sectoriales,
sin embargo, no conducen a un manejo sosteni
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do de los recursos naturales ni proveen por 
ausencia de este uso sostenido, el necesario so-
porte para las prioridades nacionales que si da-
ria un enfoque integral de los recursos natura-
les y medio ambiente, ademfs de que no se 
concreta su ejecuci6n. 
A nivel sectorial existe el planteamiento 
concreto de politicas e instrumentos de de-
sarrollo agricola, que se basa en el fomento de 
los cultivos de agroexportaci6n y en la 
ampliaci6n de la frontera agricola por medio de 
colonizaci6n. Existen pues en este sentido poli-
ticas de reestructuraci6. a raria que incluyen 
la colonizaci6n de la FTN, la adjudicaci6n de 
tierras en Pet6n y Norte bajo, la reestructura-
ci6n de los parcelamientos agrarios, el de-
sarrollo integral de fincas nacionales y coopera-
tivas, el reagrupamiento de minifundios y la re-
visi6n de las politicas de riego. 
Igualmente existe una politica forestal que 
declara de urgencia nacional y de inter6s social 
la forestaci6n y reforestaci6n del pais, asi como 
el manejo de los bosques e incluye programas 
de parques nacionales, Areas recreativas y vida 
silvestre. 
En cuanto a recursos hidrhulicos, sin embargo, 
no existe una politica definida y finicamente se 
han enunciado 11 principios que no han sido 
aceptados oficialmente. En el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento, se ha elaborado un 
Plan Nacional para el afio 1990 como parte del 
esfuerzo nacional para el DIAAPS; plan que 
enfatiza la mAs amplia cobertura de los servi-
cios. 
Situaci6n similar existe para el Area de Conser
vaci6n de Areas Silvestres y Vida Silvestre, lo 
cual es objeto de uno de los programas de INA-
FOR. 
No existe tampoco una politica energ~tica na
cional coherente, ya que diferentes aspectos 
son fijados por el Ministerio de Energia y Mi
nas y por el INDE. En tdrminos generales, la 
planificaci6n del sector se ha enfocado hasta la 
fecha del lado de la oferta, pero no ha existido 
orientaci6n del lado de la demanda. 
En cuando al sector Ciencias y Tecnologia, si 
existe el planteamiento de objetivos y politi
cas, que van dirigidos hacia el incremento de la 
oferta de conocimientos, proveer un suficiente 
desarrollo experimental, crear un sistema 
cientifico-tecnol6gico nacional, propiciar el uso 
de tecnologias congruentes con los recursos 
propios del pais, promover la aplicaci6n de cri-
terios macroecon6micos en la importaci6r. de 
tecnologia, reducir las limitaciones al acceso a 
tecnologias mis productivas, propiciar un cam
bio en las actitudes culturales en funci6n de 

mejores condiciones de vida y contribuir al 
aumento de la capacidad empresaria de gesti6n 
tecnol6gica. Estos, sin embargo, son pronun
ciamientos de indole general y no se aplican in
tegralmente a los recursos naturales y medio 
ambiente. 

1.2.5 Marco Legal 

Las normas juridicas en relaci6n con el medio 
ambiente, parten desde los principios generales 
del Derecho Constitucional y del Estatuto Fun
damental de Gobierno y llegan hasta las dispo
siciones administrativas de las diversas autori
dades. 
Esta legislaci6n se encuentra en m~is de 12 
cuerpos legales entre los que pueden men
cionarse el Estatuto Fundamental de Gobierno 

DEFORETACION 
ST- Acapite 1.3.1 

...... 

.a.A 
. . -i 

Cortesia Dr. Thor Janson 
Defensores de la Naturaleza 
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(1982), C6digo Civil, el C6digo Municipal, la Como puede apreciarse la situaci6n es alarman-
Ley Forestal, la Ley de Hidrocarburos, la Ley te, ya que no s6lo se estA perdiendo un recurso
de Caza y el Decreto Legislativo 1004 del afto natural de alto valor econ6mico, sino tambi6n1953, que prohibe la contaminaci6n de cuerpos de alto valor ecol6gico, por cuanto su funci6n
de agua. No existe, sin embargo, una Ley de es esencial para la conservaci6n de los suelos
Aguas ni una Ley Ambiental como tales, aun- contra la erosi6n y las inundaciones, para la 
que se ha trabajando en varios proyectos. protecci6n de Areas productivas para la agricul-QuizA el principal problema en este sentido, sea tura, como regulador del ciclo hidrol6gico, para
la dispersi6n normativa y la falta de fuerza de la conservaci6n de vida silvestre y en generallas diferentes disposiciones. para la protecci6n del medio ambiente na

cional.1.3 Principales Problemas del Medio Ambiente EROSION ACELERADA DEL SUELO -

Los principales problemas del medio ambiente AcApite 1.3.2
 
en Guatemala, pueden resumirse, segiin secto
res de la manera siguiente:
 

1.3.1 Deforestaci6n 

El problema principal y que varia en algunas

localidades desde Apunto de vista forestal, es
 
que la extracci6n es mayor que la reposici6n na
tural y artificial. Ello se debe fundamentalmen
te al consumo alto de madera para lefia y en 
 ... 
menor grado, a los incendios y plagas foresta
les. La colonizaci6n es despuds del uso para le
fia, el factor que mAs incide en ia p6rdida de co
bertura forestal.
 

Se estima, por ejemplo, que entro 1969 Y 1982, Cartesia: Ing. Carlos Lommerhafer 
el Area forestal en el Departamento de Pet6n ha 
disminuido de 36,000 A 32,000 Km. 2aproxima- 1.3.2 Erosion acelerada del suelo 
damente, lo que significa una prdida anual de
5 millones de metros cflbicos de madera, sola- La erosi6n de los suelos, agravada por la defo
mente por colonizaci6n. restaci6n y la falta de tdcnicas apropiadas de
A continuaci6n se presenta una estimaci6n del conservaci6n de suelos, es especialmente sevedecrecimiento del volumen de madera en pie en ra en las Areas densamente pobladas y fuerte
los bosques del pais, de 1982 al aflo 2000, en mente cultivadas del pais, como en el Altipla
miles de metros ciibicos. no. 

DESTINO 1932 1985 1990 1995 2000 

Uso Industrial 234 1121 1145 1178 1261 

Lefia 
 13064 14232 14630 
 15037 15455
 

Incendios y Plagas 1350 1350 1080 540 486 

Colonizaci6n 7800 5200 3467 2427 --

TOTAL 22448 21903 20322 19182 
 17202
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Aunque en forma aproximada, se ha estimado 
que en ciertas zonas del pais, se pierden anual-
mente unas 1,416.74 toneladas de tierra por ki-
l6metro cuadrado, lo que equivaldria a 778 pi-
rhmides como el templo IV de Tikal. 
Las principales razones de lo anterior son: re-
moci6n de la cubierta forestal, pr~cticas 
inapropiadas de uso de la tierra, empleo de tec-
nologia inedecuada o mal uso de la tecnologia 
en la agricultura, la susceptibilidad a la erosi6n 
propia de algunos suelos y a la combinaci6n de 
estos factores. Debe recordarse que el 65% del 
territorio nacional se clasifica como de una sus-
ceptibilidad a la erosi6n de grande o alta, a 
mruy grande o muy alta. 
Segf-n algunos autores, la remoci6n de la capa
f6rtil del suelo desde principios de siglo hasta 
la fecha, equivale a un 40% de la capacidad pro-
ductiva de la tierra. En general la deforestaci6n 
con su consecuente erosi6n, presentan un pro-
zeso de degradaci6n y aridificaci6n en un por-
centaje estimado de la superficie del pais de 
aproximadamente 40%. 
Las Areas mds criticas en cuanto a la erosidn de 
suelos estfn ubicadas en las Provincias Fi-
siogrficas denominadas Tierras Altas Crista-
linas y Tierras Altas Sedimentarias. Existe 
tambi6n erosi6n de suelos en la Pendiente Vol-
canica Reciente y en las tierras Kfrsticas del 
Norte. En estas tiltimas es producida por diso-
luci6n de las calizas. 

1.3.3 Costaminacion por uso de Agroquimicos 

El uso de insecticidas, herbicidas, fungicidas, 
etc., ha dado como resultado el aumento de la 
producci6n agricola. Sin embargo, su uso exce-
sivo e indiscriminado de estos agroquimicos 
representa uno de los principales problemas 
ambientales en el pais. Ademis de destruir las 
especies nocivas que son su objetivo, han 
destruido insectos ben6ficos y productivos co-
mo las abejas en la costa sur, y a la vez que han 
promovido la proliferaci6n de individuos resis-
tentes en las especies dafiinas. 
Tambi6n pueden citarse como efectos dailinos 
adems del resquebrajamiento biol6gico, la 
afectaci6n de la calidad de muchos alimentos 
como se verA mAs adelante, por el uso indiscri-
minado de pesticidas. 
Segdn tin estudio del ICAITI, sobre las conse-
cuencias ambientales y econ6micas del uso de 
plaguicidas en la producci6n de algod6n, en 
Guatemala se encontraron los siguientes valo-
res promedio de contaminaci6n por DDT (pe-
riodo 1974-1976): 

Substrato: ppm
Agua de pozo 0.0002 
Agua de rio 0.033 
Consumidores ppm
Carne de Ganado Bovino 4.93 
Camarones 4.06 
Otros mariscos 3.07 
Peces 8.26 
Leche 4.54 

Plantas y producci6n de plantas
Maiz 0.0119 
Semilla de Algod6n 32.15 
Alimentos para animales 0.18 
Hierba3 comestibles 0.185 
Pastos 0.72 
Frutas 0.23 
Otros estudios realizados entre 1976 y 1982 
sobre contenido de DDT en la came de los bovi
nos sacrificados, indicaron valores del orden de 
193 ppm en 1979 en Escuintla y 99 ppm en 
1976 en Retalhuleu, aunque a partir de 1981, se 
ha notado un decrecimiento. 

1.3.4 Contaminaci6n del Aire, Agua, Suelo y 
Alimentos 

Los problemas relacionados con la contamina
ci6n ambiental en Guatemala son m6ltiples. 
El rfpido crecimiento poblacional produce una 
presi6n muy fuerte sobre varios de los recursos 
naturales del pais, que sufren sus efectos. Sin 
embargo, en cierto sentido el pais es afortuna
do, pues su grado de desarrollo industrial ain 
no ha producido la contaminaci6n de sustan
cias t6xicas que se han dado en otros paises, lo 
que Guatemala puede y debe evitar. Los 
problemas actuales de contaminaci6n, sin em
bargo, deben ser atacados pues no sdlo repre
sentan un peligro para la salud pfiblica, sino 
tambi6n una p6rdida potencial de ingresos por
el uso de r~cursos y por turismo. 
La contaminaci6n del agua es latente siendo 
sus principales causas, la depositaci6n de de
sechos de todo tipo, sin ning-in tratamiento, en 
los cuerpos de agua. De manera especial se 
mencionan los desechos humanos. Los princi
pales problemas de contaminaci6n parecen es
tar en los rios de la planicie costera del Pacifi
co, en las cuencas de los rios Maria Linda y Mo
tagua (donde estA la Ciudad de Guatemala) y 
en las cuencas de los rios SamalA y Paz (eneste 
6iltimo existiendo problemas de Arsdnico y Bo
ro), asi como en los lagos de Izabal y Ama
titlAn, en la Bahia de Amatique y en el lago de 
Petdn ItzA. 
A pesar que atfin no existe en el pais, hay un 

http:1,416.74
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peligro latente de esquistosomiasis, ya que el tamento de Izabal. No existe auin control paravector correspodiente existe y filtimamente ha insecticidas organofosforados, aunque parahabido fuerte inmigraci6n proveniente de El 1989 se piensa tener fiicamente para ]a carneSalvador, donde si hay. de exportaci6n. No se tiene tampoco control dePor otro lado, la erosi6n del suelo, no s6lo insecticidas en la leche, aunque hay evidenciasrepresenta la p rdida de este recurso sino que, que tambi6n existe contaminaci6n. Otra fuentedebido a la absorci6n de las particulas, consti- de contaminaci6n de la leche es el agua que setuye un vehiculo excelente para el traslado de usa para diluirla, que muchas veces tiene conlos plaguicidas hacia los cuerpos de agua y taminaci6n fecal. Tambi6n a la crema seluego hacia las especies que los habitan y en 61- agrega carboximetilcelulosa (CBMC) para di-
le 

tima instancia, hacia los humanos. luirla, aunque ello no estA permitido.La contaminaci6n del suelo por plaguicidas, Aunque para muchos guatemaltecos el ruidotiene asi un doble efecto nocivo para la salud constituye un problema serio, los visitantes depfiblica, pues evita que los compuestos quimi- otras ciudades grandes notan flnicamente loscos sean destruidos y mantiene la toxicidad de efectos audiales de los aviones jet, ya que ellos mismos. Sin embargo, esta contaminaci6n corredor de aproximaci6n desde el norte alparece estar disminuyendo, no s6lo como resul- aeropuerto internacional La Aurora, est6 a lotado de reducciones en la producci6n agricola, largo de la ciudad de Guatemala.

sino tambi6n porque el costo de la protecci6n

de las cosechas mediante plaguicidas estb al- 1.3.5 Problemas en el Desarrollo de Recursoscanzando tambi6n el punto en que ya no resulta Hidriulicos y Manejos de Cuencas.

econ6mico. A pesar de ello, sigue siendo 
unafuente de contaminaci6n importante. En este sector, seis son los problemas bAsicosOtra fuente de contaminaci6r potencial no solo que limitan su desarrollo: Aspecto institudel suelo sino tambi6n del agua, son los rellenos cional, informacion bAsica, aspectos normAtisanitarios y los basureros al aire libre. Los de- vos, recursos humanos, financiamiento y assechos tanto s6lidos como liquidos, pueden pectos naturales.incluir una gran variedad de sustancias quimi- Comprendidos en los anteriores, merecen la pecas, las que frecuentemente percuelan a travds na mencionarse la variabilidad de los caudales,del suelo hacia los cuerpos de agua subterri- la geologia Kirstica del Norte del pais, la tonea. pografia agreste de la parte central y el altoRespecto a la contaminaci6n del aire, en areas rendimiento de sedimentos de algunas cuencas.urbanas, la principal fuente son los escapes En este filtimo sentido, se han reportado valovehiculares. Tanto el humo negro de los esca- res tan altos como 1170 m3/ahio/Km.2 en lapes de diesel, como los gases de los escapes de TUCAN Ranphastos sulfuratus

los motores de gasolina, son peligrosos y con- q sulfuratus
tienen agentes cancerigenos. Pero particular
mente nocivo en Guatemala es el plomo tetrae
tilico, que se utiliza para subir el octanaje en la

gasolina. Estudios en otros lugares indican que 
provoca trastornos en los patrones de conducta 
y aprendizaje en los nifios, especialmente en 
aquellos cuya dieta en calcio es deficiente como 
sucede con la mayor parte de la poblaci6n urba
na de Guatemala. 
En cuanto a los alimentos, especialmente la 
carne y la leche, estAn contaminados con pla
guicidas clorados, existen servicios de control 
para las exportaciones, pero no para el consu
mo interno; y asi, aquellos lotes que son recha
zados para el exterior son consumidos interna
mente. A pesar que el DDT ya no es permitido Cortesia: Dr. Thor Janson 
en Guatemala, continfia apareciendo en los Defensores de la NaturalezaanAlisis de carne, aunque en menores con- cuenca del rio Villalobos, lo cual le agregacentraciones. 372,000 toneladas de material al Lago de Ama-Actualmente los residuos mAs altos de 27 ppm titiAn anualmente. Un efecto importante en else encuentran en lotes provenientes del Depar- incremento de material sedimentable en la ver
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tiente del Pacifico lo constituyen las erup-
ciones de los volcanes de Fuego y Santiaguito; 
estos problemas podrian agudizarse en el futu
ro debido a la falta de manejo integral de las 
cuencas, e igualmente, por la misma raz6n,
podrian aparecer en otras zonas del pais. 

1.3.6 Problemas Relacionados con Areas Sil-
vestres y Diversidad Biol6gica. 

Las Areas silvestres de Guatemala continiian 
desapareciendo a una velocidad sin preceden
tes; pueden destacarse como causas la expan-
si6n de la frontera agropecuaria, la explotaci6n
de los bosques sin dar ia debida atenci6n a su 
regeneraci6n o reforestaci6n, la expansi6n de 
los usos urbanos e industriales del suelo, la con-
taminaci6n de suelos, agua, flora y fauna me-
diante compuestos quimicos orgtnicos e inor-
ginicos, la erosi6n del suelo, la sedimentaci6n, 
la alteraci6n del ciclo hidrol6gico natural y 
otras manifestaciones del desarrollo econ6mico 
moderno que est~n r~pidamente destruyendo
la diversidad biol6gica de los recursos natura-
les silvestres. 
A ello debe agregarse la falta de conciencia del 
papel que las Areas silvestres juegan en el sos-
tenimiento del desarrollo regional y nacional y 
una base legal d6bil para el establecimiento deareas protegidas. 

Por otro lado, actualmente se realizan intentos para trtrqelspicplsepce np-Per otratar que las principales especies en P-
ligro de extinci6n sobrevivan. Estos esfuerzos 
deben apoyarse, fomentarse, y a la vez comple-
mentarse con otras medidas, como un plan in-
tegralare on oters eis, com unnin-tegral para proteger los ecosistemas como uni-

dades funcionales completas, que garanticen la 

conservaci6n de largo plazo no s6lo de las espe- 

cies ya identificadas, sino tambi6n de aquellas 
que airn faltan por identificar, con el objeto de 
preservar la diversidad biol6gica del Puis. 
Algunos ecosistemas naturales se est6n con
servando como el Parque Nacional Tikal, pero 
es realmente poco lo que se estA logrando en: la 
conservaci6n de recursos gendticos (con la ex
cepci6n de especies coma el manati, el quetzal y
el pato zambullidor), la creaci6n de Areas educa-
tivas y de investigaci6n, la conservaci6n de la 
producci6n hidrol6gica, el control de la erosi6n 
y sedimentaci6n, la producci6n de fauna sil-
vestre con fines alimenticios y deportivos, la 
generaci6n de sitios recreativos para el turis-
mo, y en la producci6n de fibras y pastos sobre 
una base sostenida o conservaci6n de Areas es-
c6nicas y espacios panorfmicos. 

1.3.7 Problemas Relacionados con Recursos 
Marinos, Costeros y Piscicolas 

Las 6-r3as protegidas en Guatemala afin no 
inclijyon los ecosistemas marinos o costeros y
actualmente existen cuatro grandes altera
ciones ecol6gicas que afectan estos recursos: 
M6todos inadecuados de pesca, contaminaci6n 
de cuencas lacustres, importaci6n ignorante y
empirica de especies ex6ticas y el uso excesivo 
de plaguicidas en la agricultura. 

1.3.8 Impactos Industriales 
L 

La industrializaci6n en Guatemala ain no ha 
alcanzado el punto donde puedan distinguirse 
impactos de contaminaci6n significativos.
Existen algunos casos aislados que merecen 
mencionarse per su impacto potencial, como la 
planta de celulosa CELGUSA, que agregar
considerable contaminaci6n el rio Motagua y 
acarreara efectos desfavorables como defores
taci6n e incremento en la erosi6n, de no tamar
se a tiempo las medidas preventivas del caso. 

1.3.9 Problemas Relacionados con la Utiliza
ci6n de los Diferentes Componentes del Sector 
Energ~tico. 

Los principales problemas ambientales relacionados con el sector energia son: Utilizaci6n 
de todo tipo de recursos forestales para com
bustible. por Larencia de fuentes alternas, p6rdida de areas f~rtiles en las vegas de algunos 
rios de hassie nas perase aun
rios que han sido inundadas por embalses (aun
que este efecto es atin pequeflo), quema de los 
gases sulfurosos del petr6leo, peligro de derrames de petr6leo en su transporte, emisiones 
perjudiciales de motores de combusti6n inter
na mal ajustados, incremento en la erosi6n por
la construcci6n de vias de transporte terrestre 
y los desechos de la operaci6n de plantas gea
t6rmicas (boro, silice, ars6nico). 

1.3.10 Problemas Relacionados con el Uso de la 
Tierra. 

La sobreposici6n de parmetros culturales y 
par~metros de cantidad, calidad y forma de te
nencia de la tierra, desencadena fuerzas de 
gran incidencia sobre el uso de la misma que
tienen gran efecto afecto en el medio ambiente. 
En las zonas donde predominan los grupos in
digenas, campesinos y de pequefios producto
res, ocurre un deterioro de la cubierta forestal 
para dar paso al cultivo de productos alimenti
cios como el maiz. Las rozas y el sistema de ta
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PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL 1.4.1 P~rdida de Recursos.USO D.2 LA TIERRA - Ac~tpite 1.3.10 

...... TEAunque 
la informaci6n que existe no es 

completa ni siempre actualizada, la experiencia
de muchos tdcnicos que trabajan en el Area delos recursos naturales y el medio ambiente 
apunta en la direcci6n siguiente: 

a) P~rdida de Ecosistemas 

Guatemala ha sufrido la degradaci6n por
completo del ecosistema perteneciente a la zo
na de vida muy limeda cAlida de la vertiente 
del Pacifico y sus bosques nebulosos, asi tam-

Cortesia: Dr. Thor Janson bi6n estA por perder las asociaciones de
Defensores de ]a Naturaleza manglares. Se puede afirmar que en general el 

resto de ecosistemas mengua aceleradamente yla, quema y limpia, son la manifestaci6n objeti- no existe ningin programa de conservaci6n 
va de un determinado orden sociocultural, exi el real e integral.
cual los campesinos se ven obligados a pre
sionar sobre los recursos naturales, para sobre
vivir. b) Prdida del Germoplasma
En las Areas donde se ha desarrollado la agricultura de exportaci6n, tiene lugar tambi~n un Concomitante can la destrucci6n del ecosistedeterioro ambiental, pero por razones distintas ma y p~rdida de especies, se estb. perdiendoa las anteriores. Entre ellas se puede mencionar tambi~n ]a valiosa informaci6n gen~tica acula introducci6n del algod6n en Areas extensas mulada por selecci6n natural durante miles dede la costa sur, fijando un patr6n de uso de la afios.

tierra que ha alterado el ecosistema en forma 
 Igualmente estbn desapareciendo especiesprogresiva, con e! exterminio indiscriminado mo 

co
el Manati y el Pato Zambullidor, muchasde flora y fauna a cambio de un mayor ingreso especies de Arboles y plantas en los bosques dede divisas para el pais. teriorados.
 

Otro aspecto que tiene gran afecto sobre el medio ambiente es la expansi6n de la frontera 
 c P~rdida de Recursos Forestales

agricola, motivada por los factores poblacionales y econ6micos imperantes. En este sentido, se eLdn perdiendo irreparable.Ello puede afectar el ambiente por ]a expansi6n mente muchas Areas de cobertura forestal, pamisma del espacio agroecon6mico, como suce- ra su protecci6n, asi como la capacidad producde en Petdn por ejemplo, o bien por los cambios 
 tiva de los bosques del pais. Con ellos se pieren el uso de los recursos dentro del espacio den tambi~n muchos refugios naturales de vidaagroecon6mico dado, como ocurre en el altipla- silvestre y se ha causado la transformnaci6n de
no. grandes masas boscosas primarias a estados
 

sucesionales tempranos y secundarios, cuando1.4 P~rdidas Irreversibles o Irreparables de Re- no su extinci6n. Igualmente, se pierde la princicursos y Oportunidades de Desarrollo. pal fuente de energia de consumo dom~stico del 

Los problemas discutidos en los achpites ante- pals (lefia y carb6n). 
riores han causado y continuarAn causando
consecuencias desfavorables para el desarrollo d) Prdidas de Suelo
socio-econ6mico y calidad de vida del pais. Algunas de estas consecuencias pueden preverse La6 prdidas irreparables se dan no s6lo por laque sean irreversibles o irreparables y otras, prdida fisica del suelo a causa del fen6menoocasionarAn la p6rdida de oportunidades para erosivo, sino tambi~n la pdrdida de la capaciel desarrollo del pais. A continuaci6n se pun- dad productiva del mismo en zonas en que aintualizan estas consecuencias para enfatizar los sin ser erosionado, es objeto de prActicas o deaspectos mencionados. uso de tecnologia no adecuada. 
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e) Reducci6n de Fuentes de Agua 

La politica de suministro de agua potable en 
las poblaciones del pais ha sido la de apro-
vechar los manantiales (por su calidad) y con
ducir al agua por gravedad (por su bajo costo). 
La modificaci6n del regimen hidrol6gico a 
causa del mal manejo (o de la ausencia de ma-
nejo) de las cuencas estAi causando la reducci6n 
de estas posibilidades. 

f) Perdidas de ambientes Urbanos para el De-
sarrollo de la Sociedad. 

Aunque Guatemala es un pais en su mayoria
rural no puede negarse la importancia de man-
tener la calidad de vida en concentraciones ur-
banas importantes como la ciudad de Guate
mala. Sin embargo, este ambiente urbano estA 
tornindose hostil a causa del hacinamiento hu
mano por un lado y a la contaminaci6n del aire 
por el otro, con el consiguiente dafo a la salud 
piiblica. 

1.4.2 P(!rdida de Opartunidades de Desarrollo 
La p~rdida, disminuci6n o deterioro de cual-Lairp~rea dismlincina dtemtero d cual-quier recurso implica patencialmente la dismi-

nuci6n de opciones de desarrollo para el pais y, 
si estas son irreparables o irreversibles, estas
opciones se habrian igualmente perdido para
siempre por la falta de previsi6n de las genera-
ciones presentes. Entre las p6rdidas que en tal
sentido podrian darse estAn las siguientes: 

a) Desarrollo de la agricultura intensiva en las 
Areas de mejores suelos. 

Las p~rdidas de suels y la salinizaci~n de los 
mismos, asi como el no uso de tecnologia mAs 

adecuada, se traduce en una p~rdida potencial

de producci6n agricola.
 

b) PNrdidas por inundaciones 

La erosi6n del suelo y sedimentaci6n en los 
cauces de los rios aumenta la frecuencia y mag-
nitud de las crecidas, causando p6rdidas por
disminuci6n en la producci6n agricola y por re-
posici6n de infraestructura destruida. 

c) Prdidas de caudales base y de calidad de las 
aguas. 

La disminuci6n de los caudales base por altera-
ci6n del ciclo hidrol6gico incrementa los costos 
del suministro de agua potable e industrial al 

tener que recurrirse a bombeo y embalse.Igualmente la alteraci6n de la calidad del agua 
obliga a costosos tratamientos previos a su uso 
para la industria o para el uso dom6stico. 

d) Generaci6n de energia hidroelctrica 

La p6rdida de cobertura vegetal y en general el 
mal manejo (o no manejo) de las cuencas tribu
tarias a embalses; para desarrollos hidroel6ctri

cos como el caso de Pueblo Viejo-Quixal, 
aumenta la erosi6n y por ende el azolve de los
embalses y con el tiempo, disminuye la capaci
dad 6itil de los mismos y su capacidad de gene

obliganda a la canstrucci6n de castosas 
obras adicionales para mantenerla o reponerla. 

e) Desarrollo Turistico y Recreativo 

El potencial turistico de Guatemala est6 basa
do en los rasgos culturalos y recursos naturales 
tan diversos y sobresalientes que posee. El de
terioro de dichos rasgos y recursos influye tambi6n en forma sobresaliente, al deterioro de la 
actividad turistica que en 1979 ocupaba el ter
cer lugar en importancia en cuanto a ingresosdel pais. 

f) Desarrollo de Nuevos Medicamentos, Dro
gas, Productos Quimicos y Alimenticios. 

El desarrollo de cultigenos se ha reducido en el 
pais a unas pocas especies, que Guatemala exporta en bruto (izote, dioscoreas, orquideas, so
lan6ceas, helechos, etc.). Algunas de ellas 
tienen actualmente poblaciones tan reducidas que probablemente en breve habrAi que introdu
cirlas al pais. 

g) Aprovechamiento de las Ventajas Comparativas del Pais Respecto a sus Recursos Natura
les 

Con la destrucci6n de la cubierta forestal el
pais deja de aprovechar las ventajas que pro
vee la naturaleza en sus diferentes formaciones 
vegetales y zonas de vida, perdiendo ademAs de 
la productividad de los bosques, la diversidad 
en la composici6n floristica de tales Areas que 
es tan particular, dada su posici6n geogrAfica. 
Ello representaria el menosprecio no s6lo al potencial econ6mico actual del bosque sino al de 
las otras 1500 especies tropicales existentes en 
el pais que podrian tener gran demanda futura. 
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h) Principales Costos Sociales 1.5.3 Base Conceptual 

Ya se discuti6 c6mo el plomo tetraetilico de los Ya en 1975 con ocasi6n del "Seminario de 
escapes de los motores de gasolina afecta la sa- Problemas Ambientales de Guatemala", orga
lud de los niftos. De continuar esta situaci6n se nizado por la Comisi6n Ministerial Encargada
estA poniendo en peligro el futuro mismo de la de la Conservaci6n y el Mejoramiento del Me
patria. dio Humano, se sefialaron los siguientes 

problemas principales en relaci6n al medio am1.5 Diagn6stico Critico biente: Institucional, legal, acad6mico, de in
1.5.1 Situaci6n Actual del Medio Ambiente formaci6n bbtsica y lineas de referencia, finan

ciero, de percepci6n ambiental, de actitudEl anflisis de los datos, informaci6n y opi- poblacional y tecnol6gico.

niones presentados en los acfpites anteriores, Diez aflos despu6s, resulta interesante pregun
conforma un cuadro que refleja la situaci6n ac- tarse cuid es la prioridad actual de los aspectos

tual del medio ambiente en Guatemala. A con- ambientales en los diferentes sectores naciona
tinuaci6n se presenta, a manera de conclusi6n, les; la prioridad con que debieran enfrentarse
 
una versi6n resumida de este cuadro. tales problemas; si la situaci6n ha variado o no

Los factores de mayor incidercia son los si respecto a la planteada en 
1975: cufles son los
guientes: factores principales que han hecho dificil la so
- Carencia de una firme comprensifn y apre- luci6n de estos problemas; y cudles son las
ciaci6n de los guatemaltecos, en todos los nive- nuevas variables que en tal sentido han
les, por su medio ambiente. influido en la actualidad y que no estaban pre
- Deforestaci6n acelerada sentes en 1976. 
- Ausencia de planeamiento del uso de la La respuesta a las cuestiones anteriores Ileva a 
tierra en forma efectiva e integral las siguientes conclusiones: 
- Presi6n de la poblaci6n sobre los recursos. a) La prioridad asignada en general por los 
- Carencia de capacidad administrativa ade- guatemaltecos a los problemas ambientales es
cuada, capacidad t6cnica suficiente y recursos baja. Predominan los aspectos de seguridad,
financieros necesarios para el manejo adecuado empleo y alimento.
 
de los recursos naturales y el medio ambiente. 
 b) Dada la situaci6n actual del pais, las priori
- Carencia de una politica de desarrollo coordi- dades con que debieran enfrentarse los ac
nada basada en el uso de los recursos en forma tuales problemas ambientales han sido asigna
sostenida y a largo plazo. das por grupos:
 

Primero, los problemas relacionados con el de1.5.2 Responsabilidades del Pais en la Conser- sarrollo socioecon6mico integral de Guatema
vaci6n y Protecci6n del Medio Ambiente. la. 

Segundo, los problemas que afectan la salud deLas responsabilidades del pals en este sentido los guatemaltecos en el corto y largo plazo y
se localizan a varios niveles, como son: que son causas potenciales de una degenera
- Gobierno: norma, organiza, legisla, ejecuta y ci6n progresiva del recurso humano y por ende
financia. de la naci6n guatemalteca. 
- Organizaciones no gubernamentales: for- Tercero, los problemas relacionados con la p6rmas, orientan, multiplican y canalizan las in- dida de los recursos suelo, bosque y degrada
quietudes individuales. ci6n del agua.
- Empresas privadas: cooperan y apoyan los Cuarto, los demAs problemas y situaciones es
proyectos con los cuales estin mAs relaciona- pecificas ya puntualizados por los diferentes 
dos. especialistas. 
- Universidades y centros de investigaci6n: c) La situaci6n ambiental actual comparada
ofrecen los estudios de base que justifican y con la prevaleciente en 1975 acusa un mayor

explican la necesidad de la conservaci6n am- grado de deterioro.

biental. 
 d) Las principales razones de lo anterior se de-
Los grupos y organizaciones descritos tienen la ben a una estrategia equivocada en el plantea
oportunidad de ejercer una acci6n multiplica- miento de las soluciones hecha en 1975 y a la
dora, organizadora, rectora o formadora, pero continuaci6n del enfoque en la soluci6n de los
la responsabilidad del logro de un ambiente sa- problemas nacionales, sin considerar en forma 
no que complemente el desarrollo social y eco- explicita, real y tangible, los aspectos ambien
n6mico del pais, es de toda la sociedad guate- tales a largo plazo y su significado para el de
malteca. sarrollo. 
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e) Las mismas variables presentes en 1975 con-
tiniian ahora, pero con diferentes matices y ma-
nifestaciones mits criticas de algunas de ellas, 
debido a la emergencia cie factores deterioran-
tes y disociadores en la sociedad guaternalteca 
que antes permanecian mayormente latentes. 

1.6 Recomendaciones 

1.6.1 Alcances y Limitaciones de una Politica 
Ambiental. 

El diagn6stico del acfpite anterior sirve de ba-
se a las recomendaciones que aqui se presen-
tan. Por razones de indole prfctica, 6stas se re-
fieren al corto (inmediato), mediano (pr6ximos 
cinco afios) y largo plazo (pr6ximos quince
afios), reconociendo que tales plazos son relati-
vos y coyunturales. 

1.6.2 Estrategia 

La primera recomendaci6n se refiere a la elabo-
raci6n y definici6n de una politica ambiental in-
tegral que maximice los efectos positivos del 
manejo sostenido del ambiente, tanto al largo 
plazo como al corto y mediano plazo. Muchos 
son los beneficios que en tal sentido se produci-
rian, por ejemplo: el efecto multiplicador que 
tienen las ireas naturales cuando se les orienta 
convenientemente hacia el sector turistico y de 
recreaci6n, el suministro de agua de buena cali-
dad, la reducci6n de la incidencia de enfermeda-
des en los centros urbanos, el reciclaje y reutili-
zaci6n de materiales, etc. En el largo plazo, se 
asegurarian en forma permanente los sumi-
nistros de agua, se reducirian los gastos provo-
cados por la baja en los niveles de la salud 
piblica, se aseguraria el desarrollo turistico al 
mantener los paisajes y atractivos turisticos, 
se mantendria y enriquecerian el potencial de 
los suelos agricolas, se aseguraria la posibili-
dad de desarrollar nuevos productos alimenti-
cios, medicinales o industriales, se aseguraria 
un potencial de recursos humanos m~s efectivo 
y capaz de ofrecer el miximo rendimiento y se 
fomentaria el desarrollo socio-econ6mico in-
tegral y sostenido del pas. 
Esta politica ambiental, para que sea efectiva 
debe ser desarrollada con base en los siguientes
principios generales: 
a) Conciencia t~cnica: es necesario estar cons-
ciente sobre qu6 cstA pasando y por qu6.
b) Mejora por incrementos: una politica general 
de mejoramiento de la situaci6n a trav6s de pe
quefios incrementos es preferible a otra que tra-
te de remediar el problema inmediatamente. 

Debe dejarse un periodo razonable de tiempo 
para que los agentes causantes de los proble
mas se adapten a los cambios positivos. 
Metas realistas: debe tenerse el concepto claro 
de la necesidad de trabajar hacia posibilidades 
reales en vez de hacia ideales inalcanzables. 
d) Balance: la politica debe obtener un balance 
entre los beneficios reales del desarrollo y los 
beneficios reales derivados de la protecci6n'y 
manejo ambiental -ara mantener la calidad de 
vida. 
e) Conciencia publica: el pfiblico debe estar 
consciente de los problemas y de lo que respec
to a ellos se haga. 
f) Leyes simples: deben emitirles leyes simples, 
f~ciles de comprender y de aplicar, las cuales 
no deben ser punitivas en un principio. 
g) Perspectiva: no debe insistirse sobre la pri
macia de los problemas ambientales por sobre 
las tres preocupaciones centrales actuales de 
alimentaci6n, empleo y seguridad, mientras no 
se mejore tal situaci6n. 
h) Representatividad: los planteamientos de 
una politica ambiental deben tener estrecha re
laci6n con todos los grupos y sectores sociales 
del pais. 

1.6.3 Objetivos, programas y proyectos de la 
estrategia en el Largo Plazo*. 

Entre estos destacan los siguientes: 
a) Desarrollo forestal. 
b) Utilizar los recursos energ6ticos en forma ra
cional, fomentando la utilizaci6n de fuentes 
nuevas y renovables de energia, estableciendo 
bosques energ6ticos. 
c) Obtener la energia requerida por la poblaci6n 
al menor costo econ6mico-ambiental posible. 
d) Establecer plantas de tratamiento de aguas 
negras. 
e) Establecimientos de criterios de calidad de 
los afluentes para un rango de desechos in
dustrial. 
f) Establecer un servicio nacional de control de 
calidad de alimentos para consumo interno. 
g) Instituir un fuerte programa de control in
tegrado de plagas. 
h) Establecer controles estrictos para que laga
nado no paste en campos con residuos de pesti
cidas. 
i) Establecer un programa nacional de investi
gaci6n de agua subterrfnea para la localizaci6n 
y manejo adecuado de rellenos sanitarios. 
j) Completar el sistema de Areas silvestres e ini

*EI orden no significa prioridad. 



ciar el manejo de nuevos sitios que sean selec-

cionados. 

k) Determinar los ajustes legislativos necesa-

rios e implementarlos.

1)Instituir gradualmente una politica de mane-

jo racional de recursos de manglares. 

m) Iniciar en todo el pais, un programa para la 

conservaci6n del suelo. 

n) Establecer un programa nacional para mane-

jo de fauna silvestre. 

o) Establecer regulaciones para la deposici6n

de los desechos de la generaci6n de energia geo-

tOrmica. 


1.6.4 Objetivos, Programas y Proyectos de la 
Estrategia en el Corto Plazo. 

A la luz de los seflalamientos apuntados en aca
pites anteriores, a~in enfrentados a la existen-
cia de limitaciones para seguir una politica am
biental ambiciosa, es evidente que el deterioro 
del medio ambiente requiere la adopci6n de me-
didas urgentes. Dentro de este marco referen-
cial podrian ubicarse los siguientes objetivos y
medidas a corto y mediano plazo.
a) Estudiar, definir y establecer las bases insti-
tucionales, legales, de informaci6n y acad6mi-
cas, que permitan obtener los objetivos
planteados a largo plazo; y 
b) simultfineamente realizar programas de-
mostrativos, en Areas determinadas como 
prioritarias, tendientes a mejorar u orientar 
una politica ambiental y la percepci6n y acti-
tud de la problemfitica ambiental. 
Lo anterior conllevaria medidas como la reco-
lecci6n peri6dica de datos; la publicaci6n en 
ediciones populares; el evitar nueva contamina-
ci6n; el tomar medidas para preservar las Areas 
silvestres y la vida silvestre y los recursos ma-
rinos acubticos y de agua dulce, los recursos 
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hidrAulicos, las cuencas hidrol6gicas y las 
fuentes de energia. Igualmente, mejorar la si
tuaci6n respecto a la legislaci6n existente. 
Respecto a lo anterior, merece la pena resaltar
los grandes beneficios pricticos que represen
taria el disminuir el consumo de la gasolina con 
plomo en un 10% en los pr6ximos 5 aflos, en un 
20% en el mediano plazo y en un 100% para el
aflo 2000. Igua!,-ne, el disminuir el conteni
do del azufre en el diesel al 50% del contenido 
actual y aumentar la utilizaci6n del transporte
colectivo del 80%, de los deseos de viaje para el 
aflo 1990 y al 90% para el afto 2000. Igualmen
te, el disminuir el consumo de lefia en por lo me
nos el 15% de las familias para el afto 1990, uti
lizando las estufas Lorena y aumentando los 
bosques de lefia. 

1.6.5 Proyectos Recomendados 

Es indudable que para no caer en una situaci6n 
poco realista, que contradiga los principios ge
nerales de una politica ambiental como los 
enunciados en acApites anteriores, es necesario 
puntualizar ciertas acciones mediante las 
cuales pueda ilegarse al cumplimiento como de

largo plazo. Todo lo enunciado anteriormente
 
careceria de una base de sustentaci6n si no se

definen con mayor claridad algunos programas
 
y proyectos prioritarios.

En la selecci6n de estos proyectos se atendi6 a

la priorizaci6n de los problemas presentada an
teriormente, asi como la existencia o no de con
diciones previas o pre-requisitos sobre les
 
cuales se apoyarian posteriormente, a manera
 
de cimientos, las recomendaciones antes men
cionadas.
 
Los proyectos recomendados se describen en la
 
tabla 1.1
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TABLA 1.1 

RESUMEN DE LOS PROYECTOS ENCOMENDADOS 

PROYECTO 

No. Nombre Objetivos Descripci6n Localiza
ci6n B e n e f i 

1 Estrategia Identificaci6n y carac- Estudio entre grupos ciarios 
de concien- terizaci6n de grupos o claves para determinar 
tizaci6n am- sectores que tieneji al- el m6todo mbs viable 
biental. guna capacidad para 

tomar una iniciativa en 
de elevar la conciencia 
colectiva de los guate

relaci6n a la problema- maltecos conscientcs a 
tica ambiental. Estos su ambiente. 
Grupos de Iniciativa . Reevamiento y esta-
Ambiental, serian los blecimiento de base. Todo el Toda la 
generadores de accio-
nes, programas, pro- . Programas demostra

pals. poblaci6n 

yectos, etc., dirigidos tivos (ver No. 10) 
hacia diferentes secto
res de la poblaci6n. . Planes de Uso y ocu

paci6n especial (ver No. 

Identificaci6n y carac-
8). 
. Programa de educa

terizaci6n de los grupos ci6n ambiental. 
o sectores poblaciona
les hacia los cuales - Programa piloto di- Toda la 
irian dirigidas las ac- vulgativo de promo- Todo el poblaci6n 
ciones y programas an- ci6n ambiental pals 
teriores. - Programa escolar de Niveles 

educaci6n ambiental Tudo el Primaria 
y 

pais Secund. 
- Formaci6n y Orien
taci6n de giupos am- Municipa- Poblaci6n 
bientales. dades Municipal 
- Programa acaddmi- Ciudad de Nivel ins
co de ciencias ambien- Guatema- titucional 
tales la y 

centros de 
estudios 
universi
tarios 

2 Programa 
Energ~tico 

Estudiar la receptibili-
dad del pfiblico a una 

Estudios y proyectos 
relacionados con el 

campafia de promoci6n transporte colectivo en 
del transporte colecti- la Ciudad de Guatema
vo. la, con el uso del al-

Estudiar las razones 
cohol para elevar el oc
tanaje de la gasolina 

que tienen los usuarios con la disminuci6n del 
para utilizar el trans- humo negro y el uso de 
porte individual con 
preferencia al transpor

lefia. 

te colectivo. 
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No. Nombre Objetivos Descripi6n 	 Localiza- Benefi

ci6n ciarios 

* Fomento del uso del Ciudad de Poblaci6n 
transporte colectivo Guatema- urbana 
para incrementar en un la 
10%. 

. Alcohol carburante Todo el Poblaci6n 
mezclado 10% con ga- pais urbana 
solina de bajo octanaje 
para reducir gasolina 
de alto octanaje sin plo
mo. 

. Disminuci6n de la Todo el Poblaci6n 
contaminaci6n de hu- pais urbana 
mo negro bajando el 
contenido de aceite en 
el diesel. 

- Disminuci6n de fores- Todo el Poblaci6n 
taci6n promoviendo la pals total 
utilizaci6n de estufas 
mfis 	eficientes y el es
tablecimiento de bos
ques energ6ticos de cre
cimiento ripido. 

3 	 Manejo Inte- Controlar las poblacio- Controlar las poblacio- Escuintla, Poblaci6n

grado de Pla- nes de plagas que afec- nes de plagas que afec- Santa Ro-
 total gas 	 tan la producci6n agri- tan la producci6n agri- sa, Retal

cola reducidndolas a ni- cola reduci6ndolas a ni- huleu y

veles inferiores de veles inferiores de todo el
 
aquellos que causan da- aquellos que causan da- pals.

flos econ6micos, me- fios econ6micos, me
diante el m~ximo apro- diante el mfximo apro
vechamiento de los fac- vechamiento de los fac
tores naturales de tores naturales de
control y reduciendo control y reduciendo 
asi el uso de plaguici- asi el uso de plaguici
das. das. 

4 	 Etudios bA- Inventariar las reas Inventarios, investiga- Todo el Poblaci6n
sicos para el prioritarias para la re- ciones, estudios, releva- pals total
desarrollo y forestaci6n nacional. mientos, etc.
 
conservaci6n
 
del recurso Realizar investigaci6n

bosque sobre t6cnicas de inves

tigaci6n. 

Realizar estudios para
 
la conservaci6n y ma
nejo integrado de cuen
cas hidrogeofisicas pa
ra el desarrollo econ6
mico.
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No. Nombre 

5 	 Siembra de 
e s p e c i e s 
acuicolas 

6 	 Centro Pisci-
cola en El 
Norte 

7 	 Programa de 
InformAtica 

Benefi
ciarios 

Poblaci6n 
rural 

Poblaci6n 
rural 

Sector pii
blico y 
privado 

Sector pil
blico y 
privado a 
nivel na
c i o n a 1. 

Poblaci6n 
total 

ras secas en 
las zonas ur-
banas 

Objetivos Descripci6n 

Estudiar la factibilidad Estudios de factibili-
de poner en marcha el dad para poner en mar-
proyecto por quin- cha el proyecto. 
quenio desarrollado en 
el inventario prelimi-
nar de los recursos na-
turales renovables de 
Guatemala. 

Realizar estudios de 
factibilidad para la 
construcci6n de un cen-
tro piscicola. 

Proporcionar informa-
ci6n cualitativa y cuan-

Ambient a 1 titativa acerca de las 
(ver tambi6n variables ambientales 
No. 1) y del uso de la tierra, a 

nivel regional y urbano. 

8 	 Elaboraci6n Identificar las Areas 
de planes pa- prioritarias para desa- nerada por el proyecto minar con 
ra la ocupa- rrollo ambiental y ela- No. 7, establecer los resultado 
ci6n 	espacial boraci6n de planes para 
regional y la ocupaci6n espacial, 
urbana (ver regional y 	urbana. 
tambi6n No. 
1). 

Tratamiento Conservar y mejorar el 
de las basu- medio ambiente. 

Estudio de factibilidad 
para construir un cen-
tro piscicola. 

Por medio de tdcnicas 
de percepci6n remota 
digital y cartogr~fica 
automatizada, estable
cer un sisterna de regis
tro, procesamiento y 
archivo de datos grAfi
cos, cuantitativos y 
descriptivos acerca del 
medio ambiente. 

Con la informaci6n ge- A deter-

mecanismos de retroa- del pro-
limentaci6n al mismo; yecto No. 
y generar estudios 7 
comprensivos para el 
desarrollo de la ocupa
ci6n, regional y urbana. 

Reciclaje de los dese- Municipa-
chos s6lidos que contie- dades 
nen las basuras, a fin 
de obtener pulpa de ce-

Resolver el problema 	 lulosa, plAsticos y otras 
del manejo sanitario de 	 materias primas fitiles 
las basuras 	 a la industria, asi como 

fertilizantes orgAnicos 
para uso agricola, ali
mentos para animales 
y producci6n de bioghs 
para energdticos. 

Locaiza-
ci6n 

Uspan-
t6n, 
Aguaca
tAn 
Chiantla, 
Nebaj, 
San Anto
nio, Sta. 
Cruz del 
Quich6, 
Huehuete
nango 

CobAn, 
Cubulco o 
Rabinal, 
Sacapulas 
o Nebaj 

Todo el 
pals 
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No. Nombre Objetivos Descripci6n Localiza- Benefi
ci6n ciarios 

10 Estudios de- Demostrar a travs de 
mostrativos proyectos para el desa-
(piloto) (ver rrollo de comunidades 

Realizar un estudio pa- A deter-
ra seleccionar y carac- minar con 
terizar Areas represen- el estudio 

A todos 
los habi
tantes del

tambi6n No. 	 de menos de 3,000 habi- tativas para realizar en pais1) y consoli-	 tantes localizadas en ellas un modelo am
daci6n y am- sectores representati- biental. 
pliaci6n del vos del pais; los benefi
actual siste- cios econ6micos del Salvaguardar al menos 
ma de bioto-	 manejo ambiental en una muestra de los eco
pos. 	 la cooperaci6n y par- sistemas mits amenaza

ticipaci6n de todas las dos. 
instituciones y sectores 
involucrados. 

11 	 Control de la Disminuir las moles- Elaboraci6n de limites Ciudad de Poblaci6n
Contamina- tias y efectos daftinos permisibles o normas Guatema- urbana
ci6n del aire sobre la salud de los ha- de emisi6n que en sinte- la 

bitantes de la repfibli- sis se refieran a las con
ca; ejemplo: enfermeda- centraciones ambienta
des pulmonares. les o sea, las que se en

cuentran en el aire que 
respira la gente. 

12 Codificaci6n Recopilar las dispersas Elaboraci6n de un cuer- Ciudad de Todade la Legisla- normas que existen en po sistem~itico de con-
la 

Guatema- poblaci6n,
ci6n Am-	 el pais sobre temas am- sulta en materia de nor- la j uristas,
biental de bientales, en numero- mas ambientales del institu-
Guatemala. sos cuerpos legales cu- pais. cionales. 

ya materia principal no 
es ambiental. 
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2. LOS RECURSOS NATURALES FISIOGRAFIA Y ASPECTOS
 
GEOGRAFICOS - Acapite 2.1.1


2.1 Recursos Fisicos 
2.1.1. Fisiografia y Aspectos Geowraficos 
El territorio de Guatemala se encuentra ubica

'
do entre las latitudes Norte 13'44 y 18'30'; y

las longitudes Oeste 87"30' y 92013'.
 
Por su posici6n geogrhfica, caracteristicas geo
l6gicas y topografia, presenta una compleja va- f"
 
riedad do aspectos climhticos, hidricos, eddtfi
cos, ambientales y bi6ticos.
 
Las figuras 2.1.1 y 2.1.2 muestras los acciden- .
 

tes y lugares geogrhficos prin.-;pales a que se 4

hace menci6n mis adelante en este capitulo. y
 ,
El sistema orogrhfico, en la parte central del
 
pais, esta varacterizado por la cordillera de los
 
Andes, que se divide en dos ramales que son:
 
La Sierra Madre y Los Cuchumatanes. La pri
mera forma la altiplanicie central del pais: un
 
sistema del cual se derivan otros secundarios
 
que se introducen en territorio de El Salvador y
 
Honduras.
 
Los Cuchumatanes y las montafias de las Vera
paces se consideran como un mismo sistema
 
que atraviesa el pais, desde la frontera con M&
xico, hasta el Oc~ano Atlfntico. El Valle del rio
 
Chixoy, divide este sistema en dos grupos: Los
 
Cuchumatanes al Oeste y la Sierra de ChamA al
 
Este. El macizo de los Cucaumatanes estA ubi
cado principalmente en los Departamentos de
 
Huehuetenango y Quich6, en el Nor-Occidente 
del pais, y constituye la mayor elevaci6n de es
ta naturaleza en Centroam6rica, con altiplani
cies arriba de los 3,000 metros sobre el nivel del 
mar que culminan on la cumbre Xemal con Cortesia: INGUAT 
3,800 metros. 

La cadena volc.nica, al Sur del sistema de la El Norte de Pet6n se presenta como una plani-
Sierra Madre, atraviesa el pais de Oeste a Este. cie con numerosos pantanos, lagos y lagunas;
Por lo menos cuatro de los volcanes de esta ca- el drenaje de esta zona es muy deficiente, por lo 
dena se encuentran en actividad peri6dica (ver que se presentan frecuentemente breas de inun
tabla 2.1.1). 	 daci6n. 

El mapa de Formas de la Tierra, tomado delEl punto mds alto, lo constituye el Volchn Ta- Atlas Nacional de Guatemala, se muestra en ]a
jumulco, cuya cima se encuentra a 4,200 figura No. 2.1.3 
metros sobre el nivel del mar. Hacia el Sur de la Las formas de la tierra que se presentan en elcadena volcanica se encuentra una planicie cos- pais, esthn relacionadas directamente a los pro
tera formada por un aluvi6n cuaternario; tiene cesos geol6gicos de los complejos sistemas 
aproximadamente 50 kil6metros de ancho en montafiosos descritos anteriormente. Las re
promedio y un sistema de drenaje superficial giones determinadas por las diferentes formas 
muy abundante. El "Arco de la Libertad", en de la tierra de Guatemala, pueden clasificarse
el Norte, atraviesa el Departamento de El Pe-	 de acuerdo a las siguientes provincias Fisiogr6
t6n de Oeste a Este y est6 constituido por las ficas': 
nbontafias de rocas calizas y dolomitas que dan 
origen a sumideros y mogotes que caracterizan 
la topografia propia del karst. Dentro de esta lnstituto (;eogrifico Naciona!. Atlas Nacional de Guate
zona se encuentran las montafias Mayas. mala 1971. 
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a) Llanura Costera del Pacifico 
b) Pendiente Volchnica Reciente 
c) Cadena VoIc~nica 
d) Tierras Altas Cristalinas 
e) Tierras Altas Sedimentarias 
f) Depresi6n de Izabal y del Motagua 
g) Planicie Baja Interior de Pet~n 
h) Cintur6n Plegado del Lacand6n 
i) Plataforma de YucatAn 
j) Llanura Costera del Caribe 
El mapa de provincias FisiogrAficas, tornado 
del Atlas Nacional de Guatemala, se muestra 
en la figura No. 2.1.4. 

a) Llanura Costera del Pacifico 
Esta Provincia FisiogrAfica se encuentra si-
tuada a lo largo del litoral del Pacifico, estA for-
mada por un aiuvi6n cuaternario y se caracteri-
za por una topografia llana, con suaves ondula-
ciones, a elevaciones menores de 200 metros 
sobre el nivel del mar. En ella se presentan al-
gunas unidades de micro-relieve. Las playas 
del litoral son de arena negra. 

b) Pendiente Volctnica Reciente 
La actividad geol6gica de esta 6rea estA aso
ciada con una zona coul fallas geol6gicas parale
la a la costa, a lo largo de las laderas del costa
do sur de la cadena volc~nica. El material arro
jado por los volcanes, en una 6poca relativa
mente reciente, ha formado abanicos aluviales 
traslapados, en los cuales se encuentra aso
ciado material cuaternario. 

c) Cadena Volcdnica 
Los numerosos cOnos volc~nicos de esta re
gi6n, algunos de reciente formaci6n, estAn com
puestos predominantemente por Andesita. En 
las tierras altas volcAnicas, las pendientes de 
las laderas Ilegan a ser hasta de un 40% de 
inclinaci6n. Algunos valles de 6sta regi6n han 
sido formados por p6mez cuaternario. 
En la tabla 2.1.1 de esta pAgina se enumeran 
los volcanes de esta zona y se indican sus eleva
ciones asi como aquellos que se encuentran pe
ri6dicamente en actividad. 

Tabla 2.1.1
 

VOLCANES DE GUATEMALA
 

Volcin Elevaci6n 
Mts. SNM 

Culma 1027 
Amayo 1050 
Cerro Redondo 1220 
Ixtepeque 1292 
Monterrico 1320 
Ipata 1650 
Moyuta 1662* 
Cruz Quemada 1690 
Tahual 1716 
Chingo 1775 
Tob6n 1800 
Jumaytepeque 1815 
Tecuamburro 1840 

Quezaltepeque 1904 
Suchit~n 2042 
Alzatate 2045 
Jumay 2176 

Volcin Elevaci6n 
Mts. SNM 

Pacaya 1552* 
Lacand6n 2747 
San Antonio 2750 
Chicabal 2900 
San Pedro 3020 
Cerro Quemado 3027 
Tolim4n 3158 
Santo Tomis 3505 
AtitlAn 3537 
Zunil 3542 
Fuego 3763* 
Agua 3766 
Santa Maria 3772* 
(Santiaguito)
Acatenango 3976 
Tacanb 4092 
Tajumulco 4220 

FUENTE: Instituto GeogrAfico Nacional. Mapa Oficial Preliminar de la Repiblica de Gua

temala Hipsom~trico. 

*En actividad periodica 
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d) Tierras Altas Cristalinas 	 g) Planicie Baja Interior de Pet6n 

Esta regi6n estAi ubicada entre dos sistemas de EstA delimitada por el cintur6n Plegado del La
fallas en constante evoluci6n. El patr6n de dre- cand6n, lap Tierras Altas Sedimentarias y el 
naje estA controlado por las fallas existentes, lo Rio Salinas. Esta regi6n presenta una topogra
cual caracteriza los cursos de los rios Cuilco, fia que va de plana a suavemente ondulada; y
Chixoy y Motagua. se caracteriza por un paisaje de lianuras alu-
El material geol6gico de esta zona estA consti- viales formadas por las deposiciones de los rios 
tuido principalmente por rocas metam6rficas y que se originan en la Sierra de ChamA. La 
plut6nicas, que incluyen esquistos, gpeisses, estructura sedirientaria es extrernadamente 
mrrmoles, serpentinitas y granitos. Hacia el profunda y compuesta principalmente de eva-
Norte disminuye la existencia de rocas meta- poritas. Las Ilanuras de inundaci6n de los rios 
m6rficas, a medida que las rocas cristalinas pa- Salinas y La Pasi6n, presentan cantidades 
san gradualmente hacia la faja de sedimentos grandes de aluvi6n reciente. El drenaje est6 
plegados. influenciado por estos dos rios de corriente len-
Esta zona forma parte de los sistemas de cor- ta y recorridos me~ndricos.
 
dilleras, que se desarrollan desde Chiapas en
 
M6xico, hasta las islas del Golfo de Honduras. h) Cintur6n Plegado del lacand6n
 

e) Tierras Altas Sedirnentarias: Esta zona. es conocida como "Arco La Liber
tad" y es resultado de plegamientos que se pre-

Dentro de esta unidad fisiogr~fica, hay una va- sentan en intervalos cortos. Pueden observarse 
riedad de formas de la tierra y constituye una pequeflos cerros redondeados de origen cclca
regi6n bastante compleja. La mAs caracteristi- reo. Los estratos de esta regi6n son de roca call
ca de sus geoformas estA localizada al Norte de za y dolomitas; sobre ellos se desarolla una to
la Sierra de ChamA, donde se presentan colinas pografia tipica del Karst, en la cual se presen
paralelas, anticlinales y sinclinales sumergi- tan sumideros y mogotes. Esta provincia inclu
dos; y la topografia tipica del Karst, todo esto ye macizos montaflosos, lagunas y Ilanuras alu
originado por pliegues, fallas y procesos erosi-	 viales. 
vOs. 
Esta regi6n estA definida al Norte por la diviso- i) Plataforma de Yucatan
ria de la cuenca del Pet~n y al Sur por las fallas El material geol6gico de esta regi6n estA cons
y contactos de las Tierras Altas Cristalinas. 	 tituido por sedimentos aluviales, marinos y 

aluviones cuaternarios. Emergen pequeflos
f) Depresiones de Izabal y del Motagua: 	 cerros redondeados de origen calc~reo. 

Los dep6sitos sedimentarios aumentan de espesor hacia el centro de la Cuenca de El Pet~n;
-En la Depresi6n de Izabal se encuentra el Lago e ana e se e qa eceder 
del mismo numbre. En el margen Oeste del la- los 10,000 metros.
 
go se produce una constante deposici6n de sedi- En el extremo Qeste de esta regi6n, se localizan
 
mentos aluviales, transportados por el Rio Po- gnes ptaos y ers layau
 
lochic, cuya desembocadura forma un delta. El grandes pantanos y numnerosos lagos y lagu-
Area que atraviesaare quellatavisaRioRo Polochic en su recorri-	 nas, cuyoolohicen 	 nurnero dism-inuye haia el Este; enu rcori- esta zona se presentan extensiones conside
do final, estA sujeta a inundaci6n. En su extre- es de preseinndacin 
mo Este, las aguas del lago pasan por medio rables de Areas de inundaci6n. 
del Rio Dulce a la Bahia de Amatique, en el j) Llanura Costera del Caribe 
Oc~ano Atldntico. En la Depresi6n del Mota
gua, el rio que lleva este mismo nombre, ha for- Esta regi6n estA comprendida desde la Depre
mado una Ilanura de inundaci6n. La caracteris- si6n de Izabal a la Bahia de Corozal. La parte
tica de la secci6n baja de la regi6n, es la exis- Sur es una faja costera angosta, disectada por
tencia de meandros bien desarrollados, asi co- una serie de rios, cuyas cabeceras se localizan 
mo meandros abandonados y f6siles. El rio Mo- en las Montaflas Mayas. La parte Norte de la 
tagua tiene un perfil equilibrado y estable; en Regi6n es mucho m6s ancha y estb compuesta
su mayor parte de su recorrido ha formado un de aluviones en una faja costera de aproxima
delta sobre el Golfo de Honoiuras y un banco de damente 20 kil6metros, que hace contacto con 
arena que separa a este de la Bahia de Amati- estratos sedimentarios que se encuentran hacia 
que. el Oeste. 
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Dentro de esta regi6n se encuentra una cadena 
de islotes (cayos), localizados frente a Iacosta e 
interrelacionados con arrecifes de coral. 

2.1.2 Clima 

Desde el punto de vista climatol6gico, segfin el 
Atlas Nacional de Guatemala, el pais presenta 
caracteristicas por demos variadas e interesan
tes. 
"Su posici6n intertropical y el hecho de contar 
con dos litorales distinto3 de gran proximidad, 
son factores que al conjugarse producen una 
variada gama en sus condiciones macro-
climatol6gicas". 
De acuerdo a la clasificaci6n de Thornthwaite, 
el clima general de Guatemala, va de meso a 
magat6rmico y de hfimedo a perhimedo. Sin 
embargo, existen Areas en la parte centro-
oriental y norte del pais, donde el clima es sub-
himedo y aiin semiArido. Existen Areas en las 
cuales hay apenas un mes con d6ficit de agua 
segin Thornthwaite, pero en la mayor parte 
del pais, el nfimero de meses con ddficit de agua 
va de dos a seis. En algunas Areas especificas, 
sin embargo, llega hasta ocho y doce meses. 
En la figura 2.1.5, se presenta un mapa de clasi-
ficaci6n climAtica segiin Thornthwaite. En la 
figura 2.1.6, se presenta un mapa de dias de flu-
via anual. 
A continuaci6n se describen, en forma general, 
los principales elementos que definen el clima 
seg-6n el Atlas Nacional de Guatemala y el 
Atlas Climatol6gico e Hidrol6gico del Istmo 
Centroamericano, del IPGH. 

2.1.2.1 Temperatura 

"Las temperaturas medias al nivel del mar son 
de 27"C en el Ocdano Pacifico y 28.20C en la 
Bahia de Amatique, las cuales en los meses de 
abril y agosto alcanzan valores de 300C y 
31.5'C, respectivamente. La situaci6n tdrmica 
en el interior es totalmente diferente, debido 
primordialmente a los grandes contrastes pro-
ducidos por las cadenas montaflosas que atra-
viesan el pais, con alturas que varian de 1,500 a 
4,000 metros sohre el nive, del mar". 
En algunas Areas de mayor altitud en las mon-
taflas, la temperatura media anual puede ser 
tan baja como 10C. A menor altitud en estas 
montailas, la temperatura media anual estA 
entre 10 y 20C; y en el pie de monte, esth entre 
20 y 250C. 
"Con base en ]a clasificaci6n de clima de Thorn-
thwaite, se ha definido lo que podria llamarse 
"gradiente t6rmico" medio para el territorio 

nacional, cuyo valor es de 176 metros por 
1°C". 
Los valores mAximos absolutos van desde 40 y 
420C en las tierras bajas hasta 70C en las 
tierras altas, pero la mayoria de los valores 
extremos absolutos estAn entre 35 y 100C. 
En la figura 2.1.7, se presenta un mapa de tern
peratura media anual. 

2.1.2.2 Precipitacidn y Humedad 

"El rdgimen de lluvias en Guatemala es va
riado. Presenta zonas como el altiplano con una 
precipitaci6n media anual de 1,200 a 1,800 mili
metros; zonas relativamente secas como en los 
llanos de La Fragua (Zacapa), cuyo promedio 
anual alcanza 400 a 600 milimetros; zonas su
mamente himedas con valores de 4,000 a 4,500 
milimetros y zonas extremas, cuyas precipita
ciones medias anuales sobrepasan los 6,000 mi
limetros. 
La distribuci6n de Iluvias presenta diversas 
modalidades. En las zonas de El Progreso, Za
capa y parte de Chiquimula hay 45 a 60 dias de 
1luvia en el afto, mientras que en Alta Verapaz 
y Baja Verapaz se registra un promedio de 200 
a 210 dias, no siendo precisamente estos 6lti
mos lugares los que registran mayor precipita
ci6n. En las zonas de IxcAn y del altiplano occi
dental finicamente se registran 120 dias de llu
via anual. 
En la extensa regi6n central del territorio, la 
6poca lluviosa dura por lo general, seis meses 
(de mayo a octubre), mientras que en las zonas 
del Pet6n y Belice se prolonga alrededor de 
nueve meses". 
Esta distribuci6n estacional de la lluvia es 
causada principalmente por la zona de conver
gencia intertropical (ITCZ), pero las tormentas 
convectivas contribuyen al inicio de la tempo
rada lluviosa. En la regi6n central existen dos 
mtximos de lluvia, uno en junio-julio y el se
gundo en septiembre-octubre, con un receso o 
"canicula" en julio-agosto. Los ciclones trcpi
cales contribuyen al segundo mAximo y los 
frentes frios provenientes del norte contribu
yen al final de la estaci6n lluviosa. La duraci6n 
de las 6pocas seca y Iluviosa asi como su inicio 
y final, varia un tanto con el desplazamiento de 
la ITCZ. 
La distribuci6n de la Iluvia estA influenciada 
por la topografia y, generalmente hablando, 
aumento de las tierras bajas hl'sta valores mA
ximos en los pies de monte, que encaran los 
vientos provenientes de las fuentes cercanas de 
humedad, decreciendo nuevamente a altitudes 
mayores. 
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Valores entre ,200 y 5,000 milimetros se pre- pasa los 75 a 80 kil6metros por hora, habiendo 
sentan en las pendientes de Barlovento de las zonas como los Llanos de La Fragua en que los 
Montaftas, tanto en el Atlintico como en el Pa- periodos de calma son sensiblemente notorios. 
cifico, asi como en ciertas tierras bajas del "Debido al complejo relieve del territorio, en 
Atlintico. determinadas zonas se presentan sistemas lo-
En tdrminos generales, ]a humedad relativa cales de circulaci6n de vientos, muchas veces 
media anual del pais esta entre 70 y 80%. En opuestos o contradictorios a los regimenes nor
algunos lugares como Cobin, Izabal y El Petdn males; tal el caso de la cuey.ca del Rio Motagua, 
en ]a zona norte, v i como Suchitep6quez y Es- entre la Bahia de Amatique y el Departamento 
cuintla en la Costa Sur, la humedad relativa de El Progreso, donde los vientos soplan sen
media anual sube hasta 85%. En otros como siblemente paralelos al curso del rio. Similar fe-
Chiquimula, El Progreso y Zacapa en el Orien- ndmeno sucede en el Valle del Rio Polochic ha
te, baja de 70% pero sin liegar al 60%. En nin- cia la cafiada que forman las sierras de Las Mi
grin mes del afto la humedad relativa media nas y de ChamA". 
sobrepasa el apreciablemente al 90%. 
La figura 2.1.8 muestra la precipitaci6n media 2.1.2.4 Evapotranspiraci6n Potencial, 
anual. Pdrdidas Totales, Insolaci6n y Radiaci6n Global 

2.1.2.3 	Vientos La evapotranspiraci6n potencial media anual 
segin Thornthwaite, va de 1,000 a 1,600 mm 

"Los vientos predominantes sobre el territorio en la mayor parte del pais, con zonas aisladas 
nacional, son del nor-noreste al sur-suroeste; es de 2,000 mm en la Bahia dc Amatique y la Cos
decir, que siguen las caracteristicas normales ta Sur. En cl Altiplano Centro-occidental baja 
de los alisios. Dada la configuraci6n topogrdfi- hasta los 700 mm. 
ca del pais, en varias regiones del mismo se re-	 El promedio de las pdrdidas totales anuales cal
gistran vientos de direcciones diferentes a lo in-	 culadas, como diferencia entre precipitaci6n y 
dicado, lo que se debe atribuir finicamente a 	 escorrentia, aumenta por lo general, con la altu
condiciones exclusivamente locales. En la cos- ra desde valores de 400 milimetros en ]a costa 
La del Pacifico -completamente abierta hacia sur hasta 2,000 milimetros en la parte mis hfi
el Oc6ano- se verifican cotidianamente va- meda de la Sierra Madre. En el Valle del Mota
riaciones que en dichos lugares se conocen, res- gua los valores son entre 300 y 1,000 mm, 
pectivamente, como "brisas del mar" y "brisas mientras que en todas las zonas al norte de la 
de tierra". En la costa atlAntica, por lo abriga- Sierra de los Cuchumatanes y de ChamA, inclu
do de la Bahia de Amatique sucede algo simi- yendo El Pet6n, los valores suben de 1,400 a 
lar, aunque no se marca tan distintivamente". 2,000 y afin 2,800 milimetros. 
En cualquier parte del territorio, ]a intensidad En el Valle de la Ciudad de Guatemala, la ra
maxima de los vientos, normalmente no sobre- diaci6n global media mensual oscila entre 500 

" y 600 cal. cm dia " mientras que en zonas como 
RECUItOS HIDIRAULICOS Y CUENCAS -	 Quetzaltenango, estos valores varian entre los 
Achpite 2.1.3 	 350 y 700 + Cal. cm 2 di a '. La insolaci6n media 

mensual en el altiplano no varia grandemente, 
presentando valores aproximadamente entre 4 
y 8 horas/dia. En el norte los valores son mayo
res. 
En el anexo 2.1.1 a) se adjuntan valores men
suales de algunos parAmetros climAticos de im
portancia en estaciones seleccionadas. El ane
xo 2.1.1 a) describe la situaci6n existente en 
cuanto a cobertura de Extensiones. 

2.1.3 Recursos Hidriulicos y Cuencas 
2.1.3.1 Agua Superficial Disponible y su 
Distribuci6n 

El informe de Guatemala, a la reuni6n prepara
toria para la Conferencia Mundial de Naciones 

CORTESIA: INGUAT Unidas sobre el Agua, establece lo siguiente: 
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"El agua de que dispone el pais, uno de sus re-
cursos naturales mis importantes y cuyo apro-
vechamiento racional es parte trascendental
del desarrollo mismo de la Reptiblica, proviene
6nicamente de la precipitaci6n pluvial, ya que
las nevadas no ocurren en Guatemala debido a 
su posici6n geogr~ica". 
"Como resultado del estudio detallado de todoel sistema fluvial del pais, en base a la informa-
ci6n disponible, se concluye como balance
hidrol6gico global, que la precipitaci6n media
anual sobre el territorio de Guatemala sin con-
tar Belice, es de 2,034 mm, equivalentes a
220,000 millones de metros cfibicos. Esta preci-
pitaci6n da origen a una escurrentia media 

3
anual de 3,207 m /S. equivalentes a 100,000
millones de M 3por afto, que Ilegan al mar, aban-
donan el pais a travds de sus fronteras interna-cionales o se incorporan a un curso de agua li-
mitrofe. De ello se deduce que el agua precipi-
tada en todo el pais, un 45% se convierte en es-
correntia superficial. Provenientes del extran-
jero, legan a Guatemala 31.96 m3/S, equivalen-
tes a 1,000 millones de metros cibicos al aflo, 
que representan el 1% de su riqueza hidrica,
mientras que un 42% de dicha riqueza fluye ha-

cia paises vecinos". 

"Puede estimarse que la vertiente del Pacifico,

de unos 24,000 kil6metros cuadrados de ex-tensi6n, desagua 23,000 millones de metros cii-
bicos. La vertiente del Atltntico, cuya exten-
si6n es de 108,000 kil6metros cuadrados, desa-
gua 98,619 millones de metros cibicos en un
afto promedio (de los cuales 20,619 millones de
m'3 corresponden a Belice). Esta vertiente del 
Atlintico se puede subdividir en dos: la del mar 
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de las Antillas de 57,000 kil6metros cuadrados
de extensi6n (incluyendo los 22,900 kil6metros 
cuadrados de Belice) y la del Golfo de Mdxico,
de 51,000 kil6metros cuadrados. De ellos
43,700 son cuenca gufltemalteca del rio Usuma
cinta, cuya escorrentia anual originada en
Guatemala y tributada hacia territorio de M6
xico, ha sido estimada en 1,202 m3/S. equiva
lente a 38,000 millones de in 3. Segiin esta esti
maci6n, la escorrentia media anual de esta 
cuenca (la mayor del pais), aportada hacia M6
xico, representa el 38% de la escorrentia total
de un afto promedio en territorio guatemalteco.
En el mismo sentido, las cuencas de los rios
Cuilco, Selegua y Nent6n agregan a esta contri
buci6n 73 m

M 3 

3/Seg. equivalentes a 2,300 millo
nes de adicionales hacia el Golfo de 
M6xico". 
En la figura 2.19 se incluye un mapa base de 
cuencas y vertientes de la Republica.
En la tabla 2.1.2 se presentan las caracteristi
cas hidrol6gicas de algunos rios principales.
"En Guatemala, existen mis de 300 lagos y la
gunas cubriendo una extensi6n que sobrepasa
los 1,000 Km2 . El mayor de ellos, el lago de Iza
bal en el nororiente de la Repfiblica, tiene un

Area aproximada de 589.6 Km2 
y estA situado a 
una altura de 0.88 metros sobre nivel del mar.
Representa un 54% del Area total de lagos y un0.45% del territorio nacional. El que le sigue en
extensi6n, el lago de Atitlin, cubre unos 130
Km ' y su profundidad mAxima se estima que
alcanza los 325 metros. Esta situado en el al
tiplano de la Sierra Madre, a 1,562 metros 
sobre el nivel del mar. 
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TABLA 2.1.2 

CARACTERISTICAS HIDROLOGICAS DE ALGUNOS 
RIOS PRINCIPALES 

Periodo de 

Area de la Caudales en ma/S Registro 
UsadoLugar 	 Cuenca Medio Mbximo Minimo

Vertiente 
Km 2.	 Anual Registrado Diario (allos) 

y Rio 

Pacifico 
395 	 18.3 812.7 0.91 4 

Cabuz Malacatfn 
462 	 29.1 1094.7 1.74 10 

Ocosito Caballo Blanco 
861 9.5 287.0 2.89 15 

Samalh Candelaria 
1191 54.0 766.0 0.31 9San MauricioNahualate 

56.4 523.5 4.90 6 
Coyolate Cerro Colorado 1154 

567 3.0 12.6 0.68 9 
Michatoya Palin 

344 6.6 72.6 2.0 18 
Aguacapa Agua Caliente II 

13.6 691.5 4.31 11 
Maria Linda Guacamayas 672 

966 	 14.5 366.b 1.12 11 
Los Esclavos La Sonrisa 

1595 22.1 611.0 2.81 11El JoboPaz 
321 6.8 829.1 0.02 11Casa de TablasOsttia 

Atlintico 
1413 25.4 664.1 2.03 9 

Grande de Zacapa Camotfin 
189.0 1729.2 23.18 8 

Motagua Morales 	 14453 
1542 71.9 319.4 13.87 9

Polochic Telemtn 
2626 	 165.5 5563.0 21.05 13

Cahab6n Cahaboncito 
38.0 721.0 1.64 5

Gracias a Dios Modesto M~ndez 1377 
3632 37.6 868.5 2.36 9

Mop/n El Arenal 

Golfo de Mexico 
1603 11.1 531.3 2.09 8

Cuilco Cuilco 
1023 15.5 678.0 0.96 7

Selegua Chojil 
261 4.0 713.0 0.160 3

Nent6n Nent6n 
370.9 	 12.63 1

Acatfin Yulquisis 	 1270 137.0 
725 	 51.3 272.7 14.43 1

Xalbal Xalbal 
10909 484.0 5416.0 69.80 6

Cbixoy San Agustin 
574.9 2976.2 75.90 9

Salinas El Cedro 	 12729 
3470.9 0.08* 10

Pasi6n El Porvenir 11874 327.8 


Usumacinta Boca del Cerro
 
(Mexico) 51538 1776.0 6600.0 285.00 25
 

San Pedro San Pedro Tabasco
 
12.30 20(Mexico) 	 14488 74.3 655.0 

$Caudales afectados por remansos 

FUENTE: 	Boletines Hidrol6gicos del INDE e INSIVUMEH y Publicaciones de DALAI; datos sin re

visar del rio la Pasi6n revisados por el Proyecto Hidroeldctrico del Usurnacinta (INDE). 

gasto promedio anual aproximado decon unEn orden descendente con relaci6n a su superfi-
cie, siguen los de Petdn ItzA en las tierras bajas 	 1,776 metros cibicos por segundo, en el punto 

donde se adentra a territorio de Mexico. Sudel norte; el Golfete, en la Costa Norte del pals; 
afluentes 	principales son el Lacantim, a cuyoy el de Amatitl~n, en el altiplano central de la 

Sierra Madre, a 26 kil6metros por carretera de caudal contribuyen los rios Ixcln y Xalbal, que 

la Ciudad de Guatemala y a 60 kil6metros en li- bajan del flanco norte del sistema de los Cuchu

nea recta del Ocdano Pacifido. Su altura es de matanes; el de la Pasi6n que drena la parte sur 
del Petdn; el Salinas, cuyo origen esth en el1,186 metros sobre nivel del mar. 


El rio mfs largo y caudaloso es el Usumacinta, flanco oriental del mencionado sistema monta



lioso y que pr~cticamente lo divide en dos al di-
rigirse hacia el norte; y el San Pedro, que drena 
la parte norte de El Pet6n. Le sigue en longitud
el Motagua, tambi6n de la vertiente Atltintica 
pero hacia el mar de las Antillas, que prfctica-
mente cruza la parte central de la Repfiblica de 
oeste a este". 
"Los numerosos rios de la vertiente del Pacifi-
co son de pequefia longitud, descendiendo des-
de las grandes alturas de la Sierra Madre. Sus 
cauces son inestables y su r6gimen muy va-
riable de 6poca seca a 6poca Iluviosa, siendo 
muy.rapida su respuesta a las precipitaciones
excesivas". El anexo 2.1.2 da las relaciones 
entre los caudales excedidos el 95% del tiempo
y el 50% del tiempo respecto al caudal medio 
anual, respectivamente, por sub-cuenca. 
La actividad de los volcanes de Fuego y San-
tiaguito en la parte sur-central y sur-occidental 

del pais respectivamente, ha afectado grande-

mente el regimen de los rios que se originan en 

sus faldas, como son los afluentes de los rios 

Achiguate y Samali. La gran cantidad de ma-

terial sedimentable arrojado por Jas erupciones

de estos volcanes, ha variado las condiciones 

de las cuencas azolvando sus cauces y causan-

do cambios de curso y desbordes. 

La calidad natural de las aguas en Guatemala, 

no presenta condiciones extremas en t6rminos 

generales y puede catalogarse como buena, sin 

considerar los casos de contaminaci6n existen-

tes. Unicamente en el oriente del pais (rio Paz) 

se han detectado concentraciones de elementos 

t6xicos como ars6nico y por lo general en el nor-

te, en la region donde predominan las calizas, el 

agua es dura. El Lago de Atitlfn presenta con-

diciones naturales excepcionalmente buenas en 
cuanto a determinados parfimetros de calidad 
fisico-quimica, como turbiedad y transparen-
cia. En general, el iinico aspecto desfavorable 
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en cuanto a la calidad natural de las aguas del
pais, es la gran cantidad de sedirnento en sus
pensi6n que acarrean, sobre todo las corrientes 
de la vertiente del Pacifico y algunas del Atl~n
tico y Golfo de M6xico como las del Motagua y
Chixoy. El anexo 2.1.2 muestra valores de ren
dimiento anual de sedimento en suspensi6n por 
sub-cuenca. 
En el anexo 2.1.1 b) se describe la situaci6n ac
tual en cuanto a cobertura de estaciones y en 
general en cuanto a existencia de datos de utili
dad para el uso del Recurso Agua. 

2.1.3.2 Agua Subterrinea 

La ocurrencia de agua subterrfnea en Guate
mala est6 localizada principaimente en el lito
ral del Pacifico, que en su mayor parte es un 
aluvi6n cuaternario, y en las formaciones vol
cfnicas de eievados valles intermontanos. Don
de se han estudiado, los acuiferos que pueden
utilizarse econ6micamente, son los formados 
por dep6sitos cuaternarios piroclfsicos que es
tfn mis superficiales.
A mayor profundidad existen acuiferos de ro
cas terciarias fracturadas con bastante poten
cial de explotaci6n, pero a mayores costos. 
En la zona norte del pais, especialmente en Pe
t6n, los acuiferos presentan las caracteristicas 
tipicas de formaciones calizas tipo Karst. En 
algunas zonas el agua puede estar poco profun
da y en otras a gran profundidad, existiendo 
tambidn corrientes subterrfneas de alguna 
magnitud.

En la tabla 2.1.3 se dan valores de rendimiento
 
estimado para algunos acuiferos.
 
En el anexo 2.2.2 b) se describe la situaci6n ac
tual en cuanto a existencia de datos de agua

subterrdnea.
 

TABLA 2.1.3
 

RENDIMIENTO ESTIMADO PARA ALGUNOS ACUIFEROS
 
IMPORTANTES
 

CUENCA 


Suchiate (s6lo parte guatemalteca)
Entre Suchiate y SamalA 

SamalA y Coyolate

Achiguate y Maria Linda 

Los Esclavos 

Paz (s6lo parte guatemalteca) 


Rendimiento Seguro
3
106M3/afio m I/S 

400 13 
1100 35 
2400 76 
1650 52 
350 11 
150 5 
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Ostfia - Lago de Guija 
Valle de Guatemala (vertiente Norte) 
Valle de Guatemala (vertiente Sur) 

50 
60 

100 

1.5 
2 
3 

Valle de Quetzaltenango 
Valles de Antigua/Chimaltenango 

131* 
95* 

4* 
3* 

FUENTE: 	 Comisi6n Econ6mica para America Latina. Istmo Centroamericano. Programa 
de Eualuaci6nde Recursos Hidr6ulicosIII,Guatemala,Mxico, 1971. 
INSIVUMEH - IGN - Naciones Unidas, Estudio de Agas Subterrhneas en el 
Valle de la Ciudad de Guatemala, Informe Final, Guatemala, 1978. 

* Caudales de escurrimiento estimados a lasalida de las cuencas. 

SUELOS - Acfpite 2.1.4 

CORTESIA: INGUAT 

2.1.4 Suelos 

En el caso, presente, el recurso suelo se define 
desde el punto de vista pedol6gico, es decir, que 
se visualiza asociado-a la g6nesis de los suelos, 
el crecimiento de las plantas y a la producci6n 
agricola. 0 sea que es el medio de arraigamien-
to de las plantas y del cual 6stas obtienen 
nutrientes . 
El "Inventario Preliminar de los Recursos Na-
turales Renovables de Guatemala"' establece 
que un 41.7% del territorio del pais tiene carac-
teristicas climttticas y topogrfificas adecuadas 
para generar suelos que pueden aprovecharse 
con fines agricolas y/o pecuarios, en tanto que 
el restante 58.3% es de aptitud forestal princi-
pal. 
En el mapa de la figura 2.1.10, se presentan las 
unidados de suelos, de acuerdo al esquema FA- 

'Luis Ferrate, Consulta Personal 
2 Curley, M,A, et al. InventarioPreliminarde los Recursos 
Naturales Renovables de Guatemala. 
DIGESA-DIRENARE-CETEFOR, Ministerio de Agricul-
tura, Guatemala, 1973, 

O/UNESCO. Este esquema fue utilizado para 
elaborar el mapa mundial de suelos a escala 1: 
5,000,000. Las unidades de suelos utilizadas 
corresponden a una c!dsificaci6n monocateg6ri
ca de suelos y no a un sistema taxon6mico. Es
ta clasificaci6n define los grupos de suelos con 
una denominaci6n comprensible a nivel inter
nacional; dentro de este conjunto seagruparon 
a nivel mundial, 23 categorias de un nivel supe
rior, sobre bases geogrficas mis que taxon6
micas y se utiliz6 como base el estudio de Sim
mons etal en el cual aparecen grupos de series 
de suelos clasificados dentro de las 23 catego
rias superiores. 
Los mapas a escala 1: 250,000 que prepararon 
en su estudio C.S. Simmons, J.M. TArano y 
J.H. Pinto y que fueron publicados en 1959 por 
un acuerdo AID-Ministerio de Agricultura, se 
refieren especificamente a la fertilidad de los 
suelos, peligros de erosi6n, capacidad de produ
cir cosechas y al uso potencial de estos, confor
me a los parhmetros que se pudieron visualizar 
en esa 6poca. 
Las unidades cartogrfificas que se han sefiala
do en el mapa de la figura 2.1.10, utilizan un 
simbolo que representa la unidad de suelo do
minante, seguido por una cifra que se refiere a 
la leyenda descriptiva que figura en el reverso 
del Mapa Mundial de Suelos, en la que se indica 
la composici6n completa de la asociaci6n; se 
incluye asimismo su respectiva textura y pen
diente dominante. 
Ejemplo: 
Bk5-2a. 
Bk: Cambisol Cfilcico 
5: Vertisol cr6mico (Asociaci6n de suelo segin 
Mapa Mundial escala 1: 5,000,000). 
2: Textura Media 
a: Pendiente de liana a suavemente ondulada. 
La clave de las clases textuales y las pendien
tes, es la siguiente:
Clases Texturales: 
1) Textura gruesa
2) Textura media 
2)Textura fia
 
3) Textura fina 
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Pendientes: 

a) De Ilana a suavemente ondulada 

b) De fuerte ondulada a colinosa 

c) De fuertemente socavada a montaflosa 
La tabla 2.1.4 muestra las unidades de suelos 

existentes en Guatemala, de acuerdo al sistema 

FAO/UNESCO. El Anexo 2.1.3, presenta las 

definiciones en detalle de estas unidades. 

TABLA 2.1.4 

Unidades de Suelos existentes en Guatemala, 
de acuerdo al esquema FAO/UNESCO. (Ver 
detalles en Anexo 2.1.2) 

J FLUVISOLES (1.8%) 
Je Fluvisol Efitrico 

G GLEYSOLES (3.8%) 
Ge Gleysol efitrico 
Gm Gleysol m6lico 
Gd Gleysol districo 

R REGOSOLES (3.6%) 
Re Regosol eiltrico 
Rd Regosol districo 

Q ARENOSOLES 
(minimo) 
E RENDIZNAS (14%) 

SISTEMAS 

L LUVISOLES (22%) 
Lg Luvisol gleyco 
Lo Luvisol 6rtico 
Lf Luvisol fdrrico 

W PLANOSOLES (0.13%) 
Wd Planosol districo 

A ACRISOLES (10.5%) 
Ah Acrisol himico 
Ao Acrisol 6rtico 
Af Acrisol fdrrico 

N NITOSOLES (9.3%) 
Ne Nitosol eftrico 

1. Planicies costeras del Pacifico y Atl~ntico 
2. Pie de monte volchnico 
3. Conos volctnicos 
4. Grava de p6mez 
5. 	Altiplano, diferenciado en volcfnico, metam6rfico 

y sedimentario 
6. Tierras para manejo ambiental 
7. Planicie interior de El Pet6n y Norte Bajo 
8. Tierras himedas y pantanos 
9. Tierras Karst 

10. Cayos de coral del Atltntico 

T ANDOSOLES (6.4%) 
Th Andosol hiimico 	 Nota: Entre par~ntesis 

(%)aparece el porcenta-Th Tm Andosol m6lico 
je del territorio cubierto 

V VERTISOLES (8.3%) por estos suelcs. 
Vp Vertisol p6lico 
Vc Vertisol cr6ico 

H PHAEOZEMS 
(minimo) 
Hc Phaeozems calchreo 

B CAMBISOLES (20%)
 
Bc Cambisol cr6nico
 
Be Cambisol efitrico
 
Bh Cambisol him':o
 
Bk Cambisol cAI, ,co
 
Bd Camisol dist 4 co
 

El Plan Maestro de los Recursos Naturales de 
Guatemala, establece diez sistemas de suelos 
que se presentan en Ll Mapa de la figura 2.1.11 
y en la tabla 2.1.5. Esta es una primera aproxi
maci6n para proceder al disefto integral y ra
cional de uso miltiple de los recursos naturales 
del pais. 

se incluyeEn el mencionado Plan Nacional 
una descripci6n detallada de los diez sistemas 
de suelos y subsistemas. Esta nomenclatura de 
Suelos de Guatemala fue hecha conforme a la 
clasificaci6n de la capacidad productiva de la 
tierra, es decir, conforme a su potencial. 

Tabla 2.1.5
 

SISTEMAS DE SUELOS
 

Km 2 Porcentaje 
del total 

20,693 15.7 
5,140 3.9 
1,582 1.2 
4,086 3.1 

34,136 25.9 
5,272 4.0 

28,205 21.4 
5,404 4.1 

25,437 19.3 
1,845 1.4 

131,800 100.0TOTAL 

FUENTE: Secretaria del Consejo Nacional de Planificaci6n Econ6mica, 1975. 

Plan Maestro de los Recursos Naturales de Guatemala. 
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RECURSOS BIOLOGICOS 
Achpite 2.2 

MONJA BLANCA Lycaste virginais variedad, Alba, 
Hort. 

Cortesia: Dr. Thor Janson 
Defensores de la Naturaleza 

2.2 Recursos Biologicos 

2.2.1 Flora 

2.2.1.1 Cubierta Natural (arb6rea) 

La riqueza y diversidad de los ecosistemas del 
pais, claramente se reflejan en la expresi6n ve-
getal y su paisaje, el cual, en pocos kil6metros, 
varia de coniferas y latifoliadas de climas 
templados a una vegetaci6n tropical latifoliada 
en las tierras bajas. En superficie, los ecosiste-
mas de origen templado cubren aproximada
mente el 30% del pais', y estAn poblados por 

' especies coniferas y alrededor de un centenar 
' y ' . El 70%de especies arb6reas de hoja ancha 

restante, comprende los ecosistemas sub-
tropicales mayormente, con una sola excepci6n 
en Izabal, donde ocurre una formaci6n vegetal 
de carActer tropical, ambos con una vegetaci6n 
latifoliada, casi por completo. 
No hay al momento un acuerdo entre las diver-
sas evaluaciones de cubierta arb6rea para Al 
pais, de tal manera que los datos mAs conserva-
dores indican un 27%' (inclusive zonas de cafe-
tales y plantaciones de caucho), y los cAlculos 

2 Investigaciones Forestales, Distribuci6n de las Coni-
feras en Guatemala. 
:1Ponciano G6mez, I. Cubierta Arb6rea de Guatemala, 
1979. Investigaciones Forestales, Facultad de Ciencias 
Quimicas y Farmacia. Universidad de San Carlos de 
Guatemala, prg. 5 (con base en imrgenes satelares de 
1974-75). 

mAs liberales indican un porcentaje de 41% de 
cubierta'. 

2.2.1.2 Zonas de Vida 

En Guatemala, el sistema usado para la clasifi
caci6n de las zonas de vida es el de Holdridge.
 
Segdin este sistema, una zona de vida es una
 
Area geogrAfica cubierta por vegetaci6n de fiso
nomia y composici6n caracteristicas, compren
dida en un rango determinado de factores cli
mAticos, principalmente temperatura y hume
dad, con un microclima relativamente unifor
me. Holdridge observ6 que, al usar los parA
metros de biotemperatura y precipitaci6n, se
 
podrian determinar los limites entre unidades
 
superiores de vegetaci6n.
 
La determinacidn de zonas similares en cuanto
 
a vegetaci6n permite el manejo adecuado de los
 
recursos alli disponibles. Por ello, es iltil su co
nocimiento en la formulaci6n de planes re
gionales de desarrollo de los diversos sectores
 
econmicos, especialmente el primario y secun
dario y en la formulaci6n y ejecuci6n de planes
 
de manejo de cuencas hidrol6gicas, de bosques,
 
de uso no consuntivo de 65 recursos, del de
sarrollo turistico y especialmente del sector
 
agricola.
 
La figura 2.2. 1 muestra un mapa de zonas de
 
vida de Guate nala y el anexo 2.2.1 describe las
 
caracteristicas de dichas zonas.
 

2.2.1.3 Plantaciones Forestales 

No se tienen datos para cuantificar los esfuer
zos de reforestaci6n artificial en el sector priva
do. El estado inici6 formalmente ]a refresta
cidn en 1965, dAndole auge a partir de 1975 con 
la creaci6n de INAFOR y especialmente en 
1977 con la puesta en prActica de incentivos fis
cales. 
Segin se consigna en la tabla 2.2.2, que 
muestra la tendencia observada en las activida
des de reforestaci6n durante los filtimos ocho 
afios, la superficie reforestada desde 1975, afio 
en que el INAFOR inici6 las plantaciones fo
restales, asciende a 49,914 hectAreas de cuyo 
total el 29.4% corresponde a plantaciones efec
tuadas con fondos de inversi6n del Gobierno 
Central (anexo 2.2.2), el 61.9% corresponde a 
reforestaci6n efectuada con fondos de fun

' Mittak, W.L. Estimaci6n de la Deforestacifn y Refores
tacirn Necesaria. UNDP/FAO GUA/72/006 
Documento de Trabajo No. 10. 1975. Guatemala. 
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cionamiento del Gobierno (anexo 2.2.2) y el 
8.7% a superficie plantada por medio de la apli-
caci6n del capitulo VIII, Incentivos Fiscales, 
de la Ley Forestal, Decreto No. 58-74 (anexo 
2.2.2). 
La localizaci6n aproximada de las plantaciones 
forestales mAs importantes, se indican en la fi-
gura 2.2.2. 

Tabla 2.2.2 

SUPERFICIE REFORESTADA 
1975-1982 

-En Hectbeas-

SUPERFICIEASO 

1975 158 
1976 817 
1977 1,282 
1978 3,055 
1979 17,584 
1980 16,211 
1981 ,871 
1982 4,936 

TOTAL 49,914 

FUENTE: Instituto Nacional Forestal -Uni-
dad de Programaci6n. 

2.2.2 Areas Silvestres 

2.2.2.1 Introducci6n 

El presente acApite trata sobre el estado de las 
Areas silvestres en Guatemala, particularmen-
te aquellas seleccionadas c mno Areas protegi-
das tales como parques nacionales o monumen-
tos culturales. Debido a que la terminologia 
puede no ser familiar para todos los lectores, se 
presenta a continuaci6n un glosario de los tdr-
minos m~s usados en el manejo de Areas sil-
vestres. 

2.2.2.2 Definiciones 

a) Areas Silvestres 

Areas silvestres: son aquellas donde predomi-
na el capital natural y pueden incluir ambien-
tes tanto terrestres como acuitticos. La princi-
pal caracteristica que los identifica es la call- 
dad natural que representan. Ciertas Areas sil-

vestres pueden presentar condiciones natura
les pristinas, pero generalmente reflejan algim 
nivel de actividad humana e impacto en los sis
temas y procesos naturales. Mientras estos im
pactos representan la minoria (y predomine el 
capital natural), estas zonas pueden conside
rarse como Areas silvestres. Par ejemplo, las re
servas boscosas nacionales se consideran Areas 
silvestres aim incluyendo aquellas que son obje
to de explotaci6n selectiva. 
Pero los bosques naturales que han sido conver
tidos a plantaciones forestales, por el contrario, 
no pueden ya considerarse como Areas silvestres 
segim esta definici~n. 

b) Areas Protegidas 

Areas protegidas: son aquellas Areas silvestres 
que han sido legalmente protegidas en el senti
do estricto de la palabra. Son por lo tanto, pro
tegidas de jure. Una definici6n mAs amplia de 
Areas protegidas, incluiria tambidn aquellas 
Areas silvestres actualmente inaccesibles o 
inexplotables utilizando la tecnologia actual. 
Estas serian Areas protegidas de facto. 

c) Manejo Silvestre 

El manejo silvestre consiste en la aplicaci6n de 
ciertas t6cnicas de manejo (protecci6n y mani
pulaci6n) a un Area silvestre. Unas de las pre
misas bAsicas del manejo de Areas silvestres es 
que todo uso y explotaci6n de los recursos na
turales renovables en un Area silvestre debe ser 
sostenible a largo plazo. 

d) Categoria de Manejo Silvestre 

Una categoria de manejo silvestre es una de
signacidn formal de un conjunto de tdcnicas de 
manejo que serian aplicadas a un Area en espe
cial. En la prActica esto se hace asignando un 
Area a una categoria especial de Area silvestre. 
Un Area asi seleccionada puede ser designada 
como parque nacional, bosque nacional, reser
va de recursos naturales, u otra categoria simi
larmente definida. 

Al ttilizar categorias de manejo previamente 
definidas, el organismo administrador le estA 
indicando al ypblico y a otras instituciones, 
tanto el mejo: como el mAximo uso del Area 
(con base en inventario de los recursos y su con
siguiente anAlisis), y el rdgimen bajo el cual el 
Area serA manejada. 
A pesar de que cualquier naci6n soberana 
puede utilizar sus propias categorias, existe ac
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tualmente un esfuerzo que tiende a alcanzar 
una normalizaci6n, bajo el liderazgo de la uni6n 
Internacional para la Conservaci6n de ]a Natu-
raleza y de los Recursos Naturales (IUNC, 
1978). 
ESTADO DE LAS AREAS SILVESTRES 

AcApite 2.2.2.3 
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En Guatemala, se estA usando una categoria 
especial de manejo silvestre ilamada biotopo, 
cuya definici6n es la siguiente: "regin con ca-
racteristicas biol6gicas, ecol6gicas y paisajis-
tas tales que le dan una fisonomia especial. El 
tdrmino se aplica para d',. irel nicho ecol6gico 
de una especie biol6gica .rticular". (Dary 
1977). 

2.z.2.3 Estado de Las Areas Silvestres 

La informaci6n disponible sobre Areas Protegi
das en Guatemala, indica que: 
El sistema de Areas protegidas de Guatemala 
consiste de una mezcla de varios tipos ocatego
rias de Areas silvestres; muchas de ellas han si
do declaradas como Areas protegidas por 
Acuerdo Gubernativo (vgr.: todas las faldas de 
los volcanes), pero sin que se tomen medidas 
reales para delimitarlas o para manejarlas. 
Otras han sido declaradas como "Parques Na
cionales" (vgr.: el Parque Nacionales Unidas), 
cuando en realidad debieran estar incluidas en 
categorias de manejo muy diferentes, como por 
ejemplo: Areas recreativas. Es impresionante el 
nimero de Areas que existen como propuestas 
oen el papel, pero relativamente muy pocas de 
ellas cumplen con los criterios internacionales 

ser aceptadas como Areas protegidas. 
Guatemala, realiz6 un comienzo impresionante 
en 1955 creando un sistema de Areas protegi
das, entre las cuales diez sitios fueron declara
dos como parques nacionales. Este impetu ha 
sido relacionado con el creciente interds por 
proteger atracciones turisticas como las ruinas 
Mayas de Tikal (Hartshorn 1982). Godoy 
(1973) considera que s6lo cuatro de ellos satis
facen los criterios internacionales: Tikal, Rio 
Dulce, Lago de AtitlAn y Pacaya. De acuerdo al 
Directorio de Areas Protegidas Neotropicales 
de la IUCN (1982), este nfimero se elevaria a 
seis que ameritan ser incluidas en su lista, pero
s6lo una de ellas (el Parque Nacional y Area de 
Patrimonio Mundial de Tikal) califica en la ca
tegoria de Area que recibe una adecuada protec
ci6n (el Biotopo del Quetzal fue considerado 
muy pequefho (yer tabla 2.2.6). 

TABLA 2.2.6
 

AREAS PROTEGIDAS DE GUATEMALA EN LA
 
LISTA DE LA IUCN
 

NOMBRE 


Tikal (Tambidn Area del Patrimonio Mundial) 
Lago AtitlAn 
Rio Dulce 
El Rosario 
VolcAn de Pacaya 
Biotopo para la Conservaci6n del Quetzal 

Area (Ha.) Categoria 
57,600 
13,000 
24,200 

1,030 
2,000 

900 

Parque Nacional 
Parque nacional 
Parque Nacional 
Parque Nacional 
Monumento Nacional 
Monumento Nacional 

FUENTE: IUCN, 1982. Directorio de Areas Protegidas Neo-Tropicales. 
Tycooly International Publishing, Ltd. Dublin, Ireland, 436 p. 



La informaci6v que sirvi6 de base a la IUCN 
para elaborar su lista es un poco antigua. Des-
de entonces han sido declaradas nuevas Areas y
otras han comenzado a recibir categoria formal 
de manejo. La informaci6n mAs reciente sobre 
el estado de las Areas protegidas en Guatemala 
puede encontrarse en un informe de Nations y
Komer (1983), el cual evalfia la conser vaci6n en 
Guatemala y que se recomienda como material
de lectura, por lo cual no serA repetida aqui.
Aquellos interesados en ello deberin ponerse 
en contacto con el Fondo Mundial de la Vida 
Silvestre en Washington, D.C. 
En el Anexo 2.2.3 se presenta un resumen de la 
informaci6n disponible respecto a las Areas pro-
tegidas de Guatemala. Estas han sido agrupa-
das; y dentro de cada grupo se listan de acuer-
do a su tamafto. El primer grupo: "Areas de 
Manejo", incluye aquellos sitios en los cuales 
la instituci6n que los administra ejerce una pre-
sencia permanente y en los cuales se ha in-
ciado alguna protecci6n de recursos. El grupo
"Proyectos Considerados" incluye los sitios 
donde las actividades de manejo ain no se han 
iniciado o bien donde los planes de manejo se 
han elaborado, pero ain no han sido implemen-
tados. Sin embargo, la mayoria de sitios en es-
ta categoria cuentan con presencia permanente 
de personal para su protecci6n. El grupo de 
"Sitios Pequefios" abarca aquellos bajo la mAs 
variada denominaci6n. Los "Proyectos Inme-
diatos" agrupan aquellos que en el momento 
actual cuentan con muy buenas posibilidades
de recibir financiamiento. Los "Proyectos a 
Largo Plazo" agrupan aquellos que estAn sien-
do discutidos y considerados, pero para los 
cuales aun no se vislumbra financiamiento. 
Las inclusiones en la tabla del Anexo 2.2.3 

fueron seleccionadas en base a su manejo ac-

tual potencial como Areas protegidas. De esta 

manera, de una lista inicial de 89 Areas declara-

das, fue posible eliminar aquellas que inica-
mente lo eran en el papel, pero que no tenian 
realmente ningun manejo o protecci6n. 
La localizaci6n de las principales Areas protegi-
das en Guatemala se muestra en la Figura 2.2.3 

Comentarios por Grupos de las Areas Protegidas 

Areas de Manejo. Este grupo incluye Tikal, el 
(inico sitio ampliamente reconocido como Area 
protegida en Guatemala segfin la lista de la 
IUCN. Incluye tambi~n a los biotopos existen
tes ya que, a pesar de que son Areas demasiado 
pequefias como para garanti;ar la superviven-
cia a largo plazo de las especies para las cuales 
han sido creados, ofrecen un santuario interino, 
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pero inmediato para las especies en peligro de 
extinci6n. Constituyen un compromiso entre 
los fondos disponibles y el apoyo politico, pero 
proveen tambi~n importantes funciones adi
cionales como son: la investigaci6n, enseflanza 
y educaci6n ambiental. 

Proyectos Considerados 

La enorme reserva forestal de Petdn conocida 
por su limite geogrAfico sur (17 grados 10 mi
nutos) ha estado sujeta a incursiones para 
extraer valiosas especies forestales y de vida 
silvestre. La protecci6n de los recursos en esta 
Area es muy dificil, ya que cuesta mucho super
visarla. EL Area del Rio Dulce estA seriamente 
comprometida por un gran niimero de pro
piedades, incluyendo inversiones considerables 
en turismo y en casas de veraneo. Esta es una 
Area que necesita un estudio cuidadoso para de
terminar el estado y categoria apropiados para 
dicha reserva. 
El Lago de AtitlAn fue declarado corno parque
nacional, pero desafortunadamente el decreto 
incluye inicamente el lago en si, mientras que 
para un adecuado manejo de este recurso, de
ben definirse algunos controles tambi6n para 
su cuenca. Ceibal es un monumento cultural 
tambi~n importante como sitio natural. Sin 
embargo, al momento, su manejo se enfoca uni
camente al aspecto cultural, y El Rosario es ac
tualmente un parque nacional, pero ha sido 
propuesto como la primera reserva de bi6sfera 
de Guatemala en el seno del programa MAB de 
UNESCO.oLa poblaci6n local que dependia de 
la extracci6n chiclera como medio de soporte
econ6mico, serA integrada totalmente a la cre
aci6n y manejo de esta reserva. Podria servir 
asi como un proyecto piloto para el desarrollo 
de la bi6sfera, al igual que como sitio para la in
vestigaci6n aplicada y para actividades de for
maci6n y de extensi6n en el manejo de los re
cursos forestales del norte del Pet6n. 
Existen ademAs varios sitios que podrian darse 
a las municipalidades locales para su admi
nistraci6n. T6cnicamente no pueden conside
rarse como parques nacionales o como Areas sil
vestPes protegidas, ya que la mayoria de elos 
son o muy pequefios o son Areas recreativas ya

alteradas por las actividades humanas.
 

a) Proyectos Inmediatos 

-El Proyecto del rio Chixoy debe avanzar rtpi
damente si !a cuenca tributaria al proyecto
 
hidroel~ctrico va a ser reforestada para prote

.ger esta inversi6n de mfs de Q.800 millones. 
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-El Proyecto de Laguna Lachua ha sido retra-
sado debido a los conflictos existentes en la re-
gi6n de las Verapaces que, una vez soluciona-
do, podria permitir su avance. 
-Monterrico es un Area de manglares en el Ca-
nal de Chiquimulilla que ha sido propuesta en 
el pasado como reserva de recursos y que ahora 
el CECON propone manejar, en parte, como un
biotopo en cuanto consiga los fondos para ello. 
ello. 
-Talvez el proyecto de Area protegida mAs im-
portante de este grupo sea el Monumento Na-
cional VolcAn de Pacaya, declarada como zona 
de interns nacional al igual que los demAs vol-
canes, desde el cono hasta la linea de pendiente 
de 30%. El Pacaya fue escogido 3n 1973 como 
proyecto piloto. 
-El plan de manejo (FAO 1974) necesita revi
sarse y sus limites geogrificos delinearse clara-
mente. Dada su proximidad a la Ciudad de 
Guatemala y a su relativamente fAcil acceso 
mediante vias de comunicaci6n mejoradas, este 
sitio demanda atenci6n prioritaria, incluvendo 
protecci6n inmediata y la presencia permanen-
te en el mismo de personal de INAFOR. 
-El Trifinio ha sido propuesto como Area pro-

tegida trinacional en el sitio en que se unen las 
fronteras de El Salvador, Guatemala y Hondu
ras, lo cual constituiria una magnifica de
mostraci6n de cooperaci6n entre los tres 
paises. Como paso inicial, CECON con la ayu
da del INGUAT, ha propuesto el estableci
miento alli de un biotopo. 

b) Proyectos a Largo Plazo 

Este grupo incluye Areas propuestas o declara
das, que en su mayoria no han. sido objeto de 
ningfin manejo para la conservaci6n de los re
cursos de Areas silvestres, ni se vislumbra que
puedan serlo en el futuro inmediato. 

2.2.3 Vida silvestre 

La riqueza de la fauna guatemalteca es impre
sionante. Como Area de traslape entre la fauna 
Nedrtica del Norte y la fauna Neotropical del 
sur, el territorio de Guatemala es un paraiso 
para los naturistas. Solamente en los vertebra
dos (sin incluir la ictiofauna marina), existen 
1453 especies reportadas. La tabla 2.2.7 resu
me los principales grupos. 

Tabla 2.2.7
 

Principales Grupos de Vertebrados Silvestres de
 

Grupo 

Ictiofauna dulci-acuicola 
Anfibios 
Reptiles 

Arifauna 

Mamiferos 

Guatemala 

Ndmero do Especies 

220 
88 

231 (109 serpientes no venenosas, 20 
serpientes venenosas terrestres, 
2 serpientes venenosas marinas). 

664 (480 residentes y 184 migratorias 
de las cuales 102 son cazadas y 
de estas 50 constituyen fuente im
portante de proteinas y 27 son 
abundantes). 

250 (55 son cazados, de los cuales 24 
estAn en peligro de extinci6n, 14 
son escasos y 17 son abundantes). 

FUENTE: Bovay Ing Inc. 
1975 Estudio de Prefactibilidad para un Plan Maestro de los Recursos
 
Naturales Renovables de Guatemala. Vol. I-Plan Maestro.
 
SGCNPE, Contrato AID 520-L-016-1-73. Austin Texas. 96 p.
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La seria escasez de datos cuantitativos afecta 
adversamente la realizaci6n de un anaisis in-
tegral del estado de la fauna de Guatamala. A 
pesar de que los estudios sobre vida silvestre 
no son nuevos en el pals, los rApidos cambios 
que se han sucedido Wltimamente han hecho ob-
soletos la mayor parte de los datos disponibles 
y se nota una particular falta de estudios cuan-
titativos recientes. En la bibliografia se incluye 
una lista de referencias seleccionadas sobre la 
flora y fauna de Guatemala. 
Varias listas de especies que se cree estAn en 
mayor peligro de extinci6n, han sido elabora-
das de tiempo en tiempo por diferentes espe-
cialistas. Una de ellas, los ap6ndices del CITES 
(ver tabla 2.2.8), constituye quizA la opini6n
mAs calificada sobre evaluaciones cientificas de 
la situaci6n. 
Varios son los factores que se han combinado y 
que amenazan o ponen en peligro una parte sig-
nificativa de la fauna guatemalteca. Entre 
ellos, el factor mAs importante es la destruc-
ci6n del habitat. La remoci6n de la vegetaci6n 
nativa para habilitar nuevas tierras al cultivo, 
el pastoreo y los usos del suelo, urbanos, in
dustriales y de transporte, han diezmado las 
especies nativas, causando un amplio efecto, 

directa o indirectamente, en casi todas ellas. 
La caceria, incluyendo las actividades de sub
sistencia, deportivas y comerciales, ha jugado 
un papel importante en la reducci6n de las 
poblaciones de ciertas especies, particularmen
te de felinos y lagartos. 
Aunque prohibido por la ley, el trAfico de pieles 
contina y se cree que una parte significativa 
del mismo fluye de El Petdn hacia Mexico y Be
lice. 
La introducci6n de especies ex6ticas no ha 
constituido un problema generalizado en 
Guatemala para un gran nfimero de especies, 
pero si ha jugado un papel importante en la ex
tinci6n de especies nativas en sitios localiza
dos. La introducci6n de la lobina al lago de 
Atitlfn trajo como consecuencia la extinci6n 
de especies nativas de peces y parece ser un 
factor que contribuy6 a las dificultades end6
micas para que la poblaci6n de patos de Atitlfn 
se recupere. Estimaciones actuales sitiian a la 
poblaci6n sobreviviente en s6lo 55 individuos 
(Guillermo Zepeda, comunicaci6n personal). 

1Comunicaci6n personal con Guillermo Zep3da. 

Tabla 2.2.8
 

Especies de Guatemala que aparecen en los Apendices del CITES.
 

Nombre Cientifico 

Mammalia 
Primates 

Alouatta vollosa 
Ateles geoffreyi 

Ursidae
 
Enhydra nutris 


Felidae
 
Fells concolor 

Felis pardalis

Fells wiedii 

Panthera onca 


Perssodactyla
 
Tapirus bairdii 


Avifauna 
Psicormes 

Compehilus imperiales 
Harpia app. 

Galliformes 

Nombre Comun 

Mono aullador 
Mono arafta 

Nutria marina 

Puma 
Tigrillo
Tigrillo 
Jaguar 


Danta 

Carpintero
 
Aguila 


Nombre en Ingls
 

Howler monkey
 
Spider monkey
 

Puma 

Jaguar
 

Tapir 

Harpy eagle 
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Oreophasis derbianus Guan o Pavo de Cacho
 
Penelopina nigra Chachalaca negra


Phasionidae
 
Colinus virgianus Codorniz
 
Gyrtomix sp. Codorniz
 

Gruiformes
 
Grus americana Grulla
 

Trogoniforme

Pharomachrus moccino 
 Quetzal Resplendent quetzal

Podicipediforme s
 
Polilybus gigas Pok o Pato zambullidor Atitlan grebe


Psitaciformes
 
Phynhptta sp. Cotorra
 
Ara macao Guacamaya
 

Amphibia
 
Salienata
 

Bufo spp. Sapo Toad
 

Reptilia
 
Crocodrylia


Crocodylus moreleti Lagarto Moreletti's crovodile
Crocodylus acutus Lagarto American crocodile
Alligatoridae sp. Caimtn de anteojos 

Rhunchocephalin 
Iguana rincophala Iguana Iguana
Heloderma horridum Monstruo de Guila Gila monster 

Serpentes
 
Boa constrictor Masacuata 

FUENTE: MAGA 1983. Guatemala, tomado de Apdndices del CITES. 

2.2.4 Recursos Marinos, Costeros y Otros Cuer- pionera que se establece en las parte m~s expos de Agua puestas a las aguas del mar. A manera que se 
va elevendo el suelo alrededor de las raices de2.2.4.1 Descripci6n de Zonas Marinas, Costeras estos trboles, la exposici6n a la salinidad y a 12 y Cuerpos de Agua Dulce. circulaci6n del agua, crea condiciones propicias 
para el mangle negro Avicennia nitida y Avi-El litoral del Ocdano Pacifico tiene 254.7 Kms. cennia bicolor;6s~e a su vez crea condiciones fade largo. La plataforma continental (que llega vorables para el mangle blanco Laguncularia

hasta 200 metros de profundidad) tiene 14,700 racemosa.En iiltima instancia y en donde ape-Kms. cuadrados. nas ilega el agua de mar, excepto en la mareaEl litoral del Oc6ano Atls tico tiene 148.1 alta, suele darse el botoncillo Conocarpuserec-
Kms. de largo. La plataforma continental (ha- tus. Las maderas de los distintos tipos de
cia 200 metros de profundidad) en el Atl~ntico mangle son empleados para usos generales, es
es de 2,100 Kms. cuadrados. pecialmente de viviendas.
Tanto en el Pacifico como en el Atl~ntico exis- Los esteros son utilizados principalmente paraten esteros que se caracterizan por sus mangla- la pesca. La resca artesanal es numerosa y en res. Estos no son "comunidades biol6gicas" de ella se extraen peces, moluscos y crustAceos.
5 especies de Arboles, sino mfs bien "suce- Una gran cantidad de fauna utiliza los manglasiones" de las 5 especies. res como lugar de vida completo, y otras los
Estas tienen requisitos ambientales diferentes. usan como refugio temporal, sea de indoleEl mangle rojo Rhizophora mangle es especie reproductiva, de reposo, o de transici6n. Los 
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cuerpos de agua dulce, continentales (rios y la- a) Lista general de los peces de Guatemala, re
gos) ya fueron descritos en el acApite 2.1.3. portados en el territorio nacional o, en ciertos 

casos de casi segura presencia. Se clasifican en 
3 categorias:

2.2.4.2 Descripci6n de las Especies Costeras y 

Maritimas. 	 -Primarios 16 especies 
-Secundarios 70 especies 

a -Dentro de las especies mAs cosechadas en el -Periferales 134 especies
 
Oc6ano Pacifico se incluyen: Total 220 especies
 

Camar6n rojo Penaeus brevirostris
 
Camar6n caf6 Penaeus californiensis b) Recuento de familias, gneros y especies;
 
Camar6n blanco Penaeus stylirostris hay en Guatemala:
 
Camar6n blanco Penaeus Penaeus vanamei -Primarios 5 familias 7 g6neros
 

-Secundarios 6 familias 20 g6nerosCamaroncillo Tracypenaeus byrdi
" Tracypenaeus faoea -Periferales 28 familias 56 g6neros 
" Tracypenaeus similis TOTAL 39 familias 83 gdneros
"9 Xiphopeneus riveti
" Protrachipenaeus precipua Distribuci6n de los g6neros por vertiente; hay 

en Guatemala: 
Langostas y Calamar 
Fauna ictiol6gica: que comprende Roncador, Atlfntico 76 gdneros 
Pargo, Corvina, Bagre, Tibur6n, Salmonete, Pacifico 47 g6neros 
Robalo, Atfin 

A continuaci6n so detallan las familias de peces 
-En el Ocdano Atlintico las especies son: de agua dulce: 

Camar6n rosado Penaeus duorarum Peces Primarios Gdneros Especies 
Camar6n blanco Pe..aeus schmitt Characidae 3 4 
Camar6n caf6 Penaeus aztecus Gymnonidae 1 2 
Camar6n caf6 Penaeus braziliensis Carostomidae 1 1 
Camaroncillo Xiphopenaeus kroyeri Ictaluridae 1 1 

Prinelodidae 1 8 
Langosta Peces Secundarios 
Fauna ictiol6gica; incluye: Lepisosidae 1 1 
Corvina, Guarina, Lenguado, Bagre, Salmone- Cyprinodontidae 3 7 
te, Pargo, Tibur6n, Pez Sierra. Anablepidae 1 1 

Poeciliidae 12 	 21 
Dentro de otras e.;pecies marinas, existen las Cichlidae 2 39 
tortugas. Sin embargo, esta especie ha sufrido Synbranchidae 1 1 
grandes p6rdidas, especialmente de aquellas Peces Periferales 
poblaciones que quedan atrapadas en las redes Carcharhinidae 1 1 
de los barcos camaroneros. Ademfs, dicha es- Pristidae 1 2 
pecies es afectada tambi6n por la venta de Elopidae 2 3 
huevos de Parlama, a pesar, que esta' penada Chanidae 1 1 
por la ley. Clupeidae 3 5 

Engraulidae 2 8 
b) Descripci6n de las Especies de Agua Dulce Ariidae 4 12 

Ophichthidae 1 1 
Dentro del marco de la fauna ictiol6gica de Anghillidae 1 1 
agua dulce nativa, estin los ciprinodondos, Hemiramphidae 2 4 
poecilidos, ciclidos y caracinidos. Desfavorable Belonidae 2 
fue la introducci6n de los centr~quidos en e! Atherinidae 1 5 
pais. Synguathidae 2 4 
El resumen que a continuaci6n se presenta Centropmidae 1 7 
comprende 3 partes: Lutjanidae 1 7 
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Carangidae 2 5 	 Alta y Baja Verapaz y en las tierras frias y que
Cerridae 3 14 dltimamente han surgido movimientos migra-
Pomadasydae 1 6 torios importantes hacia las costas del pacifico,
Scianidae 3 4 las tierras bajas del Pet6n e Izabal hacia la
Sparidae 1 	 1 Ciudad de Guatemala; que el Area metropolita-
Mugilidae 3 6 na de la Ciudad de Guatemala cuenta con alre-
Dactyloscopidae 1 1 dedor de 1.5 millones de habitantes y que las
Eleotridae 6 13 dos concentraciones urbanas que le .siguen es-
Goniidae 7 	 12 tAn entre 50,000 y 100,000 habitantes (Quetzal-
Bothidae 1 2 tenango y Escuintla); que la poblaci6n econ6-
Soleidae 2 4 micamente activa es de aproximadamente un
Batrachoididae 1 1 30% de la total, que en 6sta la mujer participa
Tetraodoniridae 1 2 solo en un 9% de la poblaci6n total femenina y 
Totales 87 220 que la proporci6n de la poblaci6n total repre

sentada por menores de 15 aflos es de mAs del 
c) Piscicultura 45%; o que el 70% de la poblaci6n vive en esta

do de pobreza y que el 43% de la poblaci6n ma-
Con el fin de fomentar la piscicultura o acuicul- yor de 15 aflos es analfabeta2 . Deben pira 
tura en Guatemala, en estanques se cultivan completar el cuadro analizarse tambidn aspec
actualmente las siguientes especies: tos tales como su arqueologia e historia anti

gua y reciente, el desarrollo de su poblaci6n in-
Tilapia Tilapia sp. digena, el perfil cultural de sus principales gru-
Carpa Cyprimus carpio pos 6tnicos y su lenguaje. A este ltimo anblisis 
Guapote Cichlasoma sp. se dedican los siguientes acApites. 

Se ha venido experimentando ademAs con 	 2.3.1 Registro Arqueol6gico hasta 1523 
Macrobrachium (camar6n de agua dulce) bajo
asesoria de una Misi6n T6cnica de China. Sin Guatemala junto con Mdxico representan en 
embargo, hasta la fecha los resultados han sido gran parte el Area precolombina conocida como 
deficientes. Mesoam6rica, una de las dos del Nuevo Mun-
En etapa experimental y a niveles reducidos se do, donde se desarrol*laron civilizaciones con or
ha estado trabajando con: a) hibridizaci6n de ti- ganizaci6n a nivel de Estado desde el Segundo
lapia, b) tortugas marinas y c) carpa- Milenio A.C. En casi cualquier parte del terri
herbivora, koi, cabezona. 	 torio nacional de Guatemala pueden encontrar

se sitios arqueol6gicos representantivos de casi 
2.3 Recursos Humanos y Culturales 	 cualquier etapa de la civilizaci6n Mesoamerica

na. Se ha realizado mucho trabajo en el campo
En su poblaci6n, Guatemala, posee su mAs im- de la arqueologia, pero los arque6logos indican 
portante recurso. Sin embargo, dadas su espe- que ain falta mucho trabajo por hacer en cuan
ciales caracteristicas culturales, el mero hecho to a reconocimiento de sitios, excavaciones y
de citar cifras estadisticas no proporciona la analisis. 
necesaria percepci6n de la situaci6n. Fue en el periodo Formativo Mesoamericano 
Por ello, no basta presentar datos como los (alrededor de los 6000 y 1500 A.C.) que ocurri6 
incluidos en el acApite 3.1.1 y citar otros tales la domesticaci6n del maiz, frijol y otros culti
como: Que para 1983 la poblaci6n total del pais vos. A pesar que los principales iballazgos al 
se estima en 7.7 millones de habitantes, de los respecto han ocurrido en M6xico, en Guatema
cuales aproximadamente el 39% son urbanos y la pueden encontrarse sitios con incidencia de 
el 61% rurales'; que se acostumbra dividir la tal domesticaci6n. Este proceso y la eventual 
poblaci6n en dos grupos 6tnicos bAsicos: indi- dependencia en productos alimenticios cultiva
genas y ladinos; que la poblaci6n indigena es de dos sucedi6 en Mesoam~rica, durante un pe
aproximadamente el 50% de la poblaci6n total riodo nmucho mAs largo que en el viejo mundo, 
y que vive mayormente en los caserios mAs pe- ya que aqui no existia el uso de animales do
quefhos y dispersos del Altiplano Occidental, en m~sticos comparables a los de allA y se conti

nu6 dependiendo mAs de la caza para obtener la 
Sc considera como rural, toda Is poblaci6n que reside 2 Secretaria General del Consej, Nacional de Planificaci6n 

fuera de los limites de las cabeceras municipales. Econ6mica. Datos Procesados - 1980-1981. 
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profeina animal. A pesar de ello, una vez que el 
proceso fue completado y estuvo bien estableci-
do, la dieta a base de maiz, frijol, ayote y chile 
prob6 ser lo suficientemente rica en proteina co-
mo para permitir asentamientos permanentes 
en villorios agricolas. Se pued e asegurar que en 
Guatemala existieron estas villas durante el 
periodo Preformativo Tardio alrededor de 2000 
A.C., ya que en Belice se han encontrado vesti-
gios de ellas que datan de ese afto. 
Las pricticas agricolas de estas primeras villas 
inclulan la limpia y quema, todavia utilizadas 
en varios lugares de Mesoam6rica hoy en dia. 
Esta prActica hasta la fecha incluye el corte del 
bosque, un tiempo de secado, la quema contro- 
lada de los residuos poco antes de la Lemporada 
de siembra y el esparcimiento de la ceniza de 
tal manera que sirva como fertilizante para la 
cosecha. Luego, la tierra es horadada con una 
vara ocoa afilada mediante el fuego y la semilla 
se siembra. Despu6s de una o dos cosechas se 
abandona el sitio por varios aflos y se deja que 
la vegetaci6n vuelva a crecer mientras el cam-
pesino trabaja otro sitio, para volver aflos m~s 
tarde al sitio original. 
Este tipo de agricultura que requiere un menor 
grado de especializaci6n y que produce co-
sechas m~s que aceptables, presenta el grave 
inconvenipnte que cada agricultor necesita 
gran cantidad de tierra. 
En el periodo Preformativo Tardio cuando la 
regla era una baja densidad de poblaci6n, lo an-
terior no presentaba ningin problema. Lo que 
si es importante mencionar es que la limpia y 
quema es una prActica agricola capaz de produ-
cir cosechas importantes, conclusi6n a la que se 
Ilega con base al uso actual de tal prActica en 
Guatemala y M6xico. Estas cosechas hicieron 
posible el surgimiento de especialistas que, pu-
dieran asi dedicarse a otras actividades en be-
neficio de la sociedad, a cambio de recibir de 
ella su sustento. 
Algunos de estos especialistas fueron los arte-
sanos como lo atestiguan los objetos de cerimi-
ca, piedra y jade encontrados. Es indudable 
tambi6n que igualmente hubo artesanos que se 
dedicaron a trabajar materiales mfs perecede-
ros como plumas o tejidos. Tambi6n hubo espe-
cialistas que se dedicaron al comercio, trayen-
do de otras Areas algunos materiales para el 
trabajo de los artesanos. Los especialistas m~s 
importantes fueron aquellos pertenecientes a la 
clase sacerdotal dominante, cuyas oblivaciones 
incluian el asegurar las cosechas mediante su 
relaci6n ritual con los podekes sobrenaturales y 
lo que es afin mAs importante, dirigiendo la 
asignaci6n de estos excedentes agricolas, asi 

como la actividad de los agricultores cuando no 
estaban dedicados a la producci6n. 
Es en este punto, donde la civilizaci6n Meso
americana comenz6, periodo que se conoce co
mo Formativo. La etapa inicial de esta civiliza
ci6n es ocupada por los Olmecas, cuyo centro 
se localiza en las tierras bajas de Veracruz y 
Tabasco (M6xico) y cuyos sitios arqueol6gicos 
mAs importantes son: LaVenta, San Lorenzo y 
Tres Zapotes. Sin embargo, contemportneos a 
estos sitios Olmecas centrales, estAn tambi6n 
los que han sido llamado Olmdca "colonial" y 
"olmecoide", que se extienden desde M6xico 
Central hasta El Salvador y que incluyen va
rios sitios importantes en Guatemala. Esta 
Area incluye la mayor parte de la cultura Meso
americana e indica que los Olmecas alcanzaron 
un grado de influencia, si no una denominaci6n, 
de proporciones claramente imperiales. 
Los arque6logos han tratado de reconstruir el 
proceso por el cual apareci6 la civilizaci6n 01
meca y nos presentan el siguiente escenario: Lo 
que habia sido una cultura de aldeas aisladas 
formadas por agricultores independientes, se 
convirti6 en una sociedad estratificada con una 
autoridad central. Muchos son los factores que 
convergieron para hacer esto posible. Los exce
dentes agricolas estimularon el crecimiento de 
la produccidn, lo que a su vez hizo necesario, 
que algunos miembros de la sociedad vieran 
m~s aiiA del rea central Olmeca en busca de 
oportunkdades econ6micas. Esta expansi6n su
cedi6 a travds del comercio y de la conquista, a 
pesar de que el militarismo no fue caracteristi
co de las culturas precolombinas de la civiliza
ci6n Megoamericana. 
La costa del Pacifico de Guatemala fue una 
brea influenciada por la cultura Olmeca, pero 
no dominada colonialmente por ella; aqui se 
han encontrado elementos de culturas Olmeca. 
Una diferencia aparente entre la cultura Olme
ca Mexicana y la Cultura Olmecoide de la costa 
sur de Guatemala, es que, en la filtima estin 
ausentes los centros urbanizados ceremoniales 
a nivel de Estado que presenta M6xico y solo 
hay centros locales a nivel de cacicazgo. 
La tabla 2.3.1 resume las principales manifes
taciones de la cultura precolombina de Guate
mala. 
Comenzando alrededor de los tiempos de Cris
to, el foco de la cultura precolombina de Guate
mala se desplaz6 de la regi6n de la costa del Pa
cifico, hacia las tierras bajas del norte y del 
este, aunque la primera continu6 siendo ocupa
da por varios grupos hasta la conquista. 
Los centros ceremoniales Mayas parecen repre
sentar el esparcimiento de :a influencia Olme
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TABLA 2.3.1
 

PRINCIPALES MANIFESTACIONES DE LA CULTURA
 
PRECOLOMBINA DE GUATEMALA
 

Localizaci6n Formativo/Precliisico Clhsico Postcllisico 
1500 1000 500 AC/DC 500 1000 1500 

Vertiente del Pacifico Olmecoide 
Tierras Bajas del Norte 
Altiplano Central 

ca tierra adentro y rio arriba desde sus sitios 
principales, a pesar que la cultura Maya en el 
apogeo de su periodo cl~sico es mucho mis 
avanzada que los inicios precl~sicos Olmecas. 
Los Mayas adoptaron las ideas Olmecas de 
centros ceremoniales con pirimides, escritura 
jeroglifica, cAlculos astron6micos y cAlculos del 
calendario y los desarrollaron mucho m~s allA. 
Los centros ceremoniales se convirtieron en 
m~s urbanizados y seculares, el comercio creci6 
en importancia y ciudades como Coptn (en
Honduras cerca de la frontera con Guatemala), 
Tikal y Palenque (Chiapas) representan el foco 
de una compleja organizaci6n a nivel de Estado. 
Al final del siglo octavo, la civilizaci6n Maya
experiment6 un colapso: los centros ceremo-
niales fueron abandonados, el calendario des-
continuando, el nivel de civilizaci6n decay6, y no 
fueron eregidos nuevos monumentos despu~s
del afto 909 D.C., fecha del 6ltimo monumento 
datado que se conoce. 
Este sibito colapso no ha sido explicado satis-
factoriamente y aunque se han externado 
varias teorias al respecto, que van desde ca-
tUstrofes naturales como: terremotos, huraca-
nes, enfermedades y fen6menos ecol6gicos co-
mo agotamiento del suelo, o escasez de agua;
hasta rebeli6n interna o invasi6n de toltecas u 
otros desde Mexico, la causa m~s probable pa-
ra la desaparici6n de la civilizaci6n Maya 
quizis baya sido una combinaci6n de todos es-
tos factures. 
Las tierras bajas del periodo clisico Maya con-
tinuaron ocupadas despuds del colapso, pero 
con una poblaci6n y grado cvltural mucho mis 
reducidos, mientras que el centro de la civiliza-
ci6n mesoamericana se traslad6 en Guatemala 
hacia el altiplano central. Esta Area habia esta-
do ocupada por simples grupos campesinos del 
periodo formativo, con la excepci6n de Kami-

Maya 
Quich6 

nal Juyi en lo que ahora es la Ciudad de Guate
mala. 
Sin embargo, en algdin momento durante el 
postclisico temprano, al mismo tiempo que los 
sucesos turbulentos en el valle de M6xico obli
garon a grupos guerreros a abandonarlo en 
busca de lugares m~s seguros, uno de elos pro
bablemente Tolteca, penetr6 en el altiplano
guatemalteco, derrot6 a los habitantes locales 
m~s numerosos mediante el uso de sus artes 
guerreras superiores y tomaron posesi6n como 
gobernantes y seflores principalmente entre los 
Quich6s del altiplano central. 
El efecto del arribo de los Toltecas fue conver
tir a los hasta en ese entonces relativamente 
pacificos Quich6s, en un grupo agresivo y 
guerrero muy parecido a los existentes en el 
Mdxico central. Los Quich6s y sus vecinos tam
bi6n construyeron centros ceremoniales como: 
Utatl~n cerca de la actual Santa Cruz del 
Quich6; Iximch6, centro cakchiquel cercano al 
actual Tecpin; y Zaculeu, sitio Mam cerca del 
actual Huehuetenango; pero su localizaci6n 
fuertemente fortificada y rodeada d barrancos 
profundos, manifiesta una vida inuy lejana de 
ser pacifica y segura. 
Adicionalmente, documentos escritos poco
tiempo despuds de la conquista -omo los Ana
les de los Cakchiqueles y el RabinalAch4 danza 
dramAtica de la regi6n oriental del Area Quich6 
central, indican que la civilizaci6n postclisica 
del altiplano fue Ilena de intrigas entre los go
bernantes, traici6n entre los aliados y agresi6n
armada para adquirir nuevas tierras a costa de 
aquellos que se consideraban lo suficientemen
te d6biles como para no oponer mucha resisten
cia. Fua justamente esta falta de unidad lo que
hizo inevitable el triunfo espaftol a? su arribo en 
1523, utilizando dicho factor en la misma for
ma en que usaron la divisi6n interna entre los 
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Aztecas para la conquista de M6xico. Los 
Quich6s bajo el liderazgo de Tecdin Umttn 
fueron derrotados cerca de Quezaltenango el 20 
de febrero de 1524 por los espaftoles bajo el 
mando de Pedro de Alvarado, procediendo 
luego 6stos a la quema de Utatlin y al poste-
rior sojuzgamiento del resto de los grupos del 
altiplano. 

2.3.2 Resumen Hist6rico a partir de 1524 

La 6poca colonial se inicia desde que se funda la 
primera ciudad de Santiago de Guatemala el 27 
de julio de 1524, la cual fue sucesivamente 

en el Siglo XVIIItrasladada hasta asentarse 
en el Valle de la Ermita, sitio que ocupa actual-
mente. Siendo Guatemala el centro politico-

de la regi6n,administrativo m~s importante 

cont6 con mejores edificios, vias de comunica-

ci6n, vida cultural, etc. 

La vida econ6mica transcurrio en base a los 

productos principales de exportaci6n y los pro-

ductos que abastecian al comercio interno, a lo 

que se dedicaban las comunidades aldeanas 

aborigenes. 

El mestizaje, fen6meno que se dio desde la con-

quista, aument6 la poblaci6n dando origen a 

grupos sociales que se dedicaron a la agricultu-

ra y al pequefto comercio. 

Los espafioles tenian el control politico; los 

criollos, herederos de los conquistadores, dis-

putaban el control econ6mico y pol!itico y la 

gran masa de indigenas y mestizos ocupaban 

los estratos mts bajos de la !3ciedad, quienes 

por medio de sus contribuciones e impuestos 

sostenian el aparato administrativo. 

El hecho independentista trajo como conse-

cuencia inmediata la anexi6n a M6xico, que du-

r6 escasamente de 1822 a 1823, a partir del cual 

se inicia la etapa federal. 

En este momento el liberalismo obtiene el 

control politico y econ6mico lo que representa 

cambios que se dan en el gobierno de Mariano 

Galvez: ei los aspectos econ6micos, politicos y 

educativos; sin embargo, las condiciones reales 

no estaban preparadas para tales cambios, ini-

cindose en 1838 la llamada 6poca Conservado-

ra (1838-1871).Durante este lapso se fragmenta 

la rep(iblica federal que tuvo una corta existen-

cia dadas las luchas tanto internas como inter-

regionales por razones econ6micas y politicas. 

El 21 de marzo de 1874 siendo presidente del 

Estado de Guatemala Uafael Carrera, se decla-

ra la Republica de Guatemala, elaborfindose la 

correspondiente Constituci6n. 

Durante la 6poca Conservadora, el producto 

que sustituye en gran parte el aftil como pro-


ducto de exportaci6n es la grana o cochinilla, 
que initia su cultivo en 1821 aproximadamente 
y que tiene importancia durante la primera mi
tad del siglo XIX. Este producto consolida al 
pequefto productor mestizo de Oriente y a sec
tores importantes del comercio de la capital; 
sin embargo, no tecnifica la producci6n ni crea 
in sistema moderno bancario. 

los grupos mestizos obtienenSocialmente, 
gran importancia por su producci6n agricola y 
comercial; por otra parte los indigenas conti
nuan inmersos en su economia de autosubsis
tencia y abastecimiento al mercado interno (ex
cepto en lugares como TotonicapAn y Quetzal
tenango, que habian desarrollado una incipien
te industrial textil) y los grupos de estratos al
tos se dedicaban a la exportaci6n de la grana. 
Al final del periodo, el caf6 se perfila como el 
producto que paulatinamente desplazarh a la 
grana o cochinilla gracias a su mayor demanda 
en el exterior. 
Al morir Rafael Carrera, su sucesor el Mariscal 
Vicente Cerna, es incapaz de desarrollar la eco
nomia y es derrotado por los !ideres de la suble
vaci6n armada: Miguel Garcia Granados y Jus
to Rufino Barrios. 
En 1971 se inicia la etapa Liberal (1871-1944), 
que proporciona a la historia marco,un nuevo 
porque cancela algunos resabios coloniales gra
cias a sus ideas liberales que pregonizan 
progreso, libertad, educaci6n pfiblica, etc. Des
pu6s de un breve gobierno de Garcia Granados 
(1871-1873), Barrios ocupa la piesidencia 
(1873-1885). Durante su periodo se realizan 
cambios profundos tales como: Expropiali6n 
de bienes dclesi&sticos y comunalcs, inicio del 
sistema bancario, la creaci6n de infraestructu
ra, etc., pero sobre todo, la intervenci6n directa 
del gobierno en la economia alrededor del pro
ducto de exportaci6n mis importante: el caf6. 
Al morir Barrios en 1885, Manuel Lisandro Ba
rillas ocupa la presidencia y continfia con el 
proyecto Liberal. En su periodo presidencial 
(1889-1892), el capital alemin se invierte en las 
plantaciones cafetaleras aumentando conside
rablemente la producci6n y su comercializa
ci6n. Se inicia en esta dpoca la electrificaci6n en 
manos de alemanes en varias regiones del pais. 
Jos6 Maria Reyna Barrios, sucede a Barillas en 
el cargo presidencial y con 61 se empiezan a ma
nifestar crisis econ6micas profundas por los al
tibajos del precio del caf6, lo que obliga a los 
sucesivos presidentes a tratar de divesificar la 
agricultura. Despu6s de Reyna Barrios, Ma
nuel Estrada Cabrera (1898-1920) elabora 
Duevos c6digos y continia el proyecto Liberal. 
Continia la Presidencia de Carlos Herrera, y 



luego Jos6 Maria Orellana le sucede y en su go-
bierno el Quetzal se decret6 como moneda na
cional. 
Despu~s de la muerte de Orellana y del gobier-
no de LAzaro Chac6n, las circunstancias le 
dieron a Jorge Ubico la presidencia, iniciando 
una etapa que dur6 de 1931 a 1944. 
En 1944 se inicia el periodo de la Revoluci6n del 
44, que dur6 una d6cada. El primer gobierno de 
la Revoluci6n lo constituy6 el Doctor Juan Jo-
s6 Ar~valo que da al pais una nueva constitu-
ci6n en donde se autoriza la libertad de organi-
zaci6n sindical, un c6digo de trabajo, reformas 
que desarrollaron mejor la vida politica, econ6-
mica y social, etc. 
El segundo gobierno de la revoluci6n, de Jacobo 
Arbenz GuzmAn que continu6 con las reformas 
anteriores, fue derrocado en 1954, iniciAndose 
asi otra etapa. El primer gobernante de este pe-
riodo fue el Coronel Carlos Castillo Armas. 
Muere Castillo Armas en 1957 y se elige a Mi-
guel Ydigoras Fuentes (1958-1963) quien inicia 
el Plan de Ejecuci6n del Mercado Comfin 
Centroamericano con el prop6sito de estimular 
el desarrollo industrial en el area centroameri-
cana. A Ydigoras le sucede en el poder el Coro-
nel Enrique Peralta Azurdia (1963-1966). Con-
vocadas las elecciones se elige al Lic. Julio C& 
sar M6ndez Montenegro (1966-1.970). 
Durante esta 6poca el caf6 seguia siendo impor-
tante como producto de exportaci6n, aunque ya
habia otros productos como el algod6n y taba-
co, que tenian una fuerte demanda exterior. 
Posteriormente se elige para la presidencia al 
General Carlos Manuel Arana Osorio (1979-
1974), periodo caracterizado por una fuerte in-
versi6n de capitales en diversas fuentes pro-
ductivas lo que aument6 la oportunidad de tra-
bajo. La inversi6n en proyectos p6blicos fue 
creciente: El proyecto Xayd-PixcayA, ]a carre-
tera a CobAn, construcci6n del Puente del In-
cienso que abri6 la posibilidad del anillo perif6-
rico en la ciudad de Guatemala y se compr6 la 
Empresa El~ctrica de Guatemala. 
Son elegidos despu~s el General Kjell Eugenio 
Laugerud Garcia (1978-1982) y el General Ro-
meo Lucas Garcia, 6poca en que se inician va-
rias obras del sector p/blico tales como: De-
sarrollo de ]a Franja Transversal del Norte, la 
ampliaci6n de la carretera a la Antigua y la 
construcci6n del Puerto del Pacifico, entre 
otras. 
En el campo educativo se desarrolla una cam-
pafla de alfabetizaci6n. El Gobierno de Lucas 
Garcia es sucedido por el General Jos6 Efrain 
Rios Montt y luego por el General Oscar Mejia 
Victores quien actualnente ocupa ia Jefatura 
de Estado en Guatemala. 
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2.3.3 Poblaci6n Indigena; Desarrollo Hist6rico 

No existen datos ciertos, pero documentos pro
tohist6ricos como el Rabinal Achi, que detallan 
presiones poblacionales en el altiplano guate
malteco, inducen a imaginar quizA una pobla
ci6n de alrededor de un mill6n de habitantes al 
tiempo de la conquista espaflola en lo que ahora 
es Guatemala (Carmack 1979:39). Esta pobla
ci6n estaba compuesta de varios grupos dtni
cos tanto de Mayas del altiplaao en lenguaje y
herencia como de Pipiles Aztecas (costa sur y 
oriente) que habian Ilegado de Mexico en los 
siglos precedentes y de Xinca (en oriente). Nin
guna porci6n del pais estaba deshabitada a pe
sar que la poblaci6n del Pet6n es casi seguro 
que era menor que la que alli existi6 durante el 
periodo Maya ClAsico (100-900 D.C.); la pobla
ci6n nativa de Guatemala se redujo quizAs a un 
diez o veinte por ciento de lo que habia sido po
co despu~s de la conquista, debido en gran par
te a que las enfermedades europeas diezmaron 
a los pobladores. Carmack estima que para el 
afto 1650 la poblaci6n total de Guatemala no 
sobrepasaba los 200,000 habitantes, siendo en 
su gran mayoria indigenas. Para 17/8 esta can
tidad habia aumentado a unos 396,000. 
En la mayoria de los casos, los indigenas conti
nuaron ocupando despu~s de la Conquista, las 
mismas areas que habian ocupado anterior
mente, con algunas excepciones. En el oriente,
los espafioles desplazaban a los indigenas en al
gunas Areas porque segn la creencia popular, 
les rAcordaban las provincias de Espafia de 
donde eran originarios. En los siglos que si
guieron a la conquista, los Choles y Lacando
nes fueron expulsados del sur del Pet~n hacia 
Chiapas, y en aflos mAs recientes, indigenas del 
altiplano han emigrado hacia las prtcticamen
te desocupadas tierras colindantes con M6xico 
y hacia Pet6n, a medida que las presiones 
poblacionales sobre la tierra se han intensifica
do en el altiplano. El mayor de estos movimien
tos ha sidu el de los Kekchis, quienes localiza
dos en una zona contigua al Pet6n, f/icilmente 
se trasladaron hacia las tierras bajas ocuphn
dolas incluso hasta la costa del mar Caribe con 
el sur de Belice. 
Debido a su baja poblaci6n y a su lento creci
miento, la situaci6n indigena cambi6 poco du
rante los siglos de la colonia espafilola, asi como 
durante los primeros cien aflos de vida indepen
diente del pais. La presencia espafhola en gran 
parte del Area indigena era simbolica. Bajo ta
les circunstancias se desarroll6 una cultura in
digena guatemalteca que representaba la uni6n 
de tres influencias: la Maya aut6ctona de la 
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pre-conquista, la cat6lica espafiola y la nativa 
que se sustentaba en una base econ6mica de 
subsistencia. El resultado fue una base agrico-
la de subsistencia lo suficientemente amplia co-
mo para producir excedentes de granos bftsicos 
e incidentalmente, mantener la tranquilidad ci-
vii en general entre los indigenas colonizados; 
luego una organizaci6n social civico-religiosa 
basada en la membresia obligatoria en las 
cofradias, una especie de hermandades civicas 
y religiosas tomadas de Espafia, pero transfor-
madas para Ilenar las necesidades civicas de la 
poblaci6n de una aldea; y por 61timo formas re-
ligiosas que represetaban una simbiosis entre 
el catolicismo espafiol, las creencias, prcticas 
religiosas aut6ctonas y el uso ritual del alcohol 
elaborado de los excedentes de la producci6n 
de granos bfsicos. 

PERFIL CULTURAL DE LA POBLACION 

I NDIGENA - Acfpite 2.3.4 


Cortesia: Ing. Carlos Lemmerhofer 

Aunque los Mayas del altiplano estaban dividi-
dos en grupos bien definidos, tanto linguiistica
mente como ,tnicamente antes de la conquista, 
tales diferencias no eran tan grandes como pa
ra permitir el desarrollo de culturas mayas mo
dernas fuertemente diferenciadas. 

2.3.4 Perfil Cultural de la Poblaci6n Indigena 

2.3.4.1 Orientaci6n Cultural 

La cultura en su sentido antropol6gico, toma 
en cuenta toda la actividad humana que es 
aprendida por los miembros de una sociedad 
compartida entre todos. Ello incluye tanto las 
manifestaciones materiales de esta cultura, co
mo las herramientas y productos del devenir 
humano, como las manifestaciones no mate-

riales como actitudes, orientaciones e ideolo
gias a trav6s de las cuales se regulan y canali
zan las energias do una sociedad. Los grupos 
6tnicos que viven uno junto al otro, como los 
indigenas y ladinos de Guatemala, pueden 
compartir un nilmero de tendencias culturales 
tanto materiales como no materiales, mante
niendo sin embargo una identidad cultural defi
nida. 

2.3.4.2 Diferencias Superficiales 

Las mis obvias diferencias superficiales entre 
indigenas y ladinos en Guatemala son: el len
guaje y el vestido. El lenguaje serh tratado con 
mayor detalle en el acipite 2.3.5, pero debe 
anotarse aqui que casi la totalidad indigena de 
Guatemala habla lenguas de la familia Maya 
como su primer lengua (y algunas veces inica)
lenguaje que muy pocos ladinos pueden hablar 
o entender. Excepciones a esta regla ocurren en 
Alta Verapaz, donde muchos ladinos son bilin
gues respecto a la lengua Maya del Area, el 
Keckchi, asi mismo en regiones de Quetzalte
nango y San Pedro Sacatepdquez en el altipla
no occidental, muchos indigenas continiian 
manteniendo una identidad indigena fuerte 
aunque ya no hablen Quich6 o Mam, respecti
vamente. 
Casi todas las mujeres usan un vestido tipico 
indigena que consiste en un corte, falda tejida 
de algod6n que sigue cierto patr6n distintivo 
del lugar, y un huipilo blusa. Muchas mujeres 
actualmente varian su vestido usando huipiles 
de tras regiones haciendo blusas tipicas con 
materiales no tradicionales. Sin embargo, es ra
ro que una mujer deje de usar el corte sin un de
seo conciente por cambiar su identidad 6tnica. 

AGRICULTURA - Acdpite 2.3.4.3 

Cortesia: Ing. Carlos Lemmerhofer 
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La mayoria de los varones indigenas usan ac- genas en la filtima parte del siglo veinte inditualmente pantalones y camisa estilo europeo, can que el suministro de nuevas tierras es viraunque existen algunas kreas, especialmente tualmente inexistente las Areasen indigenasen SololA y Huehuetenango, donde el vestido tradicionales, forzando al indigena maya del alindigena es una regla. tiplano a buscar nuevas tierras en sitios leja
nos, usualmente en las escasamente pobladas2.3.4.3 Agricultura tierras del bajo norte.
 
Las prActicas agricolas indigenas varian segfin
La descripci6n de la cultura indigena tradi- la altitud y las condiciones del suelo, pero algucional comienza por la agricultura. Desde los forma de rozana reminiscente de la antiguatiempos precolombinos, a trav6s del periodo co- limpia y quema, es afin universal. En algunaslonial, la independencia hasta ]a fecha; el indi- Areas la preparaci6n del terreno involucra lasgena Maya de Guatemala ha vivido como cam- clAsicas t6cnicas de limpia y quema, el uso delpesino de subsistencia, dependiendo de su pro- lugar por algunos afios, un periodo ocioso que

pia producci6n de maiz; en la mente indigena, puede liegar hasta 20 afios y la reutilizaci6n del es el cultivo mAs iniportante y ocupa un lugar sitio al cabo de ellos.
central, casi religioso en su orientaci6n cultu-
 En otras Areas donde las presiones de poblaral. Su dieta consiste en 1.5 a 2 libras de maiz ci6n ha forzado a los campesinos al uso conti
por dia por familia representando hasta un nuo de sus tierras, estas son fertilizadas usan65%' de su ingesti6n cal6rica total. Pero mbs do hojas de maiz (algunas veces quemadas) yimportante que la cantidad de maiz consumida esti6rcol, utilizAndose a veces la rotaci6n de es la creencia que, para que el maiz d6 fortaleza, cultivos para mantener Ia fertilidad. La tierradebe ser producido por el indigena mismo a tra- se trabaja con azad6n y machete y rara vez esv6s de su propia labor personal. El maiz arada, aunque en la mayoria de los casos se tracomprado, se cree, no da el sustento necesario y baja tan fuertemente como si lo fuera, permies por ello extremadamente importante que el tiendo el azad6n laborarla en pendientes proindigena pueda producirlo. nunciadas donde un arado seria imprActico.
Como una extensi6n 16gica de lo anterior, la Los surcos son profundos y siguiendo curvas
tierra cultivable adquiere similarmente 
 un de nivel en las faldas de los cerros, perofuerte significado religioso. La tierra puede siempre uniformes y rectos en terreno piano.
verse como perteneciente al espiritu de los an-
 Todos los aspectos del ciclo agricola son atentecesores y el campesino indigena tradicional, didos siguiendo un ritual religioso, desde la sesimplemente tiene el usufructo de ella mientras 
 lecci6n del sitio que seri limpiado y quemado,viva, existiendo en los campos altares donde se hasta la preparaci6n de la tierra, siembra y lahace ofrecimientos. En un nivel similar, la cosecha. Es muy probable que estos rituales estierra representa la posesi6n mds importante 
 tOn entre los elementos mis aut6nticos de lade un individuo y por ello la mayoria de dispu- simbiosis de las creencias precolombinas y catas y peleas se relacionan con 6sta. La tierra y t6licas. Los agricultores Kekchies toman en
la milpa tambi6n dan al individuo la necesaria cuenta muy cuidadosamente tanto a los santos
base de respeto entre sus semejantes. A menu- del calendario cat6lico como a los espiritus de
do, las ocupaciones secundarias que desempe- las montafias circundantes. Las ceremoniasfia un indigena van orientadas hacia la obten- pueden Ilevarse a cabo en el campo, en la casa,ci6n de los fondos necesarios para la adquisi- en el granero, frente al maiz, en un altar, en laci6n de mAs tierra, a pesar de que idealmente, iglesia de la localidad, o en una combinaci6n dela tierra debe heredarse de los padres. ellos.Generalmente los ofrecimientos se tratanEl incremento natural de la poblaci6n hace difi- de velas, incienso y flores, pero puede tambi~ncil en la actualidad esta relaci6n ideal con la incluir licor o el sacrificio de una gallina (Kecktierra, ya que las parcelas que son suficientes chi, Mam). El alimento tambi6n adquiere un sigpara mantener al campesino, su esposa y fami- nificado especial en este tiempo. Algunas comilia, se vuelve insuficiente al ser dividida entre das son prohibidas antes o durante ciertas actilos hijos. vidades agricolas (cebollas y aguacate para losEstudios recientes de las aldeas y pueblos indi- Quich6s, por ejemplo) para aquellos que participan en las mismas, pero por otro lado, el con

sumo de otros alimentos puede ser parte del ri-
Secretaria General del Consejo Nacional de Planificaci6n tual. 

Econ6rnica. Secci6n de Planificacion Alimentaria-
Nutricional, 1983. 
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2.3.4.4 Comercio e Industria 

El Area del altiplano guatemalteco, donde es-
thn contiguos los diferentes grupos indigenas 
ha estado enlazada por siglos, a trav~s del Co-
mercio y poblados individuales que han llegado 
a especializarse en la producci6n de ciertos arti-
culos tales como: cerhmica, canastos, lana, al-
fombras, velas, carb6n y otros articulos. 
Hace cincuenta afios el alimento y otros pro-
ductos eran Ilevados a pie para ser i..tercam-
biados en los grandes mercados regionales dis-
tantes hasta 11 jornadas del hogar. Actual-
mente desde luego, el transporte se hace por ca-
minos de segundo orden y muchos de los arti-
culos tradicionales como la cerhmica, har. sido 
reemplazados por articulos plfsticos ndnufac-
turados en la ciudad de Guatemala. A pesar de 
ello la cultura indigena del altiplano, especial-
mente en las poblaciones mayores pero no nece
sariamente solo en ellas, puede caracterizrse 
por un impetu emprendedor tendiente al co
mercio, el cual parece contrastar con las actitu-
des mis tradicionales de los agricultores cam-
pesinos. 
Los afios recientes han sido testigos de la adap-
taci6n de gran nlimero de los Mayas del altipla-
no al mundo moderno a trav6s de la readapta-
ci6n de su inventario cultural hacia nuevas rea-
lidades. En algunos lugares como San Pedro 
Sacatep6quez en San Marcos, este cambio ha 
sido notable. Camiones modernos han reempla-
zado las tradicionales patachos de mulas 
acarreando los tejidos hechos en la localidad y 
los bienes son ahora destinados a los mercados 
internacionales en vez de los tradicionales mer-
cados regionales o nacionales. La cerrada 
estructura familiar y el apartarse del consumc 
conspicuo, ha convertido a estos indigenas ea 
industriales y comerciantes mAs competitivos 
que sus contrapartes ladinos. 

2.3.4.5 Vision del Mundo 

La orientaci6n tradicional de muchos indigenas 
hacia el mundo que los rodea es de ajuste, con-
formismo y adaptaci6n de las realidades fisicas 
y humanas. 
El aprendizaje de ciertos patrones de acci6ii y 
actitudes para entrar en congruencia con el es-
quema universal de las cosas, puede ayudarle a 
minimizar el sufrimiento y el dolor, a pesar de 
que en cierta medida Ia mala fortuna sea inevi-
table. Por otro lado, el ladino es agresivo en un 
esfuerzo por controlar y dominar su universo y 
Ia fuerza destructiva puede ser para 6l un me-
dio legitimo de lograrlo. 

Uno de los aspectos m~s importantes de la cul

tur" indigena es la relaci6n del individuo con el 
grupo. En contraste con el 6nfasis del europeo 
occidental por el individualismo, la cultura in
digena da gran importancia al hecho que el in
dividuo existe como miembro de un grupo y 
que prospera si el grupo prospera. La funci6n 
del individuo es asi: la de promover su grupo y 
no sus propios intereses personales. Ello tiende 
a producir comunidades con menor grado de 
conflicto social que en aquellas en que el indivi
duo es supremo. La sociedad indigena tradi
cional no es estratificada y el liderazgo es 
usualmente considerado dentro de los confines 
de Ia cofradia, obligatorio pero temporal y 
abierto a todos los que siguen los patrones y 
preceptos que regulan la sociedad indigena.
 
Las decisiones de grupo se toman por consenso
 
mhs bien que por mayoria o de hecho.
 

2.3.5 Lenguaje 

Diecinueve de las treinta. lenguas mayas se 
hablan en Guatemala por unos dos millones de 
habitantes. Con una o dos excepciones, estas 
lenguas son mutuamente ininteligibles. Ade
mAs, los que hablan los diferentes dialectos de 
estas lenguas a veces tienen dificultades para 
entenderse unos a otros. La diferencia en dia
lectos se hizo mAs pronunciada debido a lo mon
tafioso del terreno y por la politica colonial espa
fiola de mantener los poblados aislados unos de 
otros. EL monolinguismo va desde 90% en el 
Area Kekchi, hasta casi completo bilingdalismo 
Chorti, pero en promedio alcanza quizAs un 
50% de todas las lenguas. Realmente la mayo
ria de aquellos considerados como bilinguies po
seen un rango limitado de expresiones en espa
fiul: generalmente apenas mAs allA del vocabu
lario necesario para comprar y vender en el 
mercado. 
Todas las lenguas existen actualmente en for
ma escrita, aunque Ia poblaci6n alfabeta en 

cualquiera de las lenguas mayas es extremada
mente pequefia. 
No debe sorprender entonces, que la tasa de 
analfabetismo en espafiol de las personas indi
genas mayores de 15 aflos en Guatemala sea 
mayor del 60% a pesar de que el gobierno con 
la ayuda de organismos internacionales ha to
mado y continfia ejecutando medidas para re
mediar esta C'tuaci6n con resultados positivos 
en unos casos y negativos en otros. Antes de 
1964, toda la ensefianza de alfabetizaci6n, ense
6ianza escolar y castellanizaci6n (la ensefianza 
espafiol a los que hablan las lenguas mayas), se 
hacia exclusivamente en espafiol. En las Areas 



indigenas donde existia un alto grado de mono-
lingUismo, los nifios que asistian por vez prime-
ra a la escuela normalmente no hablaban una 
palabra de espaiol, por lo que no comprendian
lo que su maestro les decia. 
Como consecuencia, la mayoria de ellos simple-
mente abandonaban la escuela despu6s de unas 
cuantas semanas. 
A partir de 1964 el Ministerio de Educaci6n 
instituy6 un programa de pre-primaria de un 
afto de duraci6n durante el cual promotores bi-
lingiies ensefian en el lenguaje indigena local, el 
espafhol oral y finalmente principios rudimenta-
rios de leer y escribir en espafiol. Todos los pro-
motores eran indigenas con un minimo de edu-
caci6n del sexto grado Qe primaria, bilinguies 
en espaftol y en su lengua nativa y graduados
de un curso intensivo de un mes de duraci6n en 
pedagogia y t6cnicas necesarias para el uso de
los materiales de pre-primaria. Los promotores
bilinguies debian preparar en un aflo a todos los 
aspirantes al primer grado de primaria antes 
que los niflos fueran atendidos por el maestro 
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de primer grado, generalmente monolingfie.
El programa de promotores bilingdies alcanz6 
un 6xito pequefho pero claro, de acuerdo a las 
evaluaciones realizadas en donde se comparan
resultados obtenidos por los alumnos que ha
bian pasado por 61, con los que no lo habian 
hecho, tom~ndose la decisi6n de expandirlo e 
incluir finalmente la educaci6n bilingfie tanto 
en primero como en el segundo grado.
El nuevo programa' es un programa piloto en 
las cuatro lenguas que representan el 68% de la
poblaci6n indigena guatemalteca: Quich6,
Mam, Kekchi y Cakchiquel. En el anexo 2.3.1 
se incluye una tabla con datos num6ricos de las 
principales 19 lenguas indigenas de Guatemala 
y sus dialectos. 

2.3.6 Distribuci6n de la Poblaci6n indigena 

La figura 2.3.1 muestra tambi6n la distribu
ci6n geogr~fica actual de los subgrupos lingiis
ticos de la etnia indigena de guatemala. 

Secretarla General del Consejo Nacional de Planificaci6n 
Econ6mica. Plan Nacional de Alfabetizaci6n. 
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CAPITULO III 	 anual', considerada entre las m~s altas de 
Am6rica Latina, superada solamente por el 

3. PATRONES ACTUALES DEL USO DE Salvador (3.2), Honduras (3.2), Ecuador (3.2) y
RECURSOS NATURALES Y PROTECCION Nicaragua (3.1), teniendo por lo tanto una ex-
DEL MEDJO AMBIENTE (TENDENCIAS pectativa a duplicarse en un t6rmino de aproxi-
IMPORTANTES) madamente 25 aftos. 

Aunque el panorama poblacional del pals pre
senta caracteristicas quizAs comunes a los 

3.1. Factores Demogruificos, Sociales y paises de Latinoam6rica, no por ello tales si-
Econdmicos tuaciones son menos inquietantes. 

A nivel de pas, Guatemala consigna una densi-
La vinculacion entre el desarrollo de un pais y 	 dad de poblaci6n promedio creciente pero acep
su poblaci6n, no puede aislarse de los proble-	 table: 70.70 habitantes/Km. cuacirado. Desa
mas que surgen de la relaci6n del hombre con 	 fortunadamente 6sta no se encuentra igual
todos los recursos de que dispone: agui,, tierra, 	 mente distribuida, excediendo dicho promedio
bosques, etc., que definen su medio ambiente. 	 los departamentos de Guatemala, Sacatep6-
Por otra parte, es sabido que el mundo se deba-	 quez, Quetzaltenango, Totonicapin, SololA, 
te en una crisis ambiental generada por la ma-	 San Marcos, Chimaltenango, Escuintla, Suchi
nera como han utilizado dichos recursos; por lo 	 tep6quez y Retalhuleu, como puede verse en la 
tanto, es de suma importancia profundizar en 	 tabla 3.1.1.; situaci6n que, excluido el Departa
los diversos factores que condicionan la actual 	 mento de Guatemala cuyas relaciones obede
estructura social y productiva, a fin de deter-	 cen a otras cirunstancias, explica la fuerte pre
minar las raices del deterioro ambiental y la po-	 si6n de esta poblaci6n mayoritariamente rural,
sibilidad de solucionarlo mediante medidas sobre los recursos productivos. 
que, sin afectar el proceso de desarrollo na- En el caso del Departamento de GuatemaJa, en 
cional, irantengan el equilibrio de los ecosiste- solo una decada 1973-1983 ha incrementado su 
mas. Ya en el acApite 2.3 se presentaron consi- densidad poblacional en un r0 por ciento y en 
deraciones de interds referentes a los recursos menor proporci6n han aumntado Sacatepd
humanos del pais, sobre todo de la poblaci6n quez un 39, Chimaltenango 35, SololA 35, San 
indigena. Marcos 41, Quetzaltenango 45 y TotonicapAn
A continuaci6n se dan datos demogrificos y de 40 por ciento respectivamente; mientras que en 
producci6n. 	 el punto opuesto El Pet6n, Izabal y en menor 

proporci6n Alta Verapaz y Baja Verapaz,
tienen afin capacidad para absorver parte de

3.1.1 Demografia 	 esta poblaci6n. 

Guatemala ha mantenido en las 6ltimas d6ca- Secretaria General del Consejo Nacional de Planificaci6n
das una tasa de crecimiento de 2.8 por ciento Econ6mica, Departamento de Empleo y Poblaci6n, 1984. 

Tabla 3.1.1 
GUATEMALA: Densidad de Poblacin 

Aflos 1964 - 1973 - 1982 
(Habitantes/Km. cuad.) 

Departamentos 	 1964 1973 1982 

REPUBLICA 	 39.38 49.53 70.70 

Altiplano Occidental 
Sacatep6quez 174.07 213.33 296.37 
Chimaltenango 82.47 99.95 135.01
Solol6 101.60 120.74 163.43 
Totonicap~n 133.64 159.00 222.46 
Quetzaltenango 138.85 158.33 229.33 
San Marcos 88.88 103.24 145.63 
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Departamentos 1964 1973 1982 

Huehuetenango 38.93 49.11 70.92 
El Quich6 29.83 36.27 51.33 

Costa Sur 
Escuintla 61.66 62.86 113.26 
Santa Rosa 53.13 60.74 24.58 
Suchitep6quez 74.34 80.68 121.44 
Retalhuleu 63.36 67.13 111.28 

Oriente 
El Progreso 34.12 37.88 52.66 
Zacapa 35.97 39.07 55.49 
Chiquimula 63.05 68.18 90.66 
Jalapa 48.04 58.12 78.97 
Jutiapa 60.52 72.88 102.26 

Norte Bajo 
Baja Verapaz 30.89 34.06 48.77 
Alta Verapaz 29.99 31.99 44.11 
Izabal 12.91 18.81 32.11 

Pet6n 0.74 1.87 2.87 
Guatemala 381.42 524.04 839.91 

FUENTE: Direcci6n General de Estadistica/Secretaria General del Consejo Nacional de Pla
nificaci6n Econ6mica. 
Censos de Poblaci6n 1964 y 1983 y estimaciones de poblaci6n 1979 a 2000. 

El predominio de la poblaci6n rural en Guatemala afin se mantiene 60.9 por ciento respecto a 
la poblaci6n total aunque a tasas levemente decrecientes, como se observa en la tabla 3.1.2. 

Tabla 3.1.2 
GUATEMALA: Poblaci6n total/Poblaci6n Rural afios 1964-1973-1982 

Departamentos TOTAL Miles Hab. 
1964 1973 1982 

Rural: Miles Hab. 
1964 1973 1982 

% Pob. Rural 
1964 1973 1982 

REPUBLICA 4288.0 5175.4 7698.8 2846.3 3425.6 4688.8 66.4 66.2 60.9 

Altiplano Occidental 
Sacatep6quez 
Chimaltenango 
SololA 

80.9 
163.2 
107.8 

99.2 
197.8 
128.1 

137.8 
267.2 
173.4 

22.8 
101.6 
70.4 

27.9 
121.9 
84.5 

34.0 
161.7 
99.5 

28.2 
62.3 
65.3 

28.2 
61.6 
65.9 

24.7 
60.5 
57.4 

Totonicapim 
Quetzaltenango 
San Marcos 

141.8 
270.9 
337.0 

168.7 
308.9 
391.4 

236.0 
447.4 
552.1 

121.2 
173.4 
295.7 

144.0 
196.0 
342.1 

193.8 
257.2 
476.0 

85.4 
64.0 
87.4 

85.4 
63.4 
87.4 

82.1 
57.5 
86.2 

Huehuetenango 
El Quichd 

288.1 
249.9 

363.4 
303.9 

524.8 
430.0 

241.4 
217.2 

306.3 
269.4 

435.1 
365.3 

83.8 
86.9 

84.3 
88.6 

82.9 
85.0 

Costa Sur: 
Escuintla 270.3 275.6 496.5 205.0 191.2 309.9 75.8 69.4 62.4 
Santa Rosa 157.0 179.5 249.9 125.3 140.4 194.9 79.8 78.2 78.0 
Suchitep~quez 
Retalhuleu 

186.6 
117.6 

202.5 
124.6 

304.8 
206.5 

133.4 
88.2 

140.6 
90.0 

201.2 
136.5 

71.5 
75.0 

69.4 
72.2 

66.0 
66.1 
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Oriente: 
El Progreso 
Zacapa 
Chiquimula 
Jalapa 
Jutiapa 

65.6 
96.5 

149.8 
99.1 

19.8 

72.8 
105.1 
162.0 
119.9 
234.6 

101.2 
149.3 
215.4 
162.9 
329.2 

48.1 
69.8 

117.8 
73.2 

157.8 

53.8 
72.5 

124.2 
85.9 

189.6 

73.6 
92.3 

167.8 
114.9 
252.6 

73.3 
72.3 
78.6 
73.8 
81.0 

73.9 
69.0 
76.7 
71.6 
80.8 

72.7 
61.8 
77.9 
70.5 
76.7 

Norte Bajo:
Baja Verapaz 
Alta Verapaz 
Izabal 

96.5 
260.5 
116.7 

106.4 
279.9 
170.0 

152.4 
383.2 
290.2 

81.1 
231.1 
81.4 

87.5 
246.2 
139.1 

125.9 
330.3 
236.5 

84.0 
87.7 
69.8 

82.2 
88.0 
81.8 

82;6 
86.2 
81.5 

Pet6n 
Guatemala 

26.5 
810.9 

67.0 
1114.1 

102.8 
1785.7 

14.2 
176.1 

44.4 
328.1 

70.4 
359.4 

53.6 
21.7 

66.1 
29.5 

68.5 
20.1 

FUENTE: 	Direcci6n General de Estadistica/Secretaria General del Consejo Nacional de 
Planificaci6n Econ6mica. 
Censos de Poblaci6n 1964 y 1983 y estimaciones de poblaci6n 1979 a 2000. 

Los departamentos de Guatemala y Sacatep6- Los indicadores de desarrollo social y la presta
quez son los finicos con predominio de pobla- ci6n de servicios pilblicos observan muy poca
ci6n urbana, mientras que El Quich6, San Mar- superaci6n. En educaci6n, los niveles de analfa
cos, Totonicapin, Huehuetenango, Baja Vera- betismo redujeron un 23.7 por cientose en 
paz, Alta Verapaz e Izabal, la proporci6n de entre los afilos 1950 a 1970, pero a 1980-81 el
poblaci6n rural supera el 80 por ciento (Tabla 43% de la poblaci6n mayor de 15 aflos ain es 
3.1.2). 	 analfabeta.
Los indicadores demogrificos que se presentan AdemAs de lo indicado en el ac6pite 2.3, datos 
en la tabla 3.1.3', aunque reflejan una si- procesados para 1980-81 en el SGCNPE' indi
tuaci6n mejorada, aiin son preocupantes. En can que el 70% de la poblaci6n vive en una si
25 afios, las tasas de mortalidad han decrecido tuaci6n de pobreza, y que la mitad de ellos
del 22.4 a 12.0' por millar de personas y las es- son extremadamente pobres; el 73% de los ni
peranzas de vida al nacer se han prolongado; fios menores de 5 aflos sufren de algfin grado de 
como fecundidad se han reducido; no obstante, desnutrici6n; la mortalidad infantil asciende a
tales reducciones han sido insuficientes para 60.1 por mil nacidos vivos; el d6ficit habita
frenar significativamente el crecimiento pobla- cional es de alrededor de 550,000 viviendas 
cional. anuales y la atenci6n a hu6rfanos, menores, :zi

1FUENTE: Secretaria General del Consejo Nacional de ISecretaria General del Consejo Nacional de Planificaci6n 
Planificaci6n Econ6mica, Departamento de Empleo y Econ6mica, Secci6n de Alimentaci6n y Nutrici6n con sec-
Poblaci6n, 1984. torial 1984. 

Tabla 3.1.3. Tasas 

Unidad Prom. Prom. Prom. Prom. 
1950/55 1960/65 1970/7- 1975/80 

Natalidad No. por Mil Ha. 51.3 47.8 44.6 44.3 
Mortalidad No. por Mil Ha. 22.4 8.3 13.4 12.0 
Esperanza de Aflos 42.1 47.0 54.0 56.4 
vida al nacer 
Fecundidad No. de hijos 7.1 6.9 6.5 6.4 

X por mujer 
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nusvAlidos y ancianos es insuficiente e inade-
cuada. 
Un 55% de la poblaci6n urbana total del pais 
dispone de agua corriente y un 35% se surte de 
fuentes pfiblicas. En el Area rural, un 18% de la 
poblaci6n tiene fAcil acceso al agua potable y 
un 6% tiene conexi6n domiciliar. Un 37% de la 
poblaci6n urbana tiene conexi6n de alcanta-
rillado, mientras que en el Area rural no existe. 
Datos adicionales sobre este aspecto se dan en 
el acApite 3.1.10. 
Finalmente, la dotaci6n de luz el6ctrica en las 
Areas urbanas se vio ampliada un 16 por ciento 
en el decenio 1960-1970, no asi las zonas rura-
les donde a pesar del reducido nimero de vi-
viendas que disponian de luz el6ctrica en 1960 
-- 4.1%-, al t~rmino de diez afios ese porcenta-
je se redujo a 3.1 por ciento. 
Sin embargo, en el periodo 1973 a 1982, el nix-mero de consumidores residenciales del 1NDE 
aument6 en un 215% en todo el pals. Mls datos 

en 215%en ..el paAt 
sobre este aspecto se dan en el ac~pite 3.1.9.3. 

3.1.2 Situaci6n Econ6mica del Pals 

3.1.2.1 Situaci6n Nacional 

Durante las iltimas dos d~cadas, partiendo del 
afto 1960, el Producto Interno Bruto, medido a 

precios constantes del afto 1958, evidenci6 un' 
continuo crecimiento, habiendo aumentado en 
la d6cada de los aftos 60 a una tasa anual de 5.6 
por ciento. El decenio de los aflos 70, refleja ta
sas un poco mAs aceleradas -5.7 anual-, si
tuaci6n que pone de manifiesto el impacto en la 
economia en el auge experimentado por casi to
dos los paises del mundo. 

De este creciniento fue determinante la parti-
De er ectore dtrante la parti
cipaci6n de los sectores (transporte, construc
cin, electricidad, agua) y el Subsector manu
facturero, como puede apreciarse en la tabla 
3.1.4. 
Sin embargo, en 1978 se inici6 un debilitamien
to de la situaci6n econ6mica y financiera que 
adn continuaba en 1982, afto en que por prime
a n ntin.abae18, se ue parp era vez en mucho tiempo, se obtuvo una cifra ne
gativa en el crecimiento del PIB. En la tabla 
3.1.5 se presenta una sinopsis de la situaci6n 
durante los aflos 1980, 81 y 82. 

De los componentes del producto Interno Bru
to, el PIB Agricola continu6 ocupando el se
gundo lugar, despu6s del comercio como contri
buyente del total, siendo el tercer componente 
importante la industria manufacturera. 

Tabla 3.1.4 

GUATEMALA:Tasa de crecimiento de los sectores econ6micos. 
(Calculados sobre los valores a precios de 1958) 

GRUPO A 
PIB Ind. Manu- GRUPO B GRUPO C 

Decenios TOTAL Agricultura facturera. 2/ 31 

1960-1970 5.55 5.2 7.8 6.1 4.8 

1970-1980 5.65 4.7 6.2 9.5 5.1 

Promedio 5.6 4.9 7.0 7.8 4.9 

'Agricultura, explotaci6n minas y canteras, industria manufacturera. 
2Transporte, construcci6n, electricidad, agua. 
3Comercio, banca, vivienda, administraci6n pfibliea, servicios privados. 

FUENTE: CAlculos con base en cifras del Banco de Guatemala. 
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Tabla 3.1.5
 

Sinopsis Estadistica de la Situaci6n Econ6mica de
 
Guatemala en los filtimos aflos.
 

1980 1981 1982**
 
Producci6n real (Tasas de crecimiento)
PIB total (precios de mercado) 3.7 0.9 -3.5 
Sector Agropecuario 1.6 1.4 -1.9 
Sector minero 72.1 -36.5 12.8 
Sector manufacturero 5.7 -2.3 -5.0 
Sector construcci6n 3.7 16.1 -17.9 

Gobierno Central (%del PIB)
Ingresos corrientes 9.6 8.7 8.2 
Gastos corrientes 8.1 8.1 7.4 
Ahorro corriente 1.5 0.6 0.8
 

Gastos de capital 6.2 7.8 4.8
 
D6ficit (-)o super~vit (+) -4.7 -7.3 -4.0
 

Financiamiento interno 3.3 6.2 2.9
 

Moneda y Precios (Tasas de crecimiento)
Precios al consumidor 10.7 11.4 5.0 
Oferta moretaria 3.1 4.1 1.4 
Cr6dito 38.1 36.8 19.1 
Piblico 112.0 90.7 36.6 
Privado 22.3 13.5 10.5 

Tipo de cambio 
(unidades de moneda nacional por d6lar) US$1 = 1 quetzal 

Balanza de pagos (Millones de d6lares)
Exportaciones de bienes (FOB) 1.520 1.299 1.161 
Importaciones de bienes (FOB) 1.473 1.540 1.934 

Balanza comercial 47 -241 -73 
Servicios netos -333 -415 -307 

Saldo en cuenta corriente -176 -565 -315 
Capital oficial 165 426 258 
Capital privado -230 -29 35 
Afariaci6n de reservas netas (-aumento) 250 198 11 

Deuda ptiblica externa (Millones de d6lares)
Total 882 1.041 1.297 
Deuda desembolsada 561 684 1.081 
Servicio de la deuda (inter6s y amortizaci6n) 65 50 101 

Servicio de la deuda como %de las exporta
ciones de bienes y servicios nofactoriales 3.7 3.4 7.9 

FUENTE: BID: Progreso Econ6mico y Social de Amdrica Latina; Informe 1983. 

Resultado del comportamiento observado en la ddcada siguiente, para alcanzar en 1981 Q1
los sectores 1.. rductivos citados, agricultura e 226.1 millones, aflo en que las exportaciones
industria manufacturera, en los cuales se sus- iniciaron su declinaci6n (Tablas 3.1.5 y 3.1.6), 
tentan las exportaciones del pals, 6stas mantu- debido a la reducida demanda internacional y
vieron un ritmo creciente pasando de un pro- la baja de los precios de los principales produc
medio anual de Q135.1 millones durante el tos bfisicos que exporta Guatemala y Is merma 
quinquenio 1960-1964 a Q975.0 millones en las ventas del MERCOMUN. 
anuales que promedi6 el filtimo quinquenio de 
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Tabla 3.1.6 

GUATEMALA: Promedios quinquenales de las principales exportaciones.
 
Quincuenio 1961/64-1975/79 y afios 1980 y 1981
 

(Millones de quetzales a precios corrientes)
 

Quinquenios Total 
q 

Prod. Agricolas 
Q % 

Prod. Manufac. 
Q % 

1961/1964 
1965/1969 
1970/1974 
1975/1979 

1980 

135.1 
218.5 
381.8 
975.0 

1 519.8 

118.3 
155.2 
244.0 
689.2 
907.0 

87.6 
71.0 
63.9 
70.7 
59.7 

16.8 
63.3 

137.8 
285.8 
612.8 

12.4 
29.0 
36.1 
29.3 
40.3 

1981 1 226.1 699.7 57.1 526.4 42.9 

FUENTE: Cdlculos con base en datos oficiales del Banco de Guatemala. 

Desde el punto de vista de la utilizaci6n de la Tabla 3.1.7 
fuerza de trabajo por los distintos sectores de 
la actividad econ6mica, como medida de los i- GUATEMALA: Niveles de 
veles de empleo o desempleo predominantes en ocupaci6n hist6rica 
el pais a lo largo de los iltimos treinta afios, Aflos 1950, 1964, 1973, 1980 
anAlisis referido a los afos 1950, 1964, 1973 y 
1980-, destacan los siguientes hechos. La ocu- Aflos Ocupaci6n total Tasas 
paci6n efectiva del pais habia observado ritmos 000 pers. inter-aflos 
crecientes tanto en tdrminos absolutos como 
relativos. De 1950 al afo 1980 los niveles de 1950 1006.6 
ocupaci6n prActicamente se duplicaron aunque 
a tasas diferentes al promedio de 2.5 por ciento 1965 1 365.7 2.2. 
anual de las tres d6cadas (Tabla 3.1.7). Actual- 1973 1 673.7 2.3 
mente, se estima que el 40% de la fuerza labo- 2054.3 2.9 
ral estA desempleada o subempleada a conse- 1980 
cuencia de la caida de la producci~n - de la in- Promedio... 2.5 
versi6n en el trienio 1980-83'. 

Referente a la poblaci6n econ6micamente acti- FUENTE: Secretaria del Consejo Nacional de 
va, se observa que las oportunidades de Planificaci6n Econ6micalDeparta
empleo no han aumentado al ritmo que deman- mento de Empleo y Poblaci6n. 
da el crecimiento de recurso humano apto para 
trabajar, apareciendo mAs elevado el indice de 

en el Area urbana. No obstante 3.1.2.2 Importancia del Sector Agricoladesocupaci6n 
que las cifras consignan niveles de ocupaci6n ru
ral altos, las condiciones son realmente preocu- a) Evoluci6n del Sector 

pantes, ya que en 6sta aparente situaci6n de 
ocupaci6n subyacen altos indices de desocupa- Los diversos estudios que se han .odugcido 

ci6n encubierta. En tdrminos de los puestos de sobre ei comportamiento del Sector Agricola 
trabajo disponibles en las distintas actividades durante los 6ltimos treinta aflos 1, ponen de 

manifiesto que la agricultura, a pesar de losecon6micas del pais (ver tabla 3.1.8), la agricul-
muchos factores que impiden su pleno detura continia ofreciendo las mayores oportuni-

dades de ocupaci6n, aunque en proporciones sarrollo (cr6dito insuficiente, tamafto pequefto 
decrecientes. 

1Secretarla General del Consejo Nacional de Planificaci6n 
Econ6mica. Diagn6stico del Sector Agrlcola 1950-1980. 

'BID. Obra citada. Diciembre 1951. 
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Tabla 3.1.8
 

GUATEMALA: Ocupaci6n por ramas de actividad econ6mica
 

Actividad 
Agricultura 
Mineria 
Industria 
Construcci6n 
Energia 
Comercio 
Transporte 
Servicios 
Otros 

Total ocupaci6n 

(Miles personas) 

S 1950 1964 1973 1980 
No. % No. % No. % No. % 
685.0 68.2 902.9 66.1 966.6 57.8 1027.7 50.0 

1.5 0.2 2.0 0.2 2.5 0.2 4.2 0.2 
116.0 11.5 145.2 10.2 225.9 13.5 319.9 15.6 
27.5 2.7 36.0 2.6 6.1 4.0 104.1 5.1 

1.3 0.1 1.6 0.1 4.2 0.3 5.5 0.3 
54.7 5.4 83.2 6.1 120.8 7.2 188.6 9.2 
16.0 1.6 29.0 2.1 40.6 2.4 56.8 2.7 
99.5 9.9 155.2 3.2 206.1 12.3 286.4 13.9 

4.2 0.4 10.6 0.8 40.8 2.4 61.0 3.0 

1006.6 1365.7 1673.7 2054.3 

Fuente: SIECA/ECID. Desempleo y Sub-empleo. M. Soto, C. Sevilla y C. Frank. 

de las explotaciones agricolas, bajos niveles de 
teenologia y productividad y limitados servi-
cios t~cnicos de extensi6n), mantuvo su papel 
preponderante generando alrededor del 25 por
ciento del PIB, aunque aum'rntando a tasas 
decrecientes y en proporciones menores que el 
PIB no agricola; continu6 representando la prin-
cipal fuente de ocupaci6n efectiva, aunque con 
una estacionalidad de magrituies variables des-
de un 26.5 por ciento de la i--.blaci6n Econ6mi-
camente Activa Rural (PEA rural) en el mes de 
marzo desde un 100 por ciento en diciembre de 
cada afto; constituy6 el mayor productor de 
alimentos y de materias primas para la in-
dustria nacional, proveyendo casi el 100 por 
ciento de los alimentos que componen la Canas-
ta Btsica (CB). 
Es tambi6n el principal generador de divisas 
con una proporci6n creciente alcanzando mis 
del 60% de las exportaciones totales del pals. 

b) Presix sobre el Recurso Suelo. 

Consecuencia del aumento demogrffico del 

pals, y de una mayor concentraci6n del recurso 
tierra el crecimiento de la poblaci6n rural ha ve-
nido ejerciendo afto con afto una acentuada pre-
si6n sobre los limitados recursos agricolas, par-
ticularmente el recurso suelo. Asi, se observa 
por una parte, que todos los departamentos del 
pais, en mayor o menor grado, manifiestan una 

continua reducci6n de disponibilidad de tierras 
por habitante rural, pues mientras el promedio 
perctipita (hecthrea/hombre) era en 1964 de 
1.82 en el pals, en 1973 alcanzaba 1.52 y en 

1982 a.11, existiendo promedios deprimentes 
en este 1ltimo aflo, a nivel de departamento, co
mo los de 0.22 en Totonicapn, 0.28 en Chi
quimula, 0.38 en San Marcos y 0.48 en Sololh, 
por citar los mAs criticos, aunque en todo el 
pals solamente cinco departamentos: El Pethn, 
Izabal, Escuintla, Alta Verapaz y Retalhuleu 
sobrepasan el ya de por si bajo promedio na
cional, tal como se aprecia en la tabla 3.1.9. 
Evidemente, la presi6n q'e ejercen los pobla
dores rurales sobre el recurso suelo, ha venido 
generalizando el uso de tierras que no son ap
tas para cultivos, llegfindose en algunas Areas 
incluso a exceder tales disponibilidades utili
zando tierras de vocaci6n forestal, es decir, que 
han rebasado su frontera agricola disponible, 
fen6meno que se observa en casi el 50 por cien
to de los departamentos del pals, presentando 
indices criticos Chiquimula, El Progreso, San
ta Rosa, Baja Verapaz, Zacapa, Jalapa, Suchi
tep~quez. El resto, excepto El Pet6n e Izabal, es
tOn muy cerca de dicho limite. 
Es oportuno anotar que la cuantificaci6n de las 
tierras disponibles para usos agricolas y que haservido de base en este anftlisis 1,incluye ade
mis de las tierras agricolas propiamente -cali
ficadas como tales las clases I al IV-, las ap
tas para pastos y cultivos permanentes (como 
el car por ejemplo) tipificadas en las clases V 

y VI. Si solo se consideraran las tierras "agri
colas", todo el pals habria excedido sensiblemente tales limites (ver tabla 3.1.10). 

Mapa de Capacidad Productiva de la Tierra. SGCN-
PE/IGN/INAFOR, diciembre 1980. 
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Tabla 3.1.9
 

Disponibilidad de tierras para explotaci6n
 
agricolas y poblaci6n rural
 

(Hectitreas por cabeza)
 

Departamentos 1964 1973 1982 

REPUBLICA 1.82 1.52 1.11 

Altiplano Occidental: 
Sacatep6quez 
Chimaltenango 
SololA 

1.43 
0.94 
0.68 

1.17 
0.78 
0.57 

0.96 
0.59 
0.48 

Totonicap~i 
Quetzaltenango 
San Marcos 

0.35 
0.84 
0.62 

0.29 
0.74 
0.53 

0.22 
0.56 
0.38 

Huehuetenango 
El Quich6 

1.11 
1.70 

0.88 
1.37 

0.62 
1.01 

Costa sur: 
Escuintla 2.06 2.21 1.36 
Santa Rosa 1.12 1.00 0.72 
Suchitep6quez 
Retalhuleu 

0.94 
1.76 

0.89 
1.73 

0.62 
1.14 

Oriente: 
El Progreso 
Zacapa 
Chiquimula 
Jalapa 
Jutiapa 

0.86 
1.19 
0.40 
0.90 
1.02 

0.77 
1.14 
0.38 
0.77 
0.85 

0.57 
0.90 
0.28 
0.58 
0.64 

Norte: 
Baja Verapaz 
Alta Verapaz 
Izabal 

0.99 
2.14 
6.06 

0.91 
2.01 
3.55 

0.63 
1.50 
2.09 

El Pet6n 110.90 35.47 22.37 
Guatemala 0.72 0.39 0.35 

FUENTE: 	 Direcci6n General de Estadistica/Secretaria General del Consejo Nacional de 
Planificaci6n Econ6mica. Estimaciones de Poblaciones. 1979 1 2000. 
Instituto GeogrAfico Nacional/Secretaria General del Consejo Nacional de Pla
nificaci6n Econ6mica e Instituto Nacional Forestal y Cifras de los Censos de 
Poblaci6n. 
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Tala 3.1.10
 

GUATEMALA: Disponibilidad de tierras para usos
 
agricolas y utilizadas en fincas
 

Utilizadas en fincas 

Tierras agri-
Miles Has.2 %sobre tierra 

disponible 
colas y aptas 

Departamentos 
para pastos 

(000 Hs)' 1964 1979 1964 1979 

Repiblica 5 196.0 3 442.5 4 105.3 66.3 79.0 

Altiplano Occ. 
Sacatepdquez 
Chimaltenango 
Solola 
Totonicapin 
Quetzaltenango 
San Marcos 
Huehu ,enango 
El Quicn6 

32.7 
95.2 
48.2 
42.0 

145.0 
182.8 
268.9 
368.5 

28.9 
117.9 
37.9 
37.3 

126.6 
199.5 
249.0 
243.7 

24.3 
109.8 
30.2 
28.6 

134.4 
196.3 
223.3 
239.8 

88.4 
123.8 
78.6 
88.8 
87.3 

109.1 
92.6 
66.1 

74.3 
115.3 
62.6 
68.1 
92.7 

1074 
83.0 
65.1 

Costa sur: 
Escuintla 422.3 440.7 481.0 104.6 113.9 
Santa Rosa 
Suchitep6quez 
Retalhuleu 

140.8 
125.1 
155.3 

238.1 
176.6 
138.6 

240.1 
197.3 
131.1 

169.1 
141.2 
89.2 

170.5 
157.7 
84.4 

Oriente: 
El Progreso 41.6 71.5 68.9 171.9 165.6 
Zacapa 
Chiquimula 
Jalapa 
Jutiapa 

82.8 
47.1 
66.1 

161.0 

124.6 
95.0 
96.0 

183.9 

121.5 
81.1 

103.2 
191.0 

150.5 
201.7 
145.2 
114.2 

146.7 
172.2 
156.1 
118.6 

Norte bajo:
Baja Verapaz 
Alta Verapaz 
Izabal 

79.9 
495.5 
493.5 

134.9 
432.2 
125.8 

128.4 
443.2 
251.6 

168.8 
87.2 
25.5 

160.7 
89.4 
51.0 

El Pet~n 
Guatemala 

1 574.8 
126.9 

14.6 
129.2 

561.6 
118.6 

0.9 
101.8 

35.7 
93.4 

'SGCNPE, IGN, INAFOR. Mapa de Capacidad Productiva de la Tierra.
Censos agropecuarios 1964 y 1979. 

c) El Recurso Humano en el Area Rural miento del empleo en el proceso de desarrollo 
agricola de Guatemala.El surgimiento y expansi6n de los cultivos de El subsector moderno, caracterizado por nive

exportaci6n trabajados con alta tecnologia, vi- les de alta productividad y capacidad de gene
nieron a tipificar en el sector agricola dos siste- raci6n de excedentes, que les permite la asimi
mas productivos, que explican el comporta- laci6n y aplicaci6n de los avances tecnol6gicos, 
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comprende fincas grandes y medianas, ubica-
das en Areas de alta fertilidad y productividad, 
como por cultivos de exportaci6n y explota-
ciones ganaderas. El subsector "tradicional" 
aglutina microfincas donde predomina el traba-
jo familiar como actividad productiva de subsis-
tencia, y que prActicarnente no tiene capacidad 
para generar excedentes sobre las ingentes nece-
sidades de subsistencia de la familia. Predomi

nan en ellas la producci6n de alimentos de con
sumo nacional y pequeflas explotaciones pe
cuarias. 
El estudio preparado por PREALC sobre la 
"Estacionalidad y Subempleo en el Sector 
Agropecuario" determin6 relaciones que evi
dencian el grado de ocupaci6n que genera el 
subsector moderno de cultivos. 

GRADO DE OCUPACION POR SUB-SECTORES
 

TOTAL 

Subsector tradicional 
Subsector moderno: 

cultivos 
pecuarios 

PREALC, O.I.T. 

%Tierras % Jornales Jornales/ 
disponible anuales Manzana 

100.0 100.0 46.9 

28.0 36.0 61.3 
72.0 64.0 41.4 

32.0 52.0 74.6 
40.0 12.0 14.1 

FUENTE: Guatemala, Estacionalidad y Sub-empleo en el Sector Agropecuario. 

Air Luando los cultivos en el subsector moder-
no absorben mayor proporci6n de mano de 
obra, mits del 50 por ciento de la poblaci6n eco-
n6micamente activa es agricola; esta ocupaci6n 
se caracteriza por una pronunciada estacionali-
dad, acentuada en los meses de noviembre, di-

ciembre y enero, que aunada a la estacionalidad 
de ocupaci6n del sector tradicional, menos pro
nunciada, definian en 1976-77 un nivel de su
bempleo del 47.6 por ciento de la oferta de traba
bajo (PEA agricola) disponible en el Area rural, 
como se muestra en la tabla 3.1.11. 

Tabla 3.1.11 

en el sector agricola. Afto 1976-1977.GUATEMALA: Subempleo 

Meses 
Oferta 
empleo 

(PEA agri-
cola) 

Demanda de empleo 
Total % 
Miles 

Sub-empleo 
Total 
Miles 

% 

TOTAL 1 110.4 581.8 100.0 528.6 47.6 

enero 
febrero 
marzo 
abril 
mayo 
junio 
julio 
agosto 
septiembre 
octubre 
noviembre 
diciembre 

1 110.0 
1 110.0 
1 110.0 
1 110.0 
1 110.0 
1 110.0 
1 110.0 
1 110.0 
1 110.0 
1 110.0 
1 110.0 
1 11,5.0 

599.8 
463.9 
396.2 
571.6 
607.4 
521.1 
462.1 
609.2 
576.5 
466.0 
548.3 

1115.2 

54.0 
41.8 
35.7 
51.5 
54.7 
47.0 
41.6 
54.9 
51.9 
42.0 
49.4 

100.0 

510.2 
646.1 
713.8 
538.4 
502.6 
588.9 
647.9 
500.8 
533.5 
644.0 
561.7 

-

46.0 
58.2 
64.2 
48.5 
45.3 
53.0 
58.4 
45.1 
48.1 
58.0 
50.6 
-

PREALC, O.I.T.
 
FUENTE: Guatemala, estacionalidad y subempleo en el sector agropecuario.
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3 '.3 Tenencia y Uso de la Tierra 

3.1.1.1 Tenencia de la Tierra 

No es el propdsito de este informe ahondar en 
las caracteristicas del acceso a la tierra. Empe-
ro, es dificil entender c6mo se conforman los 
patrones de uso de este recurso y sus conse-
cuencias sobre el perfil ambiental, sin introdu-
cir consideraciones bfsicas en torno al proble-
ma del acceso. Para comenzar, cabe sefialar que 
del total de unidades agricolas existentes en el 
pais en 1979, 78 de cada 100 dis:ponian en pro-
medio de 3.5 Has., o menos de la tierra y se re-
partian el 10.5 por ciento de la supc-ficie legal-
mente reconocida como espacio agroecon6mi-
co; 10 de cada 100 tenian entre 3.5 y 7.0 hectA
reas (con el 5.74% de la tierra); 7.6 de 100 po-
seian de 7.0 a menos de 22.5 Has., (11.9% de la 
tierra); 1.7 de cada 100 tenian una extensi6n de 
22.4 a 45.0 has. (6.77% de ]a tierra) y solamente 
2.6 de cada 100 tenian 45 hecthreas o mas y dis-
ponian del 65.1% de la tierra. (Anexo 3.1.1). 
El acceso de los distintos grupos sociales que
est~in detrs de los distintos tamafios dk. fincas 
(campesinos de subsistencia, pequefios produc-
tores, agricultor', en transicidn y productores
comerciales) no se equiuistribuye en el espacio. 
En los departamentos del altiplano occidental 
y del oriente, existe una densidad mayor de 
campesinos por Ha., como se aprecia en la 
tabla 3 del Anexo 3.1.1. 
De las breves referencias anteriores, se 
desprende un patr6n bastante claro, en cuanto 
a la relaci6n entre la estructura socio-
econ6mica de la agricultura y los efectos poten-
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ciales sobre el uso de la tierra y el medio am
biente que se pueden perfilar de la siguiente 
manera: Hay un grupo numeroso de unidades 
campesinas (78.4% del total nacional) que po
see en promedio 1.0 has. de tierra, el cual estA 
sentado principalmente en el altiplano occiden
tal (57%) y en el oriente del pais (14%) (tabla 4 
del Anexo 3.1.1.); dada ta escasa disponibilidad 
de tierra de primera clase en esas regiones, las 
probabilidades de que esos grupos sociales ten
gan acceso a tierras de pobre calidad son bas
tante elevadas. Por lo tanto, la escasez de 
tierra y de su bajo potencial productivo, consti
tuye un rasgo muy generalizado en Las dos re
giones mencionadas, con importantes efectos 
sobre el uso de esos recursos. Hay in factor 
mAs que cont ribuye a aclarar los problemas del 
acceso a la tierra y sus repercusiones en el largo 
plazo sobre el uso de la misma y sobre el medio 
ambiente en genera!. Se trata de las formas de 
tenencia Seg-in se aprecia en la tabla 5 del 
Anexo 3.i.1, las formas inseguras de tenencia 
afectan en forma relativamente mhs grave a los 
campesinos y pequefios productores que a los 
agricultores comerciales. 0 sea que a la poca
cantidad y calidad de tierra se suma un factor 
que, en su turno, contribuye a la conformacidn 
del patrdn de uso de ese recurso. 
La situaci6n regional en este filtimo sentido, 
presenta diferencias de aiguna consideracidn. 
Por ejemplo, el promedio de fincas propiedad del 
operador es de un 74.0% a nivel nacional, pero 
en regiones como El Pet6n es de 58.4%, en el 
note C3.2% y en la costa sur 61.5%. De hecho, 
con excepci6n del altiplano, cuyo promedio es 
del 83.7%, en las demfs regiones es inferior al 
68.1% (Tabla 6 del Anexo 3.1.1). 

3.1.3.2 Clasificaci6n del Uso de la Tierra. 

Los patrones de uso de la tierra en Guatemala, 
se presentan en la forma mhs variada y por lo 
general conformando asociaciones y conso
ciaciones ademhs de las unidades puras de uso. 
Los estudios y inapas de Uso de la Tierra con 
que cuenta el pals, muestran que, en general, la 
ocupaci6n del espacio no corresponde a una pla
neaci6n, sino mis bien a un proceso esponthneo
caracterizado por factores como acceso a las 
tierras, oportunidades de comercializaci6n, 
posibilidades de empleo de tecnologia apro
piada; y estA muchas veces limitada por las ca
racteristicas fisicas del terreno. Estas circuns
tancias dan lugar a lo ya sefialado en relaci6n a 
los patrones de cobertura de la tierra. Ademfts, 
las condiciones de uso son tambi6n variadas de 
una regi6i a otra. En funci6n de las condi
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ciones de uso de determinado tipo de cobertura 
de la tierra, puede establecerse en general y co-
mo primera aproximaci6n la siguiente clasifica-
cidn: tierras agricolas, praderas, cuerpos de 
agua, tierras hfimedas y pantanes, centros 
poblados y tierras improductivas. 

Tierras Agricolas: 

Comprenden todas aquellas Areas dedicadas enoreindensiodas aqullavs aseadecadas, 
forma intensiva a cultivos ya sea anuales,

semi-permanentes o permanentes.

Entre los cultivos anu-les se encuentran 

aquellos cuyo periodo de siembra y cosecha va-

ria de algunos meses hasta un afio; de acuerdo 

al destino del producto obtenido pueden ser pa-

ra consumo interno como el maiz, frijol, arroz, 

etc., y, para consumo industrial como el algo-
d6n y el ajonjoli, etc.dEntr l senietc.ne s selesEntre lo semipermanentes se encuentran 
aquellos cultivos con un periodo de utilizaci6n 
de las tierras mayor de un afio y menor de cinco 
afios, en esie orden se encuentran la cafla de 
azikar, la pifia, yuca y otros. 
Los permanentes incluen aquellos cultivos co-
mo pastos naturales y mejorados, banano 
cintronela, tUde lim6n, etc., asi como aquellas
tierras dedicadas al cultivo o manejo de Arboles 
o arbustos cuyos productos se destinan princi-palmente a la industria. 

Praderas: 

Comprende Areas cuya vegetaci6n dominante 
es herbfcea, incluye ademfs gramineas y de ho-
ja ancha, cuya formaci6n tipica es la sabana. 
Esta categoria puede subdividirse en dos 6rde-
nes, atendiendo la intensidad de manejo a que
esthn sometidas: No mejoradas, aquellas que 
se utilizan en su estado natural; y, mejoradas,
aquellas en las que se hace algn tipo de 
control mis intensivo, principalmente a travs 
de corte de malezas y eliminaci6n de Arboles o 
arbustos. 

Tierras Forestales: 

Comprende los sistemas compuestos por Arbo-
les, arbustos y hierbas, que forma la base del
conjunto suelo, clima y animales, en intima re-
laci6n; son influidos en diferentes intensidades 
y formas en su composici6n y dinhmica, por di-
versos factores naturales Gprovocados por el 
hombre. 
En consideraci6n a las especies dominantes, las 

tierras Forestales pueden subdividirse en 
cuatro 6rdenes principales: Bosques de Latifo
liadas, que son aquellas en los cuales haya pre
dominio de especies de hoja ancha; Bosques de 
Coniferas, en los cuales predominan el pino,
cipres, pinabete y otras; Bosques salados, en 
los cuales es dominante el mangle; y, Bosques
Mixtos, en los cuales resulta dificil establecerpredominio. De acuerdo a la densidad de cober
tura de las Tierras Forestales, pueden estable
cerse las siguientes clases: Bosques Densos, 
cuando la cobertura es tal que las copas de 
los arboles se entremezclan; Bosque Abierto,
cuando la cobertura deja espacios entre irbol y
Arbol; Bosques Dispersos, cuando la cobertura 
presenta manchas de bosque entre los cuales 
existen claros definidos que generalmente
corresponden a cultivos; Bosque Bajo y/o Ma
corraspundo a cu ra ospe a y/o-Lorral. cuando la cobertura corresponde a drbo

no mayores de cinco metros de altura y arbustos.
 
e stmos
 

sos, luego de la intervenci6n humana y como 
parte de un proceso degradativo, pasan a bos
ques abiertos y dispersos. Los bosques abier
tos surgen como Producto de talas selectivas, 
generalmente caoba y cedro en El Petin y Fran
ja Transversal del Norte,sony pnospequeflasen el altiplano;folos bosques dispersos 6.reaEz 
restales que van quedando en medio de lastierras forestales transformadas a pastizales o 

tierras agricolas. 
La mayoria de veces los bosques densos, al pa
sar a abiertos o dispersos sufren una degrada
ci6n gen6tica y por lo tanto comercial, al extra
6rseles las mejores especies y los mejores espe
cimtnes, sin dejar Arboles portagranos b sin re
alizar prfcticas de enriquecimiento. 
Los bosques mixtos generalmente representan
comunidades con asociaci6n de especies conife
ras (pinos, pinabete y cipr6s) con especies de 
hoja ancha, especialmente diferentes especies 
ue encinos y robles (Quercus sp.) y alisos o ila
mos (Alnus sp.) Estos bosques abundan mucho 
mis en las zonas transicionales de clima 
templado o clima frio (1,500 a 1,900 mts. de al
titud) o en ciertas etapas de sucesi6n ecol6gica 
en zonas frias. 

Cuerpos de Agua, Tierras Hiumedas y Pantanos 

En esta categoria se incluyen todas aquelas
Areas cubiertas permanentemente por agua o 
aquellas tierras sujetas a inundaci6n peri6dica 
o que tienen niveles frebticos altos; en esta ca
tegoria se incluyen: Lagos, Lagunas, Rios,
Pantanos, Ci6nagas y fierras Inundables. 

http:senietc.ne
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Centros Poblados: 

Comprenden todas aquellas Areas de construc-
ci6n en bloque, asi como aquellas que corres-
ponden a categorias de desarrollo linear o dis-
perso; pueden subdividirse en los 6rdenes: Ur-
bano y Rural. 

Tierras Improductivas: 

Son Areas que carecen de vegetaci6n y quedan
incluidas dentro de ellas las playas, afloramien-
tos de roca, suelos extremadamente erosiados 
y bancos de arena. 
La tabla 3.1.12 muestra la distribuci6n de la 
Cobertura y Uso para Guatemala, de acuerdo 

al estudio realizado por la Secretaria General 
del Consejo Nacional de Planificaci6n Econ6
mica en forma conjunta con el Instituto Na
cional Forestal y el Instituto GeogrAfico Na
cional (figura 3.1.1). A6n cuando la fecha de 
publicac,6n de dicho estudio en 1979, los datos 
bdsicos utilizados corresponden a las escenas 
obtenidas por medio de los sat6lites LAND-
SAT comprendidas entre los aftos 1976 a 1978. 
Existen otros estudios relacionados con este 
tema, algunos nods detallados, pero que cubren 
Areas especificas y no la totalidad del pais; ade
m~s, las fechas en que se hicieron los lev. ita
mientos no permiten unificar los datos en for
ma consistente y representativa del territorio 
nacional. 

Tabla 3.1.12
 
COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA: GUATEMALA (1)
 

(Cifras en miles de Hts.)
 

Cobertura y Uso Actual de la Tierra HAs. % 
Cultivos limpios, solos o asociados 1 171.5 10.8 
Cultivos limpios, asociados con pastos y
viceversa 
Pastos cultivados y otros tipos de pastos
naturales, arbustos, sabanas, etc. 
Bosque denso 

1 495.1 

1 333.8 
4 322.6 

13.7 

12.4 
39.6 

Pastos y cultivos asociados a bosque
abierto y viceversa ' 2409.1 22.1 
Lagos, manglares y Area Metropolitana
de Guatemala 
Playas y/o rocas descubiertas o lavas 

127.4 
29.4 

1.2 
.2 

TOTAL PAIS 10888.9 100.0 

FUENTE: 	 Mapa de Cobertura y Uso Actual de la Tierra, escala 1:250,000
 
SGCNPE-INAFOR-IGN, 1979.
 

(1) 	 No incluye el Departamento de Belice. 

La cobertura y uso de la tierra, ain cuando co- por elaborar la informaci6n bAsica sobre estasmo ya se dijo no corresponde a un proceso de caracteristicas; y, un estudio realizado por laplanificaci6n de la ocupaci6n y aprovechamien- Secretaria General del Consejo Nacional deto del espacio, estAi condicionada por la capaci- Planificaci6n Econ6mica en coordinaci6n con eldad productiva de los suelos y por el orden so- Instituto Nacional Forestal y el Instituto Geocioecon6mico imperante. Esta capacidad estA grfico Nacional, ha resumido estos -iatosen eldeterminada por muchos factores como la pen- Mapa de Capacidad Productiva que fue publidiente del terreno, los tipos de suelos, el clima; cado en 1979. (Figura 3.1.2).y, en general, ]as caracteristicas fisicas del La tabla 3.1.13 muestra un resumen de los daterreno. tos obtenidos: 
En Guatemala se han hecho varios esfuerzos 
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Tabla 3.1.13 
VOCACION DE LOS SUELOS GUATEMALA (1) 

(Cifras en miles de Hts) 

Vocaci6n His. %
Tien-as agricolas (I-II), sin limitaciones 469.4 4.3
Tierras agricolas (III-IV), con limitaciones 2 406.4 22.1 

Total tierras agricolas (I IV) 2 875.8 26.4 
Tierras para 	pastos o bosques, con limitaciones
serias de drenaje o pedregosidad 266,8 2.6
Tierras principalmente para pastos, cultivos 
perennes o forestales 2 053.4 18.8Total tierras principalmente aptas para pastos 	 21.42 320.2 
Tierras principalmente aptas para uso oaprovecharnAento forestal, total 4 035.4 37.1 
Tierras aptas para parques nacionales,
recr-aci6n y 	vida silvestre, total 1 542.1 14.1

Agua, Areas urbanas, total 
 115.4 1.0 

TOTAL PAIS 10 88.9 100.0 

FUENTE. 	 Mapa de Capacidad Productiva de la Tierra, escala 1:250,000.
 
SGCNPE-INAFOR-IGN, 
 1979.(1) 	 No incluye al Departamento de Belice. 

En cuanto al uso potential de la tierra, 	con- 3.1.4 Producci6n Agricola
viene recordar que el primer y rnico plan prctico de levantamiento de suelcs del pais se Hay muchas formas de analizar la producci6npublic6 en 1959, por un acuerdo AID-Ministe- agricola y su vinculaci6n con el medio ambienrio de Agricultura. te. Una de ellas consiste en enfocar el sistemaEl mapa general de "Reconocimiento Prelimi- alimentario en su conjunto y su entorno econ6nar y Clasificaci6n de los suelos de Guatemala" 
y 	 mico y socio-politico. Para los fines del proyecsu uso potencial, preparado en aquel enton- to del perfil ambiental del pals, este m~todo paces, se ,onsidera de uso limitado hoy en dia, co- rece apropiado, no s81o por la disponiblidad demo resultado de las modificaciones que ha informaci6n estadistica bisica, sino por lossufrido la textura y estructura de la mayoria de propios alcances del proyecto.los suelos del pais. La producci6n de alimentos constituye la acti-Posteriormente en 1975, tomando en cuenta lo vidad mis importante del pals, particularmenanterior y otros estudios relacionados, se elabo-
r6 una descripci6n preliminar del uso potencial 

te desde el punto de vista del espacio que ocu
pa, la cantidad de energia humana y quinicode la tierra ', la cual se adjunta en el anexo 3.1.2 mecfnica aplicada a los cultivos y por la cantiy cuya localizaci6n se muestra en la figura dad de personas que derivan su sustento de3.1.3. ella, ya sea en forma directa (produciendo para
el propio consumo) o indirecta (mediante la ob
tenci6n de salarios. En t6rminos generales, laproducci6n 	 alimentaria, independientementeBovay Engineers Inc., Urruela y Sittenfeld Cfa. Ltda., de si se destina al mercado interno o a la expor-SGCNPE. Plan Maestro de los Recursos NaturalesReno- taci6n, ocupa cuandorables, Octubre 1975. 	 menos, el 30 por cientodel espacio agroec6nomico de Guatemala 
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3.1.3 
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(EAE), el cual representa, a su vez, alrededor 
del 40 por ciento de la superficie del pais). Con-
forme a los filtimos datos censales (1979), la 
producci6n de alimentos basicos de consumo 
interno (maiz, frijol, arroz, trigo y papas) utili-
zaba el 18.4 por ciento del EAE, la cafia-caf6-
banano, el 7.3 por ciento y los pastos el 30.5 por 
ciento, o sea un 56. por ciento del total de EAE, 
sin incluir otros productos como las frutas, hor-
talizas, oleaginosas y otros tubdrculos. Es evi-
dente que la mayor parte de la energia humana 
y quimico-mecfnica es absorbida por estos cul-
tivos, los cuales constituyen tambidn la fuente 
de trabajo para la mayor parte de la fuerza de 
trabajo rural. 
En el enfoque de las tendencias bfsicas de la 
producci6n alimentaria, es conveniente separar 
unos productos de otros, no tanto por sus ca-
racteristicas intrinsecas sino por la l6gica eco-
nomica que estA detrAs de su producci6n. En 
este sentido, destaca la diferencia que existe, 
por ejemplo, entre el maiz, el frijol, trigo, arroz 

y papas, cuya producci6bn se orienta bhsicamen
te por los signos del mercado interno, de otros 
como el cafd, cafra de azficar y banano, en cuyo 
caso predomina la dinfimica del mercado exter
no. Hay una cierta simetria entre el tipo de de
manda de estos cultivos y la conformaci6n so
cioecon6mica de los agentes productivos que 
intervienen en las cosechas. Y, desde.el punto 
de vista del perfil ambiental del pais, esos culti
vos tienen una presi6n real y potencial diferen
ciable sobre los recursos naturales y el desdibu
jamiento progresivo del paisaje en algunas zo
nas del pais. 
Para introducir alguna relaci6n entre el tema 
de la producci6n alimentaria y el perfil ambien
tal, es conveniente hacer una referencia al 
emplazamiento de la producci6n hlimentaria en 
el espacio, puesto que en la medida que los cul
tivos se desplazan en el mismo, o se intensifi
can en determinadas zonas, el ambiente tiende 
a modificarse, dependiendo de los patrones tec
noldgicos incorporados en la producci6n. La 

Tabla 3.1.14 

GUATEMALA: Utilizaci6n del espaio agroecon6mico, en los 
ahos que se indican. 

Alimentos bAsicos 

Maiz 

Frijol s6lo 

Trigo 

Arroz 

Papas 


Productos de exportaci6n 
Alimenticios 

Caf 
Cafra de azficar 
Banano 

No alimenticios 

Algodon 

Pastos 
Total EAE 
(millones de Mzs.) 

(Porcentajes del total) Cambio anual (1) 
1964 1979 implicito, en % 

16.6 16.1 1.1 
0.7 1.0 3.8 
0.7 0.7 0.0 
0.4 0.3 1.0 
0.1 0.1 0.0 

5.9 6.0 1.4 
1.2 3.2 8.2 
1.9 1.4 0.8 

3.62.4 3.3 

30.5 27.4 0.6 

100.0 100.0 1.3 
4.9 6.0 

(1) Calculado sobre la superficie. 
FUENTE: CAlculos son base en cifras oficiales. 

http:desde.el


PERFILAMBIENTAL - 87 

tabla 3.1.14 incluye algunos indicadores esen- muy bajo comparado con M6xico que tiene una 
ciales sobre la forma c6mo se utiliza el EAE del captura aproximada de 26 toneladas m6tricas 
pais, y c6mo esta ha cambiado el tiempo. Des- por kil6metro lineal de costa o con Brasil que 
taca, como hecho bisico, el comportamiento di- tiene 54 y Chile con 280. El principal producto
ferenciado en el desplazamiento de los cultivos explotado es el camar6n y otros crusttceos, pe
alimenticios para consumo interno, de aquellos ces y moluscos. En menor escala se cosechan 
destinados principalmente a la exportaci6n. pelecipodos, cefal6podos (calamares) y gaster6-
Obviamente estas situaciones tienen un efecto podos. Se estima que por libra de camar6n (pro
diferenciado sobre el perfil ambiental. El incre- ducto preferencial) capturado, se cosechan si
mento de la superficie utilizada para producir multAneamente 10 lbs. de pescado que casi no 
alimentos btsicos, de 903 a 1086 miles de man- se utiliza y que simpiemente se arrojan al mar. 
zanas, implica una modificaci6n necesaria en el La pesca artesanal se lleva a cabo en pequefias 
perfil local, subregional o regional, dependien- embarcaciones, generalmente menores de 10 
do de la escala espacial en que esto ocurra; el metros de largo y operan en la cercania de las 
efecto primario es la sustituci6n de un tipo de costas. Debido al mercado controlado por las 
biornasa permanente, por un cultivo temporal compaflias transnacionales, aquellos pescado
que introduce un ambiente micro-orgAnico dife- res artesanales 6nicamente pueden pescar lo 
rente (efecto secundario), el cual debe mante- necesario para su subsistencia y no pueden 
nerse en un determinado equilibrio para evitar vender su excedente en los mercados. 
su efecto sobre las plantas, mediante el mayor Tambi~n pueden clasificarse como pescadores 
o menor uso de pesticidas segiin el nivel tecno- artesanales aquellos que se dedican a dicho ar
l6gico prevaleciente (efecto terciario). Un efec- te en los cuerpos de agua dulce. Los hay en Pe
to similar se registra en el caso de otros culti- t6n ItzA, AtitlAn, Ayarza, Guicoyol, El Pino y 
vos como el algod6n, aunque en este caso el Atescatempa. Tambi6n en los rios de la Re
efecto terciario ha sido realmente dramAtico y pfiblica se dedican a la pesca de esta naturale
en una escala que se calificaria como regional- za, pescadores que utilizan trasmallos, atarra
mente importante. yas, chinchorros, anzuelos y jabegas. 
En el Anexo 3.1.1 se incluye informaci6n de- La actividad pesquera del pais se inici6 explo
tallada sobre la producci6n en general y sobre tando las aguas pr6ximas a las costas; y a me
la 	fuerza en la producci6n de alimentos. diados de la d6cada del 60 se comenz6 una ex

pansi6n que implic6 mayores dificultades t6c
3.1.5 Pesca nicas y econ6micas. Respondiendo a las buenas
 

perspectivas que ofrecia el mercado de los Es
3.1.5.1 Situaci6n Actual 	 tados Unidos, se inici6 la captura del camar6n 

a gran escala principalmente en el Pacifico. Sin
 
En la actualidad existen varios tipos de pesca, embargo, el mal manejo del recurso llev6 al es
los cuales pueden agruparse en: tancamiento de la producci6n camaronera, co
-maritima y de aguas continentales mo puede apreciarse en la tabla 3.1.15
 
-piscicultura
 Tabla 3.1.15 
i) Pesca Maritima y de Aguas Continentales. 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL 
En Guatemala existen bsicamente cuatro sis- DE LA PRODUCCION PESQUERA 
temas de aprovechamiento de los recursos de la 
fauna marina: pequefia escala artesanal (alrede
dor del 60%), mediana escala por cooperativas Crustaceaos Peces 
(alrededor de un 12%), gran escala para expor
taci6n (alrededor de un 82%) y deportiva. 1961-5 1965-9 1961-5 1965-9 
En su mayoria la pesca maritima es llavada a 
cabo por barcos pesqueros que operan frente a 17.3 9.1 10.6 4.2 
las costas de los Oc~anos, principalmente en la 
del Pacifico. Suelen internarse hasta 20 Kms. FUENTE: GRAFICA SIECA 
mar adentro. Los barcos pertenecen a compa
flias transnacionales y la mayoria del pr3ducto El consumo de pescado por habitante observa
es exportado a mercados internacionales. La do en eJ periodo 1960-62 fue de 0.4 Kg. y en el 
intensidad de la captura promedio por kil6- periodo 1967-69 fue de 0.5 Kg. La proyecci6n 
metro de costa actualmente explotada es de para 1990 es de 0.7 a 0.9 Kg. El potencial esti
alrededor de 7 toneladas m6tricas, que resulta mado del recurso se da en la tabla 3.1.16. 
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Tabla 3.1.16 

Captura nominal de Peces Marinos y de Agua Dulce, 

Crusticeos, Moluscos, etc.; y potencial estimado por 
Especie (peso vivo, T.M.) 

Aguas Continentales (pesca) 

Aguas Marinas 
Especies pel(gocas grandes 

Especies pel~gocas pequeffas 

Especies demar.'ales 

Camarones 

Langosta 

Cefal6podos 
Turtugas 

Total 

Factor de expansi6 n 

Observado 196719 

200 

1,200 
1,500 

_ 

2,900 

FUENTE: FAO/PNUD, Proyecto Regional de Desarrollo Pesquero. 

en las tablas anteriores, el creci-Como se ve 

miento estimado de la demanda interna seria 

imposible de alcanzar si la producci6n siguiera 

la tendencia indicada, descontadas las exporta-

ciones. 

La estrategia de desarrollo de la actividad pes-


quera propuesta por GAFICA, consiste en dub-


sanar, en la mayor medida posible, los obstfcu-

los y restricciones de manera que la producci6n 

tienda a seguir el incremento de la demanda in-


terna y a maximizar su contribuci6n a las ex-


portaciones nacionales. En tal sentido, parecen 


razonables las siguientes acciones recomenda-

das en el estudio de GAFICA. 

a) Conocimiento y manejo de los recursos pes-


queros. 

h) Desarrollo de la pesca de alta mar. 

c) Desarrollo de la pesca artesanal. 

d) Distribuci6n y mercadeo del pescado.
 
ii) Piscicultura 

Con el fin de fomentar la piscicultura o acuicul
tura en Guatemala, fueron creadas 4 estaciones 

piscicolas; son ellas: 


2 de sup. dea) La Fragua-Zacapa con 36,717 m

agua. 

b) San Pedro Pinula-Jalapa con 15,250 m2 de 


sup. de agua. 


c) Amatitl~n-Guatemala 
de agua. 
d) San Jer6nimo-Baja Verapaz con 17,554 m


de sup. de agua.
 
Todas dependen econ6micamente del Estado y
 

dentro de los objetivos de ellas, estm:
 
1) Fomentar la creaci6n de estanques o embal

ses individuales, familiares y comunales.
 
2) Abastecer a los acuicultores con alevinaje
 
para siembra;
 
3) Prestar la asesoria tdcnica necesaria; e
 
4) Impulsar ei cultivo de especies piscicolas de
 

alto rendimiento.
 
Los centros piscicolas cuentan con ayuda tdcni

ca por parte de la CARE y el Cuerpo de Paz,
 

son administrados por la Direcci6n General de
 

Servicios Pecuarios y la Direcci6n T6cnica de
 

Pesca.
 

3.1.5.2 Descripci6n del Potencial 

Los recursos pesqueros del pals no han sido de

sarrollados al mAximo por falta de interds. Tan

to de las Memorias del Tercer Congreso Na

cional del Colegio de Ingenieros Agr6nomos 
(Guatemala, diciembre 1982) y de los datos re

portados por GAFICA (GAFICA-SIECA, 

Potencial 

2,300 

2,000 

5,000
 
2,000
 

50 
400 

11,750 
5.4 

con 6,202 m2 de sup. 

2 



PERFILAMBIENTAL - 89 

1971, Vol.-I, Perspectivas y Requerimientos ZONAS DE VIDA Y PRODUCCION 
para el Desarrollo de los Sub-sectores Pesca, FORESTAL - AcApite 3.1.6 
Silvicultura, y Agro-Industria), se concluye 
que la producri6n pesquera maritima tiene un 
alto potencial en Guatemala. Sin embargo, 
existe poca informaci6n cuantitativa que per
mita hacer predicciones precisas sobre produc
ciones futuras y los dsitos que se dan en la tabla 
3.1.16 son aproximados. 
La falta de inversiones y ecnologia adecuada 
han impedido el acceso a los recursos mariti
mos, que sin embargo son aprovechados por 
empresas extranjeras como el caso del atfim, cu
ya captura ascendi5 durante el quinquenio 
75/79 a mAs de 13,367 T.M. por afto. 
Se considera tambi6n, que el d-sarrollo do 
programas agricolas bien manejados provee
rian un beneficio alto y de uso mltiple. No estA 
demfs mencionar que los gastos no serian ma
yores si se le diera impulso a la siembra acuico
la en aquellos embalses reci6n creados como 
Chixoy y el de Los Esclavos. Debido al clima 
favorable del pais y a las t9mperaturas ade
cuadas para desarrollar proyectos acuicolas, 
debe impulsarse el desarrollo de esas Areas. En 
primer plano existen esteros en el Pacifico que 
abarcan casi todo el litoral. El aprovechamien
to de esta Area para el cultivo de peces, de mo
luscos y de crustAceos es recomendable. En for
ma similar, las costas del Atlintico ofrecen un 
potencial alto. 

Por otra parte, los lagos, lagunas y rios se pres
tan para impulsar cultivos en corrales y en 
jaulas. MANGLAR Rizophora mangle 
Es necesario mencionar ademAs la cantidad de 

Cortesia: INGUATsalina- sub-utilizadas en el pais, que interfieren 
en los Jiclos de nutrientes para los manglares, -Se incorporaron nuevas zonas de vida, por 
pues eliminan las Areas pantanosas detrAs de ej.: el bosque tropical muy hfmedn; y 
6stos. -Se plantearon Areas que era necesario estu-
Frecuentemente son manejadas irregularmen- diar para definir con certeza la zona de vida 
te y son de.perdiciadas durante el invierno, correspondiente (bosque tropical muy hdmedo, 

bosque tropical cmelido).
cuando bien podrian ser utilizadas para el culti-

vo de camarones y otras especies estuarinas. Al momento, en Guatemala se han elaborado 

mapas ecol6gicos detallados para el Departa
3.1.6 	Zonas de vida y Producci6n Forestal mento de Baja Verapaz, a una escala J: 

100,000, por el Instituto Nacional Forestal; y 
3.1.6.1 Zona de Vida 	 un estudio detallado a escala 1: 50,OOC de la zo

na de vida de bosque tropical que estA sienlo 
Respecto al conocimiento actual puede decirse desarrollado por la Unidad de Investigaciones 
que desde 1952 se cuenta con un mapa ecol6gi- Forestales del Centro de Estudios de la Univer
co escala 1: 500,000 elaborado por L. H. sidad de San carlos. 
Holdridge y colaboradores, renovado pon el nis
mo autor en 1974. En esta iltima fecha se le hi- 3.1.6.2 Producci6n Forestal 
cieron los siguientes cambios a dicho Mapa: 
-Se le cambi6 la denominaci6n tropical a la ac- La producci6n de materia prima forestal, sea 
tual sub-tropical; con fines industrialhs o uso dom6stico, pro
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viene y est& determinada por las Areas de use 
actual y cobertura forestal. Segin estima-
ciones recientes de la SGCNPE est. al (1981) la 
superficie con bosque denso del pais es de 
43,226 kil6metros cuadrados, es decir, el 39.9% 
de la superficie territorial. De esta superficie de 

bosque denso, el 66% esth ubicado en cl depar
tamento de El Petdn, 17% en el Norte Bajo, 
14% en el Altiplano Occidental, y el resto, o sea 
solamente el 3% en las regiones restantes del 
pals. (Ver Tabla 3.1.17). 

Tabla 3.1.17
 

USO ACTUAL DE LA TIERRA POR REGION (1981)
 
-Kidmetros cuadrados-

REGION 

Altiplano Occidental 

Costa Sur 
Oriente 

Central 
Central Seca 
Norte Bajo 
El Pet6n 
TOTAL 

Agricola/Ganadero 

7,858 

7,222 
7,567 
1,422 
3,770 
7,094 
5,071 

40,004 

Bosque Dense 

6,038 

205 
101 

19 
1,042 
7,483 

28,3382 
43,226 

Bosque ablerto' 

11,826 

1,243 
2,875 

570 
2,924 
2,386 
2,267 

24,091 

FUENTE: SGCNPE, est. al (1981) 

1 Incluye los terrenos con cultivos de caf6, Areas con bosque abierto, s6lo y asociado a pastas y cultivos, y viceversa; 

Y, Areas de bosque denso asociado con cultivos. 
Incluye el Area de monte bajo. 

Debido a la falta de informaci6. sobre la pro-
ductividad de los bosques del pals, una misi6n 
forestal de FAO1, en base a varies inventarios 
realizados en los filtimos arios y a estimaciones 
de superficie de los bosques del pals de PNU-
MA/FAO para 1981, calcu]6 que en los bosques 
de coniferas existen unos 120 m3/ha. promedio 
para fines industriales y unos 80 m3/ha. para le-
hia. De los 120 m3/ha. se estim6 que el 66% es 
aserrable y el resto madera de pulpa. Para efec-
tos de cAlculo de potericialidad productiva se 
us6 un promedio de 6 m3/ha./afio, considerando 
adem~s que del mismo bosque se obtendrbn 4 

Informe de la Misi6n Forestal PNUD/FAO a Ia Hepiibli-

ca de Guatemala, junio de 1982. 

m'/ha./afio de lefia. En el caso de los bosques de 
latifoliadas se considera que no hay crecimien
to, debido a las caracteristicas del recurso, que 
s6lo tiende a reponer el volumen perdido per 
muerte natural. 
En base a la informaci6n mencionada la dispo
nibilidad anual de materia prima de coniferas 
para el periodo 1983-1987 se estima que alcan
za los 7,750 miles de m3 de madera rolliza, de 
cuyo total el 40 per ciento se destinaria para el 
aserrio, 20 par ciento para pulpa y 40 par cien
to para lefla. Tal materia prima se derivaria del 
incremento do 550,000 hectfreas del bosque 
denso actual y de 50,000 de bosque aprovecha
do a tala rasa y plantado el segundo aflo, de tal 
forma de asegurar la producci6n de materia pri
ma a partir de 1995, provieniente de bosques 
plantados. 
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Tabla 3.1.18 

POTENCIAL ANUAL DE PRODUCCION DE BOSQUES DENSOS DE 
CONIFERAS 

DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA (1000 m 3)
Area de Bosque Incremento A Corte Final B Raleo B TOTAL 

Perio
do A 1/ B 1/ Aserr. Pulpa Lefla Aserr. Pulpa Leila Pulpa Leila Aserr. Pulpa Lenta 
2 600,000
3 550,000 50,000 2,277 1,173 2,300 792 408 800 3,069 1,581 3,100 
7
8 500,000 100,000 2,079 1,071 2,100 792 408 800 2,871 1,479 2,900 
2 
3 450,000 150,000 1,881 959 1,900 792 408 800 500 3 500 3 2,673 1,367 2,700 

FUENTE: PNUD/FAO. Informe de Ia Misi6n Forestal a Ia Repfiblica de Guatemala, 1982.

Boasque denso actualmenos corta en el periodo

Bosque aprovechado a tala rasa y plantado al segundo afio.
 
Volimenes provenientes de raleos B disponibles a partir de 1955.
 

Para el caso de los bosques de latifoliadas la proaucci6n proviene del departamento
de El Pet6n principalmente, cuyo pc'tencial segin la fuente antes citada es el si
guiente: 

Tabla 3.1.19 

POTENCIAL DE PRODUCCION EN BOSQUES DE
 
LATIFOLIADAS
 

DEPARTAMENTO DE FL PETEN
 

Periodo DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA por ASO
 
-
-1000 m3/AlO 

Corte Total Seleccion TOTAL
 
1983-1992 760 
 340 1,100
 
1992 y siguientes 
 -- 340 340 

FUENTE: PNUD/FAO. Informe de la Misi6n Forestal a la Repilica de Guatemala, 1982. 

El potencial sefialado estA condicionado a un 2.7%, en cuyo crecimiento la demanda de lefla.aprovechamiento racional de los bosques natura- para fines dom6sticos ha jugado el papel m~sles y la plantaci6n y reposici6n de tales ireas. determinante con una tasa acumulativa anualPor otra parte, la tendencia en la produc- entre 3 y 4%, en tanto que la producci6n desti
ci6n de madera rolliza proveniente casi exclusi- nada a satisfacer la demanda de la industria, havamente de bosques naturales, ha ido incre- tenido un comportamiento negativo, como sementindose a una tasa acumulativa anual de puede observar en la tabla 3.1.20 o siguiente. 
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Tabla 3.1.20 

PRODUCCION DE MADERA 

ROLLIZA (Miles de M 1) 


AISO TOTAL INDUSTRIA LEISA 

1968 8.422 515 7.907 
1969 8.673 518 8.155 
1970 8.937 530 8.407 
1971 9.197 531 8.666 
1972 9.486 56 8.930 
1973 9.713 515 9.198 
1974 9.901 431 9.471 
1975 9.574 546 9.018 
1976 10.394 356 10.038 
1977 10.809 486 10.323 
1978 11.077 466 10.611 

19791 11.091 190 10.901 
1980 11.403 186 11.217 
1981 11.724 182 11.542 

19822 12.056 180 11.876 

FAO. Anuario de Productos Forestales, 1979. 

'1968-1979 = Cifras de fuente citada 
1980- = Estimaciones de Producci6n Industrial con Ta-

1982 sa de Decremento de 2.0% de 1980-1981 y de 
1.0% en 1982; yen produccifn de lefta de 2.9% en 
los tres aflos. 

3.1.6.3 Estado de Conservaci6n y Tendencie's 
de la Cubierta Arb6rea del Pals. 

Considerando toda la informaci6n proveniente 
de las estimaciones mencionadas en los acApi-
tes 2.2.1.1 y 3.1.6.2, conservadoramente se 
puede indicar que el ritmo de eliminaci6n de la 
cubierta natural de las distintas formaciones 
vegetales (13 en total, incluyendo bosque tropi-
cal pluvial muy hfimedo) crece de 1 a 1.5% 
anual, lo cual es equivalente a 1,080 y 1,620 ki-
l6metros cuadrados, respectivamente. (La refo- 
restaci6n total de los Wltimos diez afios es sola-
mente de 490 Kin2). Este panorama ofrece una 
visi6n bastante grave, porque ain reduciendo 
el impacto que causa la deforestaci6n al 1%, la 
cubierta vegetal natural desapareceria en un 
lapso de 25 a 40 aflos. Las implicaciones de este 
fen6meno, son diversas, pero fuera de las p6rdi-
das (germoplasma, suelo-erosi6n, producci6n 
de agua, alternativas de desarrollo) que se 
tendrian, la situaci6n es realmente apremiante 

porque el pais, solamente cuenta con un siste
ma incipiente de conservaci6n de la naturaleza 
(apenas al momento se protegen relativamente 
4 zonas dq vida diferentes que solamente cubre 
621 kilometros cuadrados, o sea 0.6% del pals). 

3.1.7 Mineria 

De conformidad con la informaci6n disponible 
de la Direcci6n respectiva del Ministerio de 
Energia y Minas, la mineria de Guatemala se 
mantiene activa en algunos rubros a pesar de la 
crisis econ6mica que ha paralizado pr~ctica
mente la economia nacional, pero en general se 
ha visto muy disminuida. Es particularmente 
grave el cierre de la planta de niquel de EXMI-
BAL desde 1981. 
El lavado de arenas auriferas, realizado a tra
vds del m6todo de lavado de Baten, ocupa aire
dedor de unas 300 personas. Esta bfisqueda la 
realizan principalmente en los rios que corren 
por los departamentos de Guatemala y El 
Progreso y a lo largo del curso del rio Motagua, 
principalmente en las estribaciones de la sierra 
del Merend6n. Esta actividad minera se de
sarrolla finicamente en la 6poca de verano, por 
lo que las personas dedicadas a ella deben ade
mtts contar con otra forma de subsistencia. La 
explotaci6n del plomo en Guatemala estA sien
do impulsada por la Corporaci6n Financiera 
Nacional (CORFINA) con financiamiento des
tinado a reforzar la asistencia tdcnica que el 
Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP) 

viene proporcionando a las cooperativas que se 
han formado para la extracci6n de ,'stemineral. 
Esta actividad se desarrolla tambidn durante 
la estaci6n seca y a ella se dedican alrededor de 
350 personas. 
La producci6n anual de plomo en Guatemala 
alcanza las GO toneladas, las cuales se destinan 
principalmente al consumo interno. E:7te con
siste en procesos industriales tales como la 
fabricaci6n de baterias, marchamos, roldanas, 
etc. 
La demanda de barita, generada por su aplica
ci6n a la perforaci6n de pozos petroleros ha de
sarrollado la explotaci6n de varias canteras lo
calizadas en Cubulco, Baja Verapaz. 
Existen otras canteras que no son explotadas 
on San Mateo Ixtat~n y Nent6n en el departa
mentc de Huehuetenango. 
La extracci6n y el proceso del niquel por EX-
MIBAL, se encuentra actualmente suspendido 
y solamente se estan cubriendo las obliga
ciones minimas con el objeto de mantener sus 
derechos. 
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Se estima que tal determinaci6n se deriva de abarca desde la simple transmisi6n de informa
las siguientes razones: ci6n, hasta el transporte fisico de las personas,
-El aumento de la oferta del niquel en el mer- de tal forma que puedan comunicarse directa
cado mundial, a raiz del empleo de nuevas tec- mente y que puedan intercambiar objetos. En
nologias, que han contribuido en el mejora- la amplia gama de opciones se distinguen dos
miento de la producci6n. categorias principales: el transporte fisico de
-Aumento en los costos de producci6n por el objetos o personas y la transmisi6n de informa
incrernento de los precios del petr6leo, ya que ci6n o de ideas. Las motivaciones que dan lugar
aproximadamente el 60% de los costos era ab- a dichos procesos pueden provenir de las rela
sorbido por los combustibles. 'ciones de trabajo o comerciales, de las necesi
-Disminuci6n de la demanda por el receso de dades familiares o de recreaci6n que incluyen la
la economia mundial. necesidad de informaci6n del mundo en que se 
La explotaci6n del cobre de las minas de Oxec, vive, y de las actividades formativas y de estu
tambien se encuentra suspendida por las mis- dios. 
mas razones; ademAs, por la sustituci6n del Estas motivaciones se traducen en requeri
cobre por el aluminio, sobre todo en los cables mientos de viaje, de envios de objetos o mer
de conducci6n eldctrica. cancias, en transmisi6n de informaci6n o datos,
Actualmente se estA proyectando su empleo en etc., que se produc3n entre los lugares de habi
la fabricaci6n del sulfato de cobre para usarlo taci6n, los centros de habitaci6n, los centros de 
como fungicida en el combate de la roya del ca- trabajo, los centros de estudio, los lugares de
feto. recreaci6n, etc.; en intrincada combinaci6n de 
Algunas de estas minas trabajan en base de' posibles flujos.
concesiones otorgadas por el Estado, otras se Algunos de los principales flujos de mercade
consideran de propiedad privada y otras con rias lo constituyen:

contratos celebrados al amparo de los decretos a) El flujo de productos agricolas desde el cam
niimeros 2,000 y 342. po hacia los mercados urbanos.
 
En las tablas 1 a 5 del Anexo 3.1.3, se da un de- b) El traslado de las materias primas de extrac
talle de la situaci6n juridica de dichas minas. ci6n hacia los centros de producci6n industrial
 
En ]a figura 3.1.4 se muestra su localizaci6n. o hacia los puertos de exportaci6n.

Guatemala cuenta con reservas de mArmol y en c) El transporte de mercaderias importadas

10 de los 22 departamentos hay existencia, es- desde los puertos hacia los centros de consumo
 
pecialmente en los municipios de GualAn, Rio o de producci6n,

Hondo y TeculutAn del departamento de Zaca- d) La distribuci6n de los productos industriales
 
pa, poseyendo variedad de colores, grandes hacia los mercados locales y hacia los puertos

cantidades y excelentes calidades, como se in- de exportaci6n.

dica en la tabla 6 del Anexo 3.1.3. El transporte de pasajeros se genera general-

La explotaci6n de 1980 fue de 3247 toneladas mente en el lugar de habitacidn y vuelve al mis
m6tricas de los cuales mAs del 95% se export6 mo, sus principales destinos son: lugar de tra
en lAminas de distintos tamafios 1, aunque la 
 bajo, lugar de estudio y sitio de recreaci6n.
mAs comfin es la de 2.54 cms. El 10% restante El transporte de mercaderias y de personas se 
se destin6 a la exportaci6n para el Area centro- realiza por medio de vehiculos Le transporte:
americana y terceros paises. autom6viles, autobuses, camiones, motocicle-
En el mismo afio, tambidn se explotaron 1,949 tas, aviones, ferrocarriles, barcos, etc., los
toneladas m6tricas de marmol en piedrin, con cuales necesitan de infraestructura para su
destino a ]a fabricaci6n de terrazo y a la prepa- funcionamiento. Los vehiculos de superficie
raci6n de concentrados para la alimentaci6n de circulan a travds de las carreteras y puentes
gallinas ponedoras. que componen la red vial, o a travds de la red de
Las principales canteras se encuentrn en San vias fdrreas, tambi6n demandan la existencia 
Lorenzo del Departamento de Zacv da y Cerro de sitios de estacionamiento, de carga y descar-
Gordo del Departamento de El Prcgreso. ga y de reparaci6n. Por otro lado, los aviones y

los barcos utilizan instalaciones especiales Ila
3.1.8 Comunicaciones y Transportes madas puertos, que pueden ser maritimos, flu

viales y a6reos.Las diferentes actividades humanas deman- Los flujos de inforxnaci6n pueden analizarse en
dan un grado de intorrelaci6n variable que funci6n de su volumen, para establecer su rela

cidn con el medio ambiente y para clasificarlos 
'Datos proporcionados por la Secretaria General del Con- seg-in el medio de transmisi6n. El volumen jun
sejo Nacional de Planificaci6n Econ6mica. to a la urgencia con que se debe disponer de la 
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informaci6n y de la distancia a la cual se debe 
transmitir, constituyen las caracteristicas 
principales a tomar en cuenta respecto a los flu-
jos de informaci6n. Si la informaci6n tiene un 
usuario individual, se utiliza como medio de 
transmisi6n el correo, tel6fono, o el tel6grafo; si 
los destinatarios son grupos grandes de indivi-
duos se utilizan los medios masivos de comuni-
caci6n, televisi6n, radio y prensa; en casos in-
termedios puede usarse cualquiera de los me-
dios o una combinaci6n de diferenLes medios, 
dependiendo de las condiciones de urgencia y
distancia. 

3.1.8.1 Condiciones en que se Desenvuelven las 
Actividades de Comunicaci6n y Transporte en 
Guatemala. 

a) Condiciones Geogrhficas 

Las condiciones geogrhficas de Guatemala 
(descritas en el capitulo 2) condicionan grande-
mente las actividades de transporte y de algu-
nos medios de transmisi6n de informaci6n, 
principalmente el transporte por carreteras, 
ferrocarriles y las emisiones de radio y televi-
si6n. 
La regi6n montafhosa del altiplano occidental 
de la Repuiblica, ofrece dificultades de orden 
t6cnico para la construcci6n de carreteras y li-
neas ferreas para ferrocarriles, debido a la pro
nunciada pendiente de las laderas sobre las 
cuales se puede construir dicho tipo de vias. 
Esto redunda en obras de longitud (propor- 
cionalmente mis largas a las regiones menos 
montaflosas), con diseflos geom6tricos poco 
adecuados para el funcionamiento eficiente de 
los vehiculos y elevados costos de ejecuci6n. 
Tambidn los medios de difusi6n como la televi-
si6n y la radio, sufren en esta regi6n dificulta-
des de orden tdcnico por la barrera que signifi-
can las cadenas montaflosas a la difusi6n de las 
ondas hertzianas. Para el transporte adreo tam-
bidn se derivan problemas por la condici6n 
montaflosa, para la construcci6n de pistas de 
aterrizaje y para las maniobras de aproxima-
ci6n de los aviones. 
La regi6n de la costa sur presenta caracteristi-
cas menos dificiles que la del altiplano; su re-
lieve es m~s plano, pero est6 surcada de nume-
rosos rios de gran caudal en invierno con gran-
des arrastres de s6lidos durante las crecidas, 
que requieren de obras de infraestructura de 
envergadura considerable (puentes, deriva-
ciones, drenajes, etc.). La caracteristica seflala-
da afecta principalmente a las comunicaciones 
por carretera y por ferrocarril. 
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La regi6n norte del pais, que abarca el departa
mento de El Pet6n y parte de los de Izabal, Al
ta Verapaz y El Quich6, tiene caracteristicas 
casi ideales para Jas comunicaciones, relieve 
predominantemente piano, corrientes de agua 
relativamente constantes y abundantes, pero 
con el inconveniente de las enormes distancias 
que separan los diferentes nficleos poblados y
de producci6n. La regi6n oriental del pais pre
senta caracteristicas en parte muy similares a 
la regidn occidental aunque menos pronun
ciadas. 
El litoral del Pacifico se desarrolla en una linea 
continua que carece de refugios naturales para
el atraque de las embarcaciones maritimas. Es
to condiciona la construcci6n de puertos a la 
realizaci6n de obras complementarias, que den 
a las naves la seguridad necesaria. Sin embar
go, dicho litoral posee una canal paralela a la If
nea costera (Canal de Chiquimulilla) que facili
ta el trdnsito de pequefias embarcaciones. Este 
canal abarca poco m~s de un tercio de la longi
tud del litoral. 
Por el lado del Atl&ntico, el litoral ofrece un 
control mhs irregular que cuenta con la for
maci6n de golfos y bahias, ademhs de los famo
sos cayos combinados con una plataforma con
tinental de pendiente pronunciada; esto da lu
gar a la formaci6n de puertos naturales fficil
mente aprovechables. 

b) Condiciones Demogrtficas 

Los factores demogrhficos tienen influencia de
terminante en el establecimiento de las vias de 
comunicaci6n; de ellos el mis importante es el 
de la concentraci6n de poblaci6n, o expresado 
en otras palabras, la distribuci6n geogrifica de 
la poblaci6n. De la cantidad y magnitud de los 
nficleos poblados depende el volumen de movi
miento de personas, mercaderias e informa
ci6n; a mayor densidad de poblaci6n en una re
gi6n, m~ts requerimientos de transporte y de 
comunicaci6n. La composici6n por edades, otro 
factor demogrifico, tambidn tiene la influencia 
en el problema de las comunicaciones, puesto 
que condiciona o influye en la capacidad de 
desplazamiento y de uso de los medios de co
municaci6n y condiciona tambi6n la gama de 
posibles destinos del transporte y de las comu
nicaciones. 
Una caracteristica demogr~ifica sobresaliente 
de la poblaci6n guatemalteca, es que el 30.8% 
de la poblaci6n estA comprendida en la catego
ria de poblaci6n econ6micamente activa, esto 
significa que un alto porcentaje de personas de
mandan servicios de transporte y de comunica
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ciones. En cuanto la distribuci6n geogrAfica de 
la poblaci6n se aprecia una fuerte concentra-
ci6n en la regi6n de la meseta central, en donde 
estA asentada la ciudad capital, la cual alberga 
a mAs de un mill6n de personas. 
La regi6n del altiplano occidental registra tam-
bi6n una alta densidad de poblaci6n. La regi6n 
de la costa sur registra una densidad relativa-
mente baja, mientras tanto las regiones del 
oriente y del norte son de densidad muy baja. 

c) Condiciones Econ6micas 

Entre la complejidad de las relaciones econ6mi-
cas se destacan ciertos aspectos que influyen 
en las caracteristicas del transporte y de las co-
municaciones; los que se mencionan son solo al-
gunos de los mAs importantes, y servirfn para 
entender la distribuci6n geogrAfica de la infra-
estructura de transportes y de comunicaciones. 
La inadecuada distribuci6n de la riqueza y de 
los ingresos familiares, es un problema 
ampliamente debatido y cuestionado en la so-
ciedad guatemalteca. A estos elementos se afia-
de el que la poblaci6n que concentra la riqueza 
se asienta principalmente en la ciudad capital y 
en 6sta tambi~n se asientan las cepas medias 
de la poblaci6n. Mientras tanto !a poblaci6n de 
bajos ingresos se distribuye entre el Area rural 
y los asentamientos marginales de los nicleos 
urbanos. Esta concentraci6n de la riqueza se 
traduce en lo que se denomina macrocefalia 
econ6mica, es decir, que toda la actividad eco-
n6mica del pals gira alrededor de la ciudad ca-
pital que constituye el gran mercado consumi-
dor; el resto opera como abastecedor de mate-
rias primas para el gran mercado, en especial 
de materias primas agricolas. 

3.1.8.2 Descripci6n del Sistema de Transporte 

a) Infraestructura Vial 

La red vial cuenta con 15,127 kil6metros de 
vias, de los cuales 3,425 Kms. que corresponde 
a carreteras de primer orden y a carreteras de 
segundo orden estAn asfaltados y el resto 
(11,702 Kms.) a carreteras sin asfalto, de tiem-
po seco' (ver figura 3.1.5). 
Las carreteras de primer orden incluyen las que 
conforman la red centroamericana (CA1, CA2, 
CA9, CA10, CA12 y CA14). Las mAs conocidas 
de estas son: la carretera Panamericana (CA1), 
la carretera Interoceinica (CA9) y la carretera 

1OPS/OMS. Plan Nacional para el DIAAPS. Guatemala, 

septiembre 1983. 

Costanera (CA2). Esta red de primer orden 
cubre una gran extensi6n del pals, dando acce
so a todos las cabeceras departamentales, con 
excepci6n de Flores, Pet6n. 
En los iltimos diez afios se ha procedido a la re
construcci6n de las principales carreteras, que 
por haber cumplido su vida i'til, se encontra
ban en mal estado. En ese sentido se debe men
cionar la ampliaci6n dt las carreteras que desde 
Guatemala conducen a Palin y a Antigua (CA9 
y CA1 respectivamente), .ts cuales fueron 
ampliadas a dos pistas separadas de dos carri
les cada una y con tres carriles, una secci6n de 
la subida entre Mixco y el mirador de San Lu
cas Sacatep~quez. La carpeta de rodadura ha 
sdo sustituida en los tramos carreteros 
Escuintla-Mazatenango (CA2), San Lucas 
Sacatep6quez-Chimaltenango (CA1), 
Guatemala-Barberena (CA) y Guatemala-El 
Rancho (CA9). 
En proceso de reconstrucci6n se encuentran los 
tramos Escuintla-Taxisco (CA2) y Escuintla-
San Josd (CA9). En estado de deterioro avanza
do so encuentra el tramo Teculuthn-Puerto 
Barrios (CA9), principalmente en lo concernien
te a la capa de rodadura. El tramo 
Huehuetenango-La Mesilla (CA1) se encuentra 
actualmente con serios daflos en la infraestruc
tura de puentes, hay ocho puentes totalmente 
destruidos cuyos vados deben ser salvados uti
lizando la estructura, a medio caer, en algunos 
y por medio de puentes provisionales en otros. 
Las carreteras de segundo orden constituyen el 
medio de penetraci6n a las Areas productivas 
rurales; puede verse en la figura 3.1.5 que las 
Areas con mayor densidad de este tipo de carre
teras son: en primer lugar la costa sur, donde se 
desarrollan con orientaci6n norte-sur penetran
do en las Areas de cultivo agricola intensivo, y 
en segundo lugar la boca costa (regi6n interme
dia que comunica la costa sur con el altiplano) 
en la cual se desarrollan tambi~n con orienta
ci6n norte-sur, comunicando las Areas pobladas 
del altiplano con las antes mencionadas de la 
costa-sur. 
Los 11,704 kil6metros de carreteras de tercer 
orden, carentes de carpeta de rodadura, se de
sarrollan en su mayoria tambi6n en las re
giones mencionadas; 6sto indica que las re
giones norte y oriente de la rep:blica carecen 
actualmente de caminos de penetraci6n sufi
cientes. En aflos recientes se comenz6 a crear la 
infraestructura vial del departamento de El Pe
ten, con el impulso proporcionado por la 
Empresa de Fomento y Desarrollo Econ6mico 
del Pet~n (FYDEP), habiendo a la fecha alrede
dor de mil kil6metros de vias de comunicaci6n. 
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La regi6n de la franja transversal del norte 
atraviesa la parte norte de los departamentos 
de El Quich6, Alta Verapaz e Izabal; ha sido 
dotada tambi~n de las primeras vias de pe-

a esta regi6nnetraci6n. La atenci6n prestada 
en materia de comunicaci6n obedece principal-
mente a la existencia y desarrollo de los cam-
pos petroleros, que a la fecha producen cerca de 
diez mil barriles de petr6leo al dia. 
Las dos filtimas regiones mencionadas, El Pe-
t6n y la Franja Transversal del Norte, tienen 
un alto potencial para el desarrollo econ6mico 
del pais; por lo cual sus vias de comunicaci6n 
principales adquirirAn con el tiempo categoria 
de primer orden. 
El tr~nsito promedio diario anual (TPDA) de 
las carreteras que mayor tr~nsito soportan, 
son las vias de acceso a la ciudad capital. Los 
conteos de trfico arrojan para 1981 las si-
guientes cifras: 

TPDA 
Carretera CA9 (carretera hacia el 
Sur) 8,668 

Carretera CA1 (carretera hacia el 
Occidente) 5,125 

Carretera CA9 (carretera hacia el 
Atl~ntico) 4,558 

Carretera CA1 (carretera hacia el 
Oriente) 6,637 

Como comparaci6n, v6anse a las carreteras de 
m~s trifico de acceso a Escuintla: 

TPDA 
Carretera CA9 (hacia el 
Norte) 3,511 

C~arretera CA2 (carretera hacia el 
Occidente) 5,340 

Carretera CA2 (carretera hacia el 
Oriente) 1,715 

Carretera CA9 (carretera hacia el 
Sur) 3,996 

El efecto del flujo migratorio estacional que se 
registra entre el altiplano y la costa se traduce 
en fuerte acumulaci6n del nfimero de viajes rea-
lizados en el periodo estacional, con una dura-
ci6n de pocos meses, que afecta principalmente 
las carreteras que comunican las dos regiones 
mencionadas. 

El comercio con Centro Am6rica representa 
dentro del total del comercio exterior de Guate
mala, aproximadamente el 30%, lo que signifi
ca un volumen de mercaderias de 900 mil tone
ladas m6tricas al aflo. La mayor parte de las 
mismas se transporta por carretera de o hacia 
los demAs paises de la regi6n y para el efecto 
las dos vias mds usadas son las CAI y la CA2. 

b) Puertos 

Guatemala posee sobre el Oc6ano Atlintico, 
dos puertos maritimos que se encuentran ubi
cados en la misma Bahia de Amatique, muy 
cercanos uno del otro y comunicados con el res
to de la repiblica por la misma carretera (CA9). 
Ambos puertos son de gran envergadura y 
constituian hasta hace poco los (iicos puertos 
grandes de Guatemala. Actualmente s6lo el 
Puerto Santo Tombs de Castilla esti en opera
ci6n. En 1983 tuvo un movimiento de mercade
rias de 1.7 millones de toneladas y se aten
dieron 763 barcos. El litoral del Pacifico exis
ten cuatro puertos para el embarque de merca
derias, pero s6lo el mis nuevo de ellos, Puerto 
Quetzal, (inaugurado en 1983) posee instala
ciones adecuadas para dar cabida a grandes 
embarcaciones y para mover considerables vo
limenes de mercaderia; los otros tres son de pe
quefia importancia. ' 
La mayor importancia de lbs puertos del Atl/n
tico incide obviamente en el uso de ]a carretera 
que los une con la capital; a trav6s de ella y del 
ferrocarril se mueve la mayor parte de la mer
caderia importada y la mayor parte tambidn de 
la producci6n agricola de exportaci6n (banano, 
caf6, algod6n, etc.). 

c) Transporte Adreo 

La infraestructura de servicio adreo consta de 
558 aer6dromos, la mayor parte de ellos en la 
costa sur; dos tienen categoria de aeropuertos 
internacionales con servicios para carga y des
carga de mercaderias y pasajeros recibiendo el 
trifico de jets comerciales (Ciudad de Guate
mala y Santa Elena, Pet6n). Cinco pistas de 
aer6dromos estAn asfaltadas y reciben el trfi
co de jets militares y el resto cuenta con super
ficies adecuadas de tierra y grama2. 
Al aeropuerto Internacional La Aurora en la 
Ciudad de Guatemala lo tocan 11 lineas a6reas 
que sirven directamente a Norte, Centro y Sud-
Amdrica y Europa. Dos lineas locales sirven el 

'OPS-OMS-COPECAS Op. Cit. 



interior del pals con vuelos al departamento de 
El Petdn 
Existen varias compaflas de aerotaxis con 
avionetas, aviones medianos y helic6pteros; 
con servicio a cualquier parte del pais. Los ser-
vicios regulares nacionales han perdido periodi-
cidad e importancia debido a la habilitaci6n de 
carreteras, lo que a su vez ha incidido en el 
incremonto de los costos de operaci6n de esas 
rutas. 
En lo internacional, Guatemala esta conectada 
con 11 paises y con 24 ciudades en los continen-
tes americano y europeo. Las estadisticas para
1981 del movimiento de pasajeros en el aero-
puerto internacional La Aurora (ver anexo 
3.1.4), indican que el puerto de origen mits usa-
do para Ilegar al pais es la ciudad de Miami con 
82,776 pasajeros, seguida de M6xico con 
36,313, Tegucigalpa con 21,b78 y Los Angeles 
con 20,282. En cuanto al destino de los pasaje-
ros que salen por dicho aereopuerto se observa 
que la distribuci6n relativa de los destinos m~s 
importantes es similar a la descrita. 
El total de pasajeros ingresados a La Aurora 
en el mencionado aflo fue de 251,124 mientras 
que el total que sali6 fue de 251,827. Ello hace 
un movimiento total de 502,951 pasajeros en el 
aho. 

d) Red Ferroviaria 

El ferrocarril guatemalteco ha venido sufrien-
do un deterioro sostenido y acelerado en los i-
timos veinte afios. 
En la actualidad, FEGUA opera 825 kil6-
metros de vias, las lascuales cubren lineas 
Guatemala-Barrios; Guatemala-San Jos6; 
Escuintla-Teciin UmAn; Zacapa-Angiatfi (fron-
tera de El Salvador); Retalhuleu-Champerico y
el resto conformado por espolones diseminados 

a lo largo de las vias principales. 

El equipo de tracci6n es diesel-el6ctrico, aun-

que ain cuenta con equipo de vapor (generado

mediante petr6leo) utilizado en recorridos cor
tos de excursi6n y turismo entre la Ciudad de
 
Guatemala y Palin. 

e) Telecomunicaciones 

Las comunicaciones tanto internas como exter
nas se realizan via teldfonica, telex y tel6grafo.
Existe capacidad instalada para 170,000 lineas 
telef6nicas de las cuales, pese a la alta demanda, 
se encuentran conectadas 100,000, EL 85% (de
las cuales) estA en el Area metropolitana de la
Ciudad de Guatemala. Se cuenta con discado 
automAtico nacional e internacional existiendo 
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comunicaci6n con todas las cabeceras departa
mentales y 45 cabeceras municipales, 30 de las
cuales cuentan con servicio de abonados. De 
los 1,000 tel6fonos monederos instalados, 750 
esthn en la capital. La densidad telef6nica ac
tual es de 1.3 tel6fonos por 100 habitantes. 
El servicio telegr6fico estd atendido por 500 
agencias en toda la reptiblica. 

3.1.9 Sector Energitico 

3.1.9.1 Productos Vegetales 

El sector energ~tico de Guatemala se caracteri
za por el prcdominio en el uso de la lefla como
 
principal combustible para cocinar en el Area
 
rural, la mayor parte de la cual es directamente
 
recogida por las mujeres y los niftos, siendo
 
muy poca la que se comercializa, principalmen
te para uso en las panaderias, caleras y pe
quefias industrias rurales.
 
Se estima que el consumo de lefia anual es de
 
aproximadamente una tonelada por habitantel
 
y de conformidad con el filtimo censo de vivien
da el 80% cocina con lefla. De lo anterior se de
duce que anualmente se consumen aproximada
mente 6 millones de toneladas con un poder ca
lorifico estimado en 21 petacalorias (calorias por
 
10 "'. Esto tiene efectos perjudiciales de fuerte

deforestaci6n principalmente en las Areas de
 
mayor concentraci6n de poblaci6n que coinciden
 
con las Areas donde el bosque natural estA mAs
 
depreciado.

Las prActicas culturales de poda de la sombra
 
dcl caf6 produce gran cantidad de madera que
 
es empleada como lena, lo que mitiga en parte

los efectos de deforestaci6n en !as Areas cafeta
ieras.
 
La lefia representa el 62% del consumo de ener
gia total.
 
La tabla 3.1.21 muestra la evoluci6n del consu
mo de lefla 1975/1982.
 

IDato de la encuesta del Programa Energdtico del Istmo 
' entroamericano {PEICA). 
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Tabla 3.1.21 

CONSUMO TOTAL ESTIMADO DE LE1RA 
1975- 1982 

(000's t.m. s.h.) Miles de Toneladas Mtricas Secadas al Horno. 

AS O DOMESTICO INDUSTRIAL TOTAL 

1975 3 5.55 710 4 265 
1976 3650 730 4380 
1977 3 725 745 4 470 

4 5601978 3 800 760 
1979 3850 770 4620 
1980 5271 790 6061 
1981 4 570 999 5 569 
1982 4 678 1 170 5 847 

FUENTE: Anuarios Estadisticos - Ministerio de Energia y Minas. 1981-82. 

El bagazo de carla y los residuos vegetales son otras industrias rurales asi como en la cogene
otro combustible disponible cuya oferta se esti- raci6n termo-el6ctrica. Su participaci6n en el 

m6 para el afto 1982 en 9,420 miles de tonela- consumo total es de s6lo 7% de la energia total, 
das con un valor calorifico de 3.3 petacalorlas. lo que se explica por el bajo rendimiento de su 
La utilizaci6n de estos combustibles se realiza utilizaci6n efectiva.En 1a tabla 3.1.22 se 
en las instalaciones de los ingenios de azicar, muestra la disponibilidad de bagazo de 1975 a 

en los beneficios de caf6, en los aserraderos y 1982. 

Tabla 3.1.22 

CONSUMO ESTIMADO DE BAGAZO
 
1975- 1982
 
(000's tm.)
 

AFRO TOTAL Uso Uso 
Ingenios 

(co-generaci6n) 
Paneleros 

(generaci6n de calor) 

1975 1 223 1 056 167 
1976 1 419 1 225 194 
1977 
1978 

1 360 
1 184 

1174 
1 022 

186 
162 

1979 
1980 

1 089 
1 158 

940 
1 000 

149 
158 

1981 1 420 1 260 160 
1982 1 484 .... 

FUENTE: Direcci6n General de Mineria Hidrocarburos (actual Ministerio de Energia y Mi
nas). Actualidad Petrolera en Guatemala. 

http:efectiva.En
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3.1.9.2 Derivados del Petr6leo. tibles derivados del petr6leo, los cuales se 
incrementaron a partir de la crisis de 1973 conEn la tabla 1 del anexo 3.1.5., se muestran los un segundo aumento fuerte en los aflos 1979 y

diferentes derivados del petr6leo en los aflos 1982. Pr~cticamente en la actualidad se han
1975 a 1982 y la estructura porcentual en don- cuadruplicado los precios que se observaron en 
de se pueden observar cambios con respecto a 1983. Por otra el consumo per ' pita de energia
1975. el6ctrica de la poblaci6n servida estA concentra-
Las actividades de exploraci6n y explotaci6n da en el Departamento de Guatemala, con unos
de petr6leo se concentran en el Departamento 500 Kw-h por aflto para todos los sectores,
de El Pet~n y de Alta Verapaz como puede ver- mientras que en otros departamentos dicho va
se en la figura 3.1.6. Dichas actividades se rea- lor es de alrededor de 200 Kw-h por aflo (Es
lizan bajo la base de contratos de riego, entre el cuintla, Alta Verapaz, Izabal), siendo la cifra 
Gobierno y los contratistas que en general son global para todo el pais de unos 300 Kw-h por 
empresas transnacionales que estn operando afto'. 
conjuntamente. Estos contratos se realizaron Estas cifras son bajas, si se comparan con los

bajo la antigua ley petrolera que recientemente 2,200 kilovatios-hora de los paises de Europa
ha sido modificada.2,0kloaishrdelspisdeEoa
 

Occidental y aun con los 500 kilovatios-hora de
 
La producci6n en el afic 1982 fue de 2292.1 mi- consumo promedio para Iberoam6rica que exis
les de barriles y se consumieron en el pais 730.1 tian en d6cadas pasadas.
 
mil barriles (ver tabla 2 del anexo 3.1.5)

quem~ndolos directamente para la producci6n 3.1.9.3 Energia Elctrica
 
de energia el~ctrica y en la fAbrica de cemento.
 
La participaci6n del Estado en la explotaci6n La capacidad instalada de la planta el~ctrica
 
petrolera representarit para 1983 un ingreso de era en 1982, predominantemente t6rmica, ya

aproximadamente 35 millones de quetzales que s6lo el 42% era hidroeldctrica, el 30% de
 
anuales a los actuales niveles de producci6n y turbinas de gas y el 28% de plantas de vapor,

precio. por lo que el costo del kilovatio generado se vio
 
El abastecimiento de petr6leo y derivados pro- fuertemente afectado por el incremento de los

viene de petr6leo reconstituido, originario de precios de los combustibles. Las tarifas el~ctri-

Venezuela y de una mezcla de 80% de Itzums y cas son las mbs altas de Centroam6rica y el cos
20% Maya de M6xico. Se importan aproxima- to medio del KWH es de 13 centavos de Quet
damente 5 millones de barriles al afto que son zal, (ver tabla 6 del anexo 3.1.5). En las tablas 7
 
procesados en la refineria de Escuintla cuya y 8 del anexo 3.1.5 se da la lista de la capacidad
producci6n de 1975 a 1982 se detalla en la tabla instalada las plantas de servicio pfiblico yen 
3 del anexo 3.1.5. plantas privadas y la figura 3.1.8 muestra la 
La composici6n de esta mezcla de petr6leo pe- red principal de interconexi6n eldctrica. 
sado de mayor densidad por una parte, y por la La composici6n de los generados cambiarA co
otra, la modificaci6n de la estructura de la de- mo consecuencia de la entrada en operaci6n de
manda, ha provocado que se produzca un exce- la hidroel~ctrica Chixoy; se espera que cuando 
so de bunker que no tiene mercado en el pais y 6sto suceda, mts del 90% de la energia serb 
por consiguiente, debe ser reexportado a pre- producida por las plantas hidriulicas, quedan
cios sacrificados. do las t6rmicas para emergencias.
Esta situaci6n s6lo puede contrarrestarse con- La tabla 9, del anexo 3.1.5 muestra la variaci6n 
siguiendo un petroleo m6s ligero o limitando la hist6rica de los consumos de energia el6ctrica
producci6n de ]a refineria a niveles muy bajos del afto 1976 a 1982 en el sistema nacional in
que posiblemente no permitan una operaci6n terconectado, cuya tasa de crecimiento en ese
rentable. periodo fue del 4% anual. 
Los requerimientos le productos livianos son Es de indicar que se mantenia un incremento 
satisfechos importando gasolinas y diesel de mayor hasta el aflo 1980 y que en los dos iiiti
las refinerias del Cr.ribe y LPG de Mexico. La mos aflos debido a la recesi6n del pais la tasa 
figura 3.1.7 muestra el abastecimiento que se fue negativa. 
tuvo en el aflo 1981 y la tabla 4 del anexo 3.1.5 Las tablas 10 y 11 del mitsmo anexo, muestra el 
muestra las importaciones de petr6leo y deriva- consumo de los diferentes sectores, siendo el 
dos de 1975-1982.
 
En la tabla 5 del anexo 3.1.5 se detallan los pre
cios a nivel del consumidor final de los combus- INDE. Boletin Estadistico 1982.
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Figura No: 
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sector industrial el que tiene el mayor consumo 
(28%) seguido por el sector residencial (25%) y 
el comercial (18%). 
El nmero de consumidores del sistema inter- 
conectado, servidos directamente por el INDE y 
la EEGSA son casi 400 mil, mAs los que se sir-
yen a travs de 12 pequeflas empresas de distri-
buci6n. De estos 324 mil son residenciales, con 
lo que se puede estimar una poblaci6n minima 
servida de 2 millones de personas que represen-
tan aproximadamente el 26% de la poblaci6n 
total. 
El balance energ6ticr c,.nsolidado por el Minis-
terio de Energia y Minas para el aflo 1982 que 
se muestra en la tibla 13 del anexo 3.1.5, es-
tablece que la oferta de energia primaria es de 
3084.4 miles de toneladas equivalentes de petr6-
leo (aproximadamente 30.8 petacalorias) y la de 
energia secundaria de 491.5 MTEP (4.91 PC) 
para dar una disponibilidad total de 3575.9 
MTEP. (35. 7PC). 
El consumo en los centros de transformaci6n 
primaria es de 774.4 MTEP (7.7 PC) y 2364.1 
MTEP (23.6 PC) se consumen directamente 
por los sectores usuarios. 
La energia secundaria consumida es de 1006.1 
MTEP (10.06 PC) para dar un consumo total de 
3370.2 MTEP (33.7 PCO distribuido de la si-
guiente forma: 
1865.8 MTEP (18.6 PC) equivalente al 55.4% 
en el sector residencial, comercial y pfiblico; 
507.3 MTEP (5.a PC equivalente a 15.0%, en el 
sector transporte; 37.7 MTEP (0.4 PC) equiva-
lente al 1.1%, en el sector agropecuario; y 930. 
MTEP (9.3 PC equivalente al 27.6%;.en el sec-
tor industrial. 
Es de hacer notar que el transporte consume el 
15% de la energia secundaria, casi en su totali-
dad energia comercial de los derivados del 
petr6leo. 
El valor CIF de las importaciones de petr6leo y 
derivados ascendi6 en el aflo 1982 a 339 nillo-
nes de Quetzales. 
Las expectativas de la utilizaci6n de la energia 
en el futuro, se verAn fuertemente influidas por 
el desarrollo econ6mico y social del pais. 
Se estima que la demanda de energia en el Area 
rural segu:rA aumentando al mismo ritmo del 
crecimiento de la poblaci6n en el largo plazo, a 
una tendencia de aproximadamente el 2%. Es-
ta baja tasa de crecimiento se debe a los efectos 
migratorios hacia los centros urbanos; pero la 
utilizaci6n de ]a lefla podria ser influida por el 
uso mAs eficiente de la misma a trav6s de las 
estufas mejoradas (tipo Lorena, Chula y otros). 
En el Area rural la electrificaci6n tendria poco 
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efecto ya que por las condiciones econ6micas 
del medio, su utilizaci6n se reduciria a la ilumi
naci6n y uso de aparatos electrodom~sticos de 
bajo costo y no para cocinx. 
Los programas de electrificaci6n tenderdn al 
aprovechamiento de los recursos hidroel6ctri
cos y geot~rmicos para hacer frente a la deman
da que se estima crecerh de conformidad con la 
curva que se muestra en la figura 3.1.5.1, que 
ha sido preparada por los asesores del plan na
cional de electrificaci6n del INDE realizado en 
1976. Sin embargo, debido a la coyuntura ac
tual, el consumo no ha alcanzado los valores es
timados para el afto 1982 y 1983. 
Los diferentes proyectos hidroel6ctricos estu
diados con indicaci6n de su capacidad y carac
teristicas se indican en el acApite 3.1.10. 
Adicionalmente se estan desarrollando los pro
yectos geot6rmicos de Zunil y Amatitlan, cuya 
realizaci6n y puesta en operaci6n podrian cons
tituir una generaci6n base adecuada para el sis
tema. 
En cuanto al consumo del petr6leo y derivados 
en la generaci6n de electricidad (ver tabla 13 
del anexo 3.1.5), se producirA una fuerte dismi
nuci6n inicial del 20% debido a la entrada en 
operaci6n de plantas hidroeldctricas de 
Aguacapa y Chixoy y se mudificarA la estructu
ra de la demanda. 
Hay tendencia a incrementarse el consumo de 
diesel para el transporte asi como el de LPG de
bido en parte a las politicas de precios al consu
midor. 
La incidencia de fuentes nuevas y renovables 
de energia, con excepci6n de la energia hidro
el6ctrica, serA de poca importancia en el balan
ce energ~tico total en lo que resta del siglo, 
manteni6ndose la utilizaci6n de la lefla y el 
petroleo como los principales combustibles. 
Hay esperanza que aumente substancialmente 
en el futuro la producci6n nacional del petr6leo 
para abastecer, si no la totalidad, gran parte 
de los requerimientos del pais. 

3.1.10 Desarrollo de Recursos Hidr~ulicos 

3.1.10.1 Uso Actual 

En la actualidad el uso del recurso hidrAillico 
es bajo en t6rminos generales, aprovechAndose 
alrededor de un 3% de los caudales medios 
anuales para: riego, uso dom6stico e industrial, 
deposici6n de desechos, generaci6n de energia 
y navegaci6n, usAndose un 0.6 por ciento en uso 
consuntivos como el riego, uso dom6stico e in
dustrial y deposici6n de desechos, cor, spon

http:27.6%;.en
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diendo la mayor parte al riego1. 
Dado que la distribuci6n geogrfica del recurso 
no es uniforme en el territorio nacional, ni coin-
cide con las concentraciones urbanas o zonas 
de mayor desarrollo, las cantidades anotadas 
anteriormente varian en las tres vertientes 
principales del pais. 
Asi, mientras que en el altiplano central donde 
se encuentra el valle de la Ciudad de Guatema-
la, el uso del recurso se acerca ya al limite de su 
disponibilidad, en la zona norte cuyo potencial 
hidrfiulico es el mayor del pais, el uso consunti-
vo del agua, representa alrededor de un 0.2 por
ciento del caudal de un aflo promedio 1.
Alrededor de un 75% de la poblaci6n del 6rea 

e dladeler 
de la ciudad de Guatemala dispone de servicio 
de agua potable a domicilio y un 25% utiliza 
grifos pfiblicos, pozos privados, rios cercanos o 

se abastece por toneles.
 
La dotaci6n de agua potable2 en las viviendas
 
urbanas del pais ha incrementado de un 40 a un 
55% de la poblaci6n en el lapso 1971-1982, 
mientras que el total de la poblaci6n urbana 
servida por conexi6n domiciliar o por ffcil acce
so en el mismo pas6 de un 89 a un 90%. 
El Area rural ampli6 su cobertura global (cone
xi6n y ffcif acceso) del 13 al 24% de la pobla
cidn, proporci6n que a pesar de ser tan baja, re
sulta muy importante por cuanto se partia 
prhcticamente de cero hace dos d6cadas. 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Informe de Guate
mala presentado a la reuni6n preparatoria regional para la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua. 1976. 
2 OPS/OMS-COPECAS. Plan Nacional para el DIAAPS. 
Guatemala, septiembre 1983. 

Tabla 3.1.23
 

PORCENTAJE DE COBERTURA NACIONAL DE POBLACION CON
 
SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO 1971-1982
 

POBLACION SERVIDA 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 

AREA URBANA 

Por conexi6n domiciliaria 

Por pilas pfiblicas (ffcil acceso) 

Total poblaci6n servida 


AREA RURAL
 
Por conexi6n domiciliaria 

Por fuentes pfiblicas e individuales
 
(fOcil acceso) 

Total poblaci6n servida 


COBERTURA GLOBAL (urbana y rural) 

SANEAMIENTO 
AREA URBANA
 

Por conexi6n al alcantarillado 

Con fosas s6pticas, letrinas, etc. 

Total poblaci6n servida 


AREA RURAL 

Con disposici6n sanitaria de excretas 

COBERTURA GLOBAL (urbana y rural) 

1971 1976 1980 1982 

40.0 41.0 51.0 55.0 
49.0 45.0 38.0 35.0 
89.0 86.0 89.0 90.0 

2.0 3.0 4.0 6.0 

11.0 11.0 18.0 18.0 
13.0 14.0 22.0 24.0 

39.0 39.0 47.0 49.8 

42.0 40.0 35.0 37.0 
s.i s.i 10.0 10.0 

42.0 40.0 45.0 47.0 

13.0 18.0 20.0 25.0 

23.0 26.2 29.6 33.6 

FUENTE: Ministerio de Salud Piiblica y A.S. 1971-1980: 
Cobertura estimada 1982: 

s.i.: Sin informaci6n. 



El porcentaje de poblaci6n servida con alcanta-
rillado en los sectores urbanos, prActicamente 
se ha mantenido de 1971 a 1982 (alrededor del 
40%), reflejando ello que las redes de alcanta-
rillado se han ampliado s6lo conforme al creci-
miento de la demanda urbana. En el Airea rural, 
la poblaci6n servida con deposici6n sanitaria 
de excretas, aunque tuvo una ligera mejoria,
(de 13 a 25%), ain es baja. 
La tabla 3.1.23 muestra la cobertura nacional 
de los servicios entre 1971 y 1982. 
En el anexo 3.1.6 se presenta un resumen de los 
principales proyectos de aprovechamiento 
hidr~ulico existentes. 

3.1.10.2 Uso Potencial 

La capacidad hidroel6ctrica te6rica de las 
aguas guatemaltecas, ha sido estimada preli-
minarmente en 14,055 Mw, asumiendo que to-
do el caudal medio anual de determinados rios 
podria ser utilizado. De este total, por lo menos 
3,527 Mw tienen repercusi6n internacional por
los cauces limitrofes con M6xico, Honduras y
El Salvador. La capacidad que podria utilizar-
se econ6micamente, seria desde luego menor. 
Considerando solamente los desarrollos po-
sibles con potencia superior a los 10 Mw, el po-
tencial hiroelctrico t6cnico suma 7,700 Mw, 
incluidas las centrales actualmente en opera-
ci6n. 
Los 14,055 Mw de capacidad te6rica, est~n 
distribuidos como sigue:
3,631 Mw (26%) en la vertiente del Pacifico; 
3,540 Mw (25%) en la vertiente Atlfntica del 
Mar de las Antillas y; 
6,884 Mw (49%) en la vertiente Atldntica del 
Golfo de Mexico. 
Segfin estudios, el rio de mayor capacidad de 
vertiente del Pacifico, es el Suchiate que sirve 
de limite entre Guatemala y M6xico, y en la 
vertiente Atl~intica, el tramo fronterizo del rio 
Usumacinta en el cual se estima pueden obte-
nerse unos 12,000 Gwh de energia en forma 
conjunta con Mexico. 
Los lagos situados on el altiplano de la Sierra 
Madre poseen tambi6n, por su altitud, capaci-
dad hidroelctrica. El de Atitln, por ejemplo, 
que no tiene desag-ies visibles y que en general
puede asumirse que mantiene un nivel mhs o 
menos constante, posee gran capacidad en vir-
tud de sus 130 Km2 de superficie y sus 1,562 
metros do altitud. 
Sin embargo, el descenso permanente de su ni-
vel en mas de unos pocos metros ocasionaria 
efectos ecol6gicos indeseables y prfcticamente
arruinaria una de las mejores atracciones turis-
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ticas del pais, relacionadas con el agua '. 
Las vias navegables de la Repiblica, desafortu
nadamente, no son muy numerosas dadas sus 
caracteristicas montafiosas. 
En la actualidad, Guatemala posee unos 1,035 
kil6metros de rios navegables para embarca
ciones de poco calado y 104 kil6metros nave
gables. La mayor longitud navegable corres
ponde a la dc los rios Pasi6n, afluente del Usu
macinta, al Usumacinta propiamente dicho, al 
Sarstfin y al sistema Polochic-Lago de Izabal-
Rio Dulce. Los dos flltimos desembocan en la 
Bahia de Amatique, relativamente cerca de las 
mejores instalaciones portuarias del pals.
El potencial de los recursos de agua de Guate
mala con fines recreativos es elevado. 
El Lago de Atitlhn deja imperecedera imp-p
si6n en el visitante. El Lago de Amatithin es 
igualmente importante, dada su cercania a la 
Ciudad de Guatemala. 
El lago de Izabal y el de Pet6n ItzA han sido 
considerados potencialmente de gran valor pa
ra la pesca deportiva y como base de excur
siones turisticas, lo mismo que el Rio Dulcc. 
En este ffltimo aspecto, es tambi6n digno de 
menci6n el rio Usumacinta, asi como los pro
yectos de desarrollo mfiltiple a que se prestan
los rios de la zona norte, especialmente los rela
cionados con el rio Chixoy, mfs tarde rio Sali
nas, afluente del Usumacinta. 

3.1.10.3 Tendencias Importantes 

A manera de encarar actualmente los proble
mas del recurso agua en Guatemala, persiste
afin en f6rmi:os generales, el enfoque aislado y
proyectista, es decir, el que atiende finicamente 
a un uso y a un aspecto del problema y para re
solverlo se piensa en un proyecto aislado, utili
zando metodologias tradicionales. 
Lo anterior es resabio de que en el pasado, los 
problemas relacionados con el aprovechamien
to del agua eran lo suficientemente simples y
pequefios, como para poder ser enfocados aisla
damente y resueltos mediante la aplicaci6n de 
tecnicas relativamente sencillas. Asi, para do
tar de agtua potable a una poblaci6n y evacuar 
sus desechos, proveer de riego a una zona con 
tradicional d6ficit do humedad, o generar ener
gia para las necesidades dom6stic~is de un 
asentamiento urbano, bastaba captar un ma
nantial o perforar un pozo, localizar un zanj6n 
o un cuerpo de agua cercano, derivar una pro
porci6n de los caudales de estiaje de un rio, o 

Ministerio de Relacion,s Exteriores. Op. Cit. 
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RECREACION Y TURISMO - Acapite 3.1.11 
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hacer pasar los mismos a trav6s de las turbinas 
aprovechando una caida natural. Una cosa no 
interferia con la otra; y para el disefio de las 
obras involucradas, bastaba con estimaciones 
de caudal hechas con base en unas cuantas me-
diciones . 
Sin embargo, la etapa de proyectos pequefios 
de aprovechamiento de los recursos hidrAuli-
cos, donde estos pueden sin mayores conse-
cuencias considerarse aisladamente, ha queda-
do atrAs. 
La magnitud de muchos de los proyectos que 
hoy son necesarios, afectan a toda la zona don-
de los mismos se localizan y aiin a otras zonas 
del pais. Como ejemplo pueden mencionarse los 
proyectos hidroel6ctricos de AtitlAn y del rio 
Chixoy, el Plan Maestro de Abastecimiento de 
Agua a la Ciudad de Guatemala, los proyectos 
de las diversas instituciones sobre el rio Sama-
IAy el aprovechamiento de agua subterrAnea 
en el Valle de Guatemala. 
Todas las situaciones mencionadas crean 
conflictos en el uso del agua disponible; conflic-
tos que es obvio deben resolverse de una mane-
ra t~cnica para el mejor uso de los recursos fi-
nancieros del pais. Dado que estos recursos fi-
nancieros son limitados, debe para el efecto ha-
cerse uso de los mejores procedimientos exis-
tentes, adaptindolos a las condiciones locales y 
a sus limitaciones. 

Ministerio de Itelaciones Exteriores. 

Es necesario, pues, la aplicaci6n de nuevas 
herramientas y enfoques que permitan obtener 
el mayor provecho posible de las inversiones en 
funci6n de los objetivos de desarrollo del pais. 
Afortunadamente,. en la altima d~cada se han 
producido algunas variantes. El desarrollo 
hidroel~ctrico del alto Chixoy, por ejemplo, 
consider6 todas las alternativas posibles en esa 
parte de la cuenca, aunque no fuera de ella (i.e..
el bajo Chixoy), y amicamente con fines hidro

el~ctricos. El Plan Maestro de Electrificaci6n 
del INDE consider6 todas las alternativas po
sibles en el pais, pero se refiere tambi~n al apro
vechamiento hidroel~ctrico. El proyecto de la 
cuenca del rio Maria Linda, que desarrollaron 
la ERIS y el IGN, tuvo un enfoque integral y 
multifinalitario, pero fue inicamente con fines 
de investigaci6n y qued6 inconcluso. 
El INDE estudi6 posteriormente el desarrollo 
integral de toda la cuenca del rio Chixoy, pero '. 

con la restricci6n del proyecto hidro-eictrico 
de Pueblo Viejo, que ya estaba en construcci6n. 
La Empresa Municipal de Agua de la Ciudad 
de Guatemala (EMPAGUA), estudi6 un plan 
maestro de agua potable a la ciudad toman'do 
en consideraci6n todas las fuentes posibles, pe
ro s6lo con tal fin. La Direcci6n de Limites y 
Aguas Internacionales del Ministerio de Rela
ciones Exteriores, inici6 un estudio integral de 
desarrollo de la cuenca del rio Usumacinta (par., 
te guatemalteca), el cual s6lo cubri6 la parte de 
inventario por razones presupuestarias. 
Actualmente se estudia en conjunto con M6xi
co el desarrollo hidroel6ctrico del tramo del rio 
entre la confluencia con el Pasi6n y el sitio de 
Boca del Cerro, en M6xico. Este estudio inclu
ye tambi6n proyectos de riego, aunque no se 
han integrado. 
Merece tambi6n mencionarse en este sentido, 
aunque en menor grado, el enfoque por cuencas 
hidrol6gicas que, para algunos estudios de de
sarrollo urbano y regional, sigui6 durante al
gin tiempo la Unidad de Estudios Geograficos 
de la Direcci6n General de Obras Pfiblicas, aun
que en materia de recursos hidrAulicos, fueron 
de carActer general. Igualmente, los estudios 
de cuencas integradas y de cuencas interna
cionales que ha hecho el Ministerio de Agricul. 
tura, a trav6s del Depto. de Cuencas y Trata
dos Internacionales de la Direcci6n T6cnica do 
Riego y Avenamiento. 
Es evidente que el uso del agua se incrementa
rA fuertemente en los pr6ximos afios creando 

ademAs la necesidad de transferencias inter
cuencas para lograr un balance entre ofertas y 
demanda de agua a nivel nacional. 
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Utilizando un modelo de simulaci6n basado en na para la recreaci6n del fin de semana; y las fa
la dindmica de sistemas, que toma en conside- cilidades en la ciudad o cercarnas a ella son ina
raci6n las interrelaciones entre los subsistemas decuadas para satisfacer la demanda. Los par
poblacionales, agricola, industrial y de servi- ques son utilizados mucho m&ls allA de su capa
cios, se ha estimado que para el afto 2004, el or- cidad durante los fines de semana, especial
den de magnitud de las demandas de agua para mente los domingos. AdemAs, los otros espa
la poblaci6n total del pais y para la producci6n cios pfiblicos reciben un uso intenso, como el 
agropecuaria industrial y de servicios, seria si- parque zool6gico "La Aurora" y el aeropuerto
milar al de la escorrentia promedio anual del internacional, que son lugares favoritos para
pais. paseos y "dias de campo" en parte, porque son 
Esta estimaci6n aunque un tanto exagerada, servidos por varias lineas de "camionetas" o 
marca por lo menos una tendencia. Asimismo, rutas de buses inter-urbanos. Los arriates 
los recursos hidroenerg6ticos, ain de las re- centrales y otras Areas verdes que existen en 
giones mAs remotas del pais, comenzarian a ser las principales calles y avenidas de la ciudad de 
exigidos al mAximo a partir de este momento. Guatemala, reciben tambi6n un uso intenso 

con fines recreativos. La Avenida de las Am~ri
3.1.11 	Recreaci6n y Turismo cas y la Plaza Berlin que es un mirador que 

cubre un paisaje aiin rural, son utilizados por
En el presente acApite para facilidad de las ex-	 individuos y grupos que llegan en autobfis o en 
posiciones correspondientes se harA la distin-	 vehiculos privados. A menos de 21 kil6metros 
ci6n siguiente: Cuando se trate de guatemalte-	 de la capital se encuentra el parque "Naciones 
cos se usarA el t6rmino "recreaci6n" y cuando 	 Unidas", que es un Area recreativa, que ofrece 
se trate de visitantes de fuera del pais se usarh 	 una vista panorAmica del lago de AmatitlAn. 
"turismo". 	 En las orillas de este lago existen desarrollos 

recreativos que incluyen baflos termales (utili
3.1.11.1 	Recreaci6n zando las fuentes termales del volcAn de Paca

ya), playas y lanchas para travesias en el lago.
Las oportunidades recreativas al aire libre es- Muchos de los sitios recreativos estAn en ma
tAn limitadas para ins guatemaltecos por razo- nos privadas y el piiblico en general no tiene ac
nes de indole econ6mica, disponibilidad de ceso a ellos. El IRTRA, organizaci6n privada

tiempo libre y de facilidades adecuadas. Estas cuyo financiamiento proviene de los patronos
 
razones continuardn vigentes en el futuro, pero de las empresas privadas, mantiene un Area
 
conforme vayan aumentando los niveles de recreativa semi-privada a orillas del lago de
 
ingreso, particularmente en la clase media, la Amatitldn, lo mismo que el Ministerio de la De
demanda de acceso a los sitios recreativos irA fensa para el personal militar. QuizA el mayor

creciendo. nfimero de lugares con potencial recreativo, es
 
Ello puede plantear algunos impactos nuevos e propiedad de personas individuales que han
 
imprevisibles al momento, en los tipog de de-	 construido casas de recreo. Este uso de lugares

mandas ejercidos en los servicios recreativos valiosos y escasos, es un problema que el go
gubernamentales. bierno de Guatemala tendrA que confrontar en
 
No existe informaci6n cuantitativa a nivel na- el futuro.
 
cional sobre actividades y sitios recreativos, lo En lugares mds alejados de la ciudad, existe un
 
que limita seriamnente un anAlisis mAs profundo 	 niimero limitado de sitios de gran atracci6n pa
sobre el tema. Por lo tanto, este acdpite se basa ra los guatemaltecos que salen en excursiones
 
en observaciones cualitativas y en entrevistas. de fin de semana. El lago de AtitlAn tiene la re-

Las facilidades recreativas a disposici6n de los putaci6n de ser la capital de los viajes de luna
 
guatemaltecos, son escasas en casi todas las re- de miel y los pueblos indigenas en sus orillas
 
giones del pais. El parque central de las pobla- ofrecen a los visitantes excelente artesania y
 
ciones a menudo estA congestionado con trffico textiles. Recientemente se ha desarrollado
 
vehicular, reduciendo asi su utilidad como una infraestructura en las orillas del lago que

espacios abiertos. En las ciudades mayores y incluye la construcci6n de cuatro torres de
 
particularmente en la ciudad capital, los espa- condominios para el uso de los visitantes inter
cios abiertos son muy cotizados, lo que ha inci- nacionales y los guatemaltecos mAs acomoda
dido en su disponibilidad como centros de dos.
 
recreaci6n. En determinadas fechas como Semana Santa,

Las familias de ingresos limitados por lo gene- las poblaciones pequefias de la costa sur, se lle
ral no pueden viajar fuera del Area metropolita- nan de grupos y familias procedentes tanto de
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la capital como de otros lugares en busca de sol 
y cc las magnificas playas de arena fina del Pa-
cif.co. La estacionalidad extrema de estos usos 
ha impedido la realizaci6n de inversiones signi-
ficativas en infraestructura de servicios para 
estas Areas. Pequefias ventas de comida y bebi-
da se establecen en las playas pero, desafortu-
nadamente, despu6s de la vacaci6n 6stas 
muestran los resultados de la celebraci6n en 
forma de basura y suciedad. El IGSS provee 
servicios de salvavidas en estas ocasiones espe-
ciales, ya que la mayoria de los visitantes del 
interior no tienen experiencia en nadar entre 
las olas y corrientes de la zona. Fuera de eso, 
son pr~cticamente pocos los servicios o facili-
dades formales de recreaci6n que se sumi-
nistran. 

3.1.11.2 Turismo 

Guatemala es la "tierra de la eterna 
primavera" y ofrece muchas atracciones espe-
ciales al visitante internacional. El Area del al-
tiplano es una de las zonas m~s confortables, 
ofreciendo temperaturas primaverales prticti-
camente todo el afto. 
El mosaico de gentes, culturas y lugares dispo-
nibles en un Area geogrAfica relativamente pe-
quefia y en su mayor parte de ffcil alcance por 
rutas terrestres y a6reas, provee una riqueza 
que no se encuentra en paises vecinos. 
La diversidid cultural de Guatemala, mezcla 
un rico registro arqueol6gico con muchas cultu-
ras vivas, en las cuales los descendientes de ci-
vilizaciones pre-colombinas continian con sus 
prfcticas y traaiciones. Una espl~ndida 
muestra de lo anterior es la riqueza de los colo-
res y disefios de sus magnificos textiles y otros 
productos de artesania. 
La diversidad natural de Guatemala es una car-
ta importante por si misma. El traslape de flo-
ra y fauna de Amdrica del Norte con aquella, de 
Am6rica Central y Am6rica del Sur, ha creado 
un paraiso para el naturista. 

El INGUAT colecciona peri6dicamente infor
maci6n b~sica sobre visitantes internacionales, 
con la colaboraci6n de las instituciones banca
rias y migratorias. Aunque limitada en su enfo
que, provee datos fundamentales para la toma 
de decisiories. 
El turismo ha jugado un papel importante en el 
desarrollo socioecon6mico de Guatemala en las 
filtimas d~cadas. Sin embargo, durante los flti
mos diez aftos, el sector turismo ha sido ines
table y ultimamente, declinante. Los viajes in
ternacionales a Europa, particularmente desde 
los Estados Unidos, fueron severamente limi
tados durante la 6poca del embargo y escasez 
petrolera de principios de la d6cada de los 
setenta. Alguna de esta demanda fue entonces 
desviada hacia Centroam6rica. De hecho, 
Guatemala experiment6 una cifra record en 
1979 respecto al turismo internacional, cuando 
un total de 503,908 personas visitaron el pals 
(ver tablas 3.1.24, 3.1.25 y 3.1.26). En dicho 
afto, el turismo contribuy6 US$ 200.6 niillones 
en divisas, llegando a colocarse como genera
dor de divisas en tercer lugar tras el caf6 (US$ 
495.2 millones) y el algod6n (US$ 211.5 millo
nes) (INGUAT 1980). 
Sin embargo, para 1980 la baja mundial en el 
turismo y el creciente conflicto civil en Centro
am6rica, en general, se combinaron para dismi
nuir e'niimero de visitantes, lo cual ha ocurri
do en forma drAstica despu6s de la cispide de 
1979. Sin embargo, persiste el potencial para 
un sector turistico fuerte, que puede operar un 
soporte en la obtenci6n de divisas, el manteni
miento de culturas y tradiciones, el desarrollo 
de modelos econ6micos y sociales sustentables: 
la conservaci6n de los recursos naturales a lar
go plazo, el fomento y apoyo al eco-turismo 
cientifico, que el INGUAT y otras institu
ciones del gobierno de Guatemala podrian ha
cer mucho para restituir y sostener el sector tu
ristico, Ilenando simultfineamente otras metas 
de desarrollo y conservaci6n. 
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Tabla 3.1.24 
TURISTAS QUE ENTRARON A GUATEMALA, POR A1RO Y PAIS DE
 

ORIGEN 

PROCEDENCIA 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983* 

El Salvador 168,564 158,836 156,945 127,587 125,408 152,861 103,442 93,149 68,747
 
EE.UU 119,863 99,112 111,800 104,832 106,991 82,725 49,837 33,065 35,321
 
M6xico 29,763 23,853 27,126 27,319 70,334 68,756 59,981 27,016 13,042
 
Nicaragua 17,384 18,241 17,452 17,062 30,593 14,664 8,126 6,119 5,716
 
Honduras 18,137 14,539 12,478 13,878 35,514 32,183 22,604 18,183 17,347
 
America Central 222,064 209,985 205,675 175,237 207,638 212,666 144,119 125,378 102,403
 
America del Norte 157,511 130,565 149,029 141,815 186,373 158,796 113,874 62,518 50,507 
Europa 42,782 41,373 57,220 64,572 66,409 64,716 47,917 29,911 25,410 

Totales 454,436 407,937 444,843 415,580 502,908 446,041 328,878 233,881 194,235 

Porciento de'1975 100.0 89.8 97.9 91.4 110.9 98.1 72.4 51.5 51.3 

PORCIENTO POR CONTINENTE (en cada aflo) 

Am6rica Central 48.9 51.5 46.2 42.2 41.2 47.7 43.8 53.6 52.7 

America del Norte 34.7 32.0 33.5 34.1 37.0 35.6 34.6 26.7 26.0 

Europa 9.4 10.0 12.9 15.5 13.2 14.5 14.6 12.8 13.1 

NOTA: *Los datos para 1983 representan s6lo los primeros 10 meses. Los totales son generales y no la 
surna de las columnas mostradas. 

FUENTE: 	INGUAT. 1975-1979. Estadisticas de turismo, Boletin No. 16. 
INGUAT. 1980-1983. Tablas mimeografiadas proporcionadas. 

Tabla 3.1.25
 
TURISTAS QUE ENTRARON A GUATEMALA, POR ASO Y TIPO DE
 

TRANSPORTE
 

VIA 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Terrestre 291,207 270 101 265.682 227,796 282,343 270,295 182,007 137,024 

A6rea 159,668 136.060 174,647 186,424 220,163 192,588 144,879 95,945 

Maritima 3,561 1,776 4,514 1,360 1,402 3,158 1,992 912 

TOTALES 454,436 407,937 444,843 415,580 502,908 446,041 328,787 233,881 

FUENTE: 	1975-1979. Estadisticas de turismo. Boletin No. 16, INGUAT. 
1980-1982. Tablas mimeografiadas suministradas por la Secci6n de Estadisticas de 
INGUAT.
 



Tabla 3.1.26
 

VISITANTES E INGRESOS POR TURISMO (por afto)
 

A1RO VISITAN- INGRESO 
TES Millones US$ 

1975 454,436 85.9 
1976 407,937 85.3 
1977 444,843 104.8 
1978 415,580 106.6 
1979 503,908 200.6 
1980 466,041 183.5 
1981 328,878 131.2 
1982 233,881 87.0 
1983* 118,246 30.5 

FUENTE: Direcci6n General de Migraci6n 

$IVIS. VISITAN-
TES 

EGRESO 
Millones US$ 

$IVIS. 

189.03 
209.10 
235.59 
256.51 
398.09 
393.74 
398.93 
371.98 
257.94 

142,827 
159.900 
170,440 
170,699 
180,437 
178,166 
171,010 
192,430 

54.8 
81.8 
85.1 
96.6 

120.1 

383.68 
511.57 
499.30 
565.91 
665.61 

- Nfmero de Visitantes. 
NOTA: *INGUAT - Los datos para 1983 representan s6lo el primer semestre. 
Ingresos - Secci6n de Estadistica, INGUAT. 
Egresos - Banco de Guatemala. 

CONSERVACION DE SITIOS 
ARQUEOLOGICOS AcApite 3.1.12 

Cortesia: INGUAT 

3.1.12 Conservaci6n de Sitios Arqueol6gicos 

EJ estudio arqueol6gico del pasado precolombi-
no de Guatemala, ha estado en marcha por casi 
un siglo. 
Sin embargo, los arque6logos continu6n estu-
diando el Area y muchos de ellos piensan que 
afin faltan nuevos e importantes descubrimien-
tos e interpretaciones. Hasta hace poco, mucho 
del trabajo arqueol6gico de campo, ha sido 
efectuado por personas e instituciones extran-
jeras, principalnmente de los Estados Unidos de 
Norte America, pero filtimamente, los arqueo-

l6gos locales han comenzado a brindar contri
buciones importantes. En tal sentido, merece 
la pena mencionar los programas arqueol6gicos 
en las Universidades de San Carlos y del Valle. 
El Area de mayor riqueza para la investigaci6n 
arqueol6gica, es la vertiente del Pacifico, debi
do al hecho de que ha sido la que por mbs tiem
po ha sido habitada por los portadores de la ci
vilizaci6n Mesoamericana. Dado que ningfin si
tio en especial domin6 aqui durante este tiem
po, no se encuentran ruinas grandes e impre
sionantes como aquellas de la 6poca Maya Cl
sica, sino que mAs bien existen un nfimero de 
sitios pequefios. Los mAs conocidos son 
aquellos agrupados cerca de la poblaci6n de 
Santa Lucia Cotzumalguapa y son conocidos 
por el nombre de las fincas en que estAn ahora 
situadas tales como: El Bafil, Bilbao, Panta

le6n, Las Ilusiones, Monte Alto, etc. Pero ma
terial pre-colombino puede en realidad en
contrarse prActicamente en cualquier lugar del 
6rea, a menudo accidentalmente, corno en el ca
so de la gran cabeza labrada de la Finca El 
TrAnsito. 
Los sitios de la vertiente del Pacifico, actual
mente contienen las grandes cabezas de piedra 
labrada que son tipicas de la cultura olmecoide, 
o bien estelas labradas con glifos. Estos monu
mentos frecuentemente han sido removidos de 
sus lugares originales; y algunos, como los del 
importante grupo de Bilbao, han sido llevados 
fuera del pais. No se han realizado trabajos de 
preservaci6n de estos sitios para el disfrute del 
p~blico, ya que son menos atractivos para tal 



prop6sito que los sitios de la dpoca cldsica Ma-
ya y postcl~sica Quich6. Las tierras bajas del 
norte contienen las mAs espectaculares de las 
ruinas precolombinas. Tikal inuestra cinco pi-
r~mides altas, plazas espaciosas rodeadas de 
palacios residenciales y ceremoniales multiam-
bientales, muchas estelas labradas y otros nu-
merosos monumentos. El sitio continfia siendo 
trabaj ado y lugares seleccionados para futuras 
excavaciones importantes, esperan la atenci6n 
de los arque6logos. Gran parte del complejo ha 
sido reconstruido despu6s de las excavaciones, 
se ha evitado deterioro futuro y en general, el 
lugar ofrece un aspecto impresionante para el 
piiblico en general. Tikal representa particular-
mente una de las atracciones turisticas m~s im-
portantes de Guatemala y en un sitio cercano 
se ha construido un aeropuerto capaz de sopor-
tar el aterrizaje de jets comerciales. 
Otros sitios de las tierras bajas del norte son 
menos visitados, pero no por ello son menos 
impresionantes. Quirigui en el valle del rio Mo-
tagua, tiene una serie de grandes estelas labra-
das que se agrupan frente a tin 6rea extensa de 
templos donde los arque6logos pacientemeite 
reconstruyen numerosas estructuras. Otros si-
tios importantes son: Altar de Sacrificios, 
Ceibal, Uaxactun, Piedras Negras, Yaxhii y El 
Mirador. Cerca, al otro !ado de las fronteras 
mexicana y hondurefia, se encuentran los sitios 
de Yaxchilin, Bonampak y Cop~n, respectiva-
mente, 6ste filtimo sitio clitsico que rivaliza con 
Tikal en majestuosidad. 
Volviendo al altiplano, uno de los sitios mayo
res es UtatAn, que desafortunadamente fue 
destruido por los espaftoles, quienes utilizaron 
la piedra para construir la poblaci6n de Santa 
Cruz del Quich6. El estilo del altiplano post-
cl~sico puede apreciarse mejor en Iximch6, la 
capital Cakchiquel constuida como plaza fuer-
te para defenderse de los Quichds, que ha sido 
reconstruida y preservada. 
Zaculeu, un sitio similar cerca de la poblaci6n 
de Huehuetenango, tambi6n ha sido recons-
truido pero en vez de simplemente preservar el 
lugar, las cantidades de concreto utilizado dan 
la impresi6n de un lugar reci6n construido. 
Mixco Viejo es el tercer sitio grande represen-
tativo del altiplano postclfsico y Kaminal Ju-
y6i, representativo del pre-clsico que estA en la 
Ciudad de Guatemala. La figura 3.1.9 muestra 
la localizaci6n de los sitios principales. 
Adicionalmente a los monumentos propiamen-
te dichos, los sitios en las tres Areas han apor-
tado gran cantidad de material que ha permiti
do a los arqueol6gos la reconstrucci6n del pasa-
do; particularmente la cerimica, que provee un 
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medio importante para establecer la secuencia 
de las etapas de desarrollo cultural; y relaciona 
en dichas etapas en un sitio con aquellas en otro. 
Los articulos de piedra, particularmente obsi

diana, indican las rutas de comercio, ya que 
muchos de los origenes de tan importante pro
ducto, de jade; entre estos han sido hallados, 
los cuales dicen bastante de los estilos y gustos 
personales de 'is gobernantes precolombinos. 
Desafortunaaamente, mucho del material en
contrado nunca se informa o se muestra a los 
arque6logos, sino que es mts bien vendido en el 
activo mercado que existe tanto nacional como 
internacionalmente para el arte pre-colombino. 
Los sitios son activamente buscados por los 
depredadores, quienes se han vuelto especialis
tas en su conocimiento sobre cuales articulos 
tienen los mejores precios, pero estos sitios ge
neralmente quedan arruinados para los prop6
sitos de la investigaci6n arqueol6gica. Los ob
jetos son vendidos en la Ciudad de Guatemala 
a cornerciantes de antigiledades y coleccionis
tas privados, quienes rara vez saben su prece
dencia. Muchos de los objetos m~s valiosos se 
venden en otros paises, a pesar que las leyes 
prohiben tales transacciones. 
En la figura 3.1.9 se presenta la localizaci6n de 
los principales sitios arqueol6gicos de Guate
mala. 

3.2 Capacidad Tecnol6gica 

3.2.1 Situaci6n Nacional 

Las exposiciones siguientes fueron tomadas de 
un diagn6stico reciente de la SGCNPE', da una 
idea general del componente cientifico
tecnol6gico en el pais. 
"La ciencia y la tecnologia fueron consideradas 
explicitamente, por vez primera, en el Plan Na
cional de Desarrollo 1975-1979, Sector Educa
ci6n, Ciencia y Cultura. Por lo menos tedrica
mente, se identifican en el pals cinco subsiste
mas: (i) generaci6n de conocimiento, (ii) infor
maci6n cientifica y tecnol6gica, (iii) formaci6n 
de cientificos y tecn6logos, (iv) metrologia, nor
malizaci6n y control de calidad; y (v) utilizaci6n 
de conocimientos cientificos y tecnol6gicos". 
En las unidades que realizan actividades cienti
ficas y tecnol6gicas, trabajan aproximadamen
te 1,000 investigadores, que dedican en prome
dio el 73% de su tiempo de trabajo a generaci6n 
de conocimientos, y el 27% restante a activida
des docentes y administrativas. En tdrminos 

ISGCNPE. Diagn6stico Cientifico-Tecnol6gico del Sector 
Agropecuario-Resumen. Guatemala, septiembre 1983. 
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de personal equivalente de tiempo completo (40 Arias' (1983), indica que en 1970 (y la situaci6n 
horas semanales), s6lo hay en el pais unos 700 ha variado mucho), Guatemala gast6 en activi
investigadores. Las investigaciones realizadas dades de investigaci6n y desarrollo, tres millo
generan conocimiento principalmente sobre re- nes de quetzales; de los cuales 0.3% se dedic6 a 
cursos naturales y salud. invLjtigaci6n bisica, 40.9% a investigaci6n 
Las instituciones nacionales gastan Q.27.1 aplicada y un 1.9% a desarrollo. De estos 3 
millones en actividades cientificas y tecnol6gi- millones, el 5% corresponden a organismos 
cas. De esa cantidad, el 50% se asigna a genera- sobregionales como el INCAP o ICAITI. Este 
ci6n de conocimientos: el 4% se asigna a difu- gasto en investigaci6n y desarrollo correspon
si6n y transmisi6n de conocimientos; y el res- di6 a un 0.17% del PIB y a Q.0.57 por habitan
tante 46%, a diversas actividades conexas. te. 
Una gran proporci6n de los gastos se dostina a Comparativamente, los mismos indicadores 
pago de personal y operaci6n. para los EE.UU. (1967) fueron 3% del PIB y 

Q114.00 por habita:,ile y para Corea del Sur
Existen 46 bibliotecas (excluidas las escolares), (1981), 1.5% del PIB. A nivel internacional, se 
12 centros de informaci6n o documentaci6n, y estima que para producir algiin impacto los 
un centro de referencias de informaci6n. La ma- paises deberian gastar en investigaci6n y de
yoria de unidades de informaci6n que tienen lo- sarrollo un 1% de su PIB'; 
cales inadecuados padecen de falta de infra
estructura de comunicaci6n y de medios mo
dernos de telecomunicaci6n internacional. Ade- TECNOLOGIA EN 
mas, disponen de escaso equipo basico para re- CULTIVOS Y GANADERIA 
gistro y procesamiento de datos, no tienen sufi- Acpite 3.2.2
 
ciente personal calificado en disciplinas infor
miticas, ni recursos financieros para adquisi
ci6n de materiales informativos.
 

El subsistema de metrologia, normalizaci6n de
 
control de calidad es realmente inoperante, en
 
el sentido de que su efecto es insignificante en
 
los insumos, procesos y productos de la activi- .
 
dad econ6mica. El subsistema de uso presenta . " '-. ""
 
notables deficiencias, que en parte se rela- k .
 
cionan con la inadecuacidn de la tecnologia im
portada. Por ejemplo, en 1975 el grado de apro
vechamiento de la capacidad instalada del Sec
tor Industrial en las actividades principales era
 
el siguiente: alimentos, 67%; bebidas, 65.3%; _,__
 

tabaco, 52%, textiles, 92%; prendas de vestir,
 
58%; cuero, 55%; y calzado, 54.2%. En adici6n, Cortesia: INGUAT
 
se tiende a utilizar tecnologia que desplaza ma
no de obra; por ejemplo, el coeficiente medio de 3.2.2 Tecnologia en Cultivos y Ganaderia 
utilizaci6n de mano de obra por unidad de pro
ducto, descendi6 de 0.001485 en 1950 a Los indicadores econ6micos comentados en el 
0.000796 en 1978. acfpite 3.1.2 miden la expansi6n del Sector 

No existe un r6gimen adecuado de propiedad Agricola frente al desarrollo de los otros secto
industrial, que regule las formas de transferen- res y la economia en su conjunto, la cual ha si
cia de tecnologia, desde el punto de vista de su do la resultante de las estructuras productivas,
funci6n econ6mica, social y juridica. de tenencia de la tierra y de otros factores que
Los porcentajes de patentes no explotadas son se analizan en el acipite 3.1.4. En este acApite
altisimos, y 6stas son utilizadas principalmen- se examina el componente tecnol6gico. 
te para restringir la competencia. Respecto al uso de la tierra, puede decirse que
El costo de la importaci6n de tecnologia se los aspectos relacionados con la tecnologia pa
refleja en la Balanza de Pagos, la cual registra ra el desarrollo de su uso 5ptimo son de lo mis 
altos egresos de capitales por pago de regalias,
dividendos, utilidades, asistencia tecnica, Arias de Blois, Jorge, "Ciencia y recnologia'. Revista 
publicidad e intereses". Ingenierla, Vol. 9 No. 4,Sept.-Oct.-1983, pp. 20-32. 



116 - PERFIL AMBIENTAL
 

variado; e incluyen, en tdrminos generali:s, la 
investigaci6n, planificaci6n y la admir.istra-
ci6n de la ocupaci6n y uso del espacio. 
Existe alguna base para realizar programas 
sobre le uso de la tierra en Guatemala, que 
principalmente consiste en datos cartogr~ficos 
acerca de este tema; sin embargo, los esfuerzos 
realizados necesitan de un sistema de produc-
ci6n de informaci6n en forma dinbmica, acorde 
a los cambios que suceden en el terreno. 
Debido a la falta de un mecanismo integral de 
regulaci6n del uso de la tierra, 6ste se lleva a ca- 
bo de manera espontAnea, en funci6n principal-
mente de las oportunidades econ6micas y so-
ciales de corto plazo. 
La planificaci6n del uso, conservaci6n y mejora 
de los Recursos y el Medio Ambiente, que en 
general consiste en un problema de ocupaci6n y 
uso del espacio, supone el conocimiento de las 
caracteristicas de los mismos; y contar ade-
mAs con la informaci6n en el momento oportu-
no para tomar decisiones acorde a politicas de 
desarrollo establecidas. Existen varios grupos 
que tienen que ver con estos aspectos y que de 
una u otra forma tienen que trabajar en 
estrecha relaci6n. 
Los grupos que participan en el proceso de pla-
nificaci6n y control de los eventos relacionados 
con el manejo de recursos y control de medio 
ambiente, se identifican de las siguiente mane
ra: 

-Especialistas por Recurso por Ciencias de la 
Tierra; 
-Especialistas en adquisici6n de datos; 
-Quienes sintetizan, procesan y representan 
la informaci6n; 
-Planificadores del desarrollo que utilizan la 
informaci6n; 
-Responsables de la toma de decisiones; 
-Ejecutores de las decisiones; 
-- Los directamente afectados o beneficiarios. 
AdemAs de la falta de comunicaci6n entre estos 
grupos, existen otras fallas debido en gran par
te, a que los procesos no son lo suficientemente 
rApidos como para que lleguen al usuario en el 
momento oportuno. 
Respecto a la producci6n, la tabla 3.2.1 que se 
presenta a continuaci6n, compara los rendi
mientos de los principales productos del pais 
con los de lo3 paises de Latinoam6rica de mAs 
alta productividad en el aflo 1979. 
Puede verse en dicha tabla, que mientras la 
productividad de algunos productos de expor
taci6n como el Banano o el algod6n por 
ejemplo, se pueden comparar con los mejores 
del mundo, los de alimentos observan prome
dios de rendimientos sumamente bajos, aun
que es evidente que si han mejorado a lo largo 
de los afios. 

Tabla 3.2.1
 

RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN
 
GUATEMALA Y LOS DE MAYOR PRODUCTIVIDAD EN
 

AMERICA LATINA.
 

Guatemala' 
Promedio 

PRODUCTO Quinquenio 

MAIZ 	 1960/61-1964/65 
J.978/79-1982/83 

FRIJOL 	 1960/61-1964/65 
1978/79-1982/83 

ARROZ G. 	 1960/61-1964/65 
1978/79-1982/83 

SORGO 	 1960/61-1964/65 
1978/79-1982/83 

TRIGO 	 1960/61-1964/65 
1978/79-1982/83 

(kilogramos por hect6rea) 

Rendimiento Kg/Ha 

876 
1 536 

481 
976 

1 519 
2 182 

872 
2 032 

825 
1496 

Amdrica latina: aflo 1979 b 

Paises 

Chile 

Argentina 


Argentina 

Chile 


Perfl 

Colombia 


Argentina 

M~xico 


Mxico 

Chile 


Rendimiento Kg/Ha 

3 762 
3 107 

1160 
1055 

4 467 
4 371 

3 033 
2 680 

3 618 
1 777 
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(kilogramos por hect~rea) 

Guatemala 5 Amdrica latina: aflo 1979b 

Promedlo 
PRODUCTO Quinquenio Rendimiento Kg/Ha Palses Rendimiento Kg/Ha 

CAFE ORO 	 1960/61-1964/65 452 Costa Rica 1169 
1978/79-1982/83 980 El Salvador 1 000 

ALGODON 	 1960/61-1964/65 787 M6xico 836 
ORO 	 1978/79-1982/83 1 235 Peri 641 

CA$4A DE 1960/61-1964/65 58 456 Colombia 85 816 
AZUCAR 1978/79-1982/83 59 147 Mdxico 70 548 

BANANO 1960/61-1964/65 17 068 Ecuador 46 779 
1978/79-1982/83 50 184 Repiiblica 

Dominicana 42 000 

FUENTE: aCifras de la Direcci6n General de Estadistica.
bAnuario Estadistico de America Latina, 1980, CEPAL. 

Es evidente que lo que puede calificarse como logia adoptados van desde la "b~sica o tradi
"alta tecnologia" considerada 6sta como el uso ciona" hasta unos pocos que siguen los patro
de agroquimicos, semillas mejoradas, mecani- nes de tecnologia avanzada. 
zaci6n y prhcticas culturales mis refinadas, ha La tabla 3.2.2 indica que es posible superar y
sido aplicada casi generosamente en las explo- en muchos casos ms que duplicar los indices 
taciones de agroexportaci6n, mientras que en de rendimiento por unidad de superficie. 
la producci6n de alimentos los niveles de tecno-

Tabla 3.2.2 

GUATEMALA: Tecnologias utilizadas en algunos cultivos seleccionados 

Maiz' Frijol' Trigo 2
 

Tecnologias % a- Rend. % a- Rend. %a- Rend.
 
gricul- Kg.ha gricul- Kg.ha gricul- Kg.ha
 
torea 	 tores 
 tores
 

100.0 1 700 100.0 446 100.0 1 745 

1. Tec. btsica (sin insumos 
modernos) 31.3 1 245 82.0 333 5.0 758 

2. Tec. fertilizantes 	 32.1 1 552 15.6 932 

3. 	Tec. fertilizantes +
 
semillas mejoradas 11.0 1 692
 

4. 	Tec. fertilizantes +
 
maquinaria 4.7 1 979
 

5. 	Tec. fertilizantes +
 
pesticidas 
 75.0 1 700 

6. Tec. fertilizantes +
 
semilla mejorada + pesticidas 7.1 2 102
 

7. 	Tec. fertilizantes +
 
pesticidas + maquinaria 2.3 1 200
 

8. Tec. fertilizantes +
 
semilla mejorada + maquinaria 4.3 2 808
 



118 - PERFIL AMBIENTAL 

9. 	Tec. fertilizantes +
 
semilla mejorada + maquinara
 

15.0 2 023+ pesticida 	 9.3 2 692 

10. Tec. fertilizantes + semilla
 
mejorada + pesticidas +
 

4.5 2 530desinfecci6n del suelo 

11. Tec. fertilizantes + semilla 
mejorada + pesticidas +
 
desinfecci6n suelo +
 

0.5 3035maquinaria 

'SPA/SGCNPE/USDA. Anilisis del Impacto del Crddito de pequefias fincas sobre ingreso, empleo y
 
producci6n agropecuaria, 1976. Resultado de 6,048 observaciones.
 
2Datos de la Gremial de Productores de Trigo, aflo 1977/78.
 

FUENTE: SEGEPLAN: Inforine sobre las tendencias de la producci6n, productividad y tecnologia. 
op. cit. 

Esta tabla pone de manifiesto que como deno-
minadores coniunes, el 70 por ciento de los cul-
tivadores de maiz, el 95 por ciento de los triti-
cultores y el 18 por ciento de los productores de 
frijol, el uso de fertilizantes es generalizado y 
en menor proporci6n el uso de semillas mejora-
das, factores que parecen ser determinantes en 
los niveles de productividad nacional, y con va-
riantes en la aplicaci6n de otros insumos o ma-
quinaria. El uso de pesticidas es comfin en el 
cultivo de trigo, no asi en los otros granos bAsi-
cos, siendo probable que tambidn sean de alta 
aplicaci6n en la producci6n de hortalizas. 
En cuanto a los cultivos de exportaci6n, pare-
cen haberse apoyado en gran medida en el uso 
de agroquimicos, los que en cantidades crecien-
tes han venido a representar en los costos de 
producci6n, el 66.1 por ciento en el algoddn, el 
32.2 por ciento en la cafra y el 27.3 por ciento en 
el caf. 
En ganaderia los esfuerzos de adopci6n de in-
novaciones tecnol6gicas han sido relevantes, 
propiciados por el sector privado: en la ganade-
ria vacuna especialmente en el campo gen6tico 
con la introducci6n de nuevas razas, mAs la 
adopei6n de mejoras en el campo alimentario, 
sanitario y manejo en general, lo que ha contri-
buido a que cerca del 50 por ciento de las fincas 
de ganado de came reciban asistencia tdcnica 
particular. La ganaderia lechera tambi6n ha 
mejorado sensiblemente aunque en menor pro-
porci6n a la de carne, basada tambi6n en mejo-
ramiento gen6tico y atenci6n especializada. 
La avicultura, por otra parte, se ha integrado a 
un sistema de alta tecnologia productiva im-
portada, de tipo vertical, promovida por la ini-
ciativa privada bajo el estimulo de la Ley de 

Fomento Avicola.
 
Como destaca en los comentarios anteriores, el
 
subsector cultivos ha apoyado su tecnologia
 
productiva en el uso reciente de agroquimicos.
 
En efecto, las importaciones de 6stos en los 
afios 70s a 1981, entre fertilizantes y pestici
das, han crecido desde 129,9 mi TM que con
signa el afto 1970 a 345.7 TM en 1979, para de
caer dos afios m~s tarde a 170.3 mil TM, corres
pondiendo a fertilizantes casi el 94 por ciento 
de dichos totales, tal se aprecia en la tabla 
3.2.3. 

En Guatemala la investigaci6n agricola se fi
nancia fundamentalmente con fondos del Esta
do. Los programas de investigaci6n del Sector 
Pfiblco confieren primordial atenci6n a los 
"cultivos alimentarios" y en menor grado a al
gunos de los que han sido denominados "tradi
cionales de exportaci6n", pues regularmente 
estas lineas como algod6n, banano, tabaco, ca
fia de aziicar, etc., son atendidas por las propias 
organizacions gremiales privadas. En la ganade
ria vacuna y aviar, el desarrollo tecnol6gico 
se ha basado en experiencias importadas, mAs 
la incorporaci6n de pie de cria por parte de 
empresarios privados. El Area cubierta por el 
Estado a trav6s del organismo responsable di
rectamente de los programas nacionales de in
vestig; cidn agricola t6cnico-cientifica, el IC-
TA, da prioridad a los granos bAsicos (maiz, 
frijol, arroz, sorgo y trigo); en un segundo or
den de prioridades siguen hortalizas, ciertas 
frutas de huerta y especies de tub6rculos; en un 
tercer lugar: especies de semillas oleaginosas, 
frutales vivaces o perennes y diversas especies 
de cultivos de uso agroindustrial. 
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TABLA 3.2.3 

GUATEMALA: Importaciones de agroquhnicos 
(Aftos 1970 de 1981) 

AitOS TOTAL FERTILIZANTES PESTICIDAS 

Miles Miles Miles Miles Miles Miles 
Q TMV Q TM Q TM 

1970 12 791 120.9 9 080 110.9 3 711 10.0 
197] 12 610 120.2 8 680 114.7 3 930 5.5 
1972 15 121 146.9 10 952 142.2 4 169 4.7 
1973 20 238 161.3 13 364 154.8 6 874 6.5 
1974 43 757 210.6 35 750 206.0 8 007 4.6 

1975 54 286 172.8 44 944 166.6 9 342 6.2 
1976 26 603 150.1 18 179 143.5 8 424 6.6 
1977 44 886 275.0 31 342 263.2 13 544 11.8 
1978 46 779 259.9 28 457 243.0 18 522 16.9 
1979 65 923 345.7 38 801 325.0 27 122 20.7 

1980 59 642 231.8 43 136 224.7 16 506 7.1 
1981 67 652 170.2 50 643 164.3 17 009 5.8 

FUENTE: Ministerio de Economia, Anuarios de Comercio Exterior. 

La ANACAFE tambi6n ha venido realizando 
investigaci6n en otras lineas como citricos, 
aguacates. La Gremial de Trigueros, en trigo,
ha aportado resultados que por adopcion gene-
ralizada entre todos los triticultores, ha impac-
tado en la productividad de este cereal. Otras 
entidades como universidades y algunas enti-
dades privadas, han venido desarrollando pro-
yectos de investigaci6n en productos como car-
damomo, hule, etc. "El programa de mAs im-
pacto a nivel nacional y que ha trascendido a 
nivel internacional, es el que desarroll6 el IC-
TA, instituci6n aut6nonia que cre6 y desarroll6 
un sistema tecnol6gico de generaci6n y transfe-
rencia con partici.paci6n directa del agricultor a 
nivel de finca. En sus primeros diez aflos de 
operaci6n su contribuci6n al desarrollo agricola 
en su componente de investigaci6n ha sido 
mucho mayor que el alcanzado en 50 aflos 
atrAs. Los efectos principales de su acci6n se 
destacan con mayor 6nfasis en el mejoramiento
de los cultivos del maiz, frijol, arroz y trigo, con 
menor 6nfasis en papa, sorgo, hortalizas, fruta-
los, oleaginosas y ganado. Dentro de las activi-
dades mAs sobresalientes estA la decisiva 
contribuci6n a la producci6n de semilla mejora-

da que actualmente se realiza a nivel nacional 
por el sector privado a quien el ICTA propor
ciona el germoplasma de semilla bAsica y re
gistrada para su multiplicaci6n y venta al 
pliblico como semilla certificada. Como aporta
ci6n especial vale la pena mencionar que debido 
a los esfuerzos del ICTA en cooperaci6n con 
CIMMYT y el INCAP, Guatemala es el primer 
pais que a nivel comercial produce una va
riedad de maiz de alta calidad de proteina que 
equivale al 80% del valor nutritivo de la Ca
seina de la leche. 
De acuerdo a los informes del ICTA, la produc
ci6n de semilla del germoplasma desarrollada 
por esa instituci6n, creci6 de 14,488 quintales 
para el aflo 1978 a 53,353 quintales para el aflo 
1984. (1). 
En la iltima d6cada el ICTA' cont6 con recur
sos para invertir en la generaci6n de tecnologia 

Mario A. Martinez G. - Comunicaci6n Personal. 
SEGEPLAN: Informe sbre la tendencias de Iaproduc

ci6n, productivida4 y tecnologia en el cultivo de granos b
sicos y ganaderia. Anblisis de instrumentos para el cambio 
tecnol6gico. 1983. 
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equivalentes a poco m~s del 0.2 por ciento con 
respecto al PIB del aflo 1979, nivel sumamente 
bajo comparado con el gasto de inversi6n en in-
vestigaci6n en otros paises de Am6rica Latina 
que parecen estar por arriba del 1.1 por ciento 
del PIB agricola. Mientras que las asigna-
ciones del sector privado, sumamente reduci-
das, se han orientado a la bfisqueda de la maxi-
mizaci6n de sus utilidades y al punto 5ptimo de 
economicidad en el uso de agroquimicos, pero 
en ningfin caso a explotar posibilidades alter-
nativas en el uso de 6stos con miras a reducir 
su volumen de uso o medir sus efectos nocivos 
en el medio ambiente. Incluso las entidades es-
tatales parecen centrar sus esfuerzos de inves-
tigaci6n en fitomcornioino y aspectosJ de ma-
nejo, tal se aprecia en el Anexo 3.2.1. 
En algod6n, como ha sido sefialado, lo poco que 
se ha realizado en el campo de la investigaci6n, 
ha quedado a nivel de empresario. El Consejo 
Nacional del Algod6n, en su pr6ximo presu-
puesto ha previsto la creaci6n de un centro de 
investigaci6n teniendo como proyectos princi-
pales: 
- Identificaci6n de variedades de semillas mits 
recomendadas; 
- AnAlisis de productos quimicos, a fin de usar 
mejor calidad y regular su aplicaci6n. Que todo 
nuevo producto antes de ser lanzado al merca-
do cuente con la aprobaci6n del centro: 
- An6lisis de suelos. 
En conclusidn, el siguiente resumen enmarca el 
componente cientifico-tecnol6gico del sector 
agropecuario /: "El cultivo del aigod6n es uno-
de los m~s tecnificados del pais, y su rendi-
miento del 17.1 quintales oro por manzana, ob-
tenido en Ja cosecha 1977-1978, es muy pr6xi-
mo al de Israel (17.8 quintales), que tiene el 
mis alto rendimiento mundial. Sin embargo, el 
rendimiento de cultivo de cafla de azticar (60 to-
neladas por manzana) es inferior a los rendi-
mienros de paises como Java (96.5 toneladas) y 
Hawaii (118 toneladas); y el rendimiento del 
cultivo de caf6 es uno de los mais bajos del mun-
do. El rendimiento del cultivo de maiz es noto-
riamente bajo (17.7 quintaleg por manzana), 
con respecto al rendimiento en los paises in-
dustrializados (50 quintales por manzana). Si.. 
milar es el caso del rendimiento en ]a mayoria 
de los restantes cultivos de granos bdsicos". 
"El anAlisis del rendimiento promedio por pro-
ducto, segfin tamaro de finca y en kilogramos 
por hecthrea, perraite deducir una correlaci6n 
entre alto rendimiento y lptifundio. Por 

'SGCNPE. Diagn6stico cientifico-tecnol6gico del Sector 
Agropecuario-Resumen. Guatemala, septiembre 1983. 

ejemplo, el rendimiento de maiz en los minifun
dios es de 774 kilogramos por hetari,a, y en los 
latifundios es de 1,051 kilogramos. Similar es 
91 caso del trigo, frijol, maicill,, arroz, algod6n, 
caf6 y banano". 
La utilizaci6n de insumos mejorantes es un in
dicador del empleo de factorer tecnol6gicos en 
la agricultira. Por ejemplo, los minifundios 
usan abonos naturales en un 74%, y abonos
quimicos en un 16%, mientrs que los latifun
dios usan abonos quimicos en un 38%, y abo
nos naturales en ull 37%. Adem~s, s6lo en un 
9.4% de la superficie abonable se usan abonos 
quimicos. Sin embargo, la cantidad de abonos 
quimicos por manzana es casi igual en el mini
fundio y en el latifundio. Por ejemplo, en el mi
nifundio se consumen 3.5 quintales de abono 
quimico por manzana, y en el latifundio se con
sumen 3.4 quintales. 
"Los aumentos de productividad se explican, 
en parte, por el consumo de fertilizantes, el cual 
ha aumentado considerablemente. En efecto en 
1950 el consumo de fertilizantes ascendia a 
97,000 quintales y a 4,633,600 quintales en 
1978, ioque implica un incremento 4,776%. 
Afin cuando el consumo total de fertilizantes, 
por hectArea y producto, es mayor en los pro
ductos de exportaci6n que en los de consumo 
interno, el aumento correspondiente a los filti
mos ha sido mhs rapido que el correspondiente a 
los primeros. En efecto, durante el periodo 1950
1978, el consumo de fertilizantes para productos 
de exportaci6n se increment6 en mAs de 
30,000%, mientras que en los de consumo inter
no se increment6 en s6lo 3,234%; sin embargo, 
el consumo por hect6.rea en los filtimos aument6 
en un 21,200%, y en los primeros aumento en un 
1,148% 
S61o el 3.4% de las fincas estaban irrigadas, de 
las que el 14.9% eran latifundios, y el 2.9% eran 
minifundios". 
"Por otra parte, s6lo el 3.3% de la superficie irri
gable esti regada; y del total de superficie rcga
da, el latifundio tiene el 4.7, el minifundio tiene 
el 1.1%. El 0.6% de las fincas usan motores de 
combusti6n; el 0.2% usa motores el6ctricos; el 
0.6% usa tractores, y el 0.1% usa trilladoras". 
"El 0.2% de las fincas minifundistas y el 17.5% 
de las latifundistas usa motores de combus
ti6n. Aparentemente, en ninguna explotaci6n 
minifundista se usan motores el6ctricos, 
mier.tras que lo usan el 7.7% de las fincas lati
fundistas. Con respecto a tractores, los usan el 
0.2% de fincas minifundistas, y el 13.6% de las 
fincas latifundistas. Finalmente, s6lo el 0.1% 
del minifundio usa trilladoras, y el 2.3% del la
tifundio". 



"En cl minifundio predomina el uso de arados 
de madera, beneficios himedos de caf6 y tra-
piches. Equipo mAs complejo, vehiculos e ins-
talaciones agro-industriales, son caracteristi-
cas del latifundio". 
"Segin el censo de 1964, el 92.3% de las fincas 
usaban energia humana. Esta proporci6n es 
afin mayor en el minifundio con respecto al lati-
fundio: pues el 94.1% del minifundio emplea
anergia humana, y el 59.9% del latifundio 
emplea energia animal y mecAnica". 

3.2.3 Conservaci6n de Recursos. 

Guatemala se encuentra actualmente en una 
fase de expiotaci6n de los recursos naturales,
caracterizada mAs bien por t6cnicas de uso no 
sostenido para la conservaci6n de los mismos 
(involucrando manejo y uso sostenido de los 
mismos). 
Las actuales prActicas y modelos de manejo de 
recursos, inv,*ucran el intento de llevar los sis-
temas agricolas que han sido marginalmente
exitosos en lugares de lluvia moderada o en 
Areas irrigadas; y duplicarlos en otras donde la 
vegetaci6n nativa fue o es hfimeda, o bosque
tropical. Opciones tales como los modelos de 
pequefila escala familiar para el manejo fores-
tal, no han sido utilizados en los esfuerzos de 
colonizaci6n o reasentamientos del gobierno.
El planeamientc integral del uso de la tierra en 
Guatemala, aiin no ha incluido las Areas sil-
vestres, a pesar que existen esfuerzcs donde el 
uso de Ia tierra de Areas protegidas indivi-
duales ha sido cuidadosamente analizado y zo-
nificado. En parte se debe quizAs a la falta de 
una base adecuada de datos que sirva de sopor-
te a esta actividad. En un sentido mAs amplio, 
gran parte de la falla de incluir las Ar-as sil-
vestres en el proceso de planificaci6n es el re-
sultedo de una sub-evaluaci6n generalizada de 
los aportes que las Areas silvestres y Areas pro-
tegidas hacen al desarrollo regional y naciona. 
Los presentes esfuerzos de INAFOR, FYDEP 
y otros, por llevar a cabo un inventario integral
de los recursos forestales de todo el pais, cons-
tituye un paso importante en Ia direcci6n ade-
cuada. 
A pesar que las areas silvestres de todas mane-
ras brindan beneficios directos tales como agua
potable. proteina animal, alimentos silvestres,
lefia, madera, resinas, aceites, plantas medici-
nales; y servicios tales como control de erosi6n, 
conservaci6n de suelos, recarga de acuiferos, 
control de avenidas, etc., muchos de ellos son 
ignorados o no tornados en cuenta para el de-
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sarrollo regional onacional o no se reflejan en
 
el planeamiento actual de uso de ]a tierra.
 
Las prActicas forestales de Guatemala actual
mente estAn orientadas hacia Ia extracci6n, Co
mo si el recurso fuera renovable. Los bosques
 
son minados mis bien que manejados. La defo
restaci6n excede tanto a Ia reforestaci6n artifi
cial, como a la regeneraci6n natural de los bos
ques, aunque los anAlisis de Ia capacidad del
 
suelo indican que muchas tierras que debieran
 
tener cobertura arb6rea han sido dedicadas a
 
usos que no son sostenidos y que forzarAn a
 
una reducci6n gradual o drAstica de la produc
tividad, causando tambi~n otros problemas re
lacionados, como sedimentaci6n y p6rdida de
 
suelos.
 
Los sistemas de manejo forestal sostenido en
 
unidades de escala familiar, no han sido objeto

de investigaci6n para su desarrollo o adapta
ci6n a los esquemas gubernamentales de colo
nizaci6n de tierras. Guatemala tiene la capaci
dad t6cnica y los medios legales para hacerlo.
 
Ain cuando se hacen algunos esfuerzos por de
sarrollar programas de conservaci6n de suelos,
 
no existen uroyectos de gran alcance en cuanto
 
a superficie y cobertura a nivel nacional.
 
La divisi6n de Suelos de IaDirecci6n de Riego
 
y Avenamiento (DIRYA), del Ministerio de
 
Agricultura, Ganaderia y Alimentaci6n, pro
porciona asesoria en concervaci6n de suelos a
 
once proyectos que suman en total 1,572 hectA
reas.
 
No se conocen programas efectivos para intro
ducir en el pais una tecnologia apropiada para

el manejo y conservaci6n de suelos, de acuerdo
 
a las caracteristicas de los mismos. Hace falta
 
ademas, una identificaci6n y caracterizaci6n de
 
Areas en las cuales deben realizarse prActicas
 
de conservaci6n y manejo de suelos; no existe,

asimismo una regulaci6n ni orientaci6h efecti
va hacia el empleo de tecnologia apropiada en
 
la agricr:!tura.
 
La conservaci, y la explotaci6n de los recur
zos naturales ha sido un tema tradicionalmente 
discutido, tanto a nivel t6cnico como a nivel po
litico, por las implicaciones econ6micas que
tiene. Esto es particularmente determinante en 
los paises que, como Guatemala, dependen de 
dichos rqcursos para obtener en los mercados 
internacionales las divisas con las cuales se 
pueden adquirir articulo,' de importancia. En 
ese contexto Is limitada capacidad cientifico
tecn3l6gica del pais adquiere relevancia por 
cuanto esta limitaci6n constituye uno de los 
principales obstAculos para el eficiente apro
vechamiento de los recursos, para su adecuada 
conservaci6n y para lograr una explotaci6n 
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econ6micamente competitiva, pero que a la vez 

sea ecol6gicamente congruente. 
Para Guatemala se abren actualmente perspec-
tivas alrededor de la explotaci6n de dos recur-

merca-sos primarios de gran demanda en los 
dos internacionales: el petr6leo y el niquel. La 

poca capacidad interna c-entifico-tecnol6gica 
en esos dos campos, ha sido la principal causa 
de que las negociaciones que se han concretado 
con empresas transnacionales para la explota-

esos recursos hayan sido concesionesci6n de 
que aportan poco o ningiin beneficio para el 
pais. 

en losLa aseveraci6n anterior se fundamenta 
aspectos siguientes: 

en el pais de t6cnicos capacita-1. La carencia 
dos en la explotaci6n de recursos, condiciona a 

que 6sta quede en manos de extranjeros, y con-
diciona tambi6n a que las negociaciones para la 

operaci6n de empresas extranjeras carezca de 
de control y regula-los mecanismos eficaces 

ci6n; 
2. La mayor inversi6n de capital que conlleva la 
explotaci6n de recursos naturales es la destina-
da a los equipos de extracci6n, los cuales no se 

fabrican en el pais, ni se cuenta con la capaci-
dad tecnol6gica como para hacerlo en un corto 
o mediano plazo; 
3. El oligopolio de la producci6n y comercio de 

los productos primarios en los mercados inter-
nacionales, permite el manipuleo de los precios 
y provoca una artificial ninusvaloraci6n de los 
mismos con respecto a los productos manufac-
turados; y 
4. La transposici6n de estructuras productivas 
forhneas al pais, ha significado a la vez patro-
nes de consumo similares al de los paises in-

dustrializados y se han copiado en Guatemala, 
sin estar acorde a las condiciones tecnol6gicas 
de producci6n. 
Los aspectos anteriormente citados han contri-
buido tambi6n en gran medida a que, si bien re-

t6ricamente ha habido preocupaci6n por en-
contrar un balance adecuado entre explotaci6n 
y conservaci6n de recursos, en la prActica la ba-

lanza se ha inclinado fuertemente al primer ca-

so. Existen algunas perspectivas tecnol6gicas 
que pueden en el futuro coadyuvar el esfuerzo 
por alcanzar el balance antes mencionado, co
mo las que se mencionarAn a continuaci6n. Sin 
embargo, no puede afirmarse que formen parte 
de un esfuerzo definido al respecto. 
Existe por ejemplo, la posibilidad de la utiliza
ci6n de combustibles renovables de origen ve-
getal para sustituir la gasolina y el diesel, pero 

esto puede lievar a producir una competencia 
uso del recurso suelo entre la producci6nen el 

de alimentos y la de energ~ticos, salvo que se 
como subproductos;produzcan estos filtimos 

tal seria el caso del alcohol de subproducto de 

la producci6n de azicar. 
Si se Ilegaran a desarrollar las nuevas tecnolo
gias para la produccifn del alcohol y metanol 
de la celulosa y hemicelulosa y se lograra su 

utilizaci6n en motores de combusti6n interna, 
se podria a finales del presente siglo incremen-

Lar el uso de los bosques y desechos agricolas
 

para este fin.
 
El aprovechamiento de la energia solar depen
de de que sea competitivamente m~s econ6ni

que los otros medios. Es de indicar quo sica 

bien es cierto la producci6n de celdas fotovol
taicas se encuentra ya casi a niveles de compe

con el precio por KW con las instalatencia 
ciones hidr~ulicas, el costo del almacenaniento 
(ya que la energia solar esth disponible dinica
mente durante el dia) es muy alto y su opera

ci6n con los actuales procedimientos es poco 
eficiente y presenta serios problemas adin no re

sueltos. 
Esta misma situaci6n podria incidir en el apro

vechamiento de la energia e6lica, cuyo do
sarrollo se estima tambi6n de poca incidencia 
en el balance energ6tico. 
Otro ejemplo que puede mencionarse es en el 

aspecto piscicola. Vale la pena mencionar que 
en el cultivo de especies, en el pasado ya se tra
baj6 con jaulas en Atitl~n, emple~ndose tanto 
especies nativas como ex6ticas (tilapia sp.) con 

seresultados satisfactorios. En la actualidad 
tienen jaulas en el lago de Amatitln y se anti

cipa un buen crecimiento de la especie on culti

vo (tilapia). Anterior a la introducci6n de 
centrhrquidos en AtitlAn, los pobladores "culti

vaban" poccflidos nativos en corrales fabrica
dos a base de cafias. De igual forma, en 1978 se 
fabricaron jaulas flotantes en las riberas del ca

nal de Chiquimulilla. Se emple6 el mangle de 
esa Area y ,anicamente fue el cedazo el que hubo 

que traer del exterior. 
En pequeflas bahias y peninsulas la ostricultu
ra y el cultivo de almejas sobre balsas resulta 
barato ademAs de ofrecer una fuente de empleo. 

Ya existe este tipo de cultivo en El Salvador y 

en Mexico. 

3.2.4 Sistemas Para el Aprovechamiento de la 
Cubierta Forestal 

Los patrones actuales de uso do la cubierta fo

restal varian segftn las regicnes del pals, ya se 

trate de bosques de coniferas o latifoliadas y la 

naturaleza de los productores forestales. Sin 
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embargo, predominan afn en el proceso de cifico efectuado en 19742, los camiones usados
explotaci6n forestal ciertas prfcticas que en lu- en el transporte forestal se caracterizan en los 
gar de conducir las masas forestales a una pro- siguientes aspectos:

ducci6n so3tenida que permita 
su uso perma- - El 35% tenlan una capacidad do carga de 3-6 
nente, atenta contra la integridad del ecosiste- toneladas; el 56% de 7-9 toneladas y el 9% de 8
ma forestal. 10 toneladas. 
En efecto, ia selocci6n de los hrboles para el - El 38% usaba gasolina como fuente de ener
apeo se realiza en aquellos ejemplares que le gia y el 62% diesel. 
prometen una producci6n m/ xima sin importar -- Ningin cami6n tenia trailer o semitrailer.
la futura regeneraci6n (explotaci6n tipo mine- - Ningfin camin usaba grfias para carga y
ria), lo que trao como resultado el empobreci- descarga.
miento del bosque de aquellas especies de gran - El 50% del tiempo se emple6 en carga y des
valor econ6mico. Esta prActica es muy usual en carga y el otro 50% correspondi6 a los ca
el pals lu que puede ser mejorada si previo a la miones en movimiento. 
corta de los mejores Arboles se asegura la re- Afin cuando la forma de transporte m~s comfn
poblaci6n natural del Area, con lo cual queda es el cami6n, el ferrocarril se utiliza para el
asegurada la producci6n futura del bosque. transporte de durmientes.

El apeo, desrame y troceado de los Arboles se En Guatemala 
 todos Jos caminos forestales
efectfia generalnente con el uso tradicional del son de tercer orden, por lo que son vias do accehacha, dejando tocones muy altos. Con este so temporales y sin ningin mantenimiento, por
procedimiento se estima que existe un desper- cuya raz6n cada vez que se efectfian explota
dicio de aproximadamente un 20%. Sin embar- ciones forestales es necesario reparar las vias 
go, en los iltimos aflos se ha generalizado el de saca y en muchas ocasiones deben abrirse 
uso de motosierras, lo que reduce las pdrdidas nuevos caminos. La densidad de los caminos 
en formas significativas. Se estima que cerca oscila £ntre 10-20 metros por hectArea y la
de un 10% de ld'producci6n de madera aserrada construcci6n de los mismos corre a cuenta de 
se obtiene directamente de los bosques a trav6s los explotadores de madera, sean 6stos los prode la utilizaci6n de aserraderos de fosa o ma- pietarios de la madera o contratistas, no inter
nuales, en donde aparte de la gran energia hu- viniendo en esas actividades el Estado.
 
mana consuida se pierden grandes cantida- En el caso de la lefia, el corte y extracci6n se
des de madera. Es usual aiin la prhctica de es- efectfa en forma manual, lo que en compara
cuadrar los trozos previo a su transporte, a fin ci6n al peso de Ia misma (5%) en la producci6n
de optimizar dste; sin embargo, al efectuarse el total de madera rolliza, pone de manifiesto el

aserrio se originan p6rdidas que inciden direc- gran volumen de mano de obra que genera esta
 
tamente en el rerdimiento. actividad y la energia humana requerida para

La extracci6n de los trozos de los bosques a los ello.
 
puntos terminales (lugar de carga para trans
porte mayor)" s2 efectra por tres sistemas:

tracci6n animal, tractor o skidder. El primer 3.2.5 Aprovechamiento de Recursos Hidruli
sistema se usa en terrenos accidentados y su cos
 
rendimiento no es eficiente; en tanto que el uso 
de tractores o skidders se efectfia cuando las En tdrminos generales, el aprovechamiento de
condiciones del terreno lo permiten y cuando los recursos hidrAulicos del pals, se ha enfocado
resulta econ6mica la extracci6n de grandes vo- desde el punto de vista "extra-fuente" al
lRinenes de madera. usuario. Esto es que, la mayor preocupaci6n ha
La distancia que se estima para el madereo os- estado centrada en las obras necesarias para la
cila entre 2-8 kil6metros, por lo que segin sea captaci6n, conducci6n y utilizaci6n del agua
el sistema que se seutilice, el volumen que para los distintos usos bendficos, tomando la
extraiga, la pericia de los trabajadores y las existencia de la fuente como algo dado, sin
condiciones del terreno, asi serb su rendimien- existir mayor preocupaci6n (salvo en algunas
to. excepciones) por las variables que condicionan
El transporte mayor o transporte al mercado, la existencia de tal fuente y determinan su r6gi
se efectia en camiones. Segn un estudio espe- men (el punto de vista "intra-fuente"). 

2 UNDP/FAO-GUA/72/006. Estudio de Reconocimiento 
Esta etapa del proceso do explotaci6n forestal, tambidn sobre el Transportede Maderaen Troza, MaderaAserrada 

se le conoce con el nombre de "madereo". y Lena. Guatemala, 1974. 
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Este enfoque, en general, ha prevalecido tanto 
si se trata de la captaci6n de un manantial para 
dar agua potable a una pequefla comunidad ru-
ral, como si se trata de un aprovechamiento en 
gran escala de un rio con fines hidroel6ctricos. 

En el sentido "intra-fuente", !a capacidad 
cientifico-tecnol6gica puede decirse que ha es-
tado muy limitada o prfcticamente ausente, 
como se evidencia por la ausencia de planes y 
actividades de manejo de cuencas, que seria el 
aspecto relacionado con ]a conservaci6n del re-
curso. 
Enrs 	 eaplicaci6n 

el componenteEncientifico-tecnol6gico	eL aspecto "extra-fuente",puede verse desde dos 

punosde isa.El primero, que contompla lapuntos de vista. el proecontcmplane-
concepci6n misma de los proyectos, su plane-
amiento, an£1isis y diseflo; y el segundo, que 
contempla la ejecuci6n de la obra en si. En am-
bos, predomina fuertemente la tecnologia ex-
terna. 
En el primer caso, puede mencionarse, por 
ejemplo, que fdlimamente se ha hecho uso de la 
hidrologia estoc~stica y del an6lisis de siste-
mas en distintas fases de varios proyectos de 
aprovechamiento hidrfulico. 
En el proyecto Chixoy se utiliz6 hidrologia es-
toc~stica y antilisis de sistemas para la optimi-
zaci6n del sistema resultante 	de las plantas 

hidroei6ctricas del rio Chixoy Medio y su suple-
mento t6rmico para determinar el valor presen-
te 6ptimo, secuencia y periodos de instalaci6n, 
asi como tambi6n determinaci6n del proyecto 
prioritario ." 
En el proyecto XayA-PixcayA se utiliz6 hidrolo-
gia estoc~stica para determinar la factibilidad 
de construir presas de embalse en los rios XayA 
y PixcayA, con el objeto de regular los caudales 
y suministrar 3000 litros por segundo de agua 
a la Ciudad de Guatemala durante todo el aflo, 
con excepci6n de periodos excepcionales de se-
quia. 
En el Plan Maestro de Electrificaci6n, se utili-
zaron t6cnicas de anAlisis de sistemas para eva-
luar todos los proyectos identificados, clasifi-
carlos y seleccionar los mejores, optimizando 
parcialmente cada alternativa con el objeto de 
determinar valores 6ptimos de la potencia a 
instalar. 
En los estudios de factibilidad de los proyectos 
hidroel6ctricos Chuac y XalaL, se utiliz6 
hidrolgia estocstica y modelos de simulaci6n 
para la operaci6n de los embalses yvmodelos 

'Ministerio de Relaciones Exteriores. lnforme de Guate-
mala a la reuni6npreparatoriapara la Conferencia de Na-
ciones Unidas sabre el Agua. 1976 

matemiticos de precipitaci6n-escorrentia, lo 
mismo que en el estudio conjunto de prefactibi
lidad que se realiza entre Guatemala y M6xico, 
para un posible aprovechamiento hidroeldctri
co del rio Usumacinta. En el PLAMABAG se 
utilizaron modelos matem~ticos de 
precipitaci6n-escorrentia y de simulaci6n esto
c~stica de caudales. 
En estos aspectos finicamente el INDE y 
ERIS de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, realizan esfuerzos de adaptaci6n y 
adecuaci6n de tecnologia. Otro aspecto de la 

de tecnologias avanzadas, aunque 
incipiente, es el que se relaciona con el uso de laprec~ eoa ngnrl ud eis
 
percepci6n remota. En general, puede decirse 
que estA afin en una fase experimental en el 
pais y no ha sido utilizado operacionalmente en 
recursos hidrAulicos. Sin embargo, afin esta fa
se experimental ha producido resultados prAc
ticos promisorios, como por ejemplo la rtpida y 
exacta evaluaci6n de los derrumbes en los 
cauces de los rios ocasionados por el terremoto 
del 4 de febrero de 1976, y la determinaci6n de 
los patrones generales de las corrientes coste
ras en la evaluaci6n de los efectos de un derra
me de combustibles en la bahia de Amatique. 
En el segundo caso aunque predomina la tecno
logia externa, se han hecho algunos esfuerzos 
para adaptarla al medio local, sobre todo en el 
aspecto de saneamiento, por la ERIS. 
La construcci6n de alcantarillados, como medi
da de Salud Plblica que hasta hace poco tiem
po fue considerada como efectiva, se ha conver
tido simultneamente,como se indica, en el 
acpite 4.4, en la concentraci6n de cantidades 
siempre crecientes de aguas servidas,que faci
litan o provocan la transmisi6n de enfermeda
des de origen hidrico a los consumidores de 
aguas abajo del punto de descarga, dafian luga
res recreativos y en general, pueden tener inter. 
ferencia con algiin uso ben6fico posterior del re
curso agua. Dada la magnitud del problema, se 
investigaron otros m~todos correctivos ade
mAs de las lagunas de estabilizaci6n que por su 
sencillez, fueran adaptables al medio y que pu
dieran aplicarse en aquellos lugares donde las 
lagunas no lo sean, ya sea por consideraciones 
de brea requerida o por la topografia del terre
no. 
Para ella se escogi6 el proceso de Filtros Perco
ladores Torre inventado por Karl Schulz en 
Alemania, y que durante los 6ltimos aflos se ha 
experimentado satisfactoriamente con este ti

po de planta. 

La 	 ERIS desarrola con La colaboraci6n de 
UNESCO, un proyecto piloto en dos aldeas al 
nor-oriente de la Ciudad de Guatemala, con el 



objeto de transferir tecnologia a las comunida-
des para el usa de recursos locales en la solu-
ci6n de los problemas de saneamiento b~sico. 
Dicho proyecto es parte del Proyecto Regional 
Mayor de America Latina y el Caribe de 
UNESCO. 
Las facilidades para la capacitaci6n de los re-
cursos humanos del sector, se comenta en el 
ac~pite 3.3.3 
La tecnologia para conservar los recursos de 
agua y suelo estA ampliamente disponible en 
Guatemala y inicamente se requiere que los 
problemas causantes de la contarninaci6n de 
estos recursos se traten sistemitica y vigorosa-
mente. Programas innovativos y de alta efi-
ciencia en cuanto a costo, tal coma el complejo 
de tratamiento de desechos que se construye 
par la Municipalidad en la zona 18 de la Ciudad 
de Guatemala, constituyen una buena ilustra-
ci6n del vasto potencial de tratamiento de 
aguas negras que hay en la ciudad. 

3.2.6 Sector Energdtico 

Varias instituciones como el ICAITI, CEMAT, 
la Universidad de San Carlos y otras han de-
sarrollado modelos de estufas mbs eficientes 
como la Lorena, la Chulay y la de la USAC Para 
el usa de la lefia; y estAn realizando programas 
de divulgaci6n y promoci6n, pero los esfuerzos 
son relativamente de poca significancia ante la 
magnitud del programa, ya que segiin se repor-
t6 en el Seminario de Bioenergia, realizando en 
el mes de octubre, se han logrado la construc-
ci6n de 7,000 estufas en el hrea rural, en aproxi-
madamente cuatro afres de labor cuando se es-
tima que se requiere elaborar 800.000 estufas 
en la repblica.
Desde la ddcada del150 se han realizado algunas 
construcciones de digestores, cuyo principal 
objetivo era la producci6n de abonos que te-
nian coma subproducto la producci6n de gas. 
Actualmente, ya con el objetivo principal de la 
producci6n de gas, se estAn construyendo con 
programas auspiciados par OLADE, CEMAT 
e ICAITI y organizaciones locales coma De-
sarrollo de la Comunidad y el Comit6 de Re-
construcci6n Nacional, digestores tipe OLA-
DE Guatemala, y tipo de desplazamiento hori-
zontal, pero tamb6n aqui se ha confrontado la 

situaci6n que el nfimero de colectores cons
truidos es muy pequelo y los esfuerzos de di-
vulgaci6n y promoci6n no han logrado penetrar 
en las comunidades rurales en forma apre-
ciable. 
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Igualmente hay esfuerzos sobre todo de empre
sas privadas, en la fabricaci6n e instalaci6n de 
colectores solares planos, para calentarniento 
de agua domiciliar cuyo costo ya instaladas se 
encuentra cerca de los mil quetzales, lo que los 
hace poco atractivos ante la utilizaci6n de los 
calentadores eldctricos de ducha directa. 

E! ICAITI, con la colaboraci6n de PNUD hizo 
un estudio de factibilidad para la instalaci6n de 
una destileria de alcohol anhidro, con tecnolo
gia convencional y estA desarrollando a nivel 
de laboratorio una nueva tecnologia conocida 
come el m6todo ESPERM, para la utilizaci6n 
directa de la cafta de azficar para la producci6n 
de alcohol. Par el momento no se ha utilizado el 
alcohol coma carburante nada mAs que un ex
perimento, realizado par el ICAITI durante 
seis meses, con una flota de 50 autom6viles que 
consumieron una mezcla de 15% de alcohol con 
gasolina de 87 octanos; que tuvo muy buenos 
resultados. 

La Universidad de San Carlos estableci6 la 
carrera de Ingenieros Eldctricos, a trav6s de 
haber becado aproximadamente 20 ingenieros 
para que se especializaran en esa materia y sir
vieran de catedxrticos. En la carrera estableci
da se han preparado los ingenieros eldctricos, 
la mayor parte de los cuales, se encuentran tra
bajando en el INDE y la Empresa Elctrica o 
con la iniciativa privada en el rame de cons
trucci6n y promoci6n de equipos el6ctricos. La 
operaci6n del sistema el6ctrico del pals se en
cuentra en manos de nacionales de nivel profe
sional y de operarios de buena capacitaci6n te6
rica y pr~ctica cuyo desempeflo es satisfacto
rio. 

Para la construcci6n y supervisi6n de las gran
des obras elxctricas se depende de tecnologia 
externa y de compafi as extranjras,pero las 
institucioncs nacionales mantienen personal lo
cal que tambi6n tiene responsabilidades de su
pervisi6n. 
El Ministeria de Energia y Minas ha logrado la 
El Miteio de persoa y Mina nlad a 
capacitacin de personal profesional en las acti
vidades petroleras, a trav s de becas otorgadas 
con fondos provenientes de la obligacid n 
contractual de los contratos de riesgo de exploracidn. 

Con estos mismos fondos y con asistencia de 
OLADE y la USAC, estA iniciando un progra
ma de capacitaci6n de postgrado p.ra inge
nieros petroleros. 
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El Programa Energ6tico Centroamericano con 
asistencia del PNUD, asi como el propio Minis-
terio de Energia, tambidn han capacitado a tra-
vds de becas en Bariloche y Grenoble a fun-
cionarios en Economia de Energia y Planifica-
ci6n Energ6tica. 
La exploraci6n petrolera se realiza con t6cnicos 
generalmente extranjeros, pero las compafias 
petroleras tienen la obligaci6n de capacitar a 
t6cnicos nacionales y a emplear un porcentaje 
de personal guatemalteco calificado. Sin em-
bargo, es necesario aumentar la capacitaci6n 
de personal nacional en varios campos especifi-
cos de dicha actividad. 
A finales del siglo pasaao existia en el pals una 
tecnologia bastante desarrollada en la instala-
ci6n de pequefias plantas hidrAulicas, tanto pa-
ra la utilizaci6n de potencia, como para la gene-
raci6n el6ctrica, en las fincas de regular exten-
si6n. 
Existian en esa 6poca talleres que producian 
ruedas hidrtulicas, ejes, chumaceras, volantes 
y poleas que completaban las instalaciones de 
aprovecharniento de las pequeflas caidas. 

3.3. Aspectos Institucionales y de Administra-
ci6n 

En Guatemala exijte un gran nfimero de insti-
tuciones que directa e indirectamente estAn re
lacionadas c~n la administraci6n, manejo y 
conservaci6n del medio ambiente. Las institu-
ciones existentes en su mayoria, actan en for
ma independiente en los diferentes niveles del 
sistema administrativo nacional y con poca 
coordinaci6n en sus planes y acciones. 
El presente ac~pite persigue reunir la informa-
ci6n dispersa, que existe sobre las instituciones 
relacionadas con el medio ambiente y hasta 
donde sea posible, evaluar sus principales 
programas y proyectos. 
3.3.1 Estructura Institucional 

3.3.1.1 Organizaci6n Administrativa Estatal 

A nivel nacional varios ministerios realizan ac-
ciones relacionadas con el medio ambiente. 
Entre otros, se pueden mencionar los siguien-
tes: 
- Ministerio de Agricultura, Ganaderia y de 
Alimentaci6n: Lleva a cabo actividades de Pla-
nificaci6n, programaci6n, estudios, administra-
ci6n, operaci6n y ejecuci6n de proyectos de 
riego, avenamiento y aprovechamiento de re
cursos naturaes renovables. 
- Ministerio de Salud Piblica: Desarrolla la-

bores de planificaci6n, estudios y diseflos, cons
tracci6n, administraci6n, operaci6n y manteni
miento de servicios de agua potable y letriniza
ci6n en el trea rural." 
- Ministerio do Comunicaciones, Obras Pfbli
cas y Transportes: Ha construido obras y ela
bora proyectos de acueductos y de alcantarilla
dos. Evalia los aspectos climiticos, meteorol6
gicos e hidro!6gicos especialmente de agua sub
tervitnea, realiza actividades de protecci6n 
contra inundaciones. 
- Ministerio de la Defensa Nacional: Viene eje
cutando obras de perforaci6n de pozos para 
abastecimiento de agua a pequeftas comunida
des. Tambi6n evalia los recursos naturales. 
- Ministerio de Gobernaci6n: Preside la Comi
si6n Ministeriol de Protecci6n del Medio Hu
mano y Coordina la Comisi6n T6cnica Asesora. 
- Ministerio de Relaciones Exteriores: A tra
vds de la Comisi6r, Internacional de Limites y 
Aguas, actia en lo concerniente a las cuencas 
de rios internacionales con los pases vecinos. 
- Ministerio de Energia y Minas: Tiene a su 
cargo todo lo concerniente al sector en materia 
de estudio, fomento, control, supervisi6n y fis
calizaci6n, asi como el reconocimiento superfi
cial, exploraci6n, transporte, comercializaci6n 
y en general, cualquier actividad relacionada 
con los hidrocarburos, minas y fuentes nuevas 
y renovables de energia. 

3.3.1.2 Organismos Nacionales de Planifici6n 

De acuerdo con la ley, corresponde a la Secreta
ria General del Consejo Nacional de Planifica
ci6n Econ6mica, la formulaci6n de planes na
cionales de desarrollo econ6mico social, coordi
nar su ejecuci6n, evaluar su avance y cumpli
miento y aplicar las medidas de ajuste que se 
requieran. Forman tambidn parte del sistema 
nacional de planificaci6n, las Unidades Secto
riales, las Unidades de Programaci6n Institu
cionales y los Comites de Desarrollo Regional. 
En lo que se refiere a los recursos suelo, bos
que, pesca, vida silvestre y parques nacionales, 
la planificaci6n a nivel institucional correspon
de realizarla a la Unidad Sectorial de Planifica
ci6n Agropecuaria y Alimentaci6n, el Instituto 
Nacional Forestal y la Direcci6n de Riego y 
Avenarniento de DIGESA, la Direcci6n T6cni
ca de Pesca de DIGESEPE y el Instituto 
Guatemalteco de Turismo. En cuanto al recur
so agua, la planificaci6n propiamente como tal 

'OPS/OMS-COPECAS. Plan Nacional para el DIAAPS. 
Guatemala, septiembre 1983. 
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corresponde a las instituciones del Sector y restauraci6n de los recursos naturales reno-
Nblico Agropecuario, aunque en el Area de vables, suelo, agua y bosque, dictando todas 
abastecimiento de agua y saneamiento la reali- las medidas necesarias para protegerlos espe
za el INFOM, la Direcci6n General de Servicios cialmente la flora y fauna silvestre. 
de Salud, UNEPAR, Desarrollo de la Comuni- 4) Proporcionar en forma justa y equitativa, la 
dad y EMPAGUA, en coordinaci6n con la distribuci6n, uso y tenencia de las tierras na-
Secretaria General del Consejo Nacional de cionales, para favorecer al mayor nfimero de la 
Planificaci6n Econ6mica. En el Area de hidro- poblaci6n guatemalteca, estableciendo progra
electricidad, ]a realiza el INDE, tambi6n en co- mas para ampliar la frontera agropecuaria y de 
ordinaci6n con la SGCNPE. En el aspecto am- producci6n alimentaria del pals. 
biental en general, existe la Cornisi6n T6cnica 5) Formular y aplicar las politicas para el apro-
Asesora del Presidente de la Comisi6n Ministe- vechamiento de los recursos naturales de los 
rial Encargada de la Conservaci6n y Mejora- mares, lagos y rios. 
miento del Medio Humano, cuyo prop6sito es 6) Inventariar, registrar, controlar, desarrollar 
asesorar al Ministerio de Gobernaci6n en asun- y proteger los recursos forestales, asi como la 
tos del medio ambiente. EstA integrada por fauna, flora, suelos, marinos y pecuarios. Asi
profesionales y conocedores de la materia. La mismo, ejercer6 estas funcione3 en relaci6n con 
Conisi6n Ministerial la integran, adembs del los recursos hidrol6gicos vinculados con las ac-
Ministro de Gobernaci6n, los Ministros de la tividades pecuarias. 
Defensa Nacional. 7) Formular y aplicar las medidas pertinentes 

para garantizar el aprovechamiento racional y 
la conservaci6n do los recursos naturales men

3.3.1.3 Organismos Ejecutores Estatales en De- cionados en el phrrafo anterior.
 
talle 8) Regiamentar, evaluar, conceder, denegar,
 

cancelar, revocar, transferir y supervisar las 
Sector Piblico Agropecuario y de Alimenta- concesiones del uso y aprovechamiento de los 
ci6n recursos naturales mencionados con anteriori-
Conforme el Decreto No. 102-70 del Congreso dad de conformidad con la ley. 
de la Repfiblica y sus reformas en el Decreto 9) Programar, operar y mantener los proyectos 
51-81, corresponde al Ministerio de Agricultu- de riego y avenamiento construidos por el Es
ra, Ganaderia y Alimentaci6n, la direcci6n y co- tado. 
ordinaci6n superiores del Sector Pfiblico Agro- En el anexo 3.3.1 se incluye un organigrama 
pecuario y de Alimentaci6n, entendi6ndose co- del SPADA. Entre las Unidades Ejecutoras 
mo tal, el complejo orgAnico formado por todas del mismo se encuentran las siguientes: 
las dependencias gubernanentales que tienen Unidad Sectorial de Planficaci6n Agropecuaria 
competencia para actuar en Areas especificas o y de Alimentaci6n - (USPADA). 
generales de la actividad agropecuaria y de ali. Es la entidad responsable de asesorar al Des
mentaci6n. Dentro do este contexto y su rela- pacho Ministerial. Conforme a las guias emana
ci6n con el medio ambiente se seftalan a conti- das de dicho Despacho, preparar los lineamien
nuaci6n las funciones generales (1 Sector y las tos de politica, programaci6n y presupuesta
que ejecutan sus dependencias relacionadas. ci6n. Coordinar al sistema sectorial de informa-
A nivel de Sector Piblico Agropecuario, las ci6n. Como producto de las polhicas del Go
funciones especificas son: bierno, identifica y formula proyectos de prein
1) Formular y coordinar ]a politica agrope- versi6n del Sector PibJico Agropecuario. 
cuaria gubernamental, de acuerdo con las par- Direcci6n General de Servicios Agricolas, DI
ticulares condiciones de las distintas regiones GESA. 
establecidas o que se establezcan en el pals, pa- Es la dependencia del Ministerio de Agricultu
ra incrementar la producci6n de aJhmentos y ra, Ganaderia y Alimentaci6n, responsable de 
propicia" la diversificaci6n agropecuaria, para la programaci6n, organizaci6n, ejecuci6n, eva
el mejor aprovechamiento del recurso suelo, luaci6n y control de los programas de produc
agua y bosque. ci6n, sanidad vegetal, asistencia tdcnica y 
2) Generar y promover el uso de la ciencia y la otros servicios. 
tecnologia, conduciendo la investigaci6n y ex- Instituto de Ciencias y Tecnologia Agricolas, 
perimentaci6n de especies animales y vegetales ICTA. 
para el desarrollo y diversificaci6n de la pro- Instituci6n descentralizada responsable de ge
ducci6n agropecuaria. nerar y transferir la tecnologia apta para la 
3) Promover el aprovechamiento, conservaci6n producci6n agropecuaria. En consecuencia, le 
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corresponde conducir investigaciones tendien-
tes a la soluci6n de los problemas de explota-
ci6n nacional agricola que inciden en el bienes
tar social; producir materiales y m6todos para 
incrementar la productividad agropecuaria y 
divulgar los mismos. 
Instituto Nacional de Transformaci6n Agraria, 
INTA. 
Instituci6n estatal aut6noma responsable de 
desarrollar la tenencia de la tierra inculta y de-
ficientemente cultivada a efecto de que la mis-
ma contribuya a la producci6n agropecuaria 
nacional. 
Instituto Nacional Forestal, INAFOR 
Ejerce la administraci6n forestal publica. Fue 
creado en junio de 1974, a trav6s de la enisi6n 
del Decreto No. 51-74, Ley Orghnica del INA-
FOR, pasando a integrar el Sector Pfiblico 
Agricola". 
Los objetivos generales del INAFOR, seg-fn 3u 
ley constitutiva, son: 

a. Centralizar todos los organismos que partici-
pen en la ejecuci6n de las actividades foresta-
p en uLosles, en una sola instituci6n, 

b. Establecer el patrimonio forestal de la Na-
ci~n coo funtede araiforaci~ b~ica 

ci6n, coro fuente de informaci6n bsica para
planificar el desarrollo forestal. 

c. Hacer un 6ptimo aprovechamiento de los re-

cursos forestales, en una forma coordinada con 

los programas de desarrollo econ6mico y social 
de la Naci6n. 
d. Impulsar la conservaci6n y restauraci6n de 
los recursos naturales renovables, y 
e. Promover investigaciones t~cnicas y cientifi-
cas que tiendan al desarrollo forestal. 
Para el logro de estos objetivos y de conformi-
dad con el articulo 4o. de la Ley Orghnica del 
INAFOR, los 6rganos superiores del mismo es-
tin constituidos por: la Junta Directiva y la 
Gerencia General. La primera se integra por el 
Ministro de Agricuitura, Ganaderia y Alimen-
taci6n, quien actdfe como Presidente; el Mi-
nistro de Economia, el Ministro de Finanzas 
Pilblicas, el Ministro de la Defensa y el Secreta-
rio General del Consejo Nacional de Planifica-
ci6n Econ6mica, quienes actuan ccmo directi-
vos titulares de la Junta Directiva. Entre sus 
atribuciones las principales son: a) definir la po-
litica forestal nacional. b) aprobar las normas 
de funcionamiento del JNAFOR; c) aprobar el 
presupuesto anual; e) aj'robar la memoria de la-
bores y estados financieros de la instituci6n; y 

A partir de 1981 se le llam6 Sector Pujblico Agropecuario 
y de Alimentaci6n, segun Decreto No. 51-81 del Congreso 
de la lteptblica. 

f) autorizar Inorganizaci6n administrativa del 
INAFOR. 

El Gerente General es nombrado por la Junta 
Directiva y constituye la mAxima autoridad 

enadministrativa y ejecutiva del INAFOR y, 
consecuencia, le corresponde la representaci6n 
legal y la direcci6n de las funciones generales 
del mismo. La Junta Directiva, a propuesta de 
la Gerencia General debe establecer las fun
ciones y reglamentar la organizaci6n admi
nistrativa del INAFOR, creando de conformi
dad con las normas de la Ley Orgfiaca y las 
t6cnicas modernas pertinentes, y las unidades 
administrativas que sean necesarias para su 
buen funcionamiento. 
De acuerdo a la naturaleza de sus 6rganos su
periores, el INAFOR participa de un tipo de or
ganizaci6n colegial para su Junta Directiva y 
de funcional para la Gerencia General con sus 
niveles jerbrquicos inmediatos y de un tipo de 

organizaci6n de linea para las regiones foresta
les (ver organigrama en anexo 3.3.5).

niveles jerbrquicos inmediatos a la Geren
cia General son: La Auditoria Interna, La Ase

oia nicas ysoriu a in a 
soria Juridica, cinco Unidades T~cnicas y una 
Administrativa; y ocho Regiones Forestales.
Las funciones de cada uno de estos 6rganos son 
Las si ienes: 

Auditoria Interna 
Antlisis contable, financiero y fiscal a todas las 
cuentas que impliquen movimiento de fondos, 
a los documentos con valor y a los bienes que 
constituyen el patrimonio del Instituto. 
Asesoria Juridica 
Prestar la asesoria juridica necesaria a Geren
cia Generai y a todas las Unidades Administra
tivas del INAFOR. 

Unidad de Administraci6n 
Organizar, coordinar y ejecutar Los sistemas 
contables, financieros y de servicios, de acuer
do a las t4cnicas modernas de administraci6n, 
contabilidad y presupuesto. 
Unidad de Manejo 
Organizar, programar, coordinar y ejecutar las 
actividades de ordenaci6n, reforestaci6n, pro
tecci6n e incentivos fiscales. 
Unidad de Administraci6n de Recursos Fores
tales. Organizar y ejecutar los sistemas y labo
res en general de la supervisi6n de bosques y de 
las industrias forestales. 

Unidad de Planeamiento 
Integrar, dirigir y/o ejecutar las actividades de 
programac16n, presupuesto y divulgaci6n. 

Unidad de Evaluaci6n y Programaci6n 



Planificar y ejecutar los trabajos de inventa-

rios forestales, estudios ecol6gicos, parques na-

cionales, estudios socio-econ6micos y fomento 

de industrias forestales. 

Unidad de Proyectos Especiales. 

Organizar y coordinar la elaboraci6n y ejecu-
ci6n de los programas y proyectas especiales
qiendaal de arralo deprecurso festls 
que tiendan al desarrollo del recurso forestal,asimismo obtener, coordinar y supervisar la 
asistencia t6ernic y financiera deorgaismos
nacianales e internacionales. 
Regiones Forestales 
Representar al Instituto en la respectiva juris-
dicci6n y desarrolar todas las labores que por
delegaci6n y descentralizaci6n de la Gerencia 
General y de las Unidades Centrales, les corres-
ponda. 
INAFOR dispone de la base legal para levar a 
cabo programas de manejo de vida silvestre y 
su unidad de manejo, en la que se atienden los 
parques nacionales, tiene un personal directivo 
y t~cnico dedicado y dinAmico. Desafortunada-
mente, no es una de las mayores dentro del 
INAFOR y recibe una pequefla parte (alrede-
dor de Q.200,000.) del presupuesto total de la 
instituci6n (que es de unos Q. 6.000,000.). Jun-
to al FYDEP, INAFOR comparte la responsa-
bilidad por el manejo forestal a nivel nacional y 
posee una experiencia muy limitada en lo que 
es cooperaci6n y coordinaci6n interinstitu-
cional. Sin embargo, los proyectos en coopera-
ci6n que a nivel t6cnico recientemente han sido 
desarrollados entre INAFOR, CECON, IDA-
EH, INGUAT, FYDEP y otras instituciones, 
sugiere que si existe la capacidad para de-
sarrollar una mayor labor de planeamiento in-
tegral estratgico. En particular, estas institu-
ciones tendrAn que trabajar juntas si se desea 
desarrollar en Guatemala, una estrategia ade-
cuada para la conservaci6n de la vida silvestre. 
A pesar de que las actividades do parques na-
cionales y vida silvestres coiresponden oficial-
mente al INAFOR, una gran parte de lo que es 
conservaci6n y desarrollo de Areas protegidas
ha sido llevada a cabo por otros organismos.
Muchos de los recursos de su unidad respectiva 
se han desviado hacia el manejo de pequeflas
Areas recreativas que Ilevan el nombre de Par-
ques Nacionales pero que, como se dijo ya an-
tes, son apenas un poco mAs que parques muni-
cipales y regionales. 
Los recursos quo podrian usarse en la conser-
vaci6n de Areas silvestres y vida silvestre de 
envergadura rjacional han sido 3everamente li
mitadas. A pesar que su personal estA altamen
te motivado y han podido lograr mucho con lo 
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poco de que disponen, la efectividad de la uni
dad correspondiente de INAFOR estA limitada 
por la escasez tanto de personal como de fon
dos. 
Unidad de Formaci6n de los Recursos Huma-
Depende directamente del Ministro del Ramo yDpnedrcaet e iitodlRm 
es responsable de la ejecuci6n y aplicaci6n de
las politicas de enseflanza sistematizada delSPADA. Entre otras funciones, tiene a su car
go la formaci6n de personal t~cnico para el 
aprovechamiento de los recursos naturales re
novables a nivel bhsico, medio superior; a tra
v6s de los diferentes centros, escuelas y becas 
universitarias que maneja el sector. 
Oficina Controladora de las Reservas de la Na
ci6n, OCREN. 
Dependencia del Ministerio del Ramo que tiene 
a su cargo el control de las tierras denominadas 
Reservas Nacionales (mirgenes de lagos, pla
yas maritimas y lacustres, rios y cauces) es
tableciendo el catastro de estas Areas y contro
lando los arrendamientos de las mismas. 
Direcci6n T~cnica de Riego y Avenamiento,
 
DIRYA.
 
Dependencia de DIGESA responsable de coor.
 
dinar y ejecutar las acciones inherentes a los
 
planes de irrigaci6n y avenamiento. Realiza es
tudios, identifica y disefla proyectos de riego y

drenajes, ejecuta anAlisis sobre la capacidad de
 
uso actual y potencial de los suelos y fuentes de
 
agua y hace estudios prActicos para la estabili
dad de cauces de rios en coordinaci6n con el Mi
nisterio de Comunicaciones y Obras Pfiblicas,

el Comit6 de Emergencia y el INAFOR. En el
 
anexo 3.3.1 se incluye el organigrama de DIR-
YA. 
Direcci6n T6cnica de Pesca, DITEPESCA. 
Es la dependencia de DIGESEPE, encargada
de mantener los registros y controles sobre los 
recursos pesqueros, maritimos y continentales 
y proponer la reglamentaci6n para su apro
vechamiento, plantear programas de investiga
ci6n; evaluar, considerar, denegar, cancelar, re
novar y transferir ]a concesi6n del uso de recur
sos pesqueros. 
Agua Potable y Saneamiento 
En cuanto a organismos ejecutores para el 
abastecimiento de agua y -amiento se cuen
ta con los siguientes:" 
- Municipalidades del pals.
A nivel local actan las municipalidades, que
administran, operan y mantienen los sistemas 
de acueductos y alcantarillados de las cabeceras 

'OPS/OMS - COPECAS Op. Cit. 
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municipales y eventualmente algunos acueduc-
tos de sus comunidades rurales. En la Ciudad 
de Guatemala, el Departamento del Medio Am-
biente, el Departamento de Alcantarillados y la 

Unidad Ejecutora de Saneamiento de la Muni-
la Empresa Municipal decipalidad, asi como 

Agua -EMPAGUA- realizan estudios, dise-
fios, construcci6n, administraci6n, operaci6n y 

mantenimiento de los sisternas de agua po-
table, alcantarillado y recolecci6n y tratamien-
to de basuras. 
Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de 

Guatemala, EMPAGUA. 
La autoridad mhxima de la empresa es su Jun-
ta Directiva, cuyo presidente es el Alcalde de la 
Ciudad de Guatemala y su Secretario es el Ge-
rente. 
Su funci6n actual es proveer de servicio de 
agua potable a los habitantes de la Ciudad de 

aunque en un futuro cercano seGuatemala, 
prev6 que tambi6n tenga a su cargo los servi-
cios de alcantarillado que actualmente estAn en 
la Municipalidad de Guatemala. 
Es la principal instituci6n encargada del abas-
tecimiento de agua potable a la poblaci6n urba-
na, debido a la magnitud de los proyectos que 
son necesarios para satisfacer la demanda del 
Area metropolitana de la Ciudad de Guatemala. 

laEn sus estudios cubre tanto el valle de 
Ciudad de Guatemala, como regiones bastante 
alejadas de la capital, como son las cuencas de 
los rios Guacalate, Cuilco, Negro, Motagua y 

un plan maestro deAtitlAn. Reci6n finaliz6 
a la Ciudad deintroducci6n de agua potable 

susGuatemala (PLAMABAG), para orientar 
estudios y acciones futuras hasta el aflo 2010. 
Opera una red pequefla hidrom6trica y meteo-
rol6gica en las cuencas de los proyectos priori-
tarios que tiene en estudio. 
Instituto de Fomento Municipal - INFOM 
Actfia en estudios, diseflos y construcci6n de 
sistemas de agua, alcantarillado, trenes de aseo 
y otras obras para poblaciones del Area urbana, 
asi como tambi6n asistencia financiera a las 
municipalidades para la construcci6n de las 
obras y asistencia t6cnica a las mismas para )a 
administraci6n, operaci6n y mantenimiento de 
los servicios. 
Programa de Desarrollo de la Comunidad de la 
Presidencia de la Repfiblica. 
Elabora proyectos y ejecuta obras de agua po-
table, caminos y agricultura en el Area rural, in-
dependientemente de otras instituciones del es-
tado. 
En el anexo 3.3.1 se incluye el organigrama ac-
tual de EMPAGUA. 
Unidad Ejecutora del Programa de Acueduc-

tos Rurales, UNEPAR.
 
Encargada de la construcci6n de acueductos en
 
el Area rural del pais y de la administraci6n,
 
operaci6n y mantenimiento de los sistemas de
 
agua construidos. Pertenece al Ministerio de
 
Salud.
 
Divisi6n de Saneamiento Ambiental del Minis
terio de Salud.
 
Da servicio de agua potable a la poblaci6n dis
persa y (,esarrolla programas de letrinizaci6n.
 
Unidad Ejecutora del Acueducto Nacional
 
XayA-PixcayA.
 
EstA atendiendo la construcci6n de las obras de
 
captaci6n y conducci6n de aguas de los rios Xa
yA y PixcayA para la Ciudad de Guatemala.
 
Pertenece al Ministerio de Comunicaciones,
 
Obras Piblicas y Transporte.
 
Banco Nacional de la Vivienda, BANVI. Cons
truye sistemas de agua y de alcantarillado en
 
sus urbanizaciones, para luego entregarlas a
 
las municipalidades.
 
Direcci6n General de Obras Pdiblicas, D.G.O.P.
 
del Ministerio de Comunicaciones. Obras
 
Piiblicas y Transportes.
 
Se ocupa de realizar estudios, plar.eamiento, di
seflo, programaci6n y construcci6n de edificios
 
pfiblicos y obras de acueductos y alcantarillado
 
incluidos en los planes y programas nacionales,
 
asimismo, efectuar su reparaci6n y propor
cionar el mantenimiento que necesiten; super
visar el diseflo y construcci6n de las obras para
 
su uso piiblico, que levan a cabo otras entida
des tanto del sector p~iblico como del privado;
 
efectuar estudios sobre materiales, suelos,
 
estructuras e ingenieria sanitaria.
 

Energia
 
En materia de energia, si bien el Ministerio del
 
Ramo tiene a su cargo la formulaci6n de politi
cas, la administraci6n superior y la ejecuci6n
 
de programas y proyectos especificos, la pro
ducci6n y distribuci6n de energia el~ctrica estA
 
a cargo del Instituto Nacional de Electrifica
ci6n, INDE y la Empresa Elctrica de Guate
mala, S.A., EEGSA, instituciones que actf'ian
 
aut6nomamente, las cuales entre otras fun
ciones, son responsables de dictar todas las
 
medidas que tiendan a lograr el pleno do
sarrollo y utilizaci6n de los recursos apro
vechables, como fuentes de energia el6ctrica a
 
fin de incrementar el volumen dispoible para
 
satisfacer la demanda normal e impulsar el de
sarrollo de nuevas industrias, estimular el uso 
de electricidad en las Areas rurales y aumentar 
su consumo dom6stico. 
Los principales objetivos y atribuciones del 
INDE, aparte de la generaci6n y distribuci6n 
de electricidad, son los siguientes segiin su ba
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se legal (Decreto Legislativo No. 1287 del Otros 
27/5/59): - Instituto de Sismologia, Vulcanologia, Me
- Propugnar por el uso racional de los recursosnaturales; teorologia e Hidrologia, INSIVUMEH.l uovs~ 
-n erarl ore os; riene a su cargo la supervisi6n y funcionamien

- Conservar los recursos hidrl cos del pais to de la red do estaciones magn~ticas, gravi
- Proteger los rocursos de las cuencas hidrol6- m6tricas y sismol6gicas, recopilar informaci6n 
gicas y los cauces de los rios; y- Evaluar la capacidad hidroel~ctrica del pals. y' efectuar su respectivo an~lisis, evaluaci~n e 
S uar i de ac~idge rog ctfca pas.es todlSu Ambito de acci6n geogr~fica es todo el pals yy interpretaci6nvulcanologia,en materias relacionadas congeo-lasismologia, gravimetria y 
constituye ]a principal instituci6n nacional en- magnetismo.
cargada del desarrollo hidroel6ctrico. Es una 
instituci6n semi-aut6noma cuyo vinculo con el Es la instituci6n encargada de la evaluaci6n 
gobierno central es el Ministerio de Comunica- hidrol6gica y climatol6gica del pals y la unica 
ciones, Obras Pfiblicas y Transporte. Su autori- que realiza una evaluaci6n sistemtica de los 
dad principal es el Consejo Directivo integrado recursos de agua subterrinea a nivel nacional. 
por un Presidente y cinco directores. Cuenta Depende del Ministerio de Comunicaciones, 
con un Gerente General y cuatro sub-gerentes Obras Pblicas y Transporte y a pesar de su 
(ver organigrama en el Anexo 3.3.1), nombre, tiene la categoria de Direcci6n Gene-
El INDE mantiene y opera una red de esta- ral. Su esquema organizativo se muestra en el 
ciones hidroin6tricas y meteorol6gicas en las anexo 3.3.1 
cuencas y Areas donde existen proyectos hidro. Cubre hidrologia superficial, hidrologia sub
el6ctricos o donde han sido planeados. Esta red terrAnea, estudios de cuencas, calidad de agua, 
incluye tambi6n mediciones de sedimento en meteorologia general, meteorologia aeronbuti
suspensi6n en aquellos rios de interns para la ca, meteorologia sin6ptica, estudios de creci
instituci6n. das, estudios de sequias y estudios morfom6ti

cos para uso general de las demits instituciones 
Siendo una entidad semi-aut6noma, tiene cier- y personas pfiblicas y privadas del pais. 
to grado de flexibilidad administrativa y es 
una entidad fuerte tanto desde el punto de vis- - Empresa de Fomento y Desarrollo Econ6mi
ta t6cnico como financiero, que ejerce un peso co de El Pet6n, FYDEP. 
importante en el sector pdiblico. Tiene como finalidad el desarrollo econ6mico 
Tambi6n interesan al INDE, los estudios sobre integral del Departamento de El Pet6n; prote
manejo de cuencas y tiene alguna experiencia ger, ad.iinistrar, fomentar y explotar cientifi
en ells, ya que en 1980-81 se hizo un estudio camente los recursos naturales y las tierras na
integral para el desarrollo de la cuenca total del cionales del departamento: impulsar el incre
rio Chixoy con el financiamiento del BID y la mento de la poblaci6n de El Pet~n, organizando
colaboraci6n de la firma consultara LAVA- colonias industriales, agropecuarias y fundan-
LIN. Su base legal permite al INDE de- do nuevas comunidades urbanas y centros tu
sarrollar acividades de protecci6n de cuencas, risticos, en atenci6n a las necesidades que el de
tales como las que actualmente se llevan a cabo sarrollo del departamento requiera; establecer 
con la colaboraci6n del INAFOR en la cuenca con o sin participaci6n de la iniciativa privada,
del rio Chixoy. Para tal prop6sito cuenta con empresas industriales, agropecuarias y comer
una Unidad de Manejo de Cuencas, dentro de ciales; propiciar la creaci6n y desarrollo de coo
la unidad administrativa encargada del Pro- perativas regionales de producci6n y de consu
yecto Hidroel6ctrico Pueblo Viejo Quixal". A mo; realizar estudios necesarios para determi
pesar de ello, sin embargo, el inter6s opera- nar la extensi6n de las tierras y su utilizaci6n 
cional del INDE en las actividades de protec- para fines forestales, agricolas, pecuarios, par
ci6n de cuencas no es muy alto. Puede llevarlas celamientos r6sticos, urbanos y de promoci6n 
a cabo dependiendo de la forma en que est6 turistica, elaborar los programas y resolver so
estructurado un proyecto, pero hasta ahora licitudes de adjudicaci6n de tierras ubicadas en 
han constituido actividades marginales, inci- el departamento de El Pet6n. 
dentales y coyunturales, tales como las que ac- - Instituto Nacional de Cooperativas, INA
tualmente se desarrollan en la cuenca del rio COP. Tiene como funciones la divulgaci6n de 
Chixoy. los principios y t6cnicas cooperativas; propor

cionar orientaci6n y asistencia t6cnica y admi
'ROCAP. Analysis of Watershed Management (El Salva- nistrativa a los grupos que tengan el prop6sito
dor, Guatemala, Honduras) 1982. de organizarse en cooperativa y a las cooperati
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vas en funcionamiento; ilevar el registro de las 
cooperativas; impulsar leyes y reglamentos pa-
ra el mejor desenvolvimiento del cooperativis-
mo. A travds del movimiento cooperativo se 
formula y ejecutan proyectos de reforestaci6n, 
colonizaci6n e industrializaci6n. 
- Instituto de Antropologia e Historia,-
IDAEH 
Tiene a su cargo la crcaci6n de museos, asi co-
mo el mejoramiento, organizaci6n y admi-
nistraci6n de los que ya existen; promover la 
reconstrucci6n de los monumentos hist6ricos y 
la creaci6n de parques nacionales; atender to-
dos los asuntos relacionados con el patrimonio 
cultural de la naci6n. 
Ocho centros culturales y arqueol6gicos impor-
tantes en El Pet6n, asi como casi un centenar 
de sitios menores en el resto del pais estAn bajo 
la supervisi6n directa de esta instituci6n. La 
cooperaci6n con el FYDEP y con el INGUAT 
en la regi6n de El Petdn (particularmente Tikal) 
ha sido buena. La atenci6n primaria del-
IDAEH, sin embargo, va dirigida hacia los as-
pectos culturales y arqueol6gicos de los sitios 
bajo su jurisdicci6n, a menudo en detrimento 
de los recursoo naturales encontrados conjun-
tamente con estos sitios. 
-- Direcci6n General de Caminos, DGC del Mi-
nisterio de Comunicaciones, Obras Pfiblicas y 
Transporte. 
Lleva a cabo el planeamiento, disefio, progra-
maci6n, construcci6n, supervisi6n, manteni-
miento y mejoramiento de la red de carreteras, 
puentes y caminos nacionales, asi como las 
obras complementarias necesarias para el me-
jor funcionamiento vial del pais; efectuar la 
apertura, extensi6n y limpieza de los canales, 
rios y lagos navegables que complementen la 
red vial nacional; dragar rios y lagos y cons-
truir obras dc protecci6n contra crecidas y des- 
bordamientos que eventualmente puedan oca-
sionar dafios a la poblaci6n y red vial. 
- Instituto Geogr~fico Militar, IGM del Mi-
nisterio de la Defensa Nacional 
Ejecuta programas de investigaci6n geogrhfica 
y cartogrAfica para poder disponer en forma or-
denada e interpretativa de la informaci6n rela-
tiva a los recursos naturales del pais y que son 
bbsicos para la planificaci6n del desarrollo na-
cional; efectfia levantamientos geol6gicos y ca-
tastrales. 
- Instituto Guatemalteco de Turismo, IN-
GUAT. 
Entre sus funciones principales resaltan !a de-
terminaci6n, evaluaci6n y desarrollo de los lu-
gares de atracci6n uristica en el territorio na-
cional; la cooperaci6n con las instituciones en-

cargadas del mantenimiento, conservaci6n, 
exhibici6n, restauraci6n y conocimiento de los 
tesoros arquel6gicos, hist6ricos y artisticos; 
habilitaci6n de centrcs turisticos de recreaci6n 
y colaboraci6n con las municipalidades en la 
dotaci6n y los servicios esenciales para el em
bellecimiento y ornamentaci6n de los mismos, 
cuando tales zonas estdn bajo su custodia. 
La oficina nacional de Turismo, es una entidad 
semi-aut6noma cuyo financiamiento proviene 
de impuestos especificos relacionados con 
viajes y hospedaje. Ello le ha dado una gran in
dependencia durante los periodos altos de tu
rismo, pero los medios noticiosos internaciona
les, han divulgado la inestabilidad politica de 
Guatemala con tal devoci6n, que el nilmero de 
visitantes ha disminuido notablemente en los 
M1timostiempos, como ya fuera apuntado. Eno 
ha forzado la reducci6n de los programas del 
INGUAT, quien ha desarrollado arreglos co
operativos con otras instituciones guatemalte
cas encargadas del manejo de Areas silvestres 
(particularmente el CECON, DIGAEH y FY-
DEP) para obtener asesoria t6cnica en el mane
jo de los monumentos culturales, arqueol6gicos 
y naturales. Debido a las interrelaciones que 
existen entre los recursos culturales y natura
les de Guatemala, se espera que el papel del IN-
GUAT en el manejo de las Areas silvestres 
mantenga su importancia. 
- Comit6 de Reconstrucci6n Nacional de la 
Presidencia de la Repfiblica 
Elabora y ejecuta proyectos de desarrollo rural 
que incluyen vivienda bhsica, minirriego y con
servaci6n de suelos, construcci6n de escuelas y 
puestos de salud, caminos y otras obras con el 
sistema de alimentos por trabajo. 
- Corporaci6n Financiera Nacional, CORFI-
NA 
Tiene como funciones principales promover el 
desarrollo industrial, minero y turistico del 
pals, mediante la asistencia financiera y dembs 
acciones coadyuvantes previstas en la ley, ade
cuando su politica a los planes y programas na
cionales de desarrollo. 
- Gobernaciones Departamentales 
Tienen a su cargo el Gobierno Departamental, 
debiendo velar por el orden y seguridad piblica 
en el territorio nacional, como representantes 
del Ejecutivo. Desde 1982, y como consecuencia 
del Plan de Seguridad y Desarrollo, los Gober
nadores han asumido un rol de primera impor
tancia al constituirse en Presidentes de las Co
ordinadoras Institucionales de Desarrollo. 
- Banco de Guatemala, BANGUAT 
Es la instituci6n encargada de promover la crea
ci6n y mantenimiento de las condiciones mo
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netarias, cambiarias y crediticias mAs favo- de la Universidad de San Carlos que se ocupa
rabies al desarrollo ordenado de la economia de hacer investigaciones del mar y formar t6c
nacional, asi como adoptar los medios de pago nicos en acuicultura. 
y politica de cr6dito a las necesidades del pais y 	 - La Universidad Rafael Landivar 
al desarrollo de las actividades productivas, Esta casa de estudios cre6 en 1979, el Instituto
previniendo las tendencias inflacionarias, espe- de Ciencias Ambientales y Tecnologia Agrico
culativas y deflacionistas perjudiciales a los in- la, como una Unidad Acad6mica diseflada para
tereses colectivos. El Departamento Agrope- el fortalecimiento de los aspectos docente e in
cuario e Industrial, ejecuta estudios e investi- vestigativo de las disciplinas propias del am
gacionse como base para la formulaci6n de poli- biente y la agricultura en el pais. En tal senti
ticas de la Junta Monetaria en congruencia con do, sus actividades tienden al desarrollo de ser
los objetivos y funciones de la instituci6n. vicios con el fin de que como producto de la in

tegraci6n de los aspectos acad6micos, se pueda
contribuir a la formulaci6n e implementaci6n3.3.1.4 	Entidades de Educaci6ri y Capacitacidn de un modelo propio de desarrollo, que se en
cuentre en funci6n, no s6lo de las condiciones-En el Sector Piblico Agropecuario y de Ali- generales del pais, sino especialmente aten

mentaci6n, el Instituto Tdcnico de Agricultura, diendo a las reales aspiraciones de la mayor
ITA, las escuelas regionales y iiltimamente los parte de la poblaci6n que integra la sociedad 
Instituto Militares Adolfo Hall, preparan P~ri- guatemalteca. Dentro de las anteriores consi
tos Agrdnomo, a nivel inedio, ademfs de la deraciones, las actividades inicialeg del Institu
unidad especifica del SPADA. to se han realizado en el tmbito preponderante
- Universidad de San Carlos de Guatemala, 	 de la ciencia y la tecnologia agricola, comple-
USAC. mentando la formaci6n t6cnica y a nivel de ii-
Por lo rienos tres facultades y centros regiona- cenciatura, en los campos propios de las cien
les forman recurso humano vinculados con el cias bfsicas o instrumentales, las ciencias am
medio ambiente. La Facultad de Agronomia bienta!es y las disciplinas socio-econ6micas. La 
que a partir de su reestructura en 1980, cre6 la filtirna propuesta de reestructura de las carre
especialidad de Ingeniero Agr6nomo en Recur- ras agricclas se present6 a las autoridades su
sos Naturales Renovables, persigui6ndose que periores de la Universidai Rafael Landivar, el 
el personal formado tenga la concepci6n del 23 de julio de 1982, que incluye la formaci6n,
trabajo multidisciplinario y de equipo, ya que tanto a nivel ticnico como la licenciatura, para
su quehacer irA desde ]a evaluaci6n de los rq- lograr un profesional capaz de entender el pa
cursos, elaboraci6n de planes de manejo y apro- pel de las ciencias agricolas y su interrelaci6n
vechamiento, ejecuci6n y disefio de investiga- con el medio ambiente y aplicar los conocimien
ciones aplicadas a problemas que plantean los tos en beneficio de la sociedad. 
recursos naturales renovables. Asimismo, de- - Universidad del Valle 
bera ser capaz de visualizar el uso mfiltiple de Cuenta con la carrera de Ingeniero Agr6nomo
los recursos naturales renovables. incluyendo dentro de su pensum de estudios,
En la Facultad de Ingenieria existe la Escuela materias relacionados con los recursos natura-
Regional de Postgrado en Ingenieria Sanitaria les renovables y el medio ambiente. 
y Recursos Hidriulicos, ERIS, que sirve a - Las Universidades Francisco Marroquin y
Guatemala, y demas paises del Istmo Centro-	 Mariano G6.lvez, tambi6n imparten educaci6n 
americano, otorgando Maestrias en Ingenieria superior, en los campos Humanisticos, Econo-
Sanitaria y Recursos Hidrfulicos en tres op- mia, Ciencias Sociales y la primera sefialada 
ciones: ofrece la carrera de Medicina Humana.
Calidad del Agua, Hidrfulica e Hidrologia. - Por 6ltimo en el campo de la capacitaci6n el
Tambi6n ofrece cursos cortos post- Instituto Tdcnico de Capacitaci6n y Producti
universitarios de una a cuatro semanas sobre vidad, INTECAP, los institutos vocacionales y
temas ambientales de Ingenieria Sanitaria y de el Instituto Nacional de Administraci6n Pfibli-
Recursos Hidriulicos. ca, INAP, ofrecen medios para formar y capaci-
La Facultad de Ciencias Quimicas y 'armacia, tar personal.
tiene a su cargo a trav6s de la Escuela de Biolo
gia, el Centro de Estudios Conservacionistas, 
CECON, que maneja los biotopos y aspectos 3.3.1.5 Organizaciones Privadas 
relacionados. El Centro de Estudios Maritimos 
y Acuicultura, CEMA, es otra entidad regional La Asociaci6n Guatemalteca de Manejo In
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tegrado de Plagas, AGMIP. 
Es una organizaci6n privada que agrupa a per-
sonas individuaies o juridicas que se dedican al 
manejo integrado de plagas o que tienen activi-
dades relacionadas con el mismo y que realizan 
como funcionos principales: la promnoci6n do la 
actividad a nivel nacional; la introducci6n de 
t6cnicas y asistencia experimental en el manejo 
integrk.do de plagas y la promoci6n e intercam-
bio cientifico, tecnol6gico y experimental entre 
sus asociados. 
- Centro Mesoamericano de Estudios sobre 
Tecnologia Apropiada, CEMAT. 
Es una organizaci6n privada no lucrativa, cuya 
sede permanente est6 en Guatemala. El prop6-
sito de la instituci6n es ayudar al desarrollo 
econ6mico, a la cooperaci6n tdcnica y al progre-
so social de Guatemala. Entre sus actividades, 
cubre los campos de onergia renovable, el mejo-
ramiento ambiental y la conservaci6n de recur-
SOS. 
- Asociaci6n de Amigos del Bosque 
Cuenta con Personalidad Juridica desde junio 
de 1959: tiene como objetivo la proyecci6n, res-
tauraci6n y aprovechamiento racional de la 
tierra. agua, flora y fauna, en favor de la econo-
mia del pais para bienestar de sus habitantes. 
- Asociaci6n Guatemalteca Pro-Defensa del 
Medio Ambiente. 
Esta organizaci6n no gubernamental dirige sus 
esfuerzos hacia la educaci6n, utilizando los me-
dios pfiblicos de informaci6n y hacia la protec-
ci6n del medio ambiente, atrayendo la atenci6n 
del piiblico hacia el estado actual y tendencias 
de las actividades ambientales en los sectores 
gubernamentales, agricolas e industriales. 

3.3.1.6 Organismos Jnternacionales 

El Programa de Recursos Naturales Reno-
vables del Plan Nacional de Desarrollo Agrico-
la 1979-1982, identifica en su marco institu-
cional, 24 organismos internacionales. De 
dicho listado se establece que la mayor parte de 
entidades de alguna manora apoyan y/o propor-
cionan ayuda tdcnica y financiera a las institu-
ciones, tanto en actividades de producci6n, in-
vestigaci6n y definici6n de politicas, como de 
identificaci6n, formulaci6n y evaluaci6n de pro-
yectos (v6ase lista en Anexo 3.3.2). Entre ellos, 
merece mencionar al Cuerpo de Paz de los 
EEUU, que en Guatemala, realiza actividades 
relacionadas con los parques nacionales me-
diante la participaci6n de siete voluntarios (en 
diciembre de 1983). Estos voluntarios se ocu
pan del inventario de los recursos y de activida-

des educativas a travds del CECON y el IN-
GUAT. Se ha solicitado un total de 14 volunta
rios con especializaci6n en inventario y manejo, 
pero hasta la fecha no le ha sido posible al Cuer
po de Paz con sede en Washington, responder a 
ostos requerimiento8. Se han efectuado modifi
caciones al programa para adaptarlo mejor a 
las capacidades e interds de los voluntarios que 
estaban disponibles. 

3.3.1.7 Entidades que realizan actividades en el 
sector de Ciencia y Tecnologia. 

El componente de Ciencia y Tecnologia" esth 
representado por alrededor de 153 institu
ciones que realizan actividades relativas a la 
planificacidn y administraci6n de la Ciencia y 
la Tecnologia, investigaci6n cientifica y tecno
l6gica, desarrollo experimental, formaci6n de 
cientificos y tecn6logos, metrologia, normaliza
ci6n y control de calidad, recolecci6n y procesa
miento de datos, y comunicaci6n de informa
ci6n cientifica y tecnol6gica. Las instituciones 
son nacionales e internacionales (que represen
tan a gobiernos de distintos paises), algunas de 
las cuales ya han sido descritas en los ac/pites 
anteriores. Entre las instituciones nacionales, 
102 pertenecen al Sector Pfiblico, se incluyen; 
El Centro Nacional de Refereicias de Informa
ci6n (CENARI), ubicado en el Banco de Guate
mala; el Centro de Informaci6n a la Construc
ci6n (CICON), de la Facultad de Ingenieria de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala; el 
Centro de Informaci6n, Documentaci6n y Refe
rencias de Educaci6n Extraescolar (CIDREE), 
de la Secretaria de Coordinaci6n de la Junta 
Nacional de Educaci6n Extraescolar; el Insti
tuto T6cnico de Capacitaci6n y Productividad 
(INTECAP); el Instituto de Ciencia y Tecnolo
gia Agricola (ICTA); la Direcci6n Tcnica de 
Riego y Avenamiento (DIRYA), del Ministeiio 
de Agricultura, Ganaderia y Alimentaci6n: el 
Instituto Nacional Forestal (INAFOR); el Ins
tituto de Sismologia, Vulcanologia, Meteorolo
gia e Hidrologia, (INSIVUMEH), del Ministe
rio de Comunicaciones, Transporte y Obras 
Piblicas; el Registro de la Propiedad In
dustrial y la Comisi6n Guatemalteca de Nor
mas (COGUANOR), del Ministerio de Econo
mia, y el Departamento de Ciencia y Tecnolo
gia de la Secretaria General del Consejo Na
cional de Planificaci6n Econ6mica. Entre las 
in3tituciones internacionales vinculadas al 

Tornado del Plan Nacional de Desarrollo 1984-86. 
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componente se encuentran: el Instituto Centro-
americano de Investigaci6n y Tecnologia In-
dustrial (ICAITI); la Secretaria General del 
Tratado Permanente de Integraci6n Econ6mi-
ca Centroamericana (SIECA), Organizaci6n 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); la 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la 
Educaci6n, la Ciercia y la Cultura (UNESCO); 
la Escuela Regional de Ingenieria Sanitaria y 
Recursos Hidrhulicos (ERIS), de la Facultad de 
Ingenieria de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala; y la Organizaci6n de los Estados 
Arnericanos dEA). Entre las instituciones 
extranjeras que tiene relaci6n con el componen-
te se encuentran: La Agencia Internacional pa
ra el Desarrollo (AID), de los Estados Unidos y 
el Centro Internacional de Investigaciones pa
ra el Desarrollo (CIID), de Canada. 
Los campos de acci6n de estas instituciones 
comprenden principalmente la generaci6n de 
conocimiento cientifico, la aplicaci6n del cono-
cimiento cientifico para la producci6n de cono-
cimiento tecnol6gico, la aplicaci6n del conoci-
miento tecnol6gico para la producci6n de 
bienes y servicios y la producci6n y comunica-
ci6n de informaci6n cientifica y tecnol6gica. 

3.3.2 Utilizaci6n de Recursos Humanos 

La descripcion de las instituciones que inter-
vienen en aspectos relacionados con el medio 
ambiente muestra la diversidad y cantidad defunciones que ejecutan. Esta situaci~n asimis-

mo, hace muy dificil determinar la cantidad y 
tipo de funcionarios destinados en forma direc-
ta al tema en estudio. En la tabla I del anexo 
3.3.3, extraida de un estudio reciente del SPA-
DA" se da una relaci6n de los recursos huma-
noa del sector agropecuario, pero se carece de 
informaci6n mhs precisa de otras instituciones. 
En dicho cuadro se incluye el personal de pla-
nillas que varia entre 6,500 y 8,600 personas 
que muchas veces incluyen plazas de Peritos 
Agr6nomos, Maestros, Bachilleres y Cuerpo 
Secretarial, encubriendo por lo tanto, la espe-
cializaci6n del empleado. En todo caso, puede 
apreciarse que del total del personal, las insti-
tuciones que trabajan con mayor niimero de 
empleados son enDIGESA (23.0%), su orden el INTA (30.0%),BANDESA (16.0%), INA-
FOR (8.0%) e INDECA (8.0%).Estas institu-

eINDEA (.0%.FOR 8.0) Esas nsttu-
ciones refinen el 85% del personal utilizado; no 

I Anlisis Prelimninar de problemas institucionales del Sec-
tor Pfzblico Agropecuario y de Alimentaci6n (SPADA). 
Agosto, 1983. 
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obstante, vale la pena hacer r.otar que el iCTA, 
DIGESA e INAFOR como instituciones ma
yormente vinculadas a asuntos del medio am
biente, cuentan con mayor nfimero de profe
sionales con educaci6n superior (31.0, 7.3% y 
4.0%, respectivamente). 
Otra clasificaci6n del personal del Sector Plbli
co Agropecuario da cuenta de lo siguiente: 

Alta Direcci6n 22 personas 
Media Direcci6n 166 personas 
T6cnicos 2,440 personas 
Administrativos 1,983 personas 
Planillas 8,608 personas 

TOTAL 13,219 personas 

En cuanto a ubicaci6n de los empleados, a nivel 
central existe un 44% y a nivel regional un 
56%. Estas relaciones de ubicaci6n se lograron 
a partir de la decisi6n tomada en 1971 por el 
Despacho Ministerial en el sentido de hacer 
efectiva la regionalizaci6n de las acciones del 
SPADA. 
Otro estudio preparado por la Organizaci6n Pa
namericana de la Salud' identific6 los recursos 
humanos que trabajan en el sector agua y sa

neamiento, los cuales se presentan en la tabla 2 
del anexo 3.3.3. De las categorias de empleados 
analizadas, se considera que para las actividades de elaboraci6n de proyectos y de supervi
si6n de la construcci6n de las obras, se cuenta 
con funcionarios capacitados, no asi en el nivellocal de administraci~n, operaci~n y manteni

lmiento donde se observan deficiencia para el 
buen manejo y desempeflo de los servicios. 
Por su parte el INDE en 1981 tenia 3,161 
erpa tr c se inia en16a 
empleados distribuidos como se indica en la 

3.3.3 Recursos Financieros 

Los programas de las instituciones relaciona
das con el medio ambiente han sido realizados 
funda elmelbnte con aporte del gobierno, 
fudantaente o pre de g erno, 

efectuados a travs de los presupuestos de lasentidades y con prtstamos internacionales dela Agencia Internacional para el Desarrollo 

(AID), del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), del Banco Mun

' Plan Nacional para el Decenio Internacional del Abaste
cimiento de Agua Potable y del Saneamiento. 
O.P.S./OMS-COPECAS. Septiembre, 1983. 
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dial (BIRF) y del Banco Centroamericano de 
Integraci6n Econ6mica (BCIE). Tambi6n han 

de la AID,sido importantes, las donaciones 
CARE, CARITAS, UNICEF, UNESCO, PMA 
y otras organizaciones no gubernamentales. 
Respecto del financiamiento del Sector Piblico 
Agropecuario, Ganaderia y Alimentaci6n, se 

presentan las tablas 4,5 y 6 Anexo 3.3.3, que 
contienen informaci6n de los presupuestos eje-

cutados de dicho sector. En relaci6n con el pre-
a 1981,supuesto total para los afios 1977 la 

un delparticipacion del SPADA tiene peso 
9.1% al 14.4% durante el periodo. Asimismo, 
se aprecian incrementos de importancia del 

entre los mismos afios, disminu-presupuesto 
1982 respec-yendo radicalmente en un 40% en 

to al afio anterior, lo cual va en linea con el com-

portamiento general de la economia del pais. 
Al observar el comportamiento del presupues-
to ejecutado del SPADA, se evidencia el poco 
peso que recae en INAFOR, ICTA, DIGESA e 

INTA (18.1%) en conjunto para 1981, institu-
ciones con programas msis directamente aso-

seciados al medio ambiente. De igual forma, 
refleja el presupuesto de inversin que a nivel 
de instituciones es baj.'en comparaci6n con la 

participaci6n del sector dentro del presupuesto 
total ejecutado por el gobierno. En la tabla 7 
del anexo 3.3.3, puede observarse la cuantia de 

los recursos financieros asignados por el Esta-
do, tanto en funcionamiento como en inversi6n, 
al INAFOR; de los cuales ain cuando los pri-

meros cubren todo lo correspondiente a las ac-
tividades operativas deotaltl instituci~n, un granmividadperos cubr d sondine alsgac-

porcentaje estA orientado a cubrir los gastos de 
por las distintas re-reforestaci6n efectuados 

giones forestales del pais. En cuanto a los gas-

tos de inversi6n, &,tos son los que se han asig-

nado para cubrir los costos de reforestaci6n du-

rante el periodo 1975-1983, los cuales ascien-
den a 17.2 millones de quetzales. Si esta suma 
se agregan 4.8 milones de inversi6n efectuada 
por la utilizaci6n de incentivos fiscales en gas-
tos de reforestaci6n, el Estado ha invertido 
22.0 millones de quetzales en tales conceptos. 

3.3.4 Acciones Gubernamentales y Privadas en 
la Conservaci6n y Protecci6n del Medio Am-
biente 
En los acipites anteriores se ha podido obser-
var que existe un gran niimero de instituciones 
gubernamentales y algunas privadas que parti-
cipan en actividades relacionadas con el medio 
ambiente. Su accuaci6n se da en forma indepen
diente y sin una estructura organizacional que 
las coordine, defina sus canales de comunica

ci6n y se determinen los centros de decisi6n. De 
se maniconsiguiente, la dispersi6n existente 

fiesta en una indefinici6n de 3oluciones, en dila
ci6n del cumplimiento de planes, programas y 

proyectos (donde y cuando existen), en la baja 
en la no conrentabilidad de las inversiones, 

fiabilidad de la poca informaci6n disponible, y 

en general, en la p~rdida de recursos fisicos y fi
nancieros en el manejo, conservaci6n y protec
ci6n de los recursos naturales y del medio am
biente. 
Si a las deficiencias sefialadas, se agrega la fal
ta de una politica ambiental y la debilidad de 
las organizaciones existentes en el manejo de la 

enfoque multidisciplinaproblem~tica con un 
rio, se concluye que el impacto aislado de los 

programas y proyectos existentes en el manejo 
del medio ambiente es insignificante. 
Una sintesis de los problemas institucionales 

actfian enexistentes y que de alguna manera 
aspectos ambientales seria la siguiente: 
1. Existen alrededor de 47 instituciones (sin 

contar a los organismos internacionales) vincu
ladas a la protecci6n y conservaci6n del medio 
ambiente. Esto implica dificultades en la coor
dinaci6n e impide la unidad y direcci6n de una 
politica ambiental. 
2. Existen servicios centralizados y/o des
centralizados con naturaleza juridica desigual, 
sin un esquema b/sico de Integraci6n, haciendo 

seaiin mis dificil la coordinaci6n. Este hecho 
traduce en diferencias de politica, a veces fun

damentales, entre unas y otras instituciones.s~rr e o opeetrape o
3. Las actividades de los distintos organismos 

rara vez son complementarias, pues estn de

terminadas mits bien por objetivos y politicas 
ajustan ainstitucionnles y por lo tanto no se 

una orientaci6n general. 
4. Excepto algunas propuestas que se han plan
teado por comisiones especificas, el sistema de 

planificaci6n no ha sido capaz de formular cri

terios bAsicos de actuaci6n de las instituciones 
ligadas al medio ambiente, en funci6n de objeti
vos comunes. Como consecuencia, no se dispo
ne de mecanismos para la evaluaci6n de los re
sultados de las politicas, programas y proyec
tos. 
5. Las instituciones actuantes en el consejo de 
los recursos naturales y medio ambiente, estAn 
deficientemente dotadas de recursos; y su capa
cidad para movilizar aquellos provenientes de 
fuentes externas es muy restringida, debido a 
sus limitaciones en materia de cuadros t6cnicos 
y de programas eficazmente concebidos. 
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3.3.5 Programas y Proyectos" rales Renovables". Este documento tuvo un 
caracter preliminar porque su contenido proce-A continuaci6n se comentan algunos de los dia del examen de un gran nfimero de estudiosprincipales programas y proyectos del Sector y otras referencias existentes, con poca verifi-Ptiblico relacionados con el medio ambiente. caci6n de campo. Para dar cumplimiento al 
punto tercero, se responsabiliz6 a CETEFOR,3.3.5.1 Programa de Recursos Naturales Reno- actualmente INAFOR. A mediados de 1971 sevables del SPADA form6 y coordin6 plor medio de SEGE PLAN un 
grupo de trabajo para tratar lo pertinente alDe conformidad con la reforma institucional punto nfimero cuatro, plasmfndose los resulta

propuesta en el Plan de Desarrollo Agricola dos en el documento:
1971/75, la Direcci6n de Recursos Naturales "Bases T~cnicas e Institucionales para el
Renovables como parte de DIGESA estaria or- Programa de Conservaci6n y Desarrollo de losganizada en 4 departamentos: Forestal, Pesca, Recursos Naturales". Con Ia aprobaci6n
Recursos Hidrftulicos y Suelos. correspondiente, el documento referido seLas funciones de tipo general a realizar por ca- ampli6, se modific6 y se coavirti6 en antepro
da uno, se relacionan con el inventario, re- yecto de ley para la creaci6n del Instituto degistro, control y aprovechamiento nacional y Recursos Naturales, IRENAT, dentro del Sec
protecci6n de los recursos forestales, icticos tor Pblico Agricola. Este anteproyecto de ley(maritimos y continentales), hidrtiulicos y fue llevado al Congreso de IaRepiblica. Casi al
suelos. Asimismo corresponderia al Departa- mismo tiempo, por Decreto 51-74, se cre6 el Insmento Forestal, la conservaci6n de la vida sil- tituto Nacional Forestal, INAFOR, previ~ndo
vestre y la administraci6n y operaci6n de las se en su Ley Orgfnica la pbsibilidad de inconcesiones en materia de exportaci6n forestal. tegrarse al IRENAT si es que dste Ilegaba a
Por su parte, el Departamento o Divisi6n de formalizarse. 
Recursos Hidriulicos operaria y mantendria En virtud de que los estudios preparados no setodos los proyectos de riego y drenaje. consideraron suficientemente elaborados, seNo obstante la reorganizaci6n propuesta para contrataron los servicios de una firma consul
atender en forma adecuada los recursos natura- tora para formular un Plan Maestro sobre Re
les renovables, la Secretaria General del Conse- cursos Naturales, el cual fue finalizado en 1975jo Nacional de Planificaci6n Econ6mica, esti- y que de hecho representa el finico esfuerzo semo conveniente preparar una serie de estudios rio en cuanto a Recursos Naturales Reno
bisicos para formular una politica nacional de vables.
conservaci6n y aprovechamiento de recursos Sin embargo, durante ese mismo lapso, y posnatura!es renovables conforme a Ia siguiente teriormente, ocurrieron algunos acontecimienbase de referencia: tos que es conveniente destacar. En primer lua) Establecer los lineamientos de una politica, a gar, se cre6 INAFOR como ya se ha sefialado
nivel nacional, de conservaci6n y aprovecha- integrado las siguientes instituciones: La Divi
miento de los recursos naturales; si6n Forestal, el Centro T6cnico de Evaluaci6nb) Realizar el inventario, a nivel nacional, de los Forestal, Ia Secci6n de Vida Silvestre y el Derecursos naturales renovables; partamento de Parques Nacionales de la Divic) Formular un programa, a nivel regional, para si6n de Fauna de DIRENARE; en segundo lu
el altiplano occidental para Ia conservaci6n y gar, un fuerte contingente de recursos humaaprovechamiento de los recursos suelo-agua-
 nos fue absorbido por Ia Unidad de Estudios y
bosque; y Proyectos. Tambi~n, aunque fuera del SPAd) Revisar las bases legales que apoyen todo lo DA, se cre6 el Instituto de Sismologia, Vulcarelativo a las concesiones para I explotaci6n nologia, Meteorologia e Hidrologia, INSIVUde los recursos naturales. MEH, unificando los anteriores Observatorio
En relaci6n a los puntos primero y segundo, un Nacional (Ministerio de Agricultura), la Sec
grupo de trabajo logr6 a fines de diciembre de ci6n de Meteorologia Aeron~utica de la Direc1972, elaborar los documentos denominados ci6n General de Aeroniutica Civil, la Divisi6n
"Inventario Preliminar de los Recursos Natu- de Investigaci6n de Recursos de Agua del IGN 

(Ministerio de Comunicaciones) y parte de la 
Secci6n de Estudios BAsicos del INDE. 

'La mayor parte de los programas refericos al SPADA, se En 1981, por una disposici6n ministerial, la Diextrae del documento: Evaluaci6n del Plan de Desarrollo visi6n de Fauna y Pesca pas6 a formar parte deAgricola 1971/75. SGCNPE 1977. la Direcci6n General de Servicios Pecuarios. 
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A nivel del recurso forestal, el Instituto Na-

cional Forestal, ha desarrollado una modesta 

labor; no hay coherencia entre las tareas y fun-

ciones que legalmente tiene asignadas, no cuen-

ta con suficiente personal capacitado, se dupli-

can funciones con el FYDEP y no existe coordi-

naci6n ni supervisi6n en el cumplimiento de la 
en todo caso la defi-Ley Forestal. Se requiere 

nici6n y ejecuci6n de una politica integral de re-

cursos naturales y del medio ambiente, asi co-

mo una capacidad irnstituciona para realizarla. 

-Programas de Desarrollo Tecnol6gico3.3.5.2 

del SPADA. 


La capacidad tecnol6gica a nivel nacional ya 

fue analizada en el acdpite 3.2. Sin embargo, a 

continuaci6n se comenta el programa de de-

sarrollo tecriol6gico del SPADA cono tal. Este 

programa consta de 3 subprogramas: Investi-

gaci6n Agricola y Pecuaria, Asistencia T~cnica 
cargo del ICTA,

y Suministro de Insumos, a 
DIGESA/DIGESEPE y BANDESA, respecti-

vamente. En el campo de la investigaci6n agri-

cola se han logrado avances importantes prin-

cipalmente en el campo de fitomejoramiento, lo 

cual se ha traducido en la existencia de excelen-

tes variedades de granos b~sicos, hortalizas y 

ajonjoli. Ultimamente, se evaliian otras oleagi-

nosas, especialmente la soya, y se est~n incor-

porando dentro de los programas de investiga-

ci6n el algod6n y otros productos que poten-

cialmente ofrecen buenas perspectivas para el 

pals. Sin embargo, al no proyectarse masiva-

mente los resultados hacia los agricultores, su 
en la producci6n y productividad noimpacto 

ha sido tan significativo, lo que estaria indican-

do poca coordinaci6n entre las actividades del 

ICTA y DIGESA/DIGESEPE, o al menos po
ca eficiencia en la transferencia de la tecnolo
gia. Como quiera que sea, en la investigaci6n 
agricola la disciplina de apoyo (suelos, fertiliza
ci6n, fitopatologia y entomologia) al fitomejo-

raniento, siguen el patr6n conductual de alto 

aprovechamiento de insumos mejorantes (riego 

y agroquimicos) sin ninguna consideraci6n del 

impacto ambiental. 

3.3.5.3 Programa de Reestructuraci 6n Agraria 

En materia de tierras destinadas a programas 
de reestructuraci6n agraria, la politica es ope-

rada sin ninguna coordinaci6n por dos institu-

ciones: el INTA y el FYDEP. La divergencia 
en conceptos e instrumentos que se ha dado a 

nivel de estas instituciones y las necesidades 

reales del pals en materia de politica de tierras 

ha dado como resultado que la estructura 

distributiva de las tieras resulte similar a la 
sea, que la politicaque ya existe en el pais. 0 

oficial tiende a consolidar la situaci6n existente 

en vez de corregirla. Cono consecuencia de los 

patrones de la politica agraria que se han veni

do siguiendo por el INTA y el FYDEP, se han 

originado diversos problemas, tipificados por 

lo siguiente: 
- El tipo de adjudicaci6n individual no ha teni

do consecuencias socioecon6micas importantes
 

en t~rminos de desarrollo rural;
 
- La planificaci6n de los asentamientos es to

davia muy deficiente. Hay una Lendencia a 

centrar los alcances de estos en el mero reparto 

fisico de las tierras; 
Hay, por parte de las instituciones que admi

-
nistran la politica de tierras, una percepci6n li

mitada respecto de las posibilidades de largo 

plazo en materia de colonizaci6n y reparto de 

tierras. 
La forma como se utilizan los recursos natu-

rales compromete su potencialidad productiva 
en el largo plazo: 
- Hay un agotamiento progresivo r6pido de la 

frontera agricola del pals, sin que pueda afir

marse a c, -.ibio que se ha logrado modificar la 

estructura agraria y sentar las bases de un de

sarrollo rural integral satisfactorio en el largo 
despuds que se hayan adjudicado lasplazo; 

no habrh mtstierras de El Pet~n y la FTN 

Areas nacionales disponibles;
 
- La implantaci 6n de sistemas de adjudica

ci6n, que son potencialmente regresivos, hace
 

todavia mAs dudoso el resultado de la politica
 

oficial agraria operada por el INTA y el FY-


DEP.
 

3.3.5.4 Programa de Riego y Drenaje 

Entre las limitaciones que se pueden sefialar a 

la implementaci6n y desarrollo del programa, 
resalta la poca capacidad del organismo ejecu

tor (DIRYA) y la falta de un Plan Maestro que 

d6 guias sobre el potencial y limitaciones de la 
tierra total cultivable y la tierra apta para rega

dios, asi como de otros factores geofisicos, 

biol6gicos y socioecon6micos relacionados con 
la producci6n agropecuaria. La falta de un plan 

maestro ha conducido al desarrollo de proyec

tos de dudosa ayuda a la poblaci6n rural y en 

algunos casos al deterioro de los recursos natu

rales (problemas de salinizaci6n). 



3.3.5.5 Estudio Preliminar de los Recursos Na-
turales Renovebles en las Cuencas de los Rios 
Internacionales entre Guatemala y M~xico: 

La realizaci6n del estudio se ileva a cabo por el 
Ministerio de Agricultura, el INDE y el IGM, 
como consecuencia de los compromisos suscri-
tos entre los gobiernos de Guatemala y M6xico 
para: 
- Conocer en las cuencas de los rios interna-
cionales, el potencial de agua, suelo y vegeta-
ci6n, e identificar y jerarquizar las Areas con 
posibilidades de desarrollo agropecuario fores-
tal; 
- Elaborar estudios de aprovechamiento
hidroagricola cuando menos a nivel preliminar, 
en las Areas limitrofes que presenten condi-
ciones favorables para su desarrollo; 
- Investigar los posibles aprovechamientos 
hidroel6ctricos de los rios internacionales, dfin
dole prioridad al estudio del cauce del rio Usu
macinta en el tramo comprendido entre la 
confluencia del rio La Pasi6n con el rio Chixoy 
y Salinas, hasta el sitio denorninado Boca del 
Cerro, cercano a la poblaci6n de Tenosique, Ta-
basco, Mexico. 
El estudio comprende el inventario de los re-
cursos naturales renovables, diagn6stico-
pron6stico proyectado y prospectivo, y plan de 
ocupaci6n espacial y ordenamiento territorial. 
Asimismo, identifica proyectos y sus respecti-
vos perfiles relacionados con la protecci6n y 
conservaci6n del medio ambiente, tales como: 
la conservaci6n, manejo y aprovechamiento de 
vida silvestre, la restauraci6n de sitios arque-
ol6gicos y el desarollo turistico y acondiciona-
miento de Areas paisajistas, 

3.3.5.6 Programa de Pesca Maritima y Artesa-
nal: 

Este programa fue diseflado en 1974 y 1978 pa-
ra cinco cooperativas ubicadas en el litoral del 
Pacifico a fin de poner a disposici6n de la pobla-
ci6n carnes de pescado en cantidad, calidad y
precios adecuados y al mismo tiempo elevar el 
nivel socioecon6mico de las comunidades invo-
lucradas. 
Para eo en 1978 fue fundada la Federaci6n de 
Cooperativa del Pacifico; integrada por aru-
pamientos pesqueros de Oc6s, San Josd, Chain-
perico, Las Lisas y Hawaii. La Federaci6n 
entr6 a funcionar en 1979 y cont6 con el apoyo
de la Divisi6n de Fauna (Depto. de Pesca Arte-
sanal) - DIRENARE y de la FAO. 
Los pescadores que se organizaron en la coope-
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rativa obtuvieron los pr6stamos necesarios pa
ra la adquisici6n de 10 buques. Las instala
ciones como mueUes, bodegas, cAmaras de 
refrigeraci6n y vehiculos estuvieron localiza
das a inmediaciones de Buena Vista, Iztapa,
Escuintla. Las bodegas de comercializaci6n es
tuvieron en la zona 6 de la Ciudad de Guatema
la. Posteriormente suscitaron problemas de in
dole administretivo y a la fecha los cooperati
vistas operan independientemente y la federa
ci6n ha quedado endeudada en cifras arriba de 
dos millones de quetzales. 
Es evidente que este proyecto ha tenido serias 
dificultades por la deficiente administraci6n y
la falta de asistencia tdcnica. Sin embargo, en 
t~rminos de recurso, puede sefialarse la falta de 
una evaluaci6n que permita conocer la exten
si6n, calidad y comportamiento asi como de 
una adecuada planificaci6n. 

3.3.5.7 Otros Esfuerzos Actuales Relacionados 
con la Posca. 

a) Camar6n de Agua Dulce (Macrobrachuim)

En los Wltimos aflos ha habido mucho inter6s
 
referente al cultivo de camar6n de agua dulce.
 
Todo el trabajo realizado hasta la fecha ha sido
 
de indole experimental y lamentable ente 7
 

indol eiental y amablemen7
 
intentos distintos han fracasado, czusando
 
grandes p6rdidas monetarias. Uno de los perso
neros involucrados en esta actividad indic6 que
 
los principales problemas son: falta de conoci
miento tecnol6gico, carencia de capacidad ge
rencial y la cantidad de capital necesario para
 
que la actividad sea rentable (inversi6n minima
de Q. 700,000.00). 

b) Tilapia 
En lo que respecta el cultivo de tilapia, se han 
hecho adelantos que ameritan atenci6n. Ya en 
paises vecinos se ha venido experimentando 
con esta especie. Es de crecimiento relativa
mente r~pido, se reproduce fAcilmente, tiene 
hAbitos alimenticios bajos en la cadena de ali
mentaci6n y la incidencia de enfermedades es 
baja comparada con otros peces. Recientemen
te se ha trabajado con distintas especies de ti
lapia a efecto de hibridizarlo. En cuanto se re
fiere a la alimentaci6n de la misma, se ha logra
do obtener un factor de conversi6n muy satis
factorio; Ilegando a utilizarse deshechos 
biodegradables como pulpa de caf6, lombrices, 
etc. Ya se ha experimentado con la tilapia el 
uso de testosteronas a efecto de lograr una 
poblaci6n monosexual. 

http:700,000.00
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c) Carpa 

De segunda importancia han sido las carpas. 

Actualmente se trabaja con la carpa comin, la 

herbivora, la cabezona, el pez dorado y kois. 


d) Estanques Piscicolas
 
En los filtimos aflos, el Ministerio de Agricul
tura con asesoria de la CARE/CUERPO DE 

PAZ han sido creados pequeflos estanques en
 
los Departamentos de Alta Verapaz, Baja Ve-

rapaz, asi como Santa Rosa, Jalapa, Jutiapa, 

Chiquimula y Zacapa. Han sido precisamente 

en terrenos que hasta la actualidad habrian 

permanecido ociosos. Debido a que la mayoria 

de ellos no sufren de filtraciones mayores, se 

han podido desarrollar en ellos, poblaciones 

acuicolas que indudablemente contribuyen a 

elevar el nivel proteico de los pobladores. 

Por parte de "a misi6n agricola de Israel hubo 

en afios anteriores asesoria t~cnica. Se trabaj6 

en la antigua estaci6n situada en BArcena y 

luego en AmatitlAn. Se experiment6 con el cul-

tivo de la carpa comfin y en menor escala de la 

tilapia. Tambi~n por parte de la misi6n t6cnica 

de China ha habido asistencia. En la estaci6n 
de AmatitlAn (Parque Las Ninfas) se mont6 un 
laboratorio para la experimentaci6n del cultivo 
del camar6n de agua dulce. 
Durante 1980-81, el Centro Mesamericano de 

unTecnologias Apropiadas (CEMAT) lanz6 
proyecto que involucraba la acuicultura. Por 
medio del reciclaje de deshechos biodegra-
dables se experiment6 en San Lucas Tolimfn, 
SololA en pequeflos estanques, el cultivo de tila-
pia, ciclidos, ciprinidos y centrArquidos. Se les 
dio adiestramiento a dos t~cnicos que aiin tra-
bajan en el proyecto situado en la granja parro-
quial de aquella localidad. 

e) Otros 
Con asesoria de la Direcci6n T cnica do Psca 
(DIGESEPE), so est experimentando actual-
monte on Puerto Barrios con el cultivo do 
macrobrachuim (Zona Militar No. 6 do Izabal). 
En igual forma yen ostanquos particulares 50 

trabaja en La Gomora, Escuintla.Desde 1982 y siempre en etapa exporimental 50 

ha estudiado la factibilidad de crear Areas arti-

ficiales para desove de la tortuga marina". Los 

estudios se realizan en la Bahia de La Graciosa 
y en la Punta de Manabique. La Universidad 

de Auburno ha estado involucrada en progra-

mas tcnicos do acuicultura. 
Rocientemente la municipalidad do Guatemala 

FAO, PNUD. Acuicultura Experimental Guatemala 

-Resultados y Recomendaciones de Proyecto. Informe 
Terminal. Fl - DP/GUA/81/004, Roma 1983. 

ha estado involucrada en un proyecto de la zo
na 18, el cual utilizar6 las aguas negras y de
sechos s6lidos. Se propone cultivar en un estan
que, especies piscicolas. 

3.3.5.8 Programa de Plantaciones Forestales 

Los esfuerzos de reforestaci6n artificial realiza
dos en el pais se inician a partir de 1960, a tra
v6s del establecimiento de viveros forestales, 
cuya producci6n anual alcanzaba las 875,000 
plantas forestales y 25,000 plantas frutales. 
Estas plantas se destinaban a la distribuci6n al 
sector privado, por lo que no puede cuantificar
se el efecto de la misma en la reforestaci6n de 
diversas Areas. 
Formalmente el Estado inici6 la reforestaci6n 
hasta 1965, con el inicio de 15 proyectos de re
forestaci6n para la conservaci6n de pequeftas 
fuentes de agua. Para efectuar tales acciones 
ocho viveros que existian en el pais (ciudad de 
Guatemala, Chimaltenango, Totonicap~n, 
Suchitep6quez, Escuintla, Jutiapa, Zacapa y 
Baja Verapaz) para la producci6n de plantas 
para reforestaciones aisladas y con fines de 
distribuci6n al sector privado, aumentaron su 
producci6n a dos millones de plantas por aflo. 
De esta producci6n el 40 por ciento se destin6 
al abastecimientos de 15 proyectos de refores
taci6n y el resto se entreg6 al pfiblico finica
mente por canje de bolsa de polietileno, a raz6n 
de cinco bolsas por planta. Entre los quince 
proyectos, durante el periodo 1965-1970, se 
plant6 una extensi6n de 600 hectAreas, de las 
cuales 200 hectAreas corresponden a un proyec
to municipal de Patzicia, que en 1977 fue some
tido a un Plan de Manejo por parte del Institu
to Nacional Forestal (INAFOR). Entre 1970 y 
1974 la producci6n de plantas en los viveros fo
restales estatales se triplic6, reforestfndose 
1,800 hect6reas mAs, entre los quince proyec
tos iniciados en los quinquenios anteriores, en 
cuyo proceso se us6 cerca del 55 por ciento de la 
producci6n y el otro 45 por ciento se perdi6 enlos viveros, debido a la falta do proinoci6n y al 

poco inters deola poblaci6n por los problemas 
do deforestaci6n. 

A raiz deola creaci6n del INAFOR a mediados 
d e lsta instituci6n pas6 a sor la respon1974, 

oxcepto delsable dola reforestaci6n del pals, 

departamento de El Pet~n. Desafortundamen
te durante el primer afto, posterior a su crea

ci6n, la producci6n de plantas disminuy6 a 3.8 
millones anuales y no efectu6 directamente ta
reas de reforestaci6n, excepto el proyecto 
INAFOR-CARE-CUERPO DE PAZ, que plan
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t6 158 hectAreas. En 1976 se programaron Control Integrado de Plagas
siete nuevos proyectos de reforestaci6n, en los 
que se plantaron 215 has. con fondos de fun- Respecto a las actividades en el control in
cionamiento y se produjeron 2.4 millones de tegrado de plagas en Guatemala, el evento mfis 
plantas. En 1977, la producci6n alcanz6 los 8.3 reciente ilevado a cabo fue el ler. Congreso Na
millones, en 58 viveros administrados por cional que se desarrolU6 del 21 al 25 de febrero 
INAFOR, de los cuales 7.1. millones fueron de 1983. En dicho evento se present6 una gran
distribuidos al sector privado en forma gra- cantidad de trabajos de investigaci6n y se dis
tuita, a raiz de la disposici6n de Ia Junta Direc- cuti6 la problem .tica a resolver, siendo las 
tiva de dicha instituci6n de obsequiar los arbo- principales conclusiones las siguientes:
litos. Es a partir de dicho afto que se inicia en el - A nivel general, el manejo integrado de pla-
INAFOR un mayor auge por la reforestaci6n, 	 gas es incipiente en su aplicaci6n;
debido al interds del gobierno central de - A excepci6n de algunos programas espe
ampliar dichos programas y a los efectos de la ciales y aislados, en el Sector Piiblco Agricola
utilizaci6n de los incentivos fiscales, estipula- no existe conocimiento del manejo integrado de 
dos en la nueva Ley Forestal, Decreto No. 58-	 plagas;
74. De esa cuenta, derivado de asignaciones - El manejo integrado de plagas se ha dado en 
presupuestarias para proyectos de inversi6n se forma aislada y sin coordinaci6n. Se desconoce 
reforestaron 706 hectAreas en ocho proyectos, en general su filosofia y sus ventajas; 
cuya finalidad fue la protecci6n de cuencas 	 No hay t6cnicos preparados para un programa
hidrol6gicas y con asignaciones financieras pa- de gran envergadura, pero si existe potencial 
ra funcionamiento se reforestaron 377 has. al- suficiente para implementarlo.
canzando la cifra de 1.083 has. reforestada.3 por El listado de proyectos de inversi6n y pre
el Estado. inversi6n contenidos en el Plan Nacional de De

sarrollo Agropecuario 1984-86, relacionadosAdemAs de los logros cuantitativos alcanzados con el tema en estudio, se presenta en la tabla 2
 
por el Estado, en materia de reforestaci6n, a del anexo 3.3.4
 
travds del uso de los incentivos fiscales se han
 
venido incremcntando las 6reas reforestadas
 
en el pais. 3.3.5.11 Otros Programas Relacionados con el
 

Recurso Agua.

Debido al esfuerzo efectuado y la cuantia de los 
recursos fisicos, humanos, financieros y tecno- Entre 6stos, los principales son el Plan Na
l6gicos empleados en la reforestaci6n artificial cional de Electrificaci6n del INDE para el afto
 
es evidente la necesidad de conocer los resulta- 2000, el Plan Maestro de Agua Potable a la
 
dos alcanzados a la fecha, a fin de conducir el Ciudad de Guatemala -PLAMABAG-
 de 
proceso de reforestaci6n por la senda que ase- EMPAGUA para el aflo 2010 y el Plan Na
gure el 6xito. 
 cional para el DIAAPS para 1990, elaborado 

por COPECAS. Sobre sus principales proyec
tos ya se trat6 anteriormente en el acApite 3.1, 
por lo que no se repetirAn.3.3.5.9 Programa de Medio Ambiente de la Mu-	 Sin embargo, vale la pena mencionar que del

nicipalidad de la Ciudad de Guatemala. 	 agua es quizA el recurso natural sobre el que se 
dispone de mayor informaci6n gracias aEl programa de actividades comprende: la ela-	 programas y proyectos que se han desarrollado 

boraci6n de estudios, el desarrollo de proyectos desde hace varios aflos por varias instituciones 
y otras actividades a trav~s de la coordinaci6n del sector. Por ello, en el anexo 3.3.5 se presen
intra e interinstitucional de la Municipalidad ta un resumon del estado actual de la informa
de Guatemala y otras instituciones afines. Las ci6n disponible sobre este importante recurso. 
actividades se indican en la tabla I del anexo 
3.3.4. Como limitaciones al cumplimiento de lo 
programado se seflalan la falta de recursos hu- 3.3.6 Consideraciones Finales 
manos y el volumen de financiamiento que se 
requiere para implementar los proyectos, como Se estima que en lo que corresponde a un perfil 
es el caso de la preservaci6n del Lago de Ama- ambiental respecto de la organizaci6n admi
titlan y la Planta de Depuraci6n de Aguas Ser- nistrativa e institucional, la descripci6n y eva
vidas, Cuenca del Sur. luaci6n general desarrollada en este documen

http:3.3.5.11


142 - PERFIL AMBIENTAL 

to, da una imagen de las capacidades dispo-
nibles en el Gobierno y el Sector Privado hacia 
la conservacidn y proteccidn ambiental. En tdr-
minos generales se puede detectar que los as-
pectos ambientales ocupan un lugar secundario 
en las politicas del gobierno lo cual es 
congruente con el estilo y nivel de desarrollo 
del pais. No obstante, frente al deterioro acele-
rado de los recursos naturales renovables, algu-
nas organizaciones del Sector Privado, como la 
Asociacidn Guatemalteca Pro-Defensa del Me-
dio Ambiente, y a nivel del Sector Piiblico, la 
Secretaria General del Consejo Nacional de 
Planificaci6n Econdmica, han planteado al eje-
cutivo proyectos de ley y ajustes instituciona-
les para hacer eficiente la conducci6n de la poli-
tica de desarrollo trEL'ando de armonizar tales 
politicas con la conservaci6n y manejo de los 
recursos naturales y por ende del medio am-
biente. De las iniciativas de proyectos de ley 
elaboradas, se considera que la reciente pro-
puesta de creaci6n del Instituto de Recursos 
Naturales y del Ambiente, INDERENA, aun-
que incompleto, es un nuevo intento de recoger 
los planteamientos contenidos en los dos llti-
mos planes de desarrollo y el Plan Maestro de 
los Recursos Naturales de Guatemala acerca 
de la multiplicidad de las funciones en el Sector 
Pfiblico sobre el manejo y conservaci6n de los 
recursos naturales y la evidente necesidad de 
aunar los esfuerzos que desde hace muchos 
afios realiza el Estado en esa materia; creando 
un solo organismo dt naturaleza mfiltiple e in-
terdisciplinario que absorba las funciones del 
INAFOR, DIRYA, DITEPESCA, OCREN y 
FYDEP. 
Se ha previsto en un enfoque limitado y no ne- 
cesariamente acertado, que el INDERENA sea 
parte del Sector Pfiblico Agropecuario y de Ali-
mentaci6n, SPADA, y funcione como una enti-
dad aut6noma descentralizada con dos 6rganos 
superiores (el Consejo Directivo y la Gerencia 
General); siete Direcciones T~cnicas (bosques, 
aguas, recursos hidrobiol6gicos, pesca y 
acuicultura, parques nacionales y reservas 
equivalentes, bioenergia, mejoramiento del me-
dio ambiente y planificaci6n de los recursos na-
turales); mhs una Unidad Administrativa. Los 
recursos financieros asignados a las institu-
ciones que s e pretende incorporar al INDERE-
NA engrosarian el presupuesto de 6ste, asi co-
mo los bienes, btiles y toda clase de enseres y 
derechos que les corresponde a aquellos. De tal 
manera que no se provocaria ningfin nuevo gas-
to que fuese en contra de la politica actual del 
gobierno de la Repfiblica, sino por el contrario, 
contribuiria al cumplimiento de 6sta al aunar 

esfuerzos y recursos en el manejo de los fondos 
piiblicos destinados a los recursos naturales re
novables. 
Por razones obvias, antes de tomar una deci
si6n habria que estudiar la posibilidad de incor
porar y/o vincular otras instituciones, entre 
otras, el INSIVUMEH, IGM, parte del INDE 
y de alguna manera, las instituciones relaciona
das con agua potable, a efecto de completar la 
jurisdicci6n del complejo institucional en todas 
las Areas de los recursos naturales y del medio 
ambiente, ya que 6stos no son privativos del 
SPADA pues al igual que los otros sectores, es 
simplemente un usuario de los recursos. 
El proyecto de ley preparado por la Asociaci6n 
del Medio Ambiente, plantea la creaci6n de un 
Viceministerio con funciones y poderes sobre la 
mayor parte de los Ministerios de Estado, ins
tituciones descentralizadas y organizaciones 
privadas, s6lo que localizado en el Ministerio 
de Salud en vez del SPADA. 
Estos dos ejemplos, evidencian una vez mAs el 
problema del celo institucional que ha bloquea
do los esfuerzos de integraci6n que se vienen 
realizando desde 1971. 
Ciertamente el medio ambiente comprende al 
hombre y todo lo que le rodea, pero no hay que 
perder de vista que la soluci6n de algunos 
problemas dependen de las instituciones crea
das por la sociedad. 

3.4 Politicas y Planificaci6n 
3.4.1 Planes Nacionales y Sectoriales para el 
Desarrollo 

Para elaborar esquemas adecuados de de
sarrollo nacional, es necesario tener un enfoque 
integral y completo de la utilizaci6n de los re
cursos naturales. Existen muchas experiencias 
mundiales en las cuales la explotaci6n de los re
cursos ha causado severas repercusiones am
bientales. Guatemala tiene la ventaja que afin 
puede preverlas y evitarlas y debiera estar en 
capacidad de hacerlo o por lo menos minimizar 
los efectos ms serios de la contaminaci6n am
biental que han acompafiado al desarrollo in
dustrial en otros paises. 
Lo anterior requiere que se confie ampliamente 
en las recomendaciones que han sido estu
diadas en relaci6n a los factores ambientales in
volucrados en los proyectos de desarrollo. 
Siempre serA necesario llegar a compromisos 
entre el medio ambiente y el desarrollo, pero los 
efectos adversos generales que puedan estar 
implicitos en estos planes deberian y pueden 
reducirse a una minima consecuencia ambien
tal. 



En afios recientes, el gobierno de Guatemala ha 
tenido que ocuparse de dos problemas principa-
les al enfocar y promover el desarrollo ecor,6mi-
co nacional. En primer lugar, la recesi6n econ6-
mica mundial ha reducido severamente la capa-
cidad de los gobiernos de todos los paises para 
mantener mejores niveles de vida. En segundo 
lugar, ademAs de lo anterior, Guatemala en 
particular ha atravesado por una turbulencia 
politica continuada que ha sido un freno de alto 
significado para la administraci6n de los recur-
sos naturales. Recientemente el Plan Nacional 
de Seguridad y Desarrollo fue sustituido por 
un juego de prioridades bAsicas que pueden re-
sumirse en: (1) Seguridad Nacional, (2) Salud 
Pfiblica y (3) Suministro de Alimentos. 
Desde la perspectiva de los encargados del ma-
nejo de los recursos naturales, es obvio que un 
manejo sostenido de los recursos naturales de 
un pais es un soporte para estas prioridades na-
cionales tanto en forma indirecta como directa. 
La autosuficiencia en recursos naturales pro-
vee la mAs completa y duradera forma de segu-
ridad nacional reduciendo la dependencia de los 
mercados mundiales. Las mejoras en la salud 
pfiblica, cuando se basan en el manejo sosteni-
do de los recursos, serAn de carActer permanen-
te y proveerAn la base para satisfacer las expec-
tativas crecientes de la poblaci6n por mejores 
niveles de vida (exceptuando desde luego, las 
catAstrofes naturales). La producci6n agricola 
depende directamente del suministro de agua y 
de suelos arables, asi como de la ausencia de 
inundaciones y sequias, o de la sedimentaci6n 
que va en detrimento de las inversiones en pro-
yectos de riego y drenaje. Las Areas silvestres 
pueden contribuir significativamente a todas 
estas metas de desarrollo. AdemAs, las Areas 
silvestres y Areas protegidas brindan la oportu-
nidad de hacer un monitoreo ambiental, conser
vaci6n de la diversidad biol6gica, oportunida-
des para la recreaci6n y muchas otras activida-
des cuya importancia crece a medida que una 
naci6n y su poblaci6n se preparan para el Siglo 
XXI. 
Sin embargo, en los diferentes planes de gobier-
no, formulados a partir de 1955, se refleja una 
postura econ6mica que no toma en considera-
ci6n los recursos naturales renovables. Tam-
bi6n se consider6 que el pais podria progresar 
hasta donde dichos recursos lo permitan o la 
posibilidad de basar su desarrollo econ6mico 
conforme a aquellos recursos sobre los cuales 
pueda ejercer control o tenga acceso. El Plan 
de Desarrollo 1971-75 plantea algunas acciones 
que podrian ser caracterizadas como esfuerzos 
aislados y el Plan de Desarrollo 1975-79, plan-
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tea acciones de mediano plazo que, de realizar
se, dejarian un marco de referencia y una base 
s6lida de informaci6n bAsica que permitiria a 
los encargados de la planeaci6n nacional, orien
tar los pr6ximos planes de desarrollo econ6mi
co de quinquenio, sobre una base racional.' 
A partir de 1979 se elaboraron diferentes pla
nes sectoriales y estrategias globales de emer
gencia motivadas por situaciones criticas que 
han vivido el pais, algunos de los cuales ya han 
sido mencionados. Entre ellos estAn el Plan Na
cional de Seguridad y Desarrollo, el Plan Na
cional de Electrificaci6n Nacional (anterior a 
1979), el Plan Maestro para la Introducci6n de 
Agua Potable a la Ciudad de Guatemala (PLA-
MABAG), el Plan Nacional para el Decenio In
ternaciordl del Abastecimiento del Agua y Sa
neamier .o, el Plan Maestro de Desarrollo de 
los Recursos Naturales Renovables y el Plan 
Nacional de Desarrollo Agricola. Se tratar6
con mayor detalle algunos aspectos importar,
tes de algunoi de ellos. 
Plan Nacional de Desarrollo 1984-86, cuyo con
tenido es el siguiente: 1) Estrategia Nacional 
de Desarrollo; 2) Plan Global de Desarrollo, el 
cual tiene cinco anexos: Sector Externo, Distri
buci6n del Ingreso, Empleo, Ciencia y Tecnolo
gia y Sector Piblico, el cual a su vez se divide 
en tres elementos: Aspectos Globales, De
sarrollo Administrativo e Inversi6n; 3) Plan 
Sectorial de Desarrollo, el cual tiene quince 
anexos sectoriales: Agropecuario, Industrial, 
Artesanias, Turismo, Mineria, Salud, Educa
ci6n, Promoci6n Social, Vivienda, Transporte, 
Comunicaciones, Energia, Alimentaci6n y 
Nutrici6n, Formas Asociativas y Servicios 
Piiblicos Municipales y 4) Plan Regional de De
sarrollo el que tiene veintid6s anexos, uno para 
cada departamento del pals. 

3.4.2 Politicas e Instrumentos de Desarrollo 
Agricola 
"Desde 1954, la politica agricola se ha basado 
en el fomento de los cultivos de agroexporta
ci6n, ubicados en las grandes fincas, asi como 
en la ampliaci6n de la frontera agricola en 
tierras estatales. En estas tierras, por medio de 
la colonizaci6n, se han creado zonas de de
sarrollo agrario, en donde se entrega tierra en 
propiedad, destinada a la producci6n para con
sumo interno".' 

'Ministerio de Relaciones Exteriores. Informe de Guate
mala a la reuni6n preparatoria para la conferencia de Na
ciones Unidas sobre el Agua. Guatemala, 1976. 
1SGCNPE. Diagn6stico Tecnol6gico del Sector Agrope
cuario.Septiembre 1983. 
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"En una primera etapa (1955-1963). se crearon 
zonas de desarrollo agrario en la Costa Sur, 
surgiendo ]a pequefia propiedad en reas pr6xi-
mas a la gran propiedad. En una segunda etapa 
(a partir de 1966), se repartieron tierras estata-
les en Pet~n para la creaci6n de empresas agri-
colas. 
Finalmente a mediados de la d~cada del seten
ta se inici6 un proceso de colonizaci6n de una 
nueva zona, integrada por la regi6n norte de los 
departamentos de Huehuetenango, Quich, Al
ta Verapaz e Izabal; la cual fue denominada co-
mo Franja Transversal del Norte". (ver acApite 
3.4.3) 
3.4.3 Politicas y Planificaci6n de Reestructura-
ci6n Agraria 

Como corolario de lo expuesto en los acApites 
anteriores se concluye que la economia de 
Guatemala se apoya fundamentalmente en el 
Sector Agricola, que es el resultante de estruc
turas productivas configuradas en los sistemas 
tradicionales de distribuci6n de la tierra. 
Asimismo, es una situaci6n reconocida que la 
perpetuaci6n de los actuales sistemas de distri-
buci6n de tierras constituye un factor restricti-
vo del desarrollo nacional, ademAs de represen-
tar un riesgo para la conservaci6n de los recur-
sos naturales; en consecuencia, la Secretaria de 
Planificaci6n Econ6mica en su Plan Nacional 
de Desarrollo Agricola 1979-1982 plantea como 
un esfuerzo concreto, la puesta en prActica de 
la Reestructuraci6n Agraria'en el cual ademAs 
de la consecuci6n de objetivos socioecon6mi-
cos, se busca la conservaci6n y el aprovecha-
miento racional de los recursos naturales. Esta 
politica cubre lo siguiente: 

3.4.3.1 Colonizaci6n de la Franja Transversal 
del Norte (FTN). 

Colonizaci6n de la Franja Transversal del Nor-
te (FTN) que descansa en el concepto bisico de 
que la FTN debe conformar un elemento funda- 
mental en el desarrollo rural del pais y no 
simplemente una opci6n para la apertura de 
nuevas tierras como ha venido sucediendo. La 
FTN con sus 914,000 hectireas (Sector IxcAn: 
202,150 has., Sector Lachfia: 270,250 has., Sec-
tor Sebol 238,245 has., Sector Modesto-
M~ndez 99,245 has, Sector Livingston 98,110 
has.), estA llamada a contribuir significativa-
mente a la producci6n agricola y al fortaleci-
miento de la economia rural a pesar de que solo 

'SEGEPLAN, Plan Nacional, Volumen II-B, Diciembre 
1980. 

una pequefla parte de sus tierras tienen voca
ci6n agricola intensiva y la mayor parte de la 
superficie tiene vocaci6n forestal; por esto mis
mo se torna mas urgente desarrollar y aplicar 
una tecnologia que haga congruente el logro de 
alta productividad con la conservaci6n de los 
recursos naturales renovables. 

3.4.3.2 Adjudicaci6n de las Tierras de El Pet~n 
y Norte Bajo. 

En este subprograma parten de la considera
ci6n de que estas tierras y las de la FTN consti
tuyen el filtimo reducto de la frontera agricola 
del pais, por lo tanto su adjudloaci6n debe apo
yarse en criterios ligados esencialmente al de
sarrollo rural a largo plazo, a fin de que repre
sente un cambio positivo en la estructura agra
ria global del pais y no en un mayor deterioro 
de la misma. 

3.4.3.3 Reestructuraci6n de los Parcelamientos 
Agrarios. 

Como en el caso de las adjudicaciones de El Pe
t~n, la selecci6n de los adjudicatarios, los des
cuidos en la administraci6n de los parcelamien
tos, el acaparamiento de parcelas por sujetos 
no elegibles para ser beneficiarios de acuerdo 
con la ley, el arrendamiento total o parcial, la 
subdivisi6n de las parcelas otorgadas y otras 
irregularidades presentes, ha creado serios 
problemas no solo en relaci6n a la estructura 
agraria sino tambi6n en el uso de los recursos 
naturales. 

3.4.3.4 Desarrollo Integral de Fincas Naciona
les y Cooperativas. 

A trav6s de este subprograma, se pretende 
completar el proceso de transferencia de la 
tierra a los beneficiarios y consolidar la organi
zaci6n cooperativa (43 empresas agricolas ubi
cadas en la costa sur y en las Verapaces). 

3.4.3.5 Reagrupamiento de Minifundios (con 
6nfasis en el altiplano occidental) 

Como objetivo bAsico se identifica el reagrupa
miento de minifundios y su adjudicaci6n a gru
pos organizados. A pesar de que la complejidad 
que entrafia un esfuerzo de esta naturaleza, se 
espera viabilizarlo mediante la constituci6n de 
un fondo para compra-venta voluntaria de 
tierras, y su entrega a grupos organizados que 
deseen adquirirlas, presentindoles el apoyo 
crediticio y de todo tipo que sea necesario. 
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3.4.3.6 Revisi6n de la Politica de Riego - "Es obligaci6n del Estado velar por la con
servaci6n de las bellezas naturales del pais. Los

El pais dispone de 17,760 hectAreas de superfi- parques nacionales son inalienables. La ley dis
cie agricola bajo riego, ejecutadas por el Sector pondrA: de la protecci6n de la fauna y la flora 
Pfiblico. Desafortunadamente Ia falta de una que en ellos eiistan" (Articulo 108, Constitu
base legal para regular la distribuci6n de las ci6n de la Repfiblica de 1965). 
tierras bajo riego, obstaculiz6 el logro de los - "Se reconoce la libertad de empresa y el Es
prop6sitos esperados. Dentro de los lineamien- tado deberA apoyarla para que contribuya al 
tos de este sub-programa se persigue fijar los desenvolvimiento econ6mico y social del pais.
elementos orientadores de la politica de riego En esta materia son obligaciones fundamental
para que estas inversiones contribuyan tanto a mente del Estado: a) Fomentar las actividades 
los incrementos de producci6n como a la re- agricolas; pecuarias, industriales o de otra na
distribuci6n de los ingresos en el 6rea rural. turaleza, b) Tomar las medidas que sean nece-
Lo anterior, contemplado dentro del marco de sarias para la conservaci6n, desarrollo y apro
la reestructuraci6n agraria propuesta por la vechamiento de los recursos naturales". (Arti-
Secretaria de Planificaci6n Econ6mica, podria culos 124 y 125, Constituci6n de la Repfblica
contribuir a .a respuesta del problema del dete- de 1965).
rioro del medio fisico derivado de los actuales - "Los bosques cultivados, cualesquiera que
sistemas de distribuci6n y uso de las tierras, sea su extensi6n y las reservas forestales en las 
pero es evidente que existen tambi6n otros fac- condiciones que preceptfia la ley de la materia, 
tores y que su realizaci6n requiere la aplicaci6n no serhn consideradas como tierras ociosas" 
de ajustes legales e institucionales, asi como el (Articulo 126, inciso 8o., Constituci6n de la Re
contar con los recursos financieros previstos. pfiblica de 1965). 

- "Se declaran de urgencia nacional y de inte
r6s social la forestaci6n y reforestaci6n del pals

3.4.4 Politica y Planificaci6n Forestal y la conservaci6n de los bosques. La ley deter
3.4.4.1 Politica Forestal minardi las formas y requerimientos para la 

explotaci6n racional de los recursos forestales,
La primera politica forestal fue emitida en incluyendo las resinas, gomas y demhs produc
agosto de 1976, la cual entr6 en vigencia inme- tos similares y fomentarA su industrializaci6n. 
diatamente para orientar las acciones del INA- En la explollaci6n de dichos recursos, cuando se 
FOR en el marco del mediano y largo plazo, a trate de lo:jbosques nacionales, tendrftn prefe
travis de la formulaci6n de su primer plan para rencia en igualdad de circunstancias, las 
el Desarrollo del Recurso Forestal 1976-1986. empresas guatemaltecas, individuales o colec-
La politica Forestal de agosto de 1976 se fun- tivas" (Articulo 185, Constituci6n de la Re
dament6 en los principios de la Constituci6n de pfiblica de 1965).
la Repfiblica de 1965, vigente hasta el 23 de -"Son funciones del Presidente de la Repfibli
marzo de 1982, en la Ley Forestal, Decreto No. ca: a) Velar por la conservaci6n de los recursos 
58-74 y en el Plan Maestro de Desarrollo de los naturales de la Naci6n y proveer a su apro-
Recursos Naturales Renovables de Guatemala. vechamiento, transformaci6n y desarrollo, con-
Dicha politica estableci6 las bases para la eje- forme a las leyes; b) Prestar especial atenci6n a 
cuci6n de importantes proyectos de reforesta- la sanidad vegetal y animal y dictar medidas 
ci6n de las cuencas lidrogrfficas con fines de efectivas para conservar e incrementar la flora 
producci6n y promovi6 la puesta en marcha del y fauna en el territorio de la Repfiblica" (Arti
programa de incentivos fiscales para la refores- culo 189, incisos 21 y 25, Constituci6n de la Re
taci6n. piblica de 1965).
Tanto en la Constituci6n de la Repfiblica de Las directrices especificas de la Politica Fores
1965, como en la Ley Forestal, se hallan los tal 1976, esthn contenidas en la Ley Forestal 
principios generales que sustentan la Politica vigente, la cual fue emitida el 12 de junio de 
Forestal de 1976, los cuales son los siguientes: 1974 y entr6 en vigencia sesenta dias despu~s. 
- "Se garaniza la propiedad privada. El Esta- Tales directrices se encuentran en los conside
do tiene la obligaci6n de asegurar al propietario randos de dicho decreto, los cuales declaran: 
las condiciones indispensables para el de- - "Se ha hecho evidente, la necesidad y urgen
sarrollo y utilizaci6n de sus bienes. La Ley de- cia de que s, sustituya la Ley Forestal, por una 
terminarA las obligaciones y los derechos del que responda a las exigencias de una politica
propietario" (Articulo 6o. Constituci6n de la dinfmica y de acuerdo a una planificaci6n orde-
Repfiblica de 1965). nada del desarrollo forestal del pals a fin de: 
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Evitar el deterioro de los recursos forestales de 
la Naci6n y para el aprovechamiento racional y 
renovaci6n de los mismos para el efecto, es in-
dispensable contar con una ley adecuada y mo-
derna". (Primer Considerando de la Ley Fores-
tal, Decreto No. 58-74). 
- "Se declara de urgencia nacional y de utili-
dad pdiblica el manejo de los bosques en su for-
ma ecol6gica e integral, la reforestaci6n, pro-
tecci6n, conservaci6n, fomento, restauraci6n y 
aprovechamiento racional de los recursos fores-
tales" (Articulo lo. Ley Forestal Decreto No. 
58-74). 

En base a los principios generales antes men-
cionados, el principio filos6fico de la Politica 
Forestal de 1976 fue "hacer uso inteligente del 
recurso forestal para obtener el miximo benefi-
cio, en tdrminos de calidad de vida para el 
guatemalteco, en forma permanente", el cual 
sirvi6 de base para le establecimiento de los ob-
jetivos fundamentales de la Politica, que 
fueron: 

a. Conservar la superficie de bosques todavia 
existente; 
b. Ampliar la superficie de bosques a trav6s de 
la reforestaci6n artificial ordenada; y, 
c. Propiciar el surgimiento de la industria fo-
restal. 
Con el cambio de gobierno surgido en marzo de 
1982 y la derogaci6n de la Constituci6n de la 
Repiblica de 1965, automkticamente perdi6 vi-
gencia la Politica Forestal de 1976 y fue nece-
sario reorientar las acciones del Estado en 
dicha materia, a travds del estudio, formula-
ci6n y emisi6n de una nueva politica forestal, la 
cual tiene como base el Decreto Ley No. 24-82, 
Estatuto Fundamental de Gobierno, modifica-
do por el Decreto Ley No. 36-82, la Ley Fores-
tal, Decreto No. 58-74 y la Ley Orginica del 
INAFOR, Decreto No. 51-74. 
Los objetivos de la Politica Forestal de 1983, 
vigentes para el periodo 1983-1986, son los si-
guientes: 
a. Lograr que el aprovechamiento del bosque se 
realice en forma sistemitica, sostenida y venta-
josa desde el punto de vista econ6mico y social; 
utilizando integralmente el recurso. 
b. Amphar la superficie de bosques a travds de 
la forestaci6n y reforestaci6n artificial ordena-
da y de la regeneraci6n natural. 
c. Incorporar nuevas reas de bosques a la acti-
vidad econ6n'ica. 
d. Proteger y manejar los bosques afectados 
por plagas y enfermedades, restableciendo 
prioritariamente en lo posible el equilibrio 
bi6tico de dichas Areas. 

e. Detener la destrucci6n de.los bosques de El 
Petdn y Franja Transversal del Norte y el con
secuente deterioro ecol6gico irreversible de ta
les dreas. 
f. Conservar y mejorar la productividad de los 
bosques naturales de zonas hiimedas y muy hii
medas, a fin de orientarlos al cumplimiento de 
funciones econ6micas. 
g. Conservar las reas existentes de manglares 
y los bosques de las zonas Kirsticas del Norte. 
h. Propiciar la unificaci6n de los productores de 
materia prima forestai para la formaci6n de 
unidades econ6micas de aprovechamiento fo
restal. 
i. Formar personal guatemalteco especializado 
en el sector de bosques, industrias forestales y 
otras disciplinas afines. 
j. Generar, adoptar y difundir conocimientos 
cientifico-tecnol6gicos en el sector forestal, de 
acuerdo a las caracteristicas locales y necesida
des del pals. 
k. Centralizar en un solo organismo institu
cional los esfuerzos que realiza el Sector Pfibli
co en la elaboraci6n de estudios, investiga
ciones, planificaci6n y ejecuci6n de proyectos y 
actividades que directa o indirectamente coad
yuvan a la conservaci6n y urilizaci6n de los re
cursos naturales renovables. 

3.4.4.2 Planificaci6n Forestal 

Antes de 1975, se establecieron en los planes 
nacionales de desarrollo s6lo aspectos y linea
mientos generales sobre los bosques del pals, 
como parte del Plan Nacional de Desarrollo 
Agricola, sin identificar a nivel especifico la 
problemitica del subsector forestal, los objeti
vos, politicas, programas y proyectos necesa
rios para el desarrollo de los recursos foresta
les. En 1976, se formula y aprueba, por la Jun
ta Directiva del INAFOR, el primer "Plan para 
el Desarrollo del Recurso Forestal 1976-1986", 
el cual constituye el producto del trabajo de 
t6cnicos nacionales para proyectar las acciones 
del INAFOR hacia prop6sitos concretos. Este 
plan se integra de siete programas, que son: a) 
Consolidaci6n del Sector Forestal; b) Conserva
ci6n de Bosques; c) Reforestaci6n Artificial; d) 
Parques Nacionales, Areas Recreativas y Vida 
Silvestre; e) Programas Especiales; f) Progra
ma Acelerado para la Reforestaci6n Artificial; 
y, g) Programa Global para el combate y Pre
venci6n del Gorgojo del Pino. Posteriormente 
como parte del Plan Nacional de Desarrollo 
Agricola 1979-1982, se incluye el Programa de 
Recursos Naturales Renovables, dentro del 
cual el Subprograma del Recurso Bosque cons



tituye la parte del Plan para el Desarrollo del 
Recurso Forestal y se reorientaron ciertas ac
ciones de acuerdo a la politica del Gobierno 
Central. 
A trav6s del Programa de Recursos Naturales 
Renovables se persigue fomentar el aprovecha-
miento miltiple de tales recursos para optimi-
zar su utilizaci6n, evitar su degradaci6n y no 
afectar usos alternativos. Los objetivos de 
dicho programa son: 
a) Conservar, restaurar y manejar racionalmen
te los bosques, transformindolos en fuente de 
actividad econ6mica y conservaci6n del medio 
ambiente. 
b) Mantener el balance ecol6gico, con el fin de 
preservar el patrimonio gen~tico nacional y res-
taurar aquellas especies de fauna y flora en 
vias de extinci6n. 
c) Clasificar los suelos en funcidn de su voca
ci6n productiva para su mejor uso y conserva-
ci6n. 
El programa de Recursos Naturales Reno-
vables se integra por 7 subprogramas: El de es-
tudio de los recursos naturales con sensores na-
turales, que si bien por razones de ordenamien-
to se presentan individualmente, tienen un en-
foque de conjunto en base a principios apli-
cables para su desarrollo. 
El Subprograma del Recurso Forestal, con-
templa: para el periodo 1983-198', cinco gru-
pos de proyectos: Manejo Forestal, Promoci6n 
del Desarrollo y Aprovechamiento Forestal, 
Protecci6n Forestal, Reforestaci6n Nacional, 
Desarrollo de la Industria Forestal y Parques 
Nacionales, Areas Protegidas y Vida Silvestre. 

3.4.5 Politica y Planificaci6n de Recursos 
Hidrtulicos 

Aunque estAi incluido el recurso agua en el Plan 
Nacional 1984-86, puede decirse que no existe 
una planificaci6n integral de recursos hidr~uli
cos, sino mis bien planes sectoriales desde el 
punto de vista de usc individuales como la 
electrificaci6n, agua potable a la Ciudad de 
Guatemala, agua potable y saneamiento al res-
to del pais, etc. Tampoco existe una politica de 
recursos hidrfulicos como tal, que haya sido 
oficialmente aprobada y decretada. Unicamen-
te existe la postulaci6n de 11 principios b~sicos 
en el Plan Maestro de Recurmos Naturales Re
novables de Guatemala, los cuales aunque 
fueron tomados por Guatemala y expresados 
por la Delegaci6n Oficial que asisti6 a la Confe-
rencia Mundial sobre el Agua celebrada er Mar 
de Plata, Argentina, en 1977, no puede decirse 
que hayan sido adoptados oficialmente. Estos 
principios son: 
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1. Universalidad del Agua. 

Dentro del marco juridico-politico-social defini
do por la Constituci6n de la Repxblica, y ahora 
el Estatuto Fundamental de Gobierno, el agua, 
como recurso natural renovable, no debe servir 
preferentemente a ningin grupo o grupos de 
cualquier indole, con exclusi6n de otros. 

2. Integralidad del Agua. 

El aprovechamiento y conservaci6n del agua a 
largo plazo debe enfocar"' de una manera in
tegral con los demos recursos naturales 
especialmente suelo y bosque con la debida 
consideraci6n de la interrelaci6n, a trav6s del 
ciclo hidrol6gico entre las diversas manifesta
ciones del agua. 

3. Uso del Agua. 

Todos los usos del agua deben ser licitos: En 
tal sentido, ningin uso debe proscribirse a 
priori, ni ser calificada de "mala", manteni6n
dose los principios del uso razonable, los cuales 
son los siguientes: 
- La maximizaci6n de un uso interfiere con los 
otros usos. 
- Todos los usos no pueden maximizarse si
multineamente. 
- Debe llegarse a un compron-dso entre los di
ferentes usos conflictivos, a manera de maximi
zar los beneficios sociales, en su conjunto, en 
t6rminos de los objetivos de desarrollo del pals. 
Las prioridades en el uso del agua en el corto 
plazo y a un nivel de detalle, deben establecerse 
en base regional o de cuencas hidrol6gicas, co
mo parte de un sistema normativo de uso -de
rechos del agua- que tambi~n involucre las 
restricciones t~cnicas asociadas con cada uso 
en particular y un sistema de permisos. 

4. Eficiencia en el uso del Agua. 

La disponibilidad de agua en Guatemala no es 
ilimitado y el aprovechamiento de la misma 
tiene un costo cada vez mayor. El caso del valle 
de la Ciudad de Guatemala, ilustra la necesidad 
de buscar la forma de incrementar la eficiencia 
en el uso del recurso. 

5. Planificaci6n de Recursos Hidriulicos 

El desarrollo de los recursos hidrhulicos del 
pais debe ser planificado. Esta planificaci6n de
be ver el programa global del agua mediante un 
enfoque integral y multifinalitario, con miras a 
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la optimizaci6n de su aprovechamiento en tdr-
minos de los objetivos de desarrollo del pais. 
Debe proveer el mejor uso o combinaci6n de 
usos del agua, y de los recursos terrestres cone-
xos, para Ilenar todas las necesidades prede-
cibles de corto, mediano y largo plazo requeri-
das por los objetivos de desarrollo del pais. De-
berAn de tomarse en consideraci6n los compro-
misos ineludibles entre la utilizaci6n de estos 
recursos para Ilenar dichos objetivos y la pre-
servaci6n del medio ambiente, pues mientras 
que el desarrollo de los recursos hidrAulicos y 
terrestres es esencial al crecimiento econ6mico 
del pais, tambi6n requiere particular atenci6n 
la protecci6n y rehabilitaci6n de todos los re-
cursos naturales renovables de Guatemala, pa-
ra asegurar su disporibilidad cuando 6stos 
sean necesarios; para preservar y manejar ade-
cuadamente aquellas Areas de belleza 6nica, y 
de inter6s histdrico y cientifico para la inspira-
ci6n, gozo y educaci6n de todos los guatemalte-
cos. 

6. Distribucion GeogrAfica Racional del Agua. 

La distribuci6n geogrAfica del agua y de los re-
querimientos de esta en el pais, no es uniforme 
ni homog6nea: debe tratarse de lograr una 
distribuci6n racional del recurso, pero bajo el 
principio del uso razonable expuesto anterior-
mente, para evitar conflictos entre las necesi-
dades de Areas geogrAficas diferentes. Por esta 
raz6n y dado que las cuencas hidrol6gicas 
pueden comprender varios departamentos del 
pais o Areas de paises vecinos, esta distribuci6n 
debe tambi~n incluirse entre la planificaci6n de 
recursos hidrAulicos correspondientes a lcs ni-
veles de multicuencas, nacionales y multina-
cionales. 

7. Distribuci6n de Costos 

El agua: en la cantidad requerida, con la con-
fiabilidad deseada, de calidad necesaria y pues-
ta en el lugar donde se necesita, no es gratis. El 
precio de su uso debe ser compartido por los be-
neficiarios, mediante un sistema de distribu-
ci6n de costos, disefiado para contribuir al uso 
eficiente del agua y/o promover politicas distri-
butivas, maximizando asi los beneficios netos 
sociales del proyecto. 

8. Establecimiento de Normas de Calidad de 
Agua. 

Deben establecerse normas de calidad de agua 
para los cuerpos receptores, sean dstos de agua 

salobre como de agua dulce,.tanto superficiales 
como subterrAneos. Tales normas deben prote
ger todos los usos existentes y aquellos razo
nablemente predecibles en el futuro, pero tam
bi~n deben tomar en consideraci6n el costo eto
n6mico, social y ambiental de obtenerlos. 
Para ello es necesario establecer hasta d6nde 
Guatemala estA dispuesta a cambiar calidad 
del medio ambiente por desarrollo material, 
pues de dicho criterio dependerA el costo que el 
pais est6 anuente a pagar por dicha protecci6n. 
Al establecer normas de calidad del agua, debe 
tenerse presente que el t6rmino calidad es rela
tivo, pues esta en funci6n del uso. Estas nor
mas no deben ser generales ni inflexibles, de
biendo mAs bien adaptarse a la naturaleza y 
composicion de los desechos y a las caracteris
ticas de los cuerpos de agua que los reciban. 
El establecimiento de estas normas de calidad 
del agua es bAsico en la elaboraci6n de una le
gislaci6n adecuada para la preservaci6n del re
curso. De otro modo, 6sta s6lo frenarA su de
sarrollo y/o seria inoperante. 

9. Estableciniento de Normas para la Formula

cibn y Evaluaci6n de Programas y Proyectos. 

La formulaci6n de programas y proyectos debe 
encajar dentro de la planificaci6n de recursos 
hidrAulicos. Los programas y proyectos deben 
ser formulados tomando en consideracibn t
dos los beneficios y costos pertinent*d, tanto 
tangibles como intangibles. Los beneficios y 
costos deben expresarse en la medida de lo po
sible, en t6rminos econcmicos cuantitativos 
comparables. Para lograr que las inversiones 
logren el prop6sito de contribuir al desarrollo 
del pais, es importante que la formulaci6n y 
evaluaci6n de todos los programas y proyectos 
de aprovechamiento hidrAulico, se base en cri
terios uniformes. 
Si bien todo programa o proyecto para ser 
aceptado debe ser rentable, dentro de los que 
cumplan este requisito, el criterio fundamental 
de jerarquizaci6n debe ser la medida en que 
contribuyan a los objetivos de desarrollo del 
pais. 

10 Evaluaci6n Continua del Recurso y Flexibi
lidad de la Politica Nacional de Agua. 
La planificaci6n de recursos h. irAulicos, las 
normas de calidad y las normas para la formu
laci6n y evaluaci6n de programas y proyectos, 
no son actividades que se realizan una sola vez; 
involucran mAs bien un proceso continuo de 
readaptaci6n y ajuste, a la luz de nuevos datos 



e informaci6n sobre el recurso. Son actividades 
que deben desarrollarse mediante un proceso 
dinimico de retroalimentaci6n respecto a la in-
formaci6n existente. 

11. Participaci6n Institucional y Superaci6n 
Constante de su Personal a todos los niveles 

La superaci6n del personal t6cnico, -a todos los 
niveles- de ias instituciones nacionales, ya sean 
mediante entrenamiento en el trabajo o asis-
tiendo a cursos cortos o cursos acad6micos for-
males en las universidades del pais o en el 
extranjero, debe verse como una forma de 
aumentar la eficiencia de las mismas, y por lo 
tanto, debe apoyarse por todos los medios. Los 
cuadros t6cnicos mAs eficientes serfn, en este 
caso, aquellos que est6n integrados por una 
adecuada combinaci6n de personas formadas 
en Guatemala y en paises y escuelas distintas. 
Una forma de lograr esto, es que en las provi- 
siones de adiestramiento de personal de las so-
licitudes de asistencia t6cnica a organismos in-
ternacionales, es conveniente que, junto a las 
bec2s para el exterior, se especifique un niime
ro minimo de becas para adiestramiento en el 
pais. La uniformidad de criterios y la desvincu
laci6n de los t6cnicos con los filtimos a- nces 
de su especializaci6n, es dafilina y conduce al es- 
tancamiento de la instituci6n. 

3.4.6 Plan Nacional de Agua Potable y Sanea-
miento (1983-1990). 

Este plan ha sido elaborado por COPECAS, 
con la colaboraci6n de la OPS/OMS y seen-
cuentra en proceso de ser sometido a considera
ci6n de las autoridades correspondientes para 
su anAlisis y aprobaci6n. Del documento res
pectivo se ha tom -to lo siguiente: 

3.4.6.1 Politicas Genei 'o.s 

El abastecimiento de agua potable y el sanea-
miento constituyen elementos bfsicos para el 
mejoramiento de la salud y el bienestar del 
pueblo guatemalteco y son factores esenciales 
y prioritarios para su desarrollo econ6mico y 
social. Por tanto, se les darAn las mAximas 
prioridades en los planes nacionales de de-
sarrollo y en la asignaci6n de recursos suficien-
tes y oportunos para su realizaci6n. 
- Se buscarA la conjunci6n y coordinaci6n de 
acciones del gobierno nacional, las institu
ciones que intervienen en abastecimiento de 
agua y en saneamiento, las comunidades, orga-
nismos de financiaci6n y apoyo y demAs entida-
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des, orientandolos hacia la soluci6n integral de 
la problemAtica del subsector y la obtenci6n de 
mAxima eficacia en la planificaci6n, construc
ci6n, operaci6n y mantenimiento de los siste
mas de acueducto y alcantaIrillado. 
- Para hacer posible la consecuencia de los ob
jetivos y metas propuestos, se promoverh y 
apoyarA la producci6n y utilizaci6n de los re
cursos tecnol6gicos, humanos y materiales na
cionales necesarios para la planificaci6n, dise
fio, construcci6n, operaci6n, mantenimiento y 
administraci6n de los sistemas de agua y 
saneamiento. 

3.4.6.2 Politicas Sectoriales. 
Prioridad de Soluciones 

- Se darA prioridad a la dotaci6n de servicios 
de agua y de saneamiento a la poblaci6n sub
atendida o carente de ellos, que reside en Areas 
rurales, en pequefias localidades urbanas y en 
Areas periurbanas, por ser la de menores recur
sos econ6micos y la mAs necesitada de mejorar 
su nivel de salud. 

Integraci6n del Subsector 

- La acci6n de los organismos que intervienen 
en el campo de la dotaci6n de servicios de agua 
y saneamiento, debe realizarse interrelaciona
da y coordinadamente de manera sistemAtica, 
para asi conseguir unidad de prop6sitos, de es
fuerzos y de acci6n, en beneficio de la integri
dad de las soluciones, la eficiencia de las inver
siones y la obtenci6n de 6ptimos resultados en 
la prestaci6n de los servicios. 

Eficiencia de las Inversiones 

- Deberin buscarse y aplicarse medios econ6
micos y eficaces para lograr mAxima eficiencia 
y efectividad de las inversiones, con miras a al
canzar la mits amplia cobertura en t~rminos de 
poblaci6n atendida, compatible con las metas, 
los recursos disponibles y la capacidad econ6
mica de la poblaci6n. 

Financiamiento de los Servicios 

- Es necesario lograr la mAxima generaci6n de 
ingresos propios, mediante la aplicaci6n de ta
rifas que consideren la capacidad econ6mica de 
los usuarios y el subsidio a los mAs pobres con 

IOPS/OMS-COPECAS. Plan Nacional para el DIAAPS. 
Guatemala, septiembre 1983. 
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mayor contribuci6n de los de alto poder econ6-
mico, con la minimizaci6n de los gastos de fun-
cionamiento y con el menor endeudamiento ne-
cesario, para Ilegar al mayor grado de autofi-
nanciamiento posible y la menor dependencia 
de subsidios. 

Calidad de los Servicios 

- Es un compromiso de las instituciones y un 
estimulo para el pago de las tarifas y el apoyo a 
la gesti6n de las mismas, dar servicios de call-
dad satisfactoria, tanto por la ca".dad como por 
la suficiencia del agua suministrada. 

Educacidn Sanitaria 

- Como complemento necesario a la provisi6n 
de servicios de agua y saneamiento, para alcan-
zar un mejor estado de salud, debe promoverse 
la educaci6n sanitaria dirigida a concientizar a 
la poblaci6n sobre la significaci6n del agua sa-
na y la disposici6n higi6nica de las excretas pa-
ra su buena salud, asi como sobre el costo y el 
uso racional del agua potable, principalmente 
para higiene personal. 

Participaci6n Comunitaria 

- Debe buscarse y emplearse al mgximo po-
sible la participaci6n intensa y organizada de 
las comunidades en todo el proceso de soluci6n 
de sus necesidades de agua potable y sanea- 
miento, a fin de lograr soluciones de bajo costo 
y crear conciencia de propiedad y buen uso de 
los sistemas por parte de la comunidad. 

3.4.6.3 Objetivo General 

- Proveer de servicios de agua potable y de sa-
neamiento a toda la poblaci6n del pais en 1990, 
o al mAximo posible, como medio para alcanzar 
un mejor nivel de salud y de bienestar del 
pueblo guatemalteco. 

3.4.6.4 Objetivos Especificos 

- Dotar de servicios de abastecimiento de 
agua y de disposici6n higi6nica de excretas a la 
poblaci6n que ain carece de ellos. 
- Ampliar y mejorar los sistemas de agua y de 
saneamiento existentes, a fin de adecuarlos a 
las necesidades de las demandas actuales y fu-
turas de la poblaci6n y darles 6ptimas condi-
ciones de desempeflo. 
- Desarrollar criterios y normas de diseflo, de 
construcci6n y de operaci6n de sistemas de 

abastecimiento de agua y de saneamiento, que 
permitan dar soluciones simples, econ6micas y 
suficientes a las necesidades de cobertura, asi 
como cumplir los objetivos con los recursos dis
ponibles y de forma compatible con la realidad 
de los requerimentos de las comunidades. 
- Alcanzar y mantener niveles adecuados de 
calidad del agua suministrada a la poblaci6n, 
tanto del Area urbana como de la rural, y es
tablecer un programa de control permanente de 
la calidad, especialmente en el aspecto bacte
riol6gico, con el prop6sito de asegurar condi
ciones sanitarias que favorezcan el nivel de sa
lud de todos los habitantes del pais. 
- Fortalecer las capacidades gerencial y opera
cional de las instituciones responsables por la 
prestaci6n de los servicios y lograr altos nive
les de capacitaci6n del recurso humano, en to
dos los campos de acci6n, a fin de mejorar la 
eficiencia y la productividad de su actuaci6n. 
- Obtener un balance financiero adecuado 
entre los costos de producci6n de los servicios y 
los ingresos producidos por los mismos, de mo
do que pueda conseguirse la autosuficiencia fi
nanciera en la atenci6n del sector urbano y la 
compensaci6n de los gastos de operacifn y 
mantenimiento en el Area rural y pequefias ca
beceras municipales, al final del decenio. 
- Incrementar los ingresos hasta alcanzar el 
nivel suficiente de balance financiero entre 
ingresos y costos, mediante el establecimiento 
de sistemas tarifarios adecuados y la optimiza
ci6n de la gesti6n comercial de promoci~n, ven
ta y cobro de los servicios prestados. 
- Lograr el mAs eficiente uso del agua dispo
nible, con la racionalizaci~n de su empleo, la 
minimizaci6n de las p6rdidas en los sistemas de 
conducci6n y distribuci6n, y la protecci6n 
contra la contaminaci6n del agua de rios, lagos, 
lagunas y fuentes subterrAneas. 
- Promover y obtener la participaci6n de las 
comunidades en la soluci6n de sus necesidades 
de ssneamiento bAsico, principalmente en la 
construcci6n, operaci6n, mantenimiento y ad
ministraci6n de los sistemas del Area rural. 
- Procurar la acci6n conjunta y coordinada de 
las instituciones encargadas del desarrollo del 
subsector de agua y saneamiento, integrAndo
las en un sistema que las interrelacione entre si 
y con las de otros sectores, en particular los de 
salud, desarrollo urbano y vivienda, definiendo 
clara y precisamente las responsabilidades y 
campo de acci6n de cada una de ellas, para asi 
evitar duplicidad y dispersi6n de esfuerzos". 
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3.4.7 Areas Silvestres y Vida Silvestre AREAS SILVESTRES Y VIDA SIL-
VESTRE - Achpite 3.4.7 

La actual politica hacia la conservaci6n de ]a 
vida en Guatemala, es el no contar con una po
litica. Con la excepci6n de unas pocas hectA
reas dentro de las Areas protegidas (a la fecha 
estimada por el IUCN aproximadamente en 
0.5%), las Areas silvestres se yen como un re
curso "de repuesto', un Area a la cual pueden 
enviarse a todas aquellas personas que actual
mente carecen de tierras, para reducir los 
problemas en otras Areas del pais. La vida sil
vestre recibe la misma ausencia de atencion y 
desafortunadamente, este abono no es ade
cuado. La destrucci6n del recurso en Areas sil
vestres continia a una tasa alarmante y recibe 
poca atenci6n oficial. 
Desde la perspectiva del manejo de Areas sil
vestres, el enfoque sectorial hacia la planifica- 
ci6n para el desarrollo, es parte del problema y 
no parte de la soluci6n. Los esfuerzos para el 
desarrollo industrial como el de la planta de ce
lulosa do CELGUSA parecen a primera vista 
proyectos razonables, ya quo reducen las im
portaciones, mantienen el valor agregado en 
Guatemala, proveen empleo, etc. 
Pero dicho esfuerzo no va acompanado de un 
esfuerzo paralelo para proveerlo de materia pri
ma mediante plantaciones do coniferas. Ello 
significar ]a tala de bosques nativos, muchas 
veces en Areas que mejor deberian dejarse bajo 
su cubierta forestal protectora, y el transporte 
de las trozas a distancias considerables. 
Otro impacto sern las aguas de desecho de ]a Gortesia: Dr. Thor Janson 
planta en el rio Motagua. C ores dela anson 
El planeamiento y desarrollo integral, multi- Dcfensores de la Naturaleza 
sectorial, es preferible a las estrategias aisla
das sectoriales. Mediante la generaci6n do sis- La creaci6n reciente del Ministerio de Minas y 
temas integrados de desarrollo y su adaptaci6n Energia ha centralizado las decisiones guber
a condiciones particulares locales, los grupos namentales en materia de energia, contrastan
de ayuda para el desarrollo estarian prestando do con las situaciones hist6ricas en que varias 
un mejor servicio al pais y a su poblacion. dependencias tenian responsabilidades y atri-
El sector agricola en anibientes hfmedos debe- buciones relativas a los diferentes recursos 
rian estar integrado con el sector forestal (sis- energ6ticos. Es asi como el Ministerio de Eco
tema agroforestal). En Areas ins secas, el sis- nomia fijaba los precios de los combustibles de
tema mds apro'niado seria probablemente un rivados del petr6leo en los afios 70; y la Secre
esfuerzo agro-silvo-pastoril. Las aguas coste- taria de Minas e Hidrocarburos otorgaba los 
ras y estuarios deben verse como parte do siste- contratos de exploraci6n y transformacidn de 
imt ' nayores que involucren toda ]a cuenca los petr6leos y centralizaba, en consulta con el 
desde sus cabeceras montafiosas. Los proyec- Ministerio de la Defensa. la instalaci6n de de
tos hidroelctricos tambin dependen del sumi- p6sitos y estaciones de comercializaci6n de de
nistro de agua de ]a cuenica entera. El ignorar rivados. 
estos vinculos en dichos sistemas equivale a in- Sin embargo, el sector el6ctrico es operado y 
vitar el desastre. planificado por el Instituto Nacional de 

Electrificaci6n y la comercializaci6n en el Area 
3.4.8 Planificaci6n Energdtica y las Politicas de central de mayor consumo es realizada a travds 
Desarrollo del Sector. de ]a Empresa Eldctrica de Guatemala, So
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ciedad Andnima, de estructura privada, cuyo 
mayor accionista (96%) es el Estado, siendo el 
INDE el depositario de las acciones del Esta
do. 
Existe una descoordinaci6n no superada entre 
la planificaci6n del Sector Energ6tico y la pla-
nificaci6n nacional en su totalidad, existiendo 
la critica de que el sector es el responsable de 
gran parte del endeudamiento ptiblico con 
sacrificio de la posibilidad de inversi6n en otros 
sectores sociales y econ6micos. 
Con ]a emisi6n de la nueva ley petrolera se 
incrementa la capacidad de decisi6n y la inge-
rencia del propio Ministerio de Energia y Mi-
nas en el desarrollo del sector rural, a trav6s de 
la creaci6n de un fondo privativo con los recur-
sos provenientes de la participaci6n del Estado 
en la explotaci6n petrolera, que si llega a pro-
ducirse petr6leo en cantidades mayores de 
50,000 barriles diarios, podria llegar a ser ma- 
yor que la disponibilidad de recursos ordinarios 
del Estado. 
Siendo los combustibles vegetales de mayor 
consumo en el pais, su utilizaci6n ha sido tradi-
cionalmente muy perjudicial provocando efec-
tos muy fuertes de deforestaci6n, principal-
mente en las Areas del altiplano donde se con-
centra la mayor poblaci6n y los bosques son 
muy precarios. 
No ha existido ninguna entidad responsable de 
la planificaci6n del desarrollo de estos combus-
tibles. Recientemente on el Ministerio de Mi
nas y Energia se ha creado una direcci6n de 
Fuentes Renovables de Energia, pero cuyo tra-
bajo se verA fuertemente influenciado por la le-
gislaci6n existente que deja el control y manejo 
de los bosques en el Instituto Nacional Fores-
tal. 
En resumen, no ha existido una adecuada pla-
nificaci6n del sector, ni politicas nacionales 
coherentes. En realidad, s6lo se han tornado 
medidas esporfdicas para disminuir el consu-
mo de petr6leo, siendo la mis efectiva los pla-
nes de desarrollo de los grandes proyectos 
iidroeldcticos. 
Por otra parte, nada se ha hecho para dirigir o 
planificar el sector de la demanda de energia, 
existiendo una verdadera anarquia en los secto-
res de mayor consumo como son el transporte y 
el sector industrial, otro de lo grandes consu-
midores de combustibles derivadog del petr6-
leo y de la electricidad. 
Se hace necesario que el sector sea debidamen
to planificado tanto del lado de la oferta o apro-
visionamiento como del lado de la demanda o 
del uso, dentro del contexto de una planifica-
ci6n nacional tendiente al mejoramiento del ni-

vel de vida y confort, principalmente de los sec
tores m~s necesitados de la poblaci6n. 

3.4.9 Politicas y Plarificaci6n Tecnol6gica. 

La ciencia y tecnologia es uno de los sectores 
incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
1984-1986, documento del cual se ha tomado lo 
que a continuaci6n se expresa, por considerarse 
que tiene gran importancia para los recursos 
naturales y el medio ambiente: 
"Idealmente, todos los problemas que han sido 
planteados sobre Ciencia y Tecnologia deben 
ser resueltos, segdn sus particulares relaciones 
de causa y efecto, con el prop6sito de posibili
tar las soluciones finales equivalentes a los pro
ductos filtimos del desarrollo cientifico
tecnol6gico. Empero, no todos los problemas 
pueden ser resueltos, por lo menos completa
mente, debido a que est~n vinculados con va
riables causales s6lo parcialmente contro
lables; ademfis la escasez de recursos impone 
mltiples limitaciones que reducen la eficacia 
de las soluciones, o prolongan el plazo para al
canzarlas. Sin embargo, es posible resolver los 
problemas que dificultan el desarrollo 
cientifico-tecnol6gico de Guatemala y para tal 
fin se formula el siguiente conjunto de objeti
vos:" 

3.4.9.1 Objetivo General 

"Una condici6n necesaria para un mayor 
bienestar de la poblaci6n guatemalteca es el 
aumento de la producci6n de bienes y servicios. 
Para ello, el Componente de Ciencias y Tecno
logia se propone como objetivo general: aumen
tar la productividad y usar adecuadamente el 
factor tecnol6gico. En este sentido la producti
vidad es considerada como la capacidad de pro
ducir m~s y mejor con los mismos recursos. 
La productividad crea condiciones para el 
aumento del ahorro y, subsecuentemente, para 
el aumento de los recursos de capital que per
miten incrementar la producci6n. La tecnologia 
ha demostrado ser uno de los factores principa
les en el aumento de la productividad y, en con
recuencia, serA parte del objetivo general del 
desarrollo cientifico-tecnol6gico, promover el 
uso adecuado de la tecnologia como medio de 
aumentar la productividad de la economia 
guatemalteca". 

3.4.9.2 Objetivos Especificos 

a) "Crear una suficiente capacidad interna de 
Ciencia y Tecnologia. Esta capacidad debe con
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sistir en i) la determinaci6n precisa de deman- "Se incrementarh la oferta de conocimientos 
da de tecnologia por medio del conocimiento cientifico y tecnol6gico que contribuirA a la 
completo y concreto de la estructura de los pro- producci6n de bienes y servicios para la satis
cesos productivos del pais y sus relaciones fun- facci6n de las necesidades bAsicas de la pobla
cionales con productos tecnol6gicos; (ii) la dis- ci6n guatemalteca. Esta politica implica la rea
ponibilidad de parAmetros de uso y demanda lizaci6n de investigaciones adicionales sobre 
de productos tecnol6gicos; (iii) la realizaci6n edafologia y gen6tica para producci6n de ali
sistemAtica de procesos de bfisqueda, eva- mentos; sobre antropologia, arquitectura,
luaci6n, selecci6n y transferencia de tecnologia; hidrologia, energia y materiales de construc
(iv) la realizaci6n de investigaciones cientifico- ci6n para construcci6n de vivienda rural con 
tecnol6gicas que satisfagan la demanda de co- servicios minimos; sobre condiciones nutri
nocimiento para proyectos de desarrollo na- cionales y etiologia, para el mejoramiento de la 
cional; (v) el desarrollo suficiente de activida- salud; y sobre el desarrollo cognoscitivo del ni
des experimentales destinadas a la generaci6n fio para lograr una mayor eficacia psicopedag6
de tecnologia; (vi) la formaci6n de los recursos gica del proceso de ensefianza-aprendizaje". 
humanos especializados en las disciplinas cien
tificas y tecnol6gicas vinculadas con los objeti- b) Politica de Promover un Suficiente De
vos de desarrollo; (vii) la producci6n y transfe- sarrollo Experimental
rencia de informaci6n cientifico-tecnol6gica; "Se promoverA el maximo aprovechamiento
(viii) el uso 6ptimo de productos tecnol6gicos del conocimiento cientifico por medio de la in
en las actividades econ6micas". vestigaci6n tecnol6gica, el desarrollo experi
b) Importar tecnologia adecuada mental y la generaci6n de tecnologia. Para tal 
"La utilizaci6n de las mAximas posibilidades fin, se propiciarA la creaci6n o expansi6n de ins
productivas de los productos tecnol6gicos exi- tituciones que realizan desarrollo experimen
ge la aplicaci6n de criterios selectivos que pro- tal y la dotaci6n y modernizaci6n de instalacio
muevan el uso de la tecnologia que provoque el nes especiales y equipo cientifico-tecnol6gi
mayor impacto en el desarrollo integral. En es- co. 
te contexto, la tecnologia que se importa debe
rit ser adecuada, en t6rminos de su contribu- c) Politica de Crear un Sistema Cientifico
ci6n al crecimiento y a la diversificaci6n de la Tecnol6gico Nacional 
economia guatemalteca, el uso preferente de "Entre las instituciones que realizan activida
materias primas producidas en el pais, a la con- des cientificas y tecnol6gicas se establecerAn 
servaci6n de los sistemas ecol6gicos y al uso relaciones funcionales y estructurales destina
adecuado del recurso humano". das a investigaci6n, formaci6n de cientificos y 

tecn6logos, desarrollo experimental, normali
c) Promover una mayor receptividad al cambio zaci6n y control de calidad, procesamiento de 
tecnol6gico. datos y difusi6n de informaci6n". 
"La modernizaci6n de la estructura de los pro- d) Politica de Propiciar el Uso de Tecnologia 
cesos productivos por medio de la introducci6n Congruente con Recursos Propios del Pals. 
de productos tecnol6gicos, implica la altera- "Se promoverb la aplicaci6n de criterios selec
ci6n de variables de indole psicol6gica, antro- tivos en los procesos de transferencia de tecno
pol6gica y sociol6gica, que determinan rigide- logia, con el prop6sito de que los productos tec
ces al cambio tecnol6gico. Este es el caso de la noi6gicos sean congruentes con los recursos 
preferencia por la tradici6n familiar y social re- propios del pals. Esta politica requerirA un 
lativa a patrones valorativos y hAbitos labora- aumento en la capacidad de control de las con
les. Los productos tecnol6gicos tienden a alte- dicicnes internas que propician la transferencia 
rar esos patrones y hAbitos, lo cual provoca ac- indiscriminada de tecnologia; para este fin se 
titudes de resistencia. En consecuencia, con el aumentarh el conocimiento de alternativas tec
prop6sito de crear condiciones propicias al uso nol6gicas que posibiliten mayores grados de 
adecuado del factor tecnol6gico, se promoverA desagregaci6n tecnol6gica". 
una mayor receptividad hacia la adopci6n de 
ese factor". e) Politica de Promover la Aplicaci6n de Crite

rios Macroecon6micos en la Importaci6n de 
3.4.9.3 Politicas Tecnologia 

"En el proceso de transferencia de tecnologia
a) Politicas de Incrementar la Oferta de Conoci- se promoverA la aplicaci.in de criterios macro
mientos econ6micos, de manera que el empleo de recur

http:aplicaci.in
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SOS tecnol6gicos sea compatible con el modelo 
integral, explicito o implicito, de desarrollo del 
pais. Esta politica requerirA mejorar la capaci-
dad institucional de regulaci6n de los procesos 
de transferencia de tecnologia". 

f) Politica de Reducir las Limitaciones al Acce-
so a Tecnologias mbs Productivas. 
"La importancia de tecnologia tenderA tam-
bi~n a reducir las limitaciones al acceso a tecno-
logias m~s productivas, recurriendo a provee., 
dores no tradicionales reportados por los sei vi-

cios mundiales de informaci6n cientifico-
tecnol6gica; 6stos deberAn ser utilizados igual-
mente para mejorar la eficacia de los procesos 
de bisqueda y evaluaci6n de tecnologias asi co-
mo para la toma de decisiones relativas a la ad-
quisici6n de tecnologia. 
Debido a que se necesitan indicadores para la 

evaluaci6n tecnol6gica, esta politica requerirb 
la realizaci6n de estudios sobre la estructura de 
procesos productivos y su relaci6n con el grado 
de posibilidad de aplicaci6n de conocimientos 
cientifico-tecnol6gicos. 
Se contribuirA a promover un mayor grado de 
capitalizaci6n de las empresas pequeflas y me-
dianas, con el prop6sito de incrementar su ren
tabilidad y facilitar la introducci6n de produc-
tos tecnol6gicos mAs productivos". 

g) Politica de Propiciar un Cambio en las Acti-
tudes Culturales en Funci6n de Mejores Condi-
ciones de Vida. 
"Como parte de la promoci6n hacia una mayor 
receptividad al cambio tecnol6gico, se propi-
ciarA en las unidades productivas tradicionales 
que permanecen bAsicamente en niveles de sub-
sistencia, la realizaci6n de actividades econ6-
micas que tiendan al mejoramiento de las con-
diciones do vida, promoviendo al mismo tiem-
po, actitudes culturales propicias al uso de tec-
nologias miLs productivas". 

h) Politica de Contribuir al Aumento de la Ca-
pacidad Empresarial de Gesti6n Tecnol6gica 
"Se aumentarA la capacidad empresarial de 
gesti6n tecnol6gica propiciando la moderniza-
ci6n gerencial de la estructura familiar de las 
pequefias empresas, a trav6s de una asistencia 
t~cnica directa a los grupos comunitarios/coo
perativos, con el prop6sito de agilizar sus pro
cesos productivos y administrativos, haci~ndo-
los mAs eficientes". 

3.5 Marco Legal 

3.5.1 Legisle-i6n Ambiental y Reglamentaci6n 
Actual y Programada. 

En Guatemala, las normas juridicas en relaci6n 
con el saneamiento ambiental y que tienen co
nexi6n con el entorno, esto es el medio donde el 
hombre existe' parten desde los principios ge
nerales del Derecho Constitucional y del Esta
tuto Fundamental de Gobierno, y Ilegan hasta 
las disposiciones administrativas de las diver
sas autoridades. 
Sin embargo, normas especificas relativas al 
Ambiente y su degradaci6n, son escasas, con
fusas y dispersas; existiendo algunas leyes y 
reglamentos que hacen alusi6n al problema de 

como ya quedarala contaminaci6n, aunque 

apuntado, estAn diseminadas. AdemAs, 
no se 
ha cuidado por loi legisladores de incluir en el 
texto de las mismas los mecanismos necesarios 
dirigidos a controlar los efectos negativos del 
fen6meno de la contaminaci6n sobre la pobla
ci6n guatemalteca. 
La legislaci6n existente en Guatemala relativa 
al medio ambiente se encuentra en los siguien
tes cuerpos legales: 

3.5.1.1 Estatuto Fundamental de Gobierno 

En el Estatuto Fundamental de Gobierno del 

23 de marzo de mil novecientos ochenta y dos, 
se encuentran algunas normas que se refieren 
al principio general de la salud ptblica y la con
taminaci6n ambiental. Ellos hacen referencia a 
la protecci6n de la salud, garantias indivi
duales, derechos de las industrias y corpora
ciones municipales y su r6gimen. 
E1 Articulo 23 se refiere especificamente a la 
obligaci6n estatal de garantizar, como de
rechos inherentes a la persona humana, la vida, 
la integridad fisica del ser humano y su perso
nalidad moral e intelectual (inciso 1). 
Los Articulos 60 y 63, respectivamente, del 
cuerpo legal citado, establecen: "Se reconoce la 

libertad de empresa y el Estado deberA apo
yarla y estimularla para que contribuya al de
senvolvimiento econ6mico y social del pais". 
"Son bienes de la Naci6n: 2) Las aguas de la zo
na maritima que cifte las costas de su territorio, 
los lagos, rios navegables y flotables y sus ribe
ras, las que correspondan en los rios, vertientes 
y avroyos que sirven de limite internacional de 

'Guillermo, J. Cano. Derecho, Politics y Legislacibf Am
biental. Buenos Aires: Ediciones De Palma, 1978. 



la Naci6n, las caidas y nacimientos de agua de 
aprovechamiento hidroeldctrico y las aguas no 
aprovechadas por particulares, en la extensi6n 
y tdrminos que fije la Ley. 4) La zona maritimo-
terrestre, la plataforma continental, el espacio
a6reo y la zona econ6mica en el mar, en la ex-
tensi6n y forma que determinan las Leyes o 
Convenios Internacionales ratificados. 5) El 
subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y
los mineros, asi como cualesquiera otras subs-
tancias orgAnicas e in6rganicas del subsuelo. 6)
Los monumentos y reliquias arqueol6gicas".
El Articulo 64, dispone que: "La Naci6n se re-
serva el dominio de una faja terrestre de tres 
kil6metros a lo largo de 1o3 oc~anos, contados a 
partir de la linea superior de las mareas; de dos-
cientos metros alrededor de las orillas de los la-
gos; de cien metros a cada lado de las riberas de
los rios navegables y de cincuenta metros aire-
dedor de las fuentes y manantiales donde naz-
can las aguas que surtan a las ciudades o pobla-
ciones. Se except6an de las expresadas reser-
vas: 1) Los inmuebles situados en zonas urba-
nas. 2) Los bienes sobre los que existan de-
recho2 inscritos en el Registro de la Propiedad 
con anterioridad al primero de marzo de mil no-
vecientos cincuenta y seis".
En materia municipal, el Articulo 67 del Esta-
tuto Fundamental de Gobierno es de importan-
cia, al igual que la referencia que hace do la pro-
piedad, pues est;pula que: "Las tierras munici-
pales y los bienes de las comunidades gozarAn
de la protecci6n especial del Estado, el que vigi-
larb su explotaci6n y aprovechamiento. Los 
bienes municipales s6lo podrAn ser enajenados 
por los motivos y en la misma forma que los 
bienes nacionales. La propiedad y la admi-
nistraci6n de los bienes de comunidades y gru-
pos indigenas, asi como las de otras comunida-
des rurales, ser~n normadas por leyes espe-

ciales de car~cter tutelar". 

El Articulo 68 determina que "es de utilidad y

necesidad ptiblicas la explotaci6n t~cnica y ra-
cional de hidrocarburos y demas recursos natu-
rales". 
El Estatuto Fundamental de Gobierno, tam-
bi6n reconoce en su Articulo 69 que: "es de ur-
gencia nacional y de interns social la foresta-
ci6n y reforestaci6n del pais y la conservaci6n 
de los bosques". 
El Articulo 70 del referido cuerpo legal, estipu-
la que: "reconoce y garantiza a los particulares,
el uso y aprovechamiento de caudales de agua" 
y prohibe expresamente la adquisici6n en pro-
piedad de las aguas de la Naci6n, salvo las que 
se destinen al servicio urbano. 
Por (iltimo, el Articulo 70 del Estatuto de Go-
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bierno, sefiala que: "Se reconoce el derecho a la 
seguridad social para beneficio de los habitan
tes de la Naci6n. Es decir, que del articulado 
anteriormente analizado, las autoridades res
pectivas tienen en esta fuente los mecanismos 
necesarios para proteger a la poblaci6n contra 
las molestias y peligros efectivos que represen
te la contaminaci6n ambiental. 

3.5.1.2 C6digo Civil 

En el C6digo Civil, se recogen asimismo princi
pios de origen constitucional relativos al sanea
miento ambiental, y que por su importancia, se 
citan, siendo los siguientes: 
El Articulo 24 dispone que: "Las personas ju
ridicas son civilmente responsables de los ae
tos de sus representantes en el ejercicio de sus
funciones que perjudiquen a terceros, cuando 
violen la ley o no cumplan; quedando a salvo la 
acci6n por dafto causado por sus autores". El 
Articulo 30, inciso 3o. dice: "Las compaftias
extranjeras que tengan negocios en la Republi
ca estAn obligadas: someterse a las leyes y tri
bunales para decisi6n de cuestiones judiciales a 
que den lugar los negocios de la agencia o su
cursal". 
En el libro II de] cuerpo legal referido y relati
vo a los bienes de la propiedad y demAs de
rechos reales; en su capitulo I se encuentran
 
normas que son importantes de citar como refe
rencia para legislar el ambiente; asi el Articulo
 
457 estipula que: "Los bienes del dominio del

poder pfiblico pertenecen al Estado o a los mu
nicipios y se dividen en bienes do 
uso pfiblico
comin y de uso especial"; el Articulo 458, iridi
ca que: "Son bienes nacionales de uso piblico

comfin: lo. las calles, parques, plazas, caminos
 
y puentes quo no -an de propiedad privada;

2o. Los puertos, mu~iles, embarcaderos, ponto
nes y demAs obras de aprovechamiento general

construidos o adquiridos por el Estado o las 
municipalidades; 3o. Las aguas de la zona ma
ritima territorial en la extensi6n y tdrminos 
que fije la ley respectiva; los lagos y rios nave
gables y flotables y sus riberas; los rios, ver
tientes y arroyos que sirven de limite al territo
rio nacional; las caidas y nacimientos de agua y
de aprovechamiento industrial, en la forma que
establece la ley de la materia; y las aguas no
aprovechadas por particulares; y 4o. La zona 
maritimo-terrestre de la Repiblica, la platafor
ma continental, el espacio a6reo y la estrat6sfe
ra en la extensi6 y forma que determina la 
ley". 
MAs adelante el mismo cuerpo legal relaciona
do, en el Titulo II de la propiedad, Capitulo I, 
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relativo a sus disposiciones generales, cita en 

su articulado del 464 al 466, respectivamente, 
que: "La propiedad es el derecho de gozar y dis-

poner de los bienes dentro de los limites y con 

la observancia de las obligaciones que estable-
cen las leyes"; "El propietario, en ejercicio de 

su derecho no puede realizar actos que causen 
perjuicio a otras personas y especialmente en 

sus trabajos de explotaci6n industrial, estA 
obligado a abstenerse de todo exceso lesivo a la 

propiedad del vecino". 
Por otra parte, el C6digo Civil incluye normas 
importantes y la inica relativa a los efectos del 

ruido dentro del libro V titulo VII, que se re-

fiere a las "Obligaciones que proceden de 

hechos y actos ilicitos", es decir, dentro del 
campo de la responsabilidad civil. 
Se parte del principio que la culpa se presume, 
pero admitidndose prueba en contrario, estan-
do el perjudicado s6lo obligado a probar el daflo 

o perjuicio sufrido (Art. 1648). 
Los problemas que originan el ruido, aparte de 

constituir uno de los contaminantes del am-

biente que mAs molestias y dafios causa espe-
cialmente a la poblaci6n urbana, han cobrado 
en los Wltimos afios un auge considerable. Tal 
situaci6n se debe no s6lo al desproporcionado 
crecimiento urbano de la capital, sino tambi6n 

falta de educaci6n y de responsabiliiada la 
adecuadas de las personas, asi como a la caren-
cia de una legislaci6n eficiente. ' 
La alusi6n al ruido -en el C6digo Civil- estA con-
templada en el inciso 68 del Articulo 1672, que 

establece que "los propietarios, arrendatarios, 
poseedores y, en general, las personas que se 

aprovechan de los bienes, responderAn, igual, 
mente: 6o. Por el ruido, trepidaci6n, peso o mo-
vimiento de las mAquinas o por cualquier otra 
causa que origine el dafio o perjuicio". 
El perjudicado tiene derecho a exigir no s6lo a 
que cese la causa que motiva el dafio o per-
juicio, sino la indemiizaci6n si procediere. 
Como se puede analizar el principio es suficien-

general y amplio, ya que comprendetemente 
no s6lo el ruido (sino la trepidaci6n, peso o mo-

asi comovimiento) producido por mAquinas,
"por cualquier otra causa". Empero, al no de-

mde el tema en el cuerpo legal yearrollarse 
tampoco en ninguna legislaci6n del derecho ci-

comavil,aete queda incomplet. AdemAs, se 
carece de suficiente conciencia y convencirnien-

2Alfaro, Rolando, A. La Legislacidn sobre la Contamina-

ci6n Ambiental, producida por ruido en Guatemalay Pro

puesta de su Mejoramiento.TESIS: Facultad de Ciencias 

Juridicas y Sociales de la Universidad Rafael Landivar. 
Guatemala, Noviembre de 1979. 

to sobre la gravedad del problema y, por lo tan

to, de antecedentes procesales, es dificil que se 

enwuentre adecuado apoyo de los jueces.' 
Por otra parte, como procedimiento habria que 

acudirse al juicio ordinario, la reinvindicaci 6n y 
hace mis problemtiobtenci6n de justicia se 


ca, por lo prolongado que puede ser el juicio.
 
este tipo de dafto o per-Desaiortunadamente, 

juicio no esth contemplado en un procedimien
to corto y rApido, que per:rita al ofendido acu

dir a una forma de justicia que le garantice, al 

menos, el cese inmediato de la causa del ruido. 

3.5.1.3 C6digo Municipal y Reglamentaciones 
Municipales. 

Las facultades sefialadas en el C6digo Munici
pal, aplicables a la contaminaci 6 n ambiental, 
autorizan a las municipalidades para enfrentar 
los problemas que dsta representa. El Articulo 
4o. otorga a las municipalidades las potestades 
de iniciativa, decisi6n y ejecuci6n en los asun
tos municipales; emitir las ordenanzas y regla
mentos municipales, asi como ejecutarlos y ha

cerlos ejecutar. 
Como puede verse las municipalidades ti6nen 
amplias facultades para combatir la contami
naci6n, incluyendo la producida por el ruido, 
mediante las ordenanzas necesarias, por lo que 
tal fen6meno ya podria estarse combatiendo en 
nuestra ciudad para el bienestar colectivo. 
Otro de los Articulos de importancia para este 
trabajo, y que se relaciona a los problemas que 

plantea la contaminaci 6n, es el Articulo 70, li
terales h) y k) que contienen las atribuciones 

y admidel Alcalde, como jefe del gobierno 
nistraci6n municipales. 
En este sentido, tiene atribuciones para velar 
por la limpieza y salubridad general del munici
pio en lugares pilblicos (calles, plazas y estable
cimientos paiblicos). 
Ademns, los municipios, en general, y ylos alcalfacldes lo perso , en gane 
des, en lo personal, tienen obligaciones y facul

tades para dictar medidas tendientes a conser

fuentes y caudales de agua, proteger los var 
bosques y jardines, etc., todo lo cual esth rela

cionado con la protecci6n del ambiente en gene

ral y del ruido en lo particular, ya que son ele

mentos importantes tanto para mantener la ca
lidad total del ambiente social, como para pro

teger de los ruidos, ya que los tirboles pueden 

usarse (como ya se ha hecho en otras partes del 
mundo) dentro de una estrategia para formar 

-3 Alfaro (1979) Op. Cit. 



barreras que impiden o limitarn la propagaci6n
de los ruidos.4 

El Articulo 137 del C6digo Municipal consti-
tuye un principio que puede utilizarse como 
medio de control del ruido, ya que estipula el 
ejercicio del poder correctivo de las municipali-
dades, que pueden imponer por faltas admi-
nistrativas multas, suspensi6n hasta por tres 
meses segin la gravedad de la falta, de la licen-
cia o permiso municipales en cuyo ejercicio se 
hubiese cometido, y cancelaci6n de la licencia o 
permiso, en forma definitiva. 
Por otra parte, en materia de propiedad y el im-
pacto que las leyes pudieran producir sobre el 
ambiente, la legislaci~n es muy escasa, como se
cita a continuaci6n: A) Ley Preliminar de Urba-
nismo (Decreto Presidencial Nfimero 582 del 29 
de febrero de 1956), que levemente contempla
algunas normas relativas al ambiente y a lo 
que en 6se entonces se concibiera como Areas 
de influencia urbana, es decir, la que circunda a 
una ciudad y en ]a cual se hacen sentir los efec-
tos de su crecimiento y el desarrollo de sus fun-
ciones, dentro de un trmino previsible (Articu-
lo lo. inciso literal a). 
Esta Ley estipula en el Articulo 2o.: "tiene por
objeto el establecimiento de las normas preli-
minares que las municipalidades de la Repibli-
ca, deberAn poner en prActica en el estudio del 
plan regulador de su jurisdicci6n, asi como los 
trabajos iniciales bAsicos que ayuden a resol-
ver en forma t~cnica los problemas que se pre-
sentan en el desarrollo de la planificaci6n urba-
nistica de las poblaciones, dentro de las Areas 
de influencia urbana que se delimiten". El Arti-
culo 3o. de la referida ley dispone que: los con-
cejos de las municipalidades de la Repfiblica,
aprobarAn y pondrAn en vigor el plan regulador
de su jurisdicci6n con base en la opini6n de las 
dependencias respectivas. 
Luego, el Articulo 4o. indica que "para el efec-
to, las municipalidades de la Rep(iblica, debe-
rAn en la forma y con las obligaciones que mAs 
adelante se detallan, determinar sus Areas de 
influencia urbana y aprobarin y pondrin en 
prActica su plan regulador. Las municipalida-
des procederAn, seg-n el Articulo 5o. literal c). 
a preparar el programa de rehabilitaci6n urba-
io y delimitaci6n de barrios insalubres. 

En el Articulo 6o. (Capitulo III, Areas de 
Influencia Urbana, Secci6n I), declara que: "El 
-rea de influencia urbana de la Ciudad de 
Guatemala, encierra a la ciudad y los terrenos 
que la rodean, susceptibles de incorporarse a 

Alfaro (1979) Op. Cit. 
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sus sectores urbanos; la municipalidad de 
dicha ciudad ejercerh control urbanistico sobre 
dicha Area, la cual queda sujeta a las disposi
clones de esta Ley". Seguidamente, fija los li
mites del Area de influencia urbana de la ciudad 
de Guatemala. 
El Articulo 7o. (Secci6n II, Ciudades y pobla
ciones departamentales), refiere que: "Las mu
nicipalidades de la Repfiblica, deberAn delimi
tar sus respectivas Areas de influencia urbana,
las cuales encerrar-An la ciudad o poblaci6n y
los terrenos que la rodean susceptibles de in
corporarse a su sector urbano; sobre dichas 
Areas las municipalidades ejercerAn control ur
banistico". 
Por iltimo, el Articulo 9o. (Capitulo IV, Planes 
reguladores), nos determina que para los efec
tos del desarrollo urbanistico de las ciudades,
las municipalidades de las cabeceras departa
mentales y de las poblaciones de mAs de 10,000
habitantes deberAn por si mismas o por contra
to, realizar de conformidad con las recomenda
ciones del caso, los estudios para implementar 
en sus Areas de influencia urbana, un plan regu
lador adecuado que contemple lo siguiente: a)
El sistema vial; b) Los servicios pfiblicos; c)
Los sistemas de trAnsito y transportaci6n; d)
El sistema recreativo y de espacios abiertos ; e)
Los edificios pfiblicos y servicios comunales; f)
L:is zonas residenciales; g) Las zonas comer
ciales; h) Las zonas industriales; i) Las zonas de 
servidumbre de reserva, y j) Cualesquiera otros 
"spectos que sea conveniente determinar. 
B) Solamente la Municipalidad de Guatemala 
tiene un "Reglamento de Localizaci6n e Insta
laci6n Industrial" (para el municipio y Area de 
influencia urbana de la ciudad de Guatemala 
del 3 de agosto de 1971), que hace en algunas
de sus normas alusi6n al medio ambiente, pero 
cosa extrafia, casi increible, no dispone nada 
sobre el contaminante ruido. El Articulo 18,
del referido reglamento dispone que "Las in
dustrias en cualquier localizaci6n deberAn ajus
tarse a lo dispuesto en reglamentos vigentes 
para la disposici6n de derechos en las cloacas 
de la ciudad. Por lo tanto, sus sistemas de dre
najes deberdn ser separativos y sus aguas in
dustriales deberAn verterse quinicamente iner
tes a la red general. La misma exigencia debe
rAn cumplir cuando vierten sus aguas a cuen
cas o barrancos naturales en forma directa". 
Asimismo el Art. 19, determina que: "Para la 
disposici6n de otro tipo de desechos (residuos
s6lidos que por su densidad y tamaflo no 
puedan ser vertidos en !a red de cloacas) la in
dustria debera proponer a la Municipalidad 
una soluci6n la que resolver a trav6s de la Di
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recci6n de Aguas y Drenajes y la Divisi6n de la 
Limpieza".' 
C)Tambidn existe en Guatemala la Ley de r6-
tulos y anuncios en carreteras y vias piblicas 
urbanas (Decreto 11-74 del Congreso de fecha 5 
de febrero de 1974), que fue emitida, con el ob-
jeto de dictar normas bAsicas para regular lo 
relativo a los r6tulos y anuncios con carActer 
general, tanto para carreteras como para las 
vias, piiblicas urbanas, estableciendo con ella 
un r6gimen de impuestos y disponiendo lo con-
veniente para tales casos, en beneficio de las 
municipalidades de la Repiiblica que puedan 
ser beneficiados con tales ingresos y con instru-
mentos bAsicos para el ornato de cada ciudad. 
El Articulo 3o. de este cuerpo legal, dice que: 
"Queda prohibida la colocaci6n de todo tipo de 
r6tulos o anuncios en Arboles. rocas u otros ele-
mentos naturales' '6 

El Articulo 12 determina que: "De conformi-
dad con el articulo anterior, los r6tulos o anun-
cios quedan sujetos a las siguientes normas 
fundamentales: a) Deben ser est~ticos, tanto en 
su forma y contenido, como en relaci6n con el 
paisaje circundante; b) Todo r6tulo o anuncio 
que haya sufrido deterioro o que produzca 
ruido o vibraciones, debe ser reparado o retira-
do inmediatamente por el propietario o por la 
autoridad respectiva; c) No deben interferir con 
sefiales de trAnsito o la iluminaci6n de edificios 
pfiblicos o bien de aquellos catalogados como 
monumentos hist6ricos o arqueol6gicos, o con 
fuentes pfiblicas luminosas. 
Sin embargo, en vista que a la presente fecha la 
mayoria de r6tulos que se han colocado en la 
via piblica, han contravenido io preceptuado 
en la ley de la materia. (Decreto 11-74 del 
Congreso de la Repfiblica) con fecha 13 de sep-
tiembre de 1983, la Municipalidad de Guate-
mala, estim6 necesario dictar el Acuerdo AA-
063-83 que en su Art. lo. dispone que todos los 
riitulos y anuncios que se encuentren colocados 
contraviniendo las normas fundamentales con-
tenidas eis los Articulos 3o. y 12 de la respecti-
va y de la Ley de R6tulos y Anuncios en Carre-
teras y Vias Pfiblicas Urbanas, deberAn ser re-
tirados por los propietarios o responsables de 
los mismos. 
De la diversidad de regulaciones de carActer 
municipal, conviene citar una de las mAs recien-
tes que con carActer emergente debiera dictar 

(Alfaro1979) Op. Cit. 

6 Legislaci6n Municipal de la Repfiblica de Guatemala. Re-

copilada por Vicenzo Solombino Orozco. Guatemala, Ti-

pografia Nacional 1982. 

como ordenanza la Municipalidad de Guatema
la (31 de octubre de 1978), debido al aumento 
de la -contaminaci6n ambiental; tal disposici6n 
es: D) La ordenanza de protecci6n de la flora 
del municipio de Guatemala y su brea de 
influencia urbana: fue emitida por el Consejo 
Municipal de la Ciudad de Guatemala, funda
mentalmente, para proteger a la poblaci6n "de
bido a la irresponsable y desmedida agresi6n 
del medio causada por residuos industriales no 
controlados y por hidrocarburos (humo negro)". 
El Articulo lo., de la ordenanza citada cispone 
que: "Todos los Arboles en el municipio de 
Guatemala, se declaran de utilidad pdblica e in
ter6s social, por ser importantes en la acumula
ci6n y distribuci6n del agua y el desarrollo y 
mantenimiento de vida, en consecuencia la Mu
nicipalidad y los habitantes de la capital debe
rAn participar en su protecci6n, conservaci6n, 
mejoramiento y siembra". 
El Articulo 2o. determina que: "Toda persona 
individual o juridica, que en cualesquiera for
ma voluntaria e intencionalmente destruya o 
dafie, total o parcialmente un Arbol, sin autori
zaci6n debidamente otorgada por la Municipa
lidad, para casos de excepci6n por necesidad 
inevitable, la Municipalidad procederA a ha
cerlo del conocimiento de un Juzgado de Paz 
del Ramo Criminal, para que se le apliquen al 
responsable las sanciones que determine la Ley 
Forestal para estos casos, segiln sus Articulos 
57 y 58.
 
Por otra parte, los Articulc3 3 y 4 de la Orde
nanza, respectivamente, disponen: "El otorga
miento de licencia para tala, poda y uso comer
cial, social o de cualquier indole, de las Areas
 
verdes municipales queda sujeta a la aproba
ci6n de la comisi6n de Agricultura y Forestal
 
del Consejo Municipal, quien para mejorar su
 
criterio solicitarA la colaboraci6n y peritaje si
 
fuera necesario de cuerpo t6cnico facultado, co
mo: INAFOR, Univeridad de San Carlos, Co
legio de Ingenieros Agr6nomos, Asociaci6n de
 
Peritos Agr6nomos, Asociaci6n de Amigos del
 
Bosque, Asociaci6n Guatemalteca Pro-

Defensa del Medio Ambiente y otras entidades
 
similares.
 
Con el objeto de fomentar la forestaci6n capita
lina con la participaci6n del vecindario, la Mu
nicipalidad crearA incentivos y estimulos espe
ciales, econ6micos y sociales y programas edu
cacionales para todos los niveles de edad de su
 

poblaci6n por cuanto medio fuere recomen
dable. Para el efecto, el Departamento de Par
ques y Monumentos con carActer perentorio,
 

procederA a elaborar los programas especiales
 
de reforestaci6n, disefhados para los distintos
 



grupos contando con la colaboraci6n inmediata 
de la iniciativa privada, la colaboraci6n de 
centros escolares, clubes y entidades de servi-
cio". 

Finalmente, debe sefialarse que las municipali-
dades del pais, no han usado las facultades quo 
les dan las leyes para emitir ordenanzas que 
controlen los ruidos y los limiten, en sus res-
pectivas jurisdicciones, sin duda no tanto por 
falta de respaldo legal, sino por falta de con-
ciencia de la gravedad del problema y por falta 
de exigencias de parte del propio vecindario. 
Tambi6n es de notar la creencia, en el medio, de 
que el ruido es de efectos pasajeros, cuando 
cientificamente, estA demostrado que este con-
taminante es "acumulativo" y los dafics que 
producen son irreversibles. 

3.5.1.4 Ley Forestal 

Esta disposici6n juridica fue promulgada para 
dinamizar y planificar ordenadamente el de-
sarrollo forestal del pais, especialmente, para 
evitar el deterior de los recursos naturales re-
novables. 
A ello debe agregarse, ]a existencia de disposi-
ciones, la mhs reciente es el Estatuto Funda-
mental de Gobierno, que declara la importan-
cia de este rengl6n en la vida ambiental na-
cional (Art. 69. citado en el apartado correspon-
diente). 

Como antecedente hist6rico, dada su importan-
cia se encuentra el Acuerdo Gubernativo del 21 
de junio de 1956, que en su ArLiculo 3o., decla-
ra zonas forestales de veda definitivas: Y el in-
ciso c) de este articulo, irndica: "Volcanes: 

Los volcanes de toda la Rep-iblica, desde su 
cr&iter hasta desniveles del 30% como limite, en 
consecuencia, no se podrA efectuar descombros 
para fines agropecuarios, ni explotaciones fo-
restales y debe favorecerse la restauraci6n de 
sus bosques mediante la regeneraci6n 
n a t u r aI' ' " 
El A'.ticulo 4o. del mismo Acuerdo referido di-
ce: "Quedan sujetos a veda temporal, los bos-
ques municipales, ejidales, comunales y canto-
nales, comprendidos en las Regiones Foresta-
les de los siguientes departamentos: Regi6n del 
Centro: Departamentos de Guatemala; Sacate-
p~quez y Chimaltenango; Regi6n de Oriente: 
Departamentos de Baja Verapaz; Zacapa; Chi-
quimula; El Progreso; Jalapa; Jutiapa y Santa 
Rosa; Regi6n de Occidente: Departamentos de 

12Ministerio de Educaci6k (1980). 
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Huehuetenango; El Quichd; Totonicaphn; Solo-
IA; San Marcos y Quetzaltenango". 
La Ley Forestal del 12 de junio de 1974 (Decre
to 58-74 del Congreso de la Repilblica), derog6
el Decreto 170 tambidn del Congreso de la Re
pfiblica, Antigua Ley Forestal, de fecha 6 de 
octubre de 1945; para adecuarla y ajustarla al 
presente.

La Ley Forestal (Decreto 58-74 del Congreso), 
es una ley especifica que deben aplicar los Al
caldes Municipales del pais y los Jueces de Paz; 
por ekide estos funcionarios tienen amplia rela
ci6n con la misma. Asi, el Articulo 11 determi
na que: "Todas las tierras de vocaci6n forestal 
y los bosques que sean propiedad del Estado, 
quedan bajo control y manejo del INAFOR". 
El Capitulo III, del Cuerpo Legal relacionado 
(Protecci6n Forestal), estipula en sus Articu
los: 20, 21 y 22, respectivamente, determinan: 
"El gobierno de la Repfiblica, a trav6s del INA-
FOR, coordinarA y reglamentarfi las medidas 
necesarias para la debida protecci6n forestal". 
"INAFOR tendrA a su cargo la acci6n contra 
los incendios forestales; en consecuencia, est6 
facultado para dictar y hacer efectivas las me
didas preventivas y de combate que considere 
necesarias. El Ej6rcito Nacional y las Munici
palidades estftn en la obligaci6n de prestar a 
INAFOR la asistencia necesaria para combatir 
los incendios forestales". 
Y "En casos de incendios forestales, los pro
pietarios de fincas colindantes al siniestro, o 
sobre las vias de acceso al mismo, tienen la 
obligaci6n de permitir el paso de las brigadas 
de combate, para prevenir su propagaci6n o pa
ra ejecutar su extinci6n". En el Articulo 28 se 
determina el aprovechamiento forestai que s6lo 
puede efectuarse con licencia previa del INA-
FOR. De esta disposici6n quedan excluidos: a) 
Los bosques nacionales manejados por el Insti
tuto Nacional Forestal; b) Los bosques natura
les o artificiales debidamente registrados en el 
INAFOR y bajo un plan de manejo, aprobado 
y supervisado por 6ste; c) Los bosques artifi
ciales para el aprovechamiento de productos 
secundarios; d) Los terrenos destinados a culti
vos permanentes en los que se utilicen itrboles 
de sombra; e) Los terrenos comprendidos
dentro del perimetro urbano, donde quedan fa
cultadas las corporaciones municipales para 
otorgar licencias de tala u otras afines; f) Los 
6rboles existentes en las fajas de derechos de 
via en carreteras, quedan bajo la jurisdicci6n 
de ]a Direcci6n General de Caminos". 
Uno de los graves problemas que confronta 
Guatemala, es su enorme deforestaci6n y paralograr su restauraci6n en beneficio de un mejor 
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ambiente, se han venido promulgando leyes di-
versas y afines, asi la "Ley de Emergencia, 
Campafia Nacional de Reforestaci6n" (Decreto 
13-79, publicado en el Diario Oficial el 25 de 
abril de 1979), en su Articulo 13, prohibe la tala 
de Arboles en Areas urbanas; dejando en conse-
cuencia sin efecto lo estatuido en el Articulo 28 
Inciso e) del Decreto 58-74 anteriormente cita-
do. 
El Articulo 22 de esta Ley de Emergencia, de-
termina que "Todas las municipalidades de la 
Repiiblica, estAn obligadas a la creaci6n y fo-
mento de viveros forestales". El Articulo 23 de 
esa ley, sefiala "obligaci6n de las municipalida-
des a forestar y reforestar Areas urbanas y for-
maci6n de arboledas". 
El Articulo 42 del Decreto 13-79, antes citado, 
determina que las municipalidades deben fores-
tar y reforestar las cuencas de los nacimientos 
de agna, pozos, riberas de los rios, riachuelos, 
lagunas y lagus que surtan el agua. 
Toda infracci6n a las leyes forestales estA debi-
damente tipificada come delito, y en el Articulo 
57 se indican curles son los hechos punibles en 
materia forestal, asi: a) Incendiar un bosque; b) 
La tala, derribo odestrucci6n de uno o mAs Ar-
boles de cualquier especie forestal, su descorte, 
zamiento, anillamiento o corLe de la copa, y a la 
extracci6n de productos no maderables sin li-
cencia de aprovechamiento correspondiente, 
afin en el caso de que la licencia se halle en trA-
mite; c) La extralimitaci6n en los aprovecha-
mientos forestales autorizados; d) El apro-
vechamiento de productos forestales en pre-
dios diferentes a los que corresponde la licencia 
respectiva. 

3.5.1.5 C6digo Penal 

El Derecho Penal sustantivo enfoca el proble-
ma de la contaminaci6n ambiental en el Libro 
Segundo, relativo a los delitos contra la salud, 
especialmente en los siguientes Articulos: 301, 
que determina: "Quien, de prop6sito, propaga
re una enfermedad peligrosa ocontagiosa para 
las personas, serA sancionado con prisi6n de 
uno a seis afios". 
El Articulo 302 dice que: "Quien, de prop6sito, 
envenenare, contaminare oadulterare, de modo 
peligroso para la salud, agua de uso comfin o 
particular, o sustancia alimenticia o medicinal 
destinadas al consumo, serA sancionado con 
prisi6n de dos a ocho afios. Igual sanci6n se 
aplicarA a quien, a sabiendas, entregare al con
sumo o tilviere en dep6sito para su distribu
ci6n, agua o substancia alimenticia o medici-
nal, adulterada ocontaminada". 

El Articulo 303 estipula que: "Quien, elaborare 
substancias alimenticias o terap6uticas, en for
ma peligrosa para la salud, serA sancionada con 

seprisi6n de uno a cinco afios. Igual sanci6n 
aplicarA a quien, a sabiendas, comerciare con 
sustancias nocivas a la salud o adulteradas, de
terioradas o contaminadas". 
Y, el Articulo 304 del cuerpo legal citado, de
termina que: "Quien, estando autorizado para 
el expendio de medicamentos, los suministrare 
sin prescripci6n facultativa, cuando 6sta fuere 
necesaria, o en desacuirdo con ella, serA san
cionado con multa de doscientos a tres mil 
quetzales. Igual sanci6n se aplicarA a quien es
tando autorizado para suministrar medicamen
tos, lo hiciere en especie y cantidad diferente a 
la declarada o convenido o quien a sabiendas 
que han perdido sus propiedades terap6uticas 
la expendiera despu6s de su fecha de expira
ci6n. El contaminante "ruido", lo trata el C6di
go Penal, en el libro tercero, relativo a las "Fal
tas", especialmente, las cometidas contra "el 
orden pfiblico". El Articulo 496 determina que 
se sancionarA con arresto de veinte a sesenta 
dias:... "6to. Quien, mediante ruidos o algaza
ras, o abusando de instrumentos sonoros, per
turbe las ocupaciones o el reposo de las perso
nas, o los espectAculos, reuniones o diversiones 
piiblicas". 
Tales situaciones constituyen, ademAs, una fal
ta grave de consideraci6n hacia las personas 
que tienen derecho a la privacidad, a vivir tran
quilamente sin que otros les perturben rA am
biente." 
Por otra parte, el problema se ahonda en este 
tipo de acciones si se toma en cuenta que en 
materia procesal penal resulta muy dificil que 
las personas acudan a los Tribunales, porque 
en Guatemala, los afectados prefieren sufrir 
esas perturbaciones que querellarse contra los 
vecinos infractores al orden pfiblico."4 

3.5.1.6 C6digo de Salud 

Esta disposici6n se promulg6 en virtud higiki
ca del medio ambiente en general". 
El Articulo 7 determina que la Direcci6n Gene
ral de Servicios de Salud (dependencia del Mi
nisterio respectivo), es el organismo t6cnico en
cargado de ejecutar las acciones de protecci6n, 
promoci6n, recuperaci6n y rehabilitaci6n de la 
salud, y todo lo concerniente al nuevo c6digo; 
por lo que le corresponde lo referente a la pro

13 Rolando Alfaro (1979) Op. Cit.
 
14 Rolando Alfaro (1979) Op. Cit.
 



tecci6n de la salud en lo que afecta al contami-
nante ruido. 

MAs adelante, en el libro II (de las Acciones de la 
Salud), Capitulo II, en el Articulo 18 se define c-
mo acciones de protecci6n de la salud las que 
tiendan a evitar los riesgos de enfermodades y 
muerte, procurando el progreso, desarrollo y 
bienestar de la poblaci6n, los habitantes. En rela-
ci6n al saneamiento del medio ambiente, el Art. 
19, incluye acciones para la salubridad v calidad 
de la vivienda, construcciones en general; higiene 
y seguridad en el trabajo; del aire; y la elimina-
ci6n o control de molestias piblicas y otros ries-
gos ambientales". Por otra parte, en el Capitulo 
VII, referente a molestias piiblicas, se citan los 
contaminantes ambientales, aunque no con esta 
denominaci6n, asi: "segfin Art. 43, queda termi-
nantemente prohibido a todos los habitantes 
causar molestias pfiblicas tales como ruidos, 
vibraciones, malos olores o pestilencias, gases 
de cualquier naturaleza, polvo y, en general, 
emanaciones que puedan afectar la salud o el 
bienestar de la poblaci6n, el reglamento norma-
rA todo lo relativo a esta materia". Asimismo 
se encarga a la Direcci6n General de Servicios 
de Salud y demos autoridades obligadas a man-
tener el orden pfiblico, directamente o a trav~s 
de sus organismos competentes, el tomar todas 
las medidas que tiendan a proteger a la pobla-
ci6n de dichas molestias, quedando los habitan-
tes obligados a acatar las disposiciones que 
emitan. 

Y, el Articulo 44 (Riesgos Colectivos), autoriza 
al Ministerio de Salud Piblica y Asistencia So-
cial, directamente o a trav~s de las dependen- 
cias competentes en su caso, a tomar las medi-
das que corresponda para proteger a la pobla-
ci6n de riesgos colectivos que acarrea el uso de 
vehiculos automotores, la instalaci6n y iun-
cionamiento de calderas y motores en general, 
dep6sitos de explosivos, de industrias pirotdc-
nicas, substancias t6xicas o inflamables, con-
servaci6n o inseguridad de vias, parques, es-
tablecimientos y otros lugares de concurrencia 
pfiblia, asi como todas aquellas situaciones 
que signifiquen peligro para su salud o bienes-
tar, conforme a las disposiciones de la regla-
mentaci6n respectiva. 
El Articulo 58 (Titulo II, de la Higiene. Capitu-
lo I, de la Higiene Laboral), se refiere a que: "El 
Ministerio de Salud Piblica y Asistencia So-
cial, el Ministerio de Trabajo y Previsi6n So
cial, la Direcci6n General de Servicios de Salud 
y el Instituto Guatemalteco de Seguridad So
cial, supervisarAn las condiciones de salubri-
dad y seguridad contra los accidentes y las en-
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fermedades en todos los lugares de producci6n, 
elaboraci6n y comercio". 
El Articulo 165 determina que "toda acci6n u 
omisi6n que contravenga las disposicions del 
presente c6digo, sus reglamentos o las disposi
ciones que dicten las autoridades superiores 
del Servicio L Salud, en ejercicio de sus fun
ciones y que tienen a la protecci6n y manteni
miento de la salud de los habitantes, se consi
derarA como infracci6n a la salud y se sanciona
r administrativamente de conformidad con
 
los procedimientos del presente libro. Quedan a 
salvo las acciones u omisiones constitutivas de 
delitos contra la salud, que serdn del conoci
miento exclusivo de los tribunales del orden co
mun".
 
Las sanciones (Art. 167) son divididas en Prin
cipales y Accesorias. Las primeras son las si
guientes: a) Amonestaci6n escrita; b) Multa, 
que se graduar6 entre un minimo de cinco quet
zales y un mhximo de dos mil; c) Suspensi6n de 
las actividades del negocio oempresa por el tdr
mino de treinta dias; y, d) Clausura por tiempo 
indeterminado o definitivo del establecimiento 
onegocio y, cancelaci6n de la licencia sanitaria. 
Las sanciones accesorias, comprenden el comi
so de las materias primas, instrumentos, mate
riales u objetos que provengan de la infracci6n 
cometida, a no ser que pertenezcan a un tercero 
n,) responsable. 
Esta sanci6n se impondrA siempre que la auto
ridad sanitaria a su prudente arbitrio y segiin 
los casos y circunstancias, asi lo estime conve
niente.
 
El Articulo 172, tiene especial importancia, 
pues estipula que: "las multas que se apliquen 
ingresarn al fondo comfin del erario en cuenta 
especial como disponibilidad privativa destina
da a incrementar el presupuesto de opraci6n 
del Servicio de Salud en el Area rural. Con
templa, tambidn, sanci6n doble para los reinci
dentes. 
Finalmente, dentro de las Reglas Generales, el 
Articulo 178 del cuerpo legal relacionado, con
cede un enorme poder a los 6rganos admi
nistrativos encargados del ramo sanitario, asi: 
"para la aplicaci6n del Articulo 165 del presen
te c6digo, se agrupan autoridades sanitarias 
tales como: El Ministerio de Salud y el Jefe del 
Servicio de Salud, con mayor jerarquia en la re
gi6n, distrito o Area que se trate, de confori
dad con la estructura que adopte el servicio". 

3.5.1.7 C6digo de Trabajo y su Reglamento 

Los Articulos 197 y 201 del C6digo de Trabajo, 
se relacionan con el tema pues el primero, de
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termina que todo patrono estA obligado a adop-
tar las precauciones necesarias para proteger 
eficazmente la vida, la salud y la moralidad de 
los trabajadores, y a introducir por su cuenta 
dentro del plazo que determine la Inspecci6n 
General de Trabajo, de acuerdo al reglamento 
respectivo, todas las medidas de higiene y se-
guridad en los lugares de trabajo para cumplir 
con la obiigaci6n anterior. 
El "Reglamento General Sobre Higiene y Se-
guridad en el Trabajo", emitido por el Institu-
to Guatemalteco de Seguridad Social, Departa-
mento de Medicina Preventiva, Secci6n de Se-
guridad e Higiene (Acuerdo Gubernativo del 
Presidente de la Repfiblica, de 28 de diciembre 
de 1957), en sus Articulos 4, 9 literales c)y d) y 
37, filtimo pArrafo, establece "Todo patrono o 
su representante, intermediario o contratista 
debe adoptar y poner en prfctica en loz lugares 
de trabajo, las medidas adecuadas de seguri-
dad e higiene para proteger la vida, la salud y 
la integridad corporal de sus trabajadores". 
Por filtimo, una disposici6n de suma importan-
cia para el medio que podria evitar daflos ma-
yores contra la contaminaci6n (por gases, pol-
vos o ruidos), determina fundamentalmente, la 
necesidad de que los trabajadores utilicen 
equipo personal de protecci6n para evitar ries-
gos en el manejo de motores, mAquinas y trans-
misiones y a la obligaci6n de los patrones de su 
ministrArselos. 

3.5.1.8 Ley de Transformaci6n Agraria 

La Ley de Transformaci6n Agraria tiene gran 
relaci6n con la propiedad de las tierras y su 
aprovechamiento; asimismo, fue emitida segin 
sus considerandos con "el objeto de que el cam-
pesino prospere en los 6rdenes econ6micos, de 
sanidad ambiental, de previsi6n social y cultu-
ral, estando obligados los gobiernos insti-
tuidos, de conformidad con la Constituci6n (ac-
tualmente derogada), a esforzarse por la conse-
cuci6n de estos fines". Tambidn, esta disposi-
ci6n norma la garantia de origen constitucional 
de respecto a la propiedad privada, las condi-
ciones indispensables para que el propietario 
alcance en el mAs alto indice el desarrollo y uti-
lizaci6n de sus bienes, y que regule las limita-
ciones de la propiedad que sean adecuadas pare 
la transformaci6n de la tierra ociosa, la protec-
ci6n del patrimonio familiar y el aprovecha-
miento de los recursos naturales de la Naci6n. 
El Articulo lo. de la referida ley, "crea el Insti-
tuto Nacional de Transformaci6n Agraria con 
jurisdicci6n en todo el territorio de la Repfibli-
ca. TendrA a su cargo planificar, desarrollar y 

ejecutar la mejor explotaci6n de las tierras in
cultas o deficientemente cultivadas, asi como 
la modificaci6n del medio agro-social". 
Luego, en el Articulo 12, determina para los 
efectos de esta ley que "se entiende por tierras 
ociosas las que carecen de cultivos o cuyos ind
ces de ganado fueren inferiores a los que estable
cen el reglamento respectivo y en general 
aquellos que permanecen en abandono o son ob
jeto de explotaci6n inadecuada, o bien cuyo ren
dimiento es deficiente, atendidas su extensi6n y 
condiciones. Las explotaciones de maderas y de 
productos forestales, sin la repoblaci6n y demhs 
condiciones exigidas por la ley, se considerin co
mo inadecuadas y, por consiguiente, el propieta
rio del inmueble deberAi pagar el impuesto sobre 
tierras ociosas, sin perjuicio de las sanciones de 
orden legal que correspondieren". 
El Articulo 14, estipula que: No tendrAn la con
sideraci6n de tierras ociosas: a) Los bosques 
existentes en tierras cultivables o susceptibles 
de dedicarse a pastos permanentes o mejora
dos, siempre que estuvieren constituidos, cuan
do menos, en un cincuenta por ciento por espe
cies forestales que pueden ser objeto de explo
taci6n comercial; b) Las fincas hasta de cien 
hectitreas.... c) Las. que constituyen reserva fo
restal 6nicamente en el porcentaje que fije la 
Direcci6n General Forestal (INAFOR), de con
formidad con el reglamento respectivo; d) Las 
zonas destinadas a la explotaci6n minera, pre
via calificaci6n de la Direcci6n General de Mi
neria e Hidrocarburos, y las destinadas al de
sarrollo urbanistico del pais, de acuerdo con el 
plan regulador de cada municipio; y e) Cien hec
tAreas de cualquier finca rfistica, en exceso de 
las tierras cultivadas y de aquellas comprendi
das en los incisos a), c) y d), de este articulo, o 
una extensi6n equivalente al diez por ciento de 
la superficie que cada finca tenga debidamente 
cultivada o empastada". 
El Articulo 16 se refiere a que las tierras 
ociosas de propiedad particular deberAn pagar 
un impuesto con base en una escala determina
da. 
El Capitulo III de la Ley Agraria se relaciona 
con las "Zonas de desarrollo agrario". 
El Articulo 43 determina que "una vez declara
da de alto interns social la transformaci6n de 
una zona, el Instituto procederA a la redacci6n 
del Plan General de Desarrollo de la misma, 
que comprenderA necesariamente:... h) Obras 
para la conservaci6n de suelos agricolas, sanea
miento de terreno, desecaci6n de pantanos, ma
rismas, canalizaci6n de arroyos o rios y re
poblaci6n forestal que hayan de realizarse en la 
zona". 



Finalmente, el Capitulo VIII, se relaciona con 
las Reservas de la Naci6n, determinado sus Ar-
ticulos 153 y 154, respectivamente; que: "La 
Naci6n se reserva para usos pfiblicos la zona 
maritimo-terrestre de las costas de la Repfibli-
ca, o sea una faja de tres kil6metros de ancho, 
medidos desde las orillas superiores de los 
ocdanos. Ningin particular, corporaci6n o 
persona juridica podrA adquirir propiedades en 
la extensi6n referida, que s6lo se darA en arren-
damiento o uso, por acuerdo del Organismo
Ejecutivo". "La Naci6n se reserva la pro-
r.iedad dc los terrenos en la extensi6n de dos-
cientos metros de ancho alrededor de las orillas 
de los lagos; de cien metros a cada redo de la ri-
bera de los rios navegables; y de cincuenta 
metros alrededor de las fuentes o manantiales 
de donde nacen las aguas que surten a las 
ciudades y poblaciones. Estas reservas son ina-
lienables". 
Por otra parte, EL CODIGO DE MINERIA, 
en su Articulo 64 determina las limitaciones 
derivadas de dahio a los habitantes que se sur-
tan de las aguas por contaminaci6n de las 
corrientes o de lagos y lagunas en que se des-
carguen. 

3.5.1.9 Ley de Trnsito y su Reglamento 

Esta disposici6n, relativamente reciente, es A 
relacionada intimamente con el tema, pues ha-
ce menci6n al contaminante ruido en forma 
bastante leve, tipificindolo y encuadr~ndolo en 
su Art. 65, Inciso 12, dentro del r6gimen de las 
prohibiciones conceptuadas como graves: "el 
producir sonidos o ruidos estridentes, exagera
dos o innecesarios, por medio de los propios 
vehiculos, escapes, bocinas u otros aditamien
tos, mfxime cuando se trata de sitios cercanos 
a centros de salud o en horas de la noche". Si 
bien es cierto que esta disposici6n describe tr,-
dos los medios por los que se hacen ruidos, nun-
ca se ha cumplido, siendo totalmente inoperan-
te. Ademfs, el Reglamento de Trtnsito, suma-
mente antiguo y anacr6nico (data del afto 
1927, s6lo individualiza este contaminante de 
producci6n humana en sus Articulos: 25, que 
determina que es prohibido, Incisos: b) el uso 
de sirenas u otros aparatos potentes de ruido 
dentro del poblado; y, c) abrir el tubo de escape 
o producir de alguna manera humo o ruidos 
molestos, asustar con las bocinas o sirenas a 
los animales de carga, de tiro o de silla"., Art. 
27: "Los vehiculos de transporte de hierro, o 
cualquier otra clase de materiales u objetos que
produzcan ruidos molestos durante su conduc-
ci6n, estin obligados a evitar hasta donde les 
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sea posible, dichos ruidos mediante conducen
tes a tal fin". El Art. .28, determina que: "las 
bocinas o timbres de que est~n provistos los 
vehiculos, deberAn usarse siempre un poco an
tes de atravesar los cruceros y en los demfs ca
sos marcados en este Reglamento, quedando
absolutamente prohibido hacer uso de los mis
mos con el fin de hacer eschndalos, ni bajo pre
texto de pedir via cuando la Policia est6 diri
giendo el tritfico en lugares congestionados".
Como podrA apreciarse, el problema es bastan
te grave, al extremo de tener que publicar el 
Gobierno, por la carencia de nuevo reglamento
de trhnsito que afin estA en el Consejo Consulti
vo de tal ramo, un Acuerdo para reglamentar 
sanciones debido al aumento de hechos "ilici
tos de trfnsito ocurridos en el territorio na
cional" (11 de enero de 1980).
 
Sin embargo, existe la falta de conciencia hasta
 
en las autoridades, acerca del "contaminante
 
ruido", estableci6ndose pocas sanciones por es
tos hechos que atentan contra la salud de los
 
habitantes, especialmente de la ciudad de
 
Guatemala, ya que el ruido en el trbnsito es ca
da dia mayor, desordenado e irritante, asi lo de
terminan las iiltimas investigaciones realiza
dos en este tema que en el iltimo Congreso de
 
Ingenieria se presentaran, arrojando "como
 
conclusiones para Guatemala" se tienen: 1.-

Los niveles de ruido tanto en las calles (65
120dB) como en el interior de las habitaciones
 
extremadamente altos (48 a 98 dB). 2,0 Con
viene por lo tanto la emisi6n de una ley contra
 
el ruido, provisto del reglamento correspon
diente"' 5 .
 

3.1.5.10 Ley General de Caza 

La protecci6n, incremento y conservaci6n de la 
riqueza representada por la fauna silvestre y 
para ovitar la extinci6n de las especies zool6gi
cas, a causa de la explotaci6n inmoderada de 
que han venido siendo objeto, se contempl6 al 
dictarse las disposiciones legales que so enmar
can en la Ley de Caza. 
El Articulo 2o., determina que: "Para los efec
tos de la presente ley, en la fauna silvestre 
quedan comprendidos: los animales que viven 
bajo condiciones naturales, nativos y migrato
rios, que subsisten libremente y fuera del 
control del hombre, dentro del territorio na
cional". El Articulo 3o. dice que "los animales 
silvestres son propiedad de la Naci6n". 

15 Guzm~n Chirchilla, Guillermo. Investigaci6n de Los Ni
veles de Ruido en Algunos Sectores de IaCiudad de Guate
mala. Revista Ingenieria Vol. VII, No. 2. 1982. 

http:3.1.5.10
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Asimismo, el Articulo 7o. en su parte condu-
cente, determina que: "Con el objeto de fomen-
tar el desarrollo de la fauna silvestre, se declara 
de urgencia nacional la conservaci6n, reproduc-
ci6n e incremento de todos lo animales sil-
vestres, tambi6n, de los recursos naturales que 
sirven de alimento y albergue a los mismos..." 
Sin embargo, el Capitulo II de la ley en referen-
cia (Refugios, zonas de reserva y coto de caza), 
en su Articulo 11, dice: Se establecerfn para los 
efectos de la presente ley y delimitarin: Par-
ques nacionales, refugios y zonas de reserva, 
basados en razones de interds piblico y orden 
t6cnico... " 
Dentro de las prohibiciones, la mAs importante 
es la contenida en el Articulo 40 que sefiala que 
"Constituye delito penado por esta ley, la caza 
(del Quetzal -Pharomachrus moccino, ave que 
es el simbolo nacional)". 
Y, finalmente en el Capitulo IX (De las infrac-
ciones y sanciones), determina su Articulo 48, 
que a los responsables del delito a que se refiere 
el Articulo 40 se les impondrA la pena de tres 
aflos de prisi6n correccional"; la reincidencia 
ser&penada con el doble de las penas aludidas e 
inhabilitaci6n por el t6rmino de cinco afios para 
obtener licencia de caza (Art. 61)."s 

Esta ley por ser especifica debiera haberse con-
templado en la tipificaci6n de los delitos, ade-
mis, en el C6digo Penal que levemente con-
templa algunas normas para esta clase de 
hechos punibles, pero se carece de la jurispru-
dencia suficientemente actualizada a efecto de 
que los jueces posean mAs conciencia para la 
aplicaci6n de estas normas. 

3.5.1.11 Ley Reguladora sobre Importaci6n, 
Elaboraci6n, Almacenamiento, Transporte, 
Venta y Uso de Pesticidas y su Reglamento. 

Esta Ley se promulg6 el 30 de mayo de 1974, 
debido al uso indiscriminado de los pesticidas 
que han ocasionado alteraciones en los niveles 
ecol6gicos y en el medio ambiente humano y, 
porque es deber del Estado proteger la salud de 
la poblaci6n y al mismo tiempo, segin los pro-
pios considerandos de la ley, preservar y esti-
mular el desarrollo de la producci6n agricola y 
pecuaria en general propiciando el uso en forma 
adecuada y controlada de los pesticidas. 
El Art. lo., estipula que "la ley tiene por objeto 
regular la importaci6n, elaborac,6n, almacena-
miento, transporte, venta y uso de pesticidas 
en Salud Piblica, Agricultura y Ganaderia, 

i6Solombrino (1977). P. Cit. 

autorizando a los Ministerios de Agricultura y 
de Salud liblica y Asistencia Social, Econo
mia y Trabajo, para establecer las normas que 
permiten su aplicaci6n. Asi como el imponer 
las sanciones a quienes infrinjan estas disposi
ciones", y, para los efectos de esta ley se con
ceptfan como pesticidas (Insecticidas, Herbici
das, Fungicidas, Germicidas, Acaricidas, Orno
cidas, Bactericidas, Ovicidas, Rodenticidas, 
Repelentes, Atrayentes y cualquier otro pro
ducto similar), o todo producto destinados a 
combatir plagas, facultando a los Ministerios 
de Agricultura y de Salud Pablica y Asistencia 
Social para que regulen el uso y clasificaci6n de 
los mismos (Art. 2o.). 
La aplicaci6n del cuerpo legal citado correspon
de a los Ministerios iltimamente citados, se
gn el Art. 3o. y el Art. 50. Inc. 1). Prohibe el 
cultivo del algod6n en El Petkn y la Franja 
Transversal del Norte. 
Se prohibe tambi6n, transportar y almacenar 
pesticidas y sus envases en conjunto con pro
ductos alimenticios, o sus envases, para consu
mo humano y animal (Art. 10). 
AdemAs existen otras disposiciones especificas 
como las que se refieren a la cance]2ci6n del re
gistro del pesticida denominado comercialmen
te "Phosvel"; el cual ha sido retirado por esta 
disposici6n de la venta, almacenamiento, 
transporte y uso en el ramo agricola, por haber
se encontrado que es un producto cuye sustan
cia activa no es fAcilmente degradable y por 
consiguiente, un riesgo para el suelo y el agua. 
Asimismo, se han establecido regulaciones es
peciales mediante Acuerdos Gubernativos pa
ra asignar cuotas de importaci6n al DDT y sus 
is6meros, aplicando un porcentaje de reducci6n 
anual en las importaciones del producto, con el 
fin de ir gradualmente acortando la dependen
cia de la producci6n agricola al plaguicida tan
tas veces sefialado como muy persistente en el 
suelo." 
El reglamento de la ley sobre pesticidas, trata 
en sus articulos del 6 al 8, respectivamente, de 
la "autorizaci6n", registro y anAlisis de los pes
ticidas, corriendo la primera por cuenta de los 
Ministerios de Agricultura y Salud Pblica; el 
registro corresponde al Departamento de Sani
dad Vegetal y Cuarentena en la Direcci6n Ge
neral de Servicios y Salud y su anAlisis, tam
bi6n toca a estas dependencias. 
El Art. 36 (Capitulo VII, Medidas 

17 Alas Lpez, Armando. Situaci6n Actual de las Leyes y 

Regulaciones en el Uso y Manejo de Plaguicidasen Centro 
America, Guatemala: ICAITI, 1978. Seminario Sobre Uso 
y Manejo de Plaguicidas en Centroam6rica. 
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Preventivas), determina que "todo trabajador 
que est6 en contacto con pesticidas objeto de 
este reglamento, deberA hacerse exAmenes m6-
dicos peri6dicos, especialmente en lo que se re-
fiere al nivel de colinesterasa para el efecto de 
los pesticidas 6rgano fosforado y aquellos que 
a juicio del Instituto Guatemalteco de Seguri-
dad Social sean necesarios; dicha instituci6n 
tendrA a su cargo los citados exAmenes". Y, 
asimismo, se estipula en el Articulo 40, parte
conducente, que el IGSS y los Ministerios de 
Trabajo y Previsi6n Social y Salud Ptblica y
Agricultura, a trav~s de sus supervisores, ins-
pectores y agentes de extensi6n agricola, deben 
llevar a cabo en forma individual o conjunta,
segiin se estime mAs conveniente, la instruc-
ci6n de los trabajadores dedicados a laborar en 
empresas que utilicen pesticidas en todo tipo
de actividades, para el uso de equipo, medidas 
de prevenci6n y primeros auxilios... 
Como se podrA apreciar, esta filtima disposi-
ci6n es amplia, pero debido a la falta de estadis-
tica y de publicidad adecuada por parte de las 
autoridades respectivas, no se tiene conoci-
miento de que tales medidas se est6n cumplien-
do en su totalidad. Lo mismo, se puede afirmar 
en lo relativo al uso de equipo personal de pro-
tecci6n contemplado en el Art. 21 Inc. 2) que 
sefiala la obligaci6n de las personas indivi-
duales o juridicas de proporcionar a los traba
jadores que se dedican a estas actividades; y
sobre todo, si el Instituto Guatemalteco de Se-
guridad Social, fielmente vela por que se 
cumplan estas i-ltimas normas pese a la exis-
tencia de este reglamento y el df Seguridad e 
Higiene en el Trabajo ya relacion, ilos. 

3.5.1.12 Ley de Hidrocarburos 

Esta disposici6n se promulg6 por el Estado pa-
ra el aprovechamiento de los yacimientos de 
hidrocarburos, y para establecer una politica 
petrolera orientada a obtener mejores resulta-
dos en ]a explotaci6n y exploraci6n de dichos 
recursos. El Art. 4 (Capitulo II Disposiciones
Generales), dispone que "son bienes de la Na-
ci6n, todos los yacimientos de hidrocarburos 
que se encuentren en el territorio de la Repdibli-
ca de Guatemala, su plataforma continental y 
su zona econ6mica exclusiva en la forma es-
tablecida por las leyes del pals y los convenios 
internacionales ratificados por Guatemala". 
El Art. 17, del cuerpo legal citado, se refiere a 
las indemnizaciones que deberAn reconocer los 
contratistas y demAs personas relacionadas 
con los servicios petroleros por los daflos y/o
perjuicios que irroguen al Estado o a los parti-
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culares y sus respectivos bienes, inclusive los 
derivados de la contaminaci6n del medio am
biente. 
El Capitulo III (Supervisi6n del Estado), 
concretamente, su Art. 41 sefiala las Medidas 
de Prevenci6n, que deberAn observarse en el de
sarrollo de las operaciones petroleras por parte
de los contratistas de servicios petroleros o 
subcontratistas, asi: a)..., b).... c).... d) la protec
ci~n del medio ambiente incluyendo la no con
taminaci6n de la atm6sfera, rios, lagos, mares 
y aguas subterrAneas; y e) la reforestaci6n y la 
preservaci6n de recursos naturales y sitios ar
queol6gicos, asi como otras Areas de valor cien
tifico, cultural y turistico. El Gobierno por in
termedio del Ministerio dice este Articulo emi
tirA las guias, circulares, resoluciones, disposi
ciones o reglamentos correspondientes para el 
mejor cumplimiento de este articulo. 
Esta iltima disposici6n refleja la preocupaci6n 
por proteger al ambiente y conservarlo. La
mentablemente, no existe una Ley especifica
Ambiental para amparar m~s ampliamente lo 
que se apunta y se desconoce aiin si ya se pro
mulgaron las guias y reglamentos para tal fin. 

3.5.1.13 Prohibici6n de mezclar, depositar o lan
zar, a las aguas substancias vegetales o de
sechos o quimicos. 

Pon fecha 10 de agosto de 1953, se emiti6 el 
Decreto No. 1004 del Congreso de la Repiblica 
a efecto de cumplir por parte del Estado, con el 
deber de velar por la salud de los habitantes de 
la Repfiblica y proteger las industrias que co
mo la pesca y la ganaderia constituyen fuente 
de riqueza nacional. 
Por lo tanto, tal disposici6n en su Articulo lo. 
prohibe terminantemente que se mezcle, depo
site o lance, a las aguas de los rios, riachuelos, 
manantiales y lagos, substancias vegetales o 
quimicos, desechos o residuos de la producci6n 
agricola o industrial, o bien plantas o substan
cias de cualquier especie, tales como citronela, 
t0 de lim6n, maguey, mieles exhaustas, arenas 
metalizadas, etc; nocivas a la pesca, a la gana
deria o a la salud de los habitantes. Asimismo, 
tal Decreto, prohibe usar letrinas, que sin nin
gfin dispositivo de depuraci6n o adecuada 
filtraci6n de sus desagues, se encuentren si
tuadas en las m~rgenes de los rios, riachuelos, 
manantiales y lagos.
Por otra parte, tal disposici6n estipula que las 
municipalidades de la Repfiblica, quedan obli
gadas a efectuar a la mayor brevedad posible,
los estudios correspondientes para el trata
miento de las materias residuales de las pobla
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ciones y en especial, de aquellas deposiciones 
de mis de mil habitantes. 
Como sanciones, el Decreto en referencia, remi-
te al C6digo Penal de ese entonces, debidndose 
aclarar que este cuerpo legal ha sufrido a partir 
de la 6poca (1953), varias reformas, pero la ac-
tual legislaci6n penal si contempla penas para 
los infractores a conductas o figuras antijuridi-
cas. El C6digo Penal actual fue emitido por el 
Congreso de la Repfiblica el 7 de julio de 1973 
(Decreto No. 17073). 
Tambi6n, es importante destacar, que el Decre-
to 1004 en referencia, determina que sean los 
Ministerios de Agricultura y de Salud Publica, 
los encargados de hacer velar por el cumpli-
miento de esta disposici6n. 
Sin embargo, se considera que la misma es ob-
soLeta, pues la poblaci6n de Guatemala ha cre-
cido desde 1953 y no existen antecedentes pro-
cesales que indiquen el fiel cumplimiento de las 
normas emitidas con ese Decreto; asimismo, se 
carece de informaci6n de las acciones que las 
dependencias obligadas a velar por el cumpli-
miento de la ley, hayan tornado para el efecto, 
asi como su "inspectoria", y el grado de aplica-
bilidad de la misma. 

3.5.1.14 Ley de Creaci6n del INDE (Decreto No. 
1287 y sus Reformas contenidas en Decreto Le-
gislativo Numero 1413. Decreto Ley No. 37 y 
Decreto Ley 195). 
El Congreso de la Repfiblica consider6, con la 
emisi6n de esta ley, proteger y favorecer el de-
sarrollo y utilizaci6n de los recursos naturales 
aprovechables como fuentes de energia el6ctri-
ca. Asi, ei Articulo lo. de dicho cuerpo legal 
dispone que con el carfcter de entidad estatal 
descentralizada, crea el Instituto de Electrifi-
caci6n, el cual gozarfi de autonomia funcional, 
personalidad juridica, fondos privativos y ple-
na capacidad para adquirir derechos y contraer 
obligaciones en materias de su competencia. 
El Articulo 4o. determina que son fines y obli-
gaciones del INDE: a) Dar soluci6n pronta y 
eficaz a la escasez de fuerza eldctrica en la Na-
ci6n y procurar que haya en todo momento 
energia disponible para satisfacer la demanda 
normal y para impulsar el desa:rollo de nuevas 
industrias, el uso de electricidad en las regiones 
rurales y su mayor consumo domdstico;.... d) 
Procurar la uitilizaci6n racional de los recursos 
naturales a efecto de terminar con la explota-
ci6n destructiva de los mismos, a ese fin trata-
rA de promover el uso dom6stico de la electrici-
dad para calefacci6n, en sustituci6n de mate-
rias importadas y de los combustibles obteni
dos de los bosques nacionales; e) Conservar y 
defender los recursos hidrulicos del pais, pro-

cegiendo las cuencas, las fuentes y los cauces 
de los rios y corrientes de agua; f) Cooperar con 
el Ministerio del Ramo, en la rehabilitaci6n de 
tierras, dentro de un programa de desarrollo in
tegral de manera que se aprovechen los recur
sos hidr~ulicos para fines de irrigaci6n y de 
energia eldctrica;.... 1)Determinar tdcnica y ju
ridicamente la capacidad hidroeldctrica del 
pais, con base en los recursos hidrtulicos na
cionales, para que sus estudios puedan servir 
de base segura a los proyectos de nuevas in
du, rias elkctricas. 
3.5.1.15 Ley OrgAnica del instituto Nacional 
Forestal (INAFOR. Dto. 51-74, del Congreso de 
la Republica): 

Esta Ley fue emitida por la alarmante disminu
ci6n forestal del pais, especialmente por la falta 
de control ejercido sobre 6stos recursos natura
les y para coordinar mediante la dependencia u 
organismo conocido por la denominaci6n de 
Instituto Forestal (INAFOR)' con jurisdicci6n 
en todo el territorio de la Repaiblica, gozando 
de persnnalidad juridica y como unidad estal 
descentralizada. 
Dentro de sus atribuciones, el Articulo 9o. de
termina las de la Junta Directiva, de la siguien
te manera: a) Definir la Politica Forestal Na
cional;... Son funciones del Instituto segfin el 
Art. 14 de la citada ley, las siguientes: a) Apli
car ]' presente ley y sus reglamentos, la ley fo
restal y otras leyes atinentes a la materia;.... d) 
levantar el inventario F,-restal Nacional; e) 
Efectuar la zonificaci6n ecol6gica del pais; f) 
Ejecutar programas de forestaci6n y reforesta
ci6n, a fin de restaurar los recursos naturales 
renovables en todo el territorio nacional e incre
mentar la producci6n dle materia prima fores
tal; g) Cooperar con el INDE y otras institu
ciones y dependencias gubernamentales en la 
conservaci6n y mejoramiento de las cuencas 
hidrogrfficas; h) Establecer y ejecutar progra
mas y proyectos para el manejo forestal, el 
mercadeo y la industrializaci6n de los produc
tos maderables y sus derivados; i) Propiciar la 
exportaci6n de nuevas especies forestales y re
comendar lo conveniente a la exportaci6n de 
nuevos productos forestales madereros; j) Ad
ministrar los Parques Nacionales existentes en 
coordinaci6n con el Instituto Guatemalteco de 
Turismo y el Instituto de Antropologia e His
toria; creando otros lugares cuya ecologia y 
geomorfologia requieran ser protegidas para la 
conservaci6n y propagaci6n de la fauna sil
vestre; y k) Estudiar y colaborar en la ejecu

'Asi, el Art. Io. de esta ley, crea: el Instituto Nacional Fo
restal. 
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ci6n de programas para evitar la contamina- que deben otorgarlas) seflala el r6gimen admi
ci6n ambiental, asi como el mantenimiento ade- nistrativo de licencias y matriculas. La Lay Or
cuado de un sistema ecol6gico equilibrado. ginica del Instituto Guatemalteco de Turismo,
La ley relacionada, en sus Disposiciones Tran- estipula en su Articulo 4o. literal b), que: "El 
sitorias y finales, (Capitulo VI), Articulo 22, de- INGUAT queda obligado a desarrollar las si
termina que: "Se exceptfian la jurisdicci6n de guientes funciones encaminadas al fomento d'A
INAFOR el departamento de El Pet6n quedan- turismo interno y receptivo: b) Cooperar con 
do a cargo de la Empresa Nacional de Fomento las instituciones encargadas del manteninien
y Desarrollo Econ6mico de El Petdn (FYDEP), to, conservaci6n, exhibici6n, restauraci6n y co
dichas funciones de conformidad con los Decre- nocimiento de nuestros tesoros arqueol6gicos,
tos Legislativos 1286, 38-71 y 48-72. Para el hist6ricos y artisticos, aportando cuanto sea
Plan de Reforestaci6n y manejo de bosques en necesaria para que dicha riqueza pueda apro
dicho Departamento el FYDEP contarA con la vecharse en los planes de desarrollo turistico". 
asesoria de INAFOR, la que se financiara con En el aflo de 1970 se emiti6 el "Reglamento pa
los ingresos provenientes del Impuesto Fores- ra el Uso de Aparatos Repruductores de la Voz 
tal de las especies maderabLes de El Pet6n. 	 y el Sonido", ello debido a las nriitiples moles

tias que venian padeciendo diversos sectores3.5.1.16 	Otras Disposiciunes de la Repiiblica que protestaron por las mis
mas; asi los Arts. 1, 2 y 3 del reglamento, se re-El Articulo lo. del Acuerdo respectivo que crea fieren a las licencias que se requieren para ope

la Comisi6n Ministerial Encargada de la Con- rar aparatos como los citados tales como rocko
servaci6n y Mejoramiento del Medio Humano, las, altoparlantes, etc. El Art. 6o. prohibe otor
determina que estarA integrada por los mi- gar licencia cuando se carezca de lugar ade
nistros de Salud Piblica y Asistencia Social; cuado para operar tales aparatos; y en casos de 
Comunicaciones y Obras Pfiblicas; Agricultu- zonas residenciales. Si se trata altoparlantes,
ra; Relaciones Exteriores; Gobernaci6n y De- cuando 6stos deban funcionar dentro del per
fensa Nacional. metro urbano. 
El Decreto No. 1235, dispone la reglamenta
ci6n de la Piscicultura y la pesca. Su Art. 3o. 3.5.2 Deficiencias en los Mecanismos Legales y
determina que: "esta ley tiene por objeto la de- de Control. 
terminaci6n del derecho de pescar, regular su 
ejercicio y la conservaci6n y propagaci6n de los En Guatemala se carece de una legislaci6n 
peces, moluscos, crusticeos, quelonios y cual- adecuada y especifica que controle la contami
quiera otra especie que sea objeto de pesca". El naci6n ambiental, am6n de ello, la dispersa le-
Art. 11 (Capitulo I II. Divisi6n de la pesca), de- gislaci6n en materia de saneamiento ambiental 
termina que la pesca interior es ]a que se verifi- no estii codificada, haciendo mis dificil su estu
ca en .guas dulces y la pesca maritima es la que dio y localizaci6n. 
se hacen en puertos, brazos de mar, esteros,
bahias, costas y lugares en que haya agua sala' 3.5.2.1 Antecedentes Hist6ricos 
da. En relaci6n a la "Limpieza de las aguas"
(Capitulo V), los Articulos 39 y 40, respectiva- El pais acept6 la Declaraci6n de Principios y
mente, sefialan las prohibiciones en esta mate-	 las resoluciones de la reuni6n de las Naciones 
ria: "Destruir los g6rmenes de peces, entur- Unidas sobre el "Medio Ambiente", celebrada 
biarles el agua en que est6n sumergidos y arro- en Estocolmo, Suecia, en 1972, y la que poste
jarles materias que les perjudique": y "queda riormente ratific6 en la resoluci6n dos mil nove
prohibido alterar arbitrariamente la condici6n cientos noventa y siete de la Asamblea General 
de aguas, con residuos industriales o vertiendo en su 2112a. sesi6n plenaria, de 15 de diciembre 
en elias, materiales o substancias perjudiciales en ese mismo aflo, y adopt6 las disposiciones 
o nocivas a la pesca, salvo derecho reconocido y institucionales financieras para la cooperaci6n
reglamentado por la Administraci6n Pfiblica". internacional en lo relativo al medio ambiente. 
En lo que toca a la pesca maritima, dicho cuer- Asi, con fecha 3 de mayo de 1973, el Gobierno 
po legal en su Articulo 52 determina que: "la de Guatemala, compenetrado del problema de 
pesca en aguas litorales, en gran escala, sern la grave contaminaci6n y su responsabilidad
objeto de contrataci6n, pero nunca a titulo de 	 que del mismo le corresponde ante las presen
monopolio o privilegio" y el resto de su articu- tes y futuras generaciones del pals y en cumpli
lado 53 a 63 (Cuarta Parte, Pesca Maritima. miento del compromiso adquirido en Estocol-
Capitulo I: Matriculas, licencias y autoridades mo, decidi6 crear una Comisi6n a nivel ministe
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rial, encargada de la conservaci6n y inejora-
miento del medio humano en todo el territorio 
nacional, emitiendo para el efecto el respectivo 
ac-",rdo gubernativo en Consejo de 
Ministros.' 
El acuerdo antes citado declar6, ademfs, de 
"Emergencia Nacional" la contaminaci6n del 
medio ambiente en el territorio de la Repiblica, 
incluyendo la del espacio adreo, las aguas de la 
zona maritima que cifte las costas, los lagos, las 
vertientes, asi como la fauna y la flora del pals" 
(Art. 5o.p~irrafo primero). 19 

Posteriormente, para la mejor planificaci6n y 
ejecuci6n del "Plan Nacional para la Conserva-
ci6n y Mejoramiento del Medio Humano", en-
comendada a la Comisi6n Ministerial el Mi-
nistro de Gobernaci6n, en su car~cter de presi-
dente de la indicada comisi6n, consider6 conve-
niente disponer de una asesoria t6cnica y espe-
cializada en materias ambientales y ecol6gicas; 
para tal prop6sito con fecha 20 de enero de 
1975: emiti6 el acuerdo respectivo y determin6 
que la Comisi6n Asesora del Presidente de la 
Comisi6n Ministerial encargada de la Conser-
v&ci6n y Mejoramiento del Medio Humano, 
funcionara bajo la coordinaci6n del vicemi-
nistro del ramo; y que la Comisi6n preste sus 
servicios ad honorem (Arts. lo. y 2o. del referi-
do acuerdo).2" 
Con fechas del 21 al 25 de junio de 1975 y del 3 
al 5 de junio de 1976, se celebraron en Guate. 
mala seminarios que estudiaron los fen6menos 
de la contaminaci6n ambiental, denominados, 
el primero: "II Seminario de Saneamiento del 
Ambiente", y el segundo: "Primer Seminario 
sobre la Conservaci6n y Mejoramiento del Me-
dio Humano", 6ste ftltimo patrocinado por el 
Ministerio de Gobernaci6n. 
De este seminario se origin6 el primer proyecto 
de ley ambiental, posteriormente sufri6 su to-
tal reforma y fue presentado al Ejecutivo por 
intermedio del ex-Consejo de Estado, en el mes 
de abril de 1983. En la actualidad, estt bajo es-
tudio en la Comisi6n Asesora del Presidente de 
la Comisi6n Ministerial encargada de la Con-
servaci6n y Mejoramiento del Medio Humano. 
Finalmente, es de importancia destacar que el 
Comit6 Permanente contra la Contsminaci6n 
por Ruido, adscrito al Consejo de Bienestar So-
cial de Guatemala, con fecha 13 de septiembre 
de 1982, present6 un proyecto de Ley contra el 
Ruido, a la Secretaria de Bienestar Social de la 

18 Solombrino Orozco, Vicensio, elMinisterio de Goberna-

ci6n de Guatemala. Guatemala: Tipografla Nacional 1977. 

19Solombrino (1977) Op. Cit. 
20Solombrino (1977) Op. Cit. 

Presidencia de la Repdiblica, el que posterior
mente, fuera remitido al Consejo de Estado pa
ra su estudio. 

3.5.2.2 Tendencias Actuales de la Legislaci6n 
Ambiental 

Las tendencias de la legislaci6n ambiental, son 
varias, pero para los efectos del presente traba
jo, resulta conveniente citar las siguientes: 

a) La Constitucionalizaci6n del Derecho Am
biental. 
A partir de la Declaraci6n de Estocolmo, co
menz6 a difundirse la idea de que era responsa
bilidad de los Estados conservar y mejorar el 
ambiente. Junto con esa idea, se abri6 paso a 
que todos los seres humanos, tienen el derecho 
fundamental a condiciones de vida adecuadas y 
a un ambiente sano, y correlativamente el de
ber de protegerlo y mejorarlo en beneficio de 
las presentes y futuras generaciones. Asi, la 
Constituci6n de Panamh de 1972 prescribe en 
su Articulo 110 que "es deber fundamental del 
Estado, velar por la conservaci6n de las condi
ciones ecol6gicas, previniendo la contamina
.i6n del ambiente y el desequilibrio de los eco
sistemas, en armonia con el desarrollo econ6mi
co y social"... La Constituci6n de Perfi de 1979 
dispone, tambi~n en su Articulo 110, que "to
dos tienen derecho a vivir en ambiente salu
dable, ecol6gicamente equilibrado y adecuado 
para la preservaci6n del paisaje y el desarrollo' 
de la vida", agregando que "es obligaci6n del 
Estado prevenir y controlar la contaminaci6n 
ambiental"...22 

b) La Nueva Constituci6n de Guatemala. 
Tomando en consideraci6n que en la actuali
dad, ha sido derogada la Constituci6n de la Re
ptiblica; es conveniente y de urgencia nacional 
que la nueva Carta Magna que redacte la 
Asamblea Nacional Constituyente, incluya en 
su redacci6n un Articulo, por lo menos, dedica
do a la obligaci6n del Estado, como custodio 
del Medio Ambiente y asi cumplir con las gene
raciones presentes y futuras, y tambi6n la res
ponsabilidad del mismo a efecto de lograr el be
neficio de la poblaci6n guatemalteca; sin degra
daci6n, riesgo a la salud de seguridad u otras 
consecuencias. 

22 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am
biente (PNUMA) Oficina Regional para Amrica Latina. 
Andlisis de las Tendenciasde la Legislaci6n Ambiental en 
Amrica Latinay el Caribe en la 61tima Ddcaday Progra
mas par el Desarro~lodel DerechoAmbiental en laRegi6n 
Mxico, D.F.1982. 
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4. PRINCIPALES PROBLEMAS DEL ME- DEFORESTACION - Achpite 4.1
 
DIO AMBIENTE
 

En los Capitulos 2 y 3 se exponen, por un lado,
 
los recursos naturales del pals y por otro, el uso
 
que se hace de los mismos dentro del marco do
 
desarrollo socio-econ6mico, institucional, tec
nol6gico y legal imperante. Es 16gico que de
 
dicha interacci6n se deriva una serie de proble
mas cuya puntualizaci6n y anblisis es el objeti
vo del presente Capitulo.
 

4.1 Deforestaci6n 

Como qued6 apuntado en el achpite 2.2, los
 
bosques densos cubren cerca del 40 por ciento
 
de la superficie total del pais, y en ellos se basa
 
una industria que demand6 180 mil metros cfi- Cortesia: Ing. Carlos Lommerhofer 
bicos de madera rolliza en el ahIo 1982, prove
nientes de 234 mil metros ciibicos de maderL Z.n 
pie, debido a que se estima que en la extracci6n 
forestal se pierde cerca de un 20 por ciento y representan en conjunto alrededor de 
otro 10 por ciento que se abandona en el bos- 1.350.000 de metros cfibicos de madera. En re
que. Sin embargo, debido a la aptitud de los sumen, la disminuci6n del volumen anual de los 
suelos de Guatemala, la funci6n ecol6gica de bosques se estima de la siguiente manera: 
los Arboles como recurso natural renovable es Uso industrial 234,000 m3 

tan importante como su utilidad economica, ya Lefia 13,064,000 m' 
que se consideran esenciales para la conserva- Incendios, plagas 1,350,000 m3 

ci6n de los suelos contra la erosi6n (ver acftpite Colonizaci6n 6,000,000 m 3 

4.2), y las inundaciones; para la protecci6n de 
Areas productivas agricolas como regulador del Total 20,648,000 m3 

ciclo hidrol6gico; en la conservaci6n de la vida 
silvestre y en general para la protecci6n del me- El problema fundamental, desde el punto de 
dio ambiente nacional. vista forestal, radica en que la extracci6n es 
El mayor peso en el consumo de madera rolliza mayor de lo que el bosque es capaz de crecer 
para fines industriales, lo lleva la lefia, el cual anualmente y la reposici6n artificial es insigni
demostr6 seg-6n estimaciones para el afto 1982, ficante, en relaci6n a los volimenes aprovecha
12.056 millares de metros cibicos de madera dos para fines del abastecimiento de lefia para 
rolliza, que representa 13,064 millones de combustible y materia prima para la industria 
metros cibicos de madera en pies de los cuales forestal. Ello determina un alto grado de sobre
provienen en un 40 por ciento, de los bosques explotaci6n del recurso forestal y una disminu
de coniferas y un 60 por ciento de los bosques cion a niveles alarmantes de la cobertura fores
de hoja ancha. Del total, se estima que cerca de tal total del pais y de la degradaci6n de las 
6 millones de metros cfibicos, provienen de Areas boscosas, debido a los sistemas de explo
fuera del irea del Departamento de Pet6n, lo taci6n que tradicionalmente se practican. 
que estA conduciendo a estos bosques a un ago- La situaci6n planteada anteriormente se torna
tamiento y/o a su extinci6n con el efecto consi- rA mbs dificil, si se considera que las necesida
guiente en el medio ambiente y en la p6rdida de des de la poblaci6n por fuentes energ6ticas ve
valiosos recursos naturales que, utilizados de getales se incrementarA en el futuro. Para fines 
otra manera, podrian constituir fuentes inago- de clculo se estima que el consumo de lefia 
tables de materia prima forestal para la pobla- aumentarA proporcionalmente con el creci
ci6n en general y en medios para la conserva- miento de la poblaci6n. Los requerimientos in
ci6n de la naturaleza. dustriales tambi6n aumentarin en los pr6xi-
Ademfts de las p6rdidas ocasionadas po las mos afios en forma mbs acelerada que el creci
causas anteriores, los incendios, plagas foresta- miento hist6ricamente observado, debido a que 
les y colonizaci6n, constituyen factores que in- en 1985 so prev6 el inicio de operaciones de una 
ciden en la disminuci6n anual de los bosques y fAbrica de celulosa que demandarA 674 mil 
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metros cibicos de madera rolliza, que significa 
cerca de 741 mil metros cibicos de madera en 
pie. Las tendencias esperadas para los pr6xi-
mos aflos sefialan que, si no se revierte el proce-
so de destrucci6n masiva del recurso forestal, 
la poblaci6n carecerfi de fuentes de abasteci-
miento de madera y otros productos forestales 
y se modificarfn sustancialmente las condi-
ciones an'bientales del pais. 
Las causas que influyen en la disminuci6n de 
las Areas boscosas pueden clasificarse en dos 
grupos: naturales y socioecon6micas. En el pri-
mer grupo se incluye: las plagas y enfermeda-
des, los incendios debido a las descargas 
el6ctricas, los huracanes y los animales sil-
vestres; en el segundo grupo se ubican la colo-
nizaci6n, los incendios forestales originados 
por el hombre, !as talas ilicitas y el pastoreo in-
tensivo. 
Entre las causas naturales, la que miis dafio ha 
causado en los pinares del pais es el gorgojo del 
pino (Dentroctonus sp.), cuya plaga fue detec-
tada desde 1936, desde cuyo aflo se inicia su 
avance a diferentes zonas ecol6gicas del pais. 
Seg'in versiones de varios autores que han es-
tudiado este problema, como Morton (1931), 
Bates (1932) Johnston (1939) y Holdridge 
Lamb-Mason (1950), el gorgojo del pino ataca 
por regla general a los Arboles d6biles y que se 
esttn secando, que s6lo cuando se presenta en 
grandes masas puede infestar Arboles sanos Y 
que los incendios y plagas son principales 
causas que preparan la aparici6n del gorgojo. 

Clark (1973) manifiesta que las infestaciones de 
Dentroctonus en los pinares de Guatemala, son 
muy frecuentes en rodales donde los Arboles 
pierden vigor, que puede deberse a una serie de 
factores fisicos y biol6gicos, tales como: la ex
cesiva densidad de los rodales, supermadurez 
de los Arboles, problemas de los suelos y las en
fermedades. En 1977, t~cnicos del INAFOR 
comprobaron que el aparecimiento de la plage 
estfi asociado a dafios previos causados por in
cendios forestales, sobrepastoreo en los bos
ques, superpoblaci6n forestal, ocoteo y resina
ci6n, condiciones de suelo, sequias, daflos por 
rayos, enfermedades y otros, los que predispo
nen a los Arboles, por p~rdidas de vigor, a ser 
atacados ffcilmente por los gorgojos del pino, 
lo cual comprueba lo expresado por los autores 
antes mencionados. 
Segfin estudios efectuados sobre las infesta
ciones del gorgojo del pino, en 1973 y 1977, son 
cinco especies de estos insectos que afectan los 
bosques, los que en orden de importancia al da
io causado son: adjunctus, valens, frontalis, 
aztecus y parallelocollis. La extensi6n de los 
dafios de cuatro de estas especies, puede apre
ciarse en la tabla 4.1.1, de donde se concluye 
que cerca de 63,000 hacthreas de bosques pina
res estaban en 1978 afectados por el gorgojo 
del pino. La distribuci6n geogrfica de las dife
rentes especies del gorgojo y las especies de pi
no preferidas por estos se observan en la tabla 
4.1.1. 

Tabla 4.1.1 

LOCALIZACION ESTIMADA DE FOCOS DE INFESTACION Y
 
EXTENSION DE LOS DAIROS DEL GORGOJO DEL PINO
 

Areas 
Gorgojo (en hectre

as) Localizaci6n 

D. Adjunctus 30,800 Huehuetenango, San Marcos, Quezaltenango, Solo
lA,TotonicapAn, Guatemala. 

D. Valens 25,600 Huehuetenango, San Marcos, TotonicapAn, Quezal
tenango, Chimaltenango. 

D. frontalis 6,200 El Quich6, Chimaltenango, TotonicapAn, El Progre
so, Baja Verapaz, El Pet6n, Guatemala, Chiquimula. 

D. parallelocollis 200 Chimaltenango. 

TOTAL 62,800 

FUENTE: Instituto Nacional Forestal, Unidad de Programaci6n, INAFOR 1378. 



Adem~s de los gorgojos del g6nero Dendrocto-
nus, se conoce la presencia de otros insectos, 
que en menor importancia, est~n ocasionando 
daflo a las coniferas del pais. Estos son: el Ips
calligraphus, Ips mexicanus, Ips interger,
Carphobius cupressi, Pholocosinus sp., Xyle-
borus sp. y el Tomolips sp. 

Entre las causas de orden socioecon6mico se 
estima que la colonizaci6n es la que mAs daflo
ha ocasionado hasta la fecha. El departamento
de la Repiiblica que en mayor grado ha sido 
afectado es Pet6n, en donde en un periodo de 12
aflos (1969 a 1982) segin W. Mittak, el Area fo-
restal ha disminuido de 36,125 a 31,785 kil6-
metros cundrados, es decir, que fue talada una 
superficie de 4,340 kil6metros cuadrados en 
dicho periodo, a raz6n de 334 Km/afio, lo quesignific6 una pdrdida total de 60 millones de 
metros cibicos en total y una pdrdida anual de
5 millones de metros cfibicos de madera. Si a 
esto se agrega un mill6n de metros c6bicos que 
se estima se destruyen en otras Areas de coloni-
zaci6n, fuera de Petdn, las p6rdidas de dicho 
recurso son muy elevadas. 
A este problema se agregan tambi6n los incen-
dios forestales, que regularmente se producen 
en dpoca seca, debido a rozas no contraladas 
efectuadas por los productores agricolas, por
fogatas que se efectian en el bosque y por fu-
madores descuidados. Como qued6 anotado an-
teriormente los incendios y las plagas repercu-
ten de manera muy fuerte en la disminuci6n de 
las Areas boscosas, ya que en conjunto destru-
yen 1.350,000 metros cfibicos anualmente. 
Otra causa de tipo socioecon6mico que incide 
negativamente en los bosques son las talas 
irracionales que se efectfian en ellos. General-

mente estas se efectfian s*n autorizaci6n algu-

na del INAFOR, ya sea porque se carezca de li-

cencia de aprovechamiento forestal porque
o 
afin teni6ndola el beneficiario se extralimite de

lo realmente autorizado. 

De cualquier manera, puede detectarse un 
problema de gran envergadura, ya que el volu-
men que disminuye anualmente de los bosques 
es mucho mayor de lo que el INAFOR autoriza 
y controla (ver tabla 4.1.2), lo que pone de ma-
nifiesto la necesidad de poner en marcha politi-
cas, programas y proyectos que conduzcan a
educar a la poblaci6n, acerca de la necesidad de 
conservar y utilizar racionalmente los recursos 
forestales. Incide negativamente tambidn en
los bosques, el pastoreo intensivo, cuyos efectos son la pdrdida de la regeneraci6n natural,
debido al endurecimiento del suelo causado por
el pisoteo de especies de ganado menor (ovejas 
y cabras principalmente), que a su vez repercu-
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te en la degradaci6n de las masas boscosas. A 
largo plazo, su efecto es mAs destructivo que
las plagas e incendios forestales, al convertir 
Areas actualmente productivas en Areas irre
versibles. Se carece de una evaluaci6n de los 
daflos ocasionados por el pastoreo y de una 
prespecci6n del mismo, situaci6n que no permi
te hacer estimaciones al respecto.
Para el cAlculo del decremento del volumen de 
madera en pie, debido al proceso de deforesta
ci6n, se considera que cuatro causas son las que
influyen directamente en ello: el uso industrial,
la lefia, los incendios y plagas y la colonizaci6n. 
Para cada una de ellas se efecta, en base a in
formaci6n existente y a estimaciones de ten
dencias, la conversi6n a metros cibicos de ma
dera en pie, para Uetectar de manera directa el 
efecto de la deforestaci6n. 
El anAlisis de la deforestacidn por el uso in
dustrial y la lefla, se efectu6 en base a cifras de
FAO de 1968 a 1979 y estimaciones de tenden
cias para ambos rubros de 1980 al aflo 1982. 
(ver tabla 4.1.3). Asimismo, se han considerado 
dos aspectos b6sicos: a) la producci6n de made
ra rolliza para la industria invertirA el proceso 
que ha venido presentando en aflo anteriores,
debido a que a partir de 1985 probablemente 
entre a operar una fAbrica de celulosa y aserrio 
que requerirA 674 mil metros c6bicos de made
ra rolliza por si sola; y b) la producci6n de ma
dera rolliza para lefla presentar6 un comporta
miento similar al que tendrA el crecimiento de
la poblaci6n, para la cual segmn cifras ofi
ciales'las tasas correspondientes son de 2.96%,
2.86%, 2.80% y 2.78%, para los periodos
1982/1984, 1985/1989, 1990/1995, 1995/2000,
respectivamente. La tabla 4.1.4 considera ya
los requerimientos de madera rolliza para la in
dustria y lefla del aflo 1982 al 2000, a partir del 
cual se estima la cantidad de madera en pie que 
se requirirA para ello, considerando una prdi
da por extracci6n del 20% y por lo que queda en
el bosque de 10% para el caso de la madera que 
se destina a ]a industria y un 10% para la lefla. 
En el caso de los incendios y plagas, se estima 
que estos tendrAn un comportamiento igual al
observado anteriormente hasta I"3F., pero su 
efecto disminuirA paulatinamente; en tanto que
la colonizaci6n podria seguir su proceso
destructivo no mAs allA de 1995 debido al ago
tamiento de la superficie disponible para ella y 
a las restricciones futuras para su uso (ver
tabla 4.1.5). 

SEGEPLAN. Estimaciones de Poblaci6n y poblaci6n
econ6micamente activa, por departamento, 6xea, sexo y 
grupos de edad. Aflos 1979-2000. Guatemala, marzo 1981. 
265 p. 
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Tabla 4.1.2 

LUCENCIAS DE APROVECHAMIENTOS Y SANEAMIENTOS
 
FORESTALES AUTORIZADOS POR REGION 1982
 

Aprovechamientos Saneamien- Total 
tos 3 

3 3 No. Volumen m
m No. Volumen mNo. Volumen 

TOTAL* 2408 50,820 103 27,510 2511 78,330 
645 8,970 74 20,819 719 29,789Regi6n I 

18 1,920Regi6n II 137 1,902 1 138 
625 9,813Regi6n IV 625 9,813 0 0 

24 5,049 717 26,278Regi6n V 693 21,229 
138 4,261Regi6n VI 137 3,442 1 819 

805 4,144Regi6n VII 135 3,339 1 136 
36 2,125Regi6n VIII 36 2,115 0 0 

*Ver localizeci6n de regiones en la figura 2.2.2 

Fuente: INAFOR, Boletin No. 20. Octubre 1983. 

Tabla 4.1.3 

PRODUCCION DE MADERA ROLLIZA (MILES DE M3) 

Total Industria Lefia
Aflo 

515 7,9078,4221968 8,1558,673 5181969 
530 8,4078,9371970 

1971 9,197 531 8,666 
556 8,9309,4861972 9,1989,713 5151973 
431 9,4719,9021974 9,0189,574 5461975 
356 10,03810,3941976 10,3231977 10,809 486 
466 10,61111,0771978 

1979 1/ 11,091 190 10,901 
186 11,21711,4031980 

1981 11,724 182 11,542 
180 11,87612,0561982 2/ 

1/ 1968-1979: cifras de fuente citada 
2/ 1980-1982: estimaciones de la industria tasa de decremento de 2.0% de 1980-1981 y de 

1.0% en 1982; y en lefla tasa de crecimiento de 2.4% en los tres afios. 

Fuente: FAO. Anuario de Productos Forestales, 1979. 
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Tabla 4.1.4
 

REQUERIMIENTO DE MADERA ROLLIZA (MILES DE M 3)
 

AISO TOTAL 
19P2 12,56 
1985 13,800 
1990 14,181 
1995 14,576 
2000 15,020 

INDUSTRIA 
180 
862 
881 
906 
970 

LEI&A 
11,876 
12,938 
13,300 
13,670 
14,050 

Tabla 4.1.5 
ESTIMACION DEL DECREMENTO DEL VOLUMEN DE
 

MADERA EN PIE DE LOS BOSQUES DEL PAIS
 

(miles de metros cdbicos)
 

Destino 1982 

Uso Industrial 234 
Lefia 13.064 
Incendios y plagas 1,350 
Coloni:zaci6n 7,800 

Total 22,448 

4.2 Erosi6n del Suelo 

La erosi6n de los suelos, agravada por la defo-

restaci6n y la falta de tdcnicas apropiadas de 

conservaci6n son especialmente severas en las 

ireas densamente pobladas y fuertemente cul-

tivadas del pals. 

Las 6reas m~s criticas en cuanto a la erosi6n de 

los suelos, estAn ubicadas en las Provincias Fi-

siogrificas denominadas: Tierras Altas Crista-

linas y Tierras Altas Sedimentarias. 

La erosi6n de los suelos en la Pendiente VolcA-

nica Reciente, trae como consecuencia el asol-

vamiento de los rios de la Llanura Costera del 

Pacifico. Las tierras "KArsticas" del Norte, 

incluyendo El Petdn, se caracterizan porque la 

erosi6n es producidi, .nordisoluci6n de las cali-

zas. 

Las principales causas de erosi6n de los suelos 

estAn relacionadas con los siguientes factores: 

a. La deforestaci6n (ver acApite 4.1); que trae 

1985 1990 1995 2000 

1,121 1,145 1,178 1,261 
14,232 14,630 15,037 15,455 
1,350 1,080 540 486 
5,200 3,467 2,427 

21,903 20,322 19,182 17,202 

como consecuencia la erosi6n de aquellas 
tierras que quedan al descubierto o bien son de
dicadas a los cultivos anuales, principalmente 
maiz. 
b. Las prdcticas inadecuadas de cultivos 
anuales en laderas con pendiente muy pronun
ciada. 
c. La falta de aplicaci6n de tdcnicas apropiadas 
de conservaci6n de suelos. 
d. La susceptibiidad a la erosi6n propiamente
dicha, de algun,s suelos, que por sus caracte
risticas podrian dedicarse exclusivamente a la 
conservaci6n. Como un ejemplo de ello pueden 
mencionarse los suelos Sinaxch6, que ocupan 
una extensi6n de aproximadamente 7,500 hec
tfreas en el Departamento de Quichd. 
e. La inexistencia en general de mecanismos 
adecuados para fomentar la utilizaci6n de la 
tierra conforme a su verdadero potencial. 
Los efectos de la erosi6n se ponen de manifies
to a trav6s de la remoci6n de la capa fdrtil del 
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suelo, remoci6n que de acuerdo con observa- Tambi6n pueden citarse como efectos destruc
ciones realizadas desde principios de siglo a la tores el resquebrajamiento del equilibrio biol6
fecha, se estima que equivale a un 40% de la ca- gico, la afectaci6n de la calidad de muchos ali
pacidad productiva de la tierra.1 . mentos como leches, carnes, aceite de algod6n, 
Otra consecuencia de la erosi6n, es el azolva- por citar unos cuantos productos, en los que la 
miento de los rios y el acarreo de residuos de presencia residual de pesticidas pone en peligro 
pesticidas y fertilizantes. la salud de la poblaci6n consumidora; y afin 
En general la deforestaci6n y consecuentemen- mis lejos, son elevados los casos de intoxica
te la erosi6n presentan un proceso de aridifica- ci6n de trabaj adores del campo por contacto di
ci6n en un porcentaje estimado de la superficie recto con los insecticidas. 
del pais de aproximadamente 40%. La figura El envenenamiento de las aguas de los rios por 
4.2.1, tomada de la informaci6n que presenta el la lixiviaci6n de t6xicos en los suelos, la aplica-
Atlas Nacional de Guatemala, muestra la ci6n adrea de insecticidas, etc., que tambien ha 
distribuci6n geogrifica de la susceptibilidad a destruido vida acutitica, son otros efectos noci
la erosi6n de los suelos en el pais. De esta infor- vos. 
maci6n puede estimarse que el 35% del territo- El caf6 es entre los productos de exportaci6n, el 
rio tiene una susceptibilidad a la erosi6n catalo- que parece usar, proporcionalmente, menos 
gada como ninguna, ligera y moderada; y, el agroquimicos; no obstante, el uso desmedido 
65% restante se clasifica en grande o alta hasi A en la aplicaci6n de cobre y otros productos 
muy grande o muy alta. quimicos por parte de algunos caficultores pa

ra el control de la roya del caf6, podria poner en 
4.3 Uso de Agroqulmicos peligro la calidad del grano; en consecuencia su 

aceptaci6n en los mercados internacionales por 
El progreso tecnoldgico ha tenido impacto en la la residualidad de productos quimicos en el 
esfera de la producci6n, ello es innegable. La- mismo. 

En el caso del algod6n, el ICAITI present6 enmentablemente es sabido de los efectos nocivos 
1976 un informe final' sobre las consecuenciasr, r el uso indiscriminado y excesivo de pla-

guicidas (insecticidas, herbicidas, fungicidas del uso de plaguicidas en el medio ambiente, se
etc.) que destruyen indiscriminadamente ade- fialando que de 1972 a 1975 en Guatemala, la 
m~s de las especies que son su objetivos, insec- carga de plaguicidas por superficie total subi6 
tos beneficiosos y productivos, tal el caso de la de 48.6 kg/ por kil6metro cuadrado, a 123.7 
casi extinci6n de la apicultura en la costa sur. kg/km2. El promedio de contaminaci6n por 

DDT en los aflos 1974-1976, en componentes 
ambientales seleccionados, fue en el pals del or-

SL.Ferratd. Tree Troubles, 1978.p.301. den siguiente: 

Prom.Prom. 
ppmppm 

Plantas y producci6nSubstrato: 4e plantas: 

agua de pozo 0.0002 maiz 0.0119 
...
0.033 frijolagua de rio 

arroz ... 

Consumidores 
0.646gusanos de tierra 1.41 sorgo 

sape 4.035 semilla de algod6n 32.15 
harina semilla alg. 0.162camarones 4.06 

...
ajonjolotros mariscos 3.07 
alimento para animales 0.18peces 8.26 

0.14 hierbas comestibles 0.18reptiles 
ptjaros 8.57 pastos 0.72 

frutas 0.23carne 4.93 
...
tabaco
queso 


leche 4.54
 

aEstudio de las consecuencias ambientales y econ6micas del uso de plaguicidas en laproducci6n de algod6n en 

Centroamdrica. Informe final. ICAITI, 1976. 
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Tambidn se cuenta con resultados de investiga-
ci6n sobre la contaminaci 6 n de carne de ganado 
vacuno como consecuencia de la aplicaci6n de 

insecticidas en el algod6n. Dichas investiga-
ciones cubrieron un periodo de scis afios de 

1976 a 1982 y se efectuaron en bovinos sacrifi-
cados en una planta exportadora de Guatema-
la, con animales procedentes de dos zonas algo-
doneras de los departamentos de Retalhuleu y 
Escuintla. Los resultados de la misma proba-
ron la fuerte contaminaci6n de residuos de 
DDT y sus met Lbolitos en la carne de los bovi-
nos sacrificados, a niveles que en su punto ma-
ximo lLegar6n a 193.40 ppm en el afio 1979 en 
Escuintla y 98.82 ppm en 1976 en Retalhuleu, 
cifras que no tienen t6rminos ile comparaci6n 
con los 5 ppiai (partes por mill6n) que es el mA-
ximo tolerable de DDT y sus metabolitos para 
ingresar al mercado estadounidense. (ver acdpi-
te 4.4.4.1). 
A partir de 1981 se observa decrecimientQ en la 
presencia de estos residuos, probablemente por 
la reducci6n en el hectareaje cultivado con al-
god6n en ambas zonas y a la reducci6n de im-
portaciones de DDT debido a su sustituci6n 
progresiva por piretroides. 
Los profundos dafhos que el abuso de plaguici-

das ocasionan en el agroecosistema nacional, la 

creciente dependencia en el plaguicidas y los 

problemas generales incluso en la producci6n 
afectando los rendimientos y aumentando cos-
tos, ha obligado a los investigadores a buscar 
una respuesta positiva a tan sombrio panora-
ma. Esta respuesta parece ser el Control In-
tegrado de Plagas o como tambi6n se le llama 
Manejo integrado de Plagas (MIP). 

El manejo integrado de plagas es un concepto 
racional que busca integrar el control quimico 
con los factores biol6gicos, ecol6gicos, agron6-
micos, fisicos, dentro de un contexto asociado 

el fin de reducir lasal medio ambiente, con 
poblaciones de plagas y mantenerlas por deba

jo de los niveles de dafio econ6mico. 

Algunos paises de latinoam6rica: PerOi, El Sal-

vador y Nicaragua en algod6n; US/M6xi-
el de Moscamed;co/Guatemala en programa 

en hortalizas, tienen enGuatemc'l v Panamd 
en ejecu-planeamiento y aun en algunos casc9 

ci6n, proyectos de manejo integrado de plagas. 
En el pais ademhs de los esfuerzos citados se 

encuentra la Fundaci6n AGMIP (Asociaci6n 
Guatemalteca de Manejo Integrado de Plagas), 
entidad privada no lucrativa que agrupa a per-
sonas que estAn interesadas en la aplicaci6n de 

este sistema considerado la mAs promisoria 
tecnologia de control de plagas. 

4.4 Contaminacion del Aire, Agua, Suelo y Ali
mento 

4.4.1 Introducci6n 

Los problemas relacionados con la contamina
ci6n ambiental en Guatemala son mfltiples. Su 
rApido incremento de poblaci6n (acApite 3.1.1) 
estd causando una presi6n en la poblaci6n y en 
varios de los recursos naturales que reciben el 
impacto de esta contaminaci 6n y seguirA asi en 
el futuro, sino se toman los pasos necesarios 
para remediar la situaci6n. En cierto sentido, 
Guatemala es un pais afortunado ya que su de
sarrollo industrial afin no ha alcanzado un nivel 
en el cual la producci6n de quimicos d alta to
xicidad agregarian un grado mucho mayor de 
consecuencias adversas tanto al ambiente co
mo a la salud pfiblica, sobre todo tomando en 
consideraci6n las presentes condiciones de tra

tamipito de desechos. La contaminaci 6n del 
ambiente producida por desechos quimicos t6
xicos puede y debe ser evitada: estos proble

enmas continuamente estAn siendo atacados 
un frente muy amplio en los paise3 industriali
zados y Guatemala puede aprovecharse de las 

en otrosexperiencias que estdn obteni~ndose 
lugares y aplicar ventajosamente para su pro

vecho, este cfimulo de conocimientos. 

Los problemas de contaminaci6n no s6lo cons
tituyen una amenaza para la salud pfhblica, si
no que tambi6n represencan una p6rdida poten
cial de recursos y entre otras cosas de ingresos 
por turisrno. Ya se ha dicho (acApite 3.1.11) que 
en periodos saludables econ6micamente, el tu

rismo ha constituido la tercera fuente de ingre
so del pais y ailn no ha alcanzado su completo 
potencial. Por todo Lo anterior, a continuaci6n 
se examinan en detalle las cuatro Areas princi
pales de contaminaci 6n en Guatemala. 

En los f6Ltimos afios el turismo ha sufrido consi

derable merma, debido a la inseguridad y a la 

recesi6n econ6mica. Aunque filtimamente es

tas causas han decrecido especialmente la pri

mera, auin no se han recuperado los niveles que 

tuvo el turismo, local como extranjero en la d6

cada de los 70. Sin embargo, y a medida que en 

el futuro estas causas tiendan a desaparecer y 

los habitantes del pais dispongan de condi

ciones favorables para recreaci6n, los efectos 
en lagos, rios y estuarios,de la contaminaci6n 

aumentaran en magnitud. 
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4.4.2 Agua los fertilizantes y ppsticidas utilizados en algu
nas actividades agricolas podrian ser en parte

4.4.2.1 	Contaminaci6n del Ague responsable, lo mismo que los desechos in
dustriales que son acarreados hacia los rios y

El problema de la contaminaci6n del agua ya es estuarios por la escorrentia. Los mayores
latente en Guatemala, al extremo de que prcblemas de contaminaci6n del agua parecen
muchas de las pequeflas comunidades del i:.t3- existir en la planicie costera del Pacifico, espe
rior se estin viendo en serias dificultades para cialmente en las freas occidental y central, en 
encontrar fuentes de abastecimiento. las cuencas de los rios Maria Linda y Motagua
En efecto, el incremento en la poblaci6n ha (que es donde esth la Ciudad de Guatemala) y
aumentado el uso del agua, dando como resul- de los rios Samal&y Paz. existiendo en este fil
tado una baja general en su calidad para efec- timo probleinas de arsdnico y boro; en los lagos
tos del consumo dom6stico. Un factor que me- de AmatitlAn e Izabal; en la Bahia de Amati
rece considerarse seriamente es el de los pe- que, y en el de Petr-ltzA. Asimismo, existen 
ligros a la salud pfiblica ocasionados por la de- peligros potenciales en la zona nor-oriental de
posici6n de desagdies dom6sticos en lo.-cuerpos bido a explotacioLes minera y petroleras.
de agua, sin ningin tratamiento prev'o. En al- A pesar de lo anterior, la calidad fisico-quimica 
gunas regiones, ciertos desechos industriales y de la mayoria de les aguas naturales de la na
productos quimicos de use agricola pueden ci6n es en general buenL. 
producir efectos nocivos a largo plazo, aim En las tablas 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 y 4.4.4 se pre
cuando estdn en concentraciones bajas. senta informaci6n sobre el estado de las cuen-
En algunas zonas, se ha observado mortandad cas hidrogrfificas en cuanto a su grado de con
de peces en la 6poca luviosa. Aunque su origen taminaci6n por materia org~nica y detergen
no haya sido determinado aimn con precisi6n, tes. 

TABLA 4.4.1
 
CARGA ORGANICA POR CUENCA HIDROGRAFICA DEBIDA A CIUDADES
 

CON POBLACION URBANA MAYOR DE 10,000 HABITANTES AL AfO 1980
 

DEPARTAMENTO Cabecera Municipal Poblacin Cuenca Carga de 
Urbana Hi

drogril-
fica 

DBO (Kg./ 
dia) 

Guatemala Guatemala (C. Norte) 1.223.841 2.2 66.087.4 
Guatemala (C. Sur) 
Mixco 

300.000 
54.057 

1.13 
2.2 

16.200.0 
2.919.1 

San Juan Sacatep6quez 50.778 2.2 2.742.0 
Villa Canales 37.569 1.13 2.028.7 
Chinautla 28.772 2.2 1.526.7 
AmatitlAn 26.745 1.13 1.444.2 
Villa Nueva 
Palencia 

24.098 
20.482 

1.13 
2.2 

1.301.3 
1.106.0 

San Jos6 Pinula 
Santa Catarina Pinula 

14.156 
13.016 

1.13 
1.13 

769.8 
702.9 

San Pedro Ayampuc 12.856 2.2 694.2 
San Pedro Sacatepdquez 11.931 2.2 644.3 

Sacatepdquez 
San Raymundo 
Antigua Guatemala 

11.489 
19.419 

2.2 
1.12 

620.4 
1.048.6 

Chimaltenango Chimaltenango 14.696 2.2 793.6 
Comalapa 14.169 2.2 765.1 
San Martin Jilotepeque 
Tecpdn - Guatemala 

12.355 
10.128 

2.2 
1.10 

667.2 
546.9 

Escuintla Escuintla 
65%' 

54.859 
1.12 
1.13 

1.925.5 
1.036.3 

35%2 
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DEPARTAMENTO 	 Cabecera Municipal Poblaci6n Cuenca Carga de 
Urbana 	 Hidro- DBO (Kg./ 

grifica dia) 

Tiquisate 23.756 1.9 1.2828 
Sta. Lucia Cotzmulguapa 21.043 1.10 1.136.3 
San Jos6 13.242 Mar 715.1 
Palin 12.353 1.13 667.1 

Atitlim 	 Santiago Atitlin 13.721 1.8 740.9 
19.417 1.5 1.048.5TotonicapAn 	 TotonicapAn 

Momostenango 14.353 3.7 775.1 
71.022 1.5 3.835.2Quetzaltenango Quetzaltenango 

Coatepeque 22.683 1.4 1.224.8 

Suchitepquez Mazatenango 30.234 1.6 1.632.6 
26.275 1.4 1.418.8Retalhuleu Retalhuleu 

San Marcos San Pedro Sacatep6quez 14.096 1.3 761.2 
15.426 3.2 833.0Huehuetenango Huehuetenango 

Quichd Santa Cruz del Quich6 10.047 2.2 542.5 
CobAn 	 18.741 2.5 1.012.0Alta Verapaz 

52.890 Mar 2.856.1Izabal 	 Puerto Barrios 
16.741 2.1 904.0Zacapa 	 Zacapa 

1.081.5Chiquimula Chiquimula 20.028 2.1 
Jalapa Jalapa 14.145 2.2 763.8 

Total 	 38 ciudades 2.385.229 128,802.3 

FUENTE: Barbosa Coelho, Victor Monteiro. Propuesta de Programa de la Contaminaci6n 
del Agua en la Repfblica de Guatem~iala. OPS/OMS. 

1/ Total correspondiente a los departamentos de Guatemala, Sacatep6quez y Chimaltenan
go. 

2/ Total del resto del pais. 

Tabla 4.4.2 

CARGA DE DBO POR CUENCA HIDROGRAFICA 

Cuenca 	 Rio Carga de DBO 
(kg/d) 	 % 

2.2 	 Motagua 81,857.8 63.6 
1.13 	 Villalobos/Amati

tlAn/Michatoya/Ma
ria Linda 24,150.8 18.8 

1.5 	 SamalA 4,883.7 3.8 
2.31.12 	 Guacalate 2,974.1 

1.4 Ocosito 2,643.3 2.0 
Otras 12,292.6 9.5 

TOTAL 	 128,802.3 100.0 

Fuente: Barbosa Coelho (1983). Op. Cit. 
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ANALISIS DE OXIGENO DISUELTO (mg/i) EN LOS RIOS LAS VACAS - MOTAGUA 

TABLA 4.4.3
 

MUESTREO No. FECHA 
Oct. 

5-1979 
Oct. 

19-1979 
Nov. 

2-1979 
Nov. 

16-1979 
Nov. 

30-1979 
Dic. 

14-1979 

ESTACION 
Concua, Rio Motagua 6.90 7.59 7.70 7.71 7.99 7.99 
Rio Negro 2.72 1.85 1.89 1.83 1.26 1.26 
Rio Las Vacas A - Debajo Puente Belce 3.41 1.99 1.79 1.70 0.82 0.83 
Rio El Zapote 0 TzaljA 7.22 6.61 6.28 6.28 6.10 6.31 
Rio Las Vacas B - A nivel de Chinautla 6.38 5.48 5.47 5.47 5.05 5.05 
Rio El Chato 6.27 5.00 5.88 5.45 4.67 6.73 
Rio Las Caflas 6.80 5.50 7.20 6.80 7.02 7.36 
Rio Los Plgtanos 6.91 6.70 7.51 6.98 6.49 7.57 
El Rancho, Rio Motagua 6.68 5.40 6.91 6.85 6.67 7.02 
El Jcaro, Elo Motagua 6.68 6.68 6.90 6.91 6.67 7.23 
Teculutan, Rio Motagua 6.68 6.68 6.91 6.89 6.67 7.64 

Fuente: Barbosa Coelho, (1983). Op. Cit. 

ANALISIS DE DETERGENTES (mg/i) EN LOS RIOS LAS VACAS - MOTAGUA 

TABLA 4.4.4 

MUESTREO No. FECHA 
Oct. Oct. Nov. Nov. Nov. Dic.

5-1979 19-1979 2-1979 16-1979 30-1979 14-1979 
ESTACION 
Concua, Rio Motagua 0.05 0.05 0.12 0.07 0.07 0.05 
Rio Negro 4.50 4.10 4.50 4.70 4.90 6.20 
Rio Las Vacas A - Debajo Puente Belice 4.10 3.85 3.98 3.98 3.85 5.00 
Rio El Zapote 0 TzaljA 3.35 2.90 3.35 3.35 4.03 4.70 
Rio Las Vacas B - A nivel de Chinautla 4.50 4.50 4.65 4.60 4.65 4.90 
Rio El Chato 0.63 1.85 1.85 1.95 1.95 2.10 
Rio Las Cafias 0.07 0.09 0.18 0.27 0.27 0.25 
Rio Los Pldtanos 0.02 0.05 0.07 0.18 0.25 0.18 
El Rancho, Rio Motagua 0.05 0.07 0.18 0.25 0.39 0.40 
El Jicaro, Rio Motagua 0:07 0.09 0.18 0.18 0.26 0.39 
Teculutan, Rio Motagua 0.09 0.09 0.07 0.18 0.40 

Fuentc. Barbosa Coelho, (1983). Op. Cit. 
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El total de s6lidos disueltos y las concentra-
ciones quimicas se encuentran dentro de los li-
mites aceptables para la mayoria de usos del 
agua. Sin embargo, datos bacteriol6gicos sefia-
lan la necesidad del tratami ento de las aguas 
de desechos en Areas muy populosas. La infor-
maci6n existente sobri Ia:.-idad del agua, per-
mitiria iinicamente es, .ibecer criterios muy 
preiiminares de calidad para aguas naturales, 
los cuales podrian ser revisados y mejorados
 
peri6dicamente al obtenerse mds datos. 

Muchos de los rios refiejan una buena calidad 
del agua para el riego. Algunes valores altos de 
relaciones de absorci6n de sodio o de sales tota-
les podrian requerir la exclusi6n de algunas 
fuentes de agua, pero deberdn igualmente con-
siderarse otros factores, incluyendo la eva-
luaci6n de las condiciones climAticas y de las 
clases de suelos, antes de vedar su uso. 

4.4.2.2 hinpactos de la Contaminaci6n del Agua 
en la Salud Huwanua 

a) Desechos 
'a necesidad de

La conciencia oficial sobre 
controlar la contaminaci6n de. agun se origin6 
hace por lo menos 30 afhos en C-iatemala, cuan-
menos degradada que ahora. El D, creto Le-do la calidad natural del agua estaba mucho 

gislativo 1004 emitido en 1953 (ver acApite 3.5) 
prohibe la descarga de desechos en los cuerpos 
de agua. Adems de identificar los varios tipos 
de desechos a los que se hace referencia, el 
Decrete requiere que las municipalidades lle-
ven a cabo estudios sobre el tratamiento de los 
desechos. Puede inferirse que es razonable asu-
mir que tambi6n requiere la instalaci6n y man-
tenimiento de plar.tas de tratamiente. Sin em-
bargo, actualmente prActicamente todos los de-
sechos se disponen por diluci6n o mediante pO-
zos ciegos o fosas s6pticas, con excepci6n de al- 
gunas lagunas de oxidaci6n y pequefias plantas 
de tratamiento de aesechos humanos. S61o 
existen realraente tres de estas plantas en 
Guatemala, aunque la Ciudad de Guatemala 
que agrupa al 20% de la poblaci6n del pais y 
aproximadamente al 70% de la industria (en su 
mayoria industria alimenticia), no dispone de 
tratamiento". La creciente contaminaci6n del 
Area central ha obligado a las autoridades mu
nicipales de la ciudad de Guatemala a planear 
su construcci6n tanto e. la vertiente del AtlAn-

Institito de Ecologia, Universidad de Georgia, Athens, 

Georgia 30602. An Environmental Profile fo Guatemala. 
1980. 

tico como del Pacifico. 
El uso de los rios y arroyos para el acarreo de 
basuras y desag-ies es quizA el aspecto mAs se
rio de la contaminaci6n indice en Guatemala 
hoy en dia (ver tabla 4.4.1). La contaminac!6n 
fecal de los recursos de agua con su carga pato
16gica es un peligro potencial a la salud de las 
comunidades situadas aguas abajo, que todo el 
mundo reconoce en el pais. 

En el pais existen 210 localidades urbanas con 
servicio de alcantarillados, muchos de los 
cuales son redes combinadas de eliminaci6n de 
aguas residuales y drenajes pluviales. En el 
rea rural no se ha dado ese tipo de servicio. Se 

da servicio a 37% de la poblaci6n urbana a tra
v6s de conexiones al alcantarillado y aun 10% 
con fo3as s~pticas, letrinas, etc., para un total 
de 47% de cobertura. En el sector rural se 
cubre iinicamente un 25% de la poblaci6n con 
algiin tipo de deposici6n sanitaria de excretas. 
La cobertura total (urbana y rural) de todo ti
po alcanza a un 33.6% de la poblaci6n, habien
do aumentado el valor de 23% que existia en 
1971.1 

A lo largo del pais se usan aguas contaminadas 
para lavado de ropa, para el consumo humano 

los mismos lugares enyparapara baflarse,laoe, afin en a mo uana elos 
que se introducen cargas fecales adicionales. 
La alta mortalidad infantil entre las edades de 
uno y cinco aflos, eu testimonio de la severidad 
de esta contaminaci6n, ya que las enfermeda
des intestinales son las causas mAs frecuentes 
de defunci6n. 

Las condiciones de salud pihblica se pueden de
teriorar afin mAs en un futuro inmediato en 
ausencia de medios adecuados de deposici6n de 
desechos humanos. La esquistosomiasis, una 
enfermedad parasitoria devastadora ha sido re
portada en El Salvador"1 . A pesar que en 
Guatemala afin no se ha presentado hasta aho
ra el vector de ella, (un caracol de la familia pla
norbidae) que garantizaria su continuidad 
abunda en el pais," y movimientos inmigrato
rios grandes e incontralados de salvadoreflos 
esthn llegando al pais, los cuales podrian 
incluir a portadores de esta enfermedad. 

Instituto de Geologia, Universidad de Georgia. 1980. Op. 
Cit. 
1Goodland R. and Tillman G., Natiomal Energy Master 

Plan: Environmental Assessment. Instituto Nacional de 

Electrificaci6n INDE. 1975 
2 Goodland R. and Tillman G. (1975) Op. Cit. 
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b) Suelos y Plaguicidas 4.4.3 Suelo 

La erosi6n del suelo representa no s6lo Ia p6rdi- 4.4.3.1 Contaminaci6n del Suelo por Plaguici
da de un recurso valioso (acApite 4.2) sino que das 
tambi~n constituye un aspecto significativo de 
Ia contaminaci6n del agua. La deforestaci6n a Los plaguicidas han constituido Ia mas impor
gran escala (acApite 4.1) y los cultivos en Areas tante herramienta utilizada en Guatemala, des
montafiosas sin terrazas han aumentado gTan- de inicio de Ia d~cada de los aiios cincuenta (ver
demente los aportes de sedimentos a les recur- acdpite ,1.3); debido i que este medio de control 
sos hidrAulicos de Guatemala (ver acApite 4.5). de plagas era relativamente barato e inicial-
Este movimiento de grandes cantidades de mente de una alta eficiencia. 
suelo erosionado en los rios y corriente altera Como consecuencia, han aparecido otras pla
tambi6n La ecologia acuAticas al extremo de re- gas secundarias que ahora requieren un control 
ducir las poblaciones de peces dulciacuicolas. y la aplicaci6n programada de pesticidas, en lu-
Esta reducci6n se traduce en una disminuci6n gar de las aplicaciones motivadas por razones 
de Ia proteina animal disponible y ello redunda de costo y eficiencia econ6mica. Esta prActica 
en una merma en la nutrici6n de Ia poblaci6n ha acelerado el desarrollo de una resistencia a 
rural. los pesticidas entre otros los grupos de plagas
La absorci6n por las particulas es un mecanis- que afectan los cultivos. La respuesta a esto ha 
mo importante mediante el cual las sustancias sido la aplicaci6n ain mAs intensa y frecuente 
quimicas son removidas de soluci6n. Asi, las de mAs plaguicidas. Mientras tanto, Ia es
particulas de suelo absorben los plaguicidas correntia que acarrea los plaguicidas de las 
que de otra manera podrian sufrir un proceso Areas agricolas ha contribuido a una contami
de degradaci6n, haciendo que 6stos resistan asi naci6n masiva del agua, a medida que 6stos 
Ia desintegraci6n; y sin embargo, retengan sus quimicos en asociaci6n con los suelos, han sido 
propiedades t6xicas al ser ingeridos. El contac- acarreados hacia la red de drenaje. 
to con membranas biol6gicas v con los plaguici- La contaminaci6n con plaguicidas, sin embar
das absorbidos por el suelo, pueden llevar a la go, est& disminuyendo actualmente como re
transferencia de 6stos al sistema biol6gico. De- sultado de reducciones en La producci6n agrico
bido a que estas sustancias quimicas a menudo la. El costo de la protecci6n de las cosechas me
tienen una alta bioconcentraci6n potencial, diante plaguicidas estA alcanzando tambi6n el 
pueden acumularse por el ganado, el pescado, punto en que ya no resulta econ6mico, pero
otra biota o ain el hombre mismo. Segfin fun- continfia siendo una fuente significativa de

cionarios del Ministerio de Agricultura, existe contaminaci6n tanto del suelo como del agua,
 
un alto consumo de pescado contaminado por aire y alimentos.
 
pesticidas en las Areas de cultivo intensivo del
 
algod6n. 
 4.4.3.2 Rellenos Sanitarios y Deposici6n en el
 
Esta presencia quimica de bioicidas (ver acpi- Suelos, de Desechos S61idos.
 
te 4.3) puede disturbar los procesos ecol6gicos

al disminuir Ia capacidad reproductiva, alterar El fracaso de Guatemala, en proveer una depo
el comportamiento animal y causar la muerte sici6n adecuada de los desechos s6lidos (al

de varios eslabones en las cadenas alimenti- igual que los liquidos) en las areas urbanas,
cias. El grado en que los peces nativos son sus- particularmente en la Ciudad Capital, ha resul
ceptibles a los bioicidas en La planicie costera tado en la acumulaci6n de promontorios de ba
del Pacifico es impresionante, segfin expertos sura en todo el pais. Estas acumulaciones son 
en La materia (Garland; comunicaci6n criaderos de moscas, mosquitos y otras alima
personal): cuando la temporada de Iluvias estA fias con obvias implicaciones en la salud huma
ya plenamente establecida, se evidencia dramA- na, ademfs de ser repugnantes y causar un 
ticamente la muerte extensiva de gran canti- efecto adverso en el turismo, con las consi
dad de peces en los rios de las Areas dedicadas g-uientes implicaciones econ6micas que la dis
al cultivo del algod6n. Sin embargo, a no ._r minuci6n de 6ste puedan causar. A medida que
pr la presencia de Ia asociaci6n con particulas Guatemala entre a etapas avanzadas de in
del suelo, estos quimicos podrian nunca estar dustrializaci6n, indudablemente comenzaria a 
dispoitibles para causar estos disturbios ecol6- sufrir las consecuencias de Ia contaninaci6n 
gicos; Ia extensiva erosi6n del suelo ciertamen- del agna subterrAnea y de problemas de salud 
te constituye un socio igualitario con los pla- devastadores en sus aguas superficiales, si con
guicidas en esta materia. tinfa con sus actuales prActicas de deposici6n 
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de desechos. Los desechos tanto s6lidos como 
liquidos incluyendo gran variedad de sustan-
cias quimicas t6xicas en las aguas superficiales 
pueden agregar un nuevo componente peligro
so a la condici6n insalubre que ya existe en re-
lacifn a Ia contaminaci6n por aguas negras. 

4.4.4 Aire 

4.4.4.1 Escapes Vehiculares 

La contaminaci6n del aire es un problema que 
so nota en la Ciudad de Guatemala y se debe 
principalmente al escape de los vehiculos. El 
plomo tetraetilico usado como aditivo para 
aumentar el octanaje de la gasolina y el humo 
negro del escape de los motores diesel son los 
dos contaminantes mhs notables y que presen-
tan consecuencias daflinas potenciales, en la 

salud piblica, dada la situaci6n prevaleciente 
en la actualidad (ver tabla 4.4.5). 
a) Plomo Tetraetilico 

El plomo tetraetilico se agrega a la gasolina de 
bajo octanaje para evitar el pique de las vilvu
las en los rmotores. Este componente orgfnico 
del plomo se elimina por el escape durante la 
operaci6n de los motores y constituye una 
neurotoxina severa en los nifios. Debido a la 
concentraci6n del trifico vehicular y a lo an
gosto do las calles, la poblaci6n de la Ciudad de 
Guatemala esti expuesta a altos niveles de plo
mo tetraetilico. La absorci6n de esta forma de 
plomo es considerablemente mits alta en los ni
fios que en los adultos; aderns, las dietas defi
cientes en calcio favorecen la absorci6n del plo
mo org~nico. 

TABLA 4.4.5
 

FACTORES DE EMISION POR FUENTE DE TRANSPORTE"
 

FUENTE
 

Autom6viles Motores Diesel 
(Tasa media de emisi6n en libras por 
.1000 galones de combustible consu-

mido). 

Contaminante 

Mon6xido de Carbono 
Oxidos de Nitr6geno 
Oxidos de Sulfuro (como SO4) 
Aldehidos (como HCHO) 
Hidrocarburos 
Orgnicos (Acdtico) 
Particulas 

2300 60 
113 222 

9 40 
4 10 

200 136 
4 31 

12 110 

Avionee Jet 
Tasa de emisi6n 
en libras por 
vuelo a un alti
tud de 35,000 
pies. 

20.6 
23 
-
4 

19 
-
34 

FUENTE: Lippmann and Schlesinger R.B.. Contamination in the Human Environment Ox
ford University Press, New York, P.74. 1979. 
1"El factor de emisi6n es un partmetro conmiininente utilizado para indicar Ia cantidad de 
contaminante es liberado por una cantidad dada de combustible consumido 

Una de las mayores preocupaciones relaciona-
das con la absorci6n de plomo por los niflos, es 
la producci6n de efectos sutiles en el comporta-
miento y en el aprendizaje. Estudios epide-
miol6gicos" indican que la exposici6n modera-

Borschain, R., Reiter L.; and Pearson, D. Behavior ef-
fects of Moderate Lead Exposure in Children and Animal 
Models. Crit. Rev. Toxicol. 8: Issae I and 2. 1980. 

damente elevada al piomo en los infantes y en 
los niflos pequefios puede causar deficiencias 
neurofisiol6gicas que se reflejan en las pruebas 
de rendimiento psicom6trico y en ciertos exf
menes neurol6gicos. Estudios mfis recientes in
dican que los neuroprocesos en los niflos se ven 
afectados a concentraciones aim m6s bajas 
que lo sugerido previamente por Borschain. La 



mayoria de paises industrializados estAn elimi-
nando el uso de plomo en la gasolina por dichas 
razones. 
Otros efectos adicionales del plomo en el meta-
bolismo hurnano son variados y estfn bien do-
cumentados. Sin embargo, las perturbaciones
neurol6gicas que con toda probabilidad se es-
tOn produciendo en la juventud de la Ciudad 
Capital debidas al plomo tetraetilico, especial-
mente en vista de las probables dietas deficien-
tes en calcio entre los estratos poblacionales de 
menores ingresos econ6micos, son de primor-
dial importancia para el pais. 
b) Escapes de Diesel 
El aire en las calles de la Ciudad de Guatemala 
y a lo largo de las principales carreteras del 
pais estA contaminado con particulas prove-
nientes de los escapes de motores diesel mal 
ajustados. Este humo negro estA compuesto de 
una variedad de hidrocarburos, algunos de los 
cuales son carcin6genos y otros que contribu-
yen a las enfermedades respiratorias. 
c) Escapes de Gasolina 
Aunque los gases provenientes de los escapes 
de los motores de gasolina (ver tabla 4.4.5) no 
constituyen afin un problema serio en Guate-
mala, esin llamados a serlo en un futuro no 
muy lojano i continfia l crocirniento on el uso 
de autom6viles, especialmente en la Ciudad de 
Guatemala. Altos niveles de mon6;ddo de car-
bono, hidrocarburos particulados y una va-
riedad de 6xidos de nitr6geno estAn destinados 
a convertirse en serios problemas de salud en la 
capital, como lo han sido en otros centros urba-
nos motorizados del mundo. 

4.4.4.2 Ruido 

A pesar de opiniones contrarias expresadas por 
autores locales, para el visitante de otros luga-
res el problema del ruido es moderado en la 
Ciudad de Guatemala y se debe principalmente 
al patr6n de aproximaci6n de los aviones jet ha-
cia el aeropuerto internacional "La Aurora". 
En efecto, los residentos y trabajadores 
capacidadeauditiva . 

4.4.5 Alimentos 

4.4.5.1 Came 
Guatemala mnantiene doe servicios do inspec-

ci6n de alimentos: uno para !a leche y produc

1Guzmbn Chinchilla (1982) Op. Cit. 

PERFIL AMBIENTAL - 185 

tos derivados y el otro para la came de bovino. 
La inspecci6n de la came se preocupa por deter
minar los residuos de plaguicidas en la carne de 
exportaci6n. Cuando sus niveles (particular
mente de insec'icidas clorados) excedeii los es
tbndares de tolerancia residual de los Estados 
Unidos de Norteam6rica, el producto es reteni
do en el pais para su consumo local (ver ac~pite
4.3). No existe un servicio de control de calidad 
para residuos de pesticidas de la carne destina
da al mercado local. 
El ganado criado en la costa del Pacifico est6 
expuesto a los plaguicidas debido al uso inten
sivo de los mismos en las plantaciones, notable
mente el algod6n. Adicionalmente al contacto 
debido al esparcimiento adreo, el ganado est6 
tambi6rn expusto a estos quemicos cuando so 
le permite pastar en aquolios quo estin cercanos. La aplicacidn de plaguicidas clorinados en 
los campos algodoneros ha predominado en los 
aos ciens yoDDTha tedona epros 
afios recientes y el DDT ha tenido una repre
sentacidn prominente. 

El cot.acto de los guatemaltecos con alimen
tos contaminados con DDT ha sido alto en el 
pasado. 
Los diarios han publicado que los niveles de 
DDT en los tejidos humanos de personas que
viven en las zonas algodoneras Ilegaban en pro
medio a las 520.6 partes por mll6n (ppm),
mientras que los de aquellas zonas urbanas te
nian un promedio do 76.16 ppm". 

A pesar que el DDT ya no es permitido en 
Guatemala, continha apareciendo en los an6.li
sis de la carne y se cree que entra en forma ile
gal desde M6xico. En la actualidad la came 
mis contaminada con pesticidas clorados pro
viene de las zonas norte-noreste del pais (Izabal), donde se han encontrado residuos de DDT 
de 27 ppm aiin en 6poca reciente. En el pasado,
las concentraciones altas reportadas venfan de 
las costas del Pacifico (Escuintla, Retalhuleu y 
Mazatenango). 
Es notable quo s6lo los pesticides corados son 
objeto de estudio en la carne. No existe un 

programa para el an~lisis de la contaminaci6nde In carne por pesticidas organo-fosforados. 
Sin embargo, se hacen planes para que en 1989 
estos and.isis sean rutinarios; dicho servicio se
irA establecido para el examen de la carne de ex
portaci6n y no de aquella para el consumo local. 

IPrensa Libre, 11 de julio de 1979. 
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4.4.5.2 Leche y Productos Derivados 

En Guatemala no se realizan anAlisis de pesti-
cidas en la leche, pero entre t~cnicos del Minis-
terio de Agricultura existe la fuerte sospecha 
de que dsta es corniin en dicho producto. La 
adulteraci6n de la leche y productos derivados, 
parece ser un problema comin en los niveles de 
producci6n tanto piiblicos como privados. 
El agua contaminada con coliformes que se 
agrega para diluir la leche, es la forma mis co-
Min de adulteraci6n de este producto; conteos 
de coliformes extremadamente altos so en-
cuentran comi~rtmente en la leche, aim en 
aquella liamada pasteurizada. 
La substancia llamada carboximentilcelulosa 
(CBMC) esta prohibida para uso de la industria 
de productos lecheros. Sin embargo, se puede 
adquirir indirectamente a travs de otras in-
dustrias para las cuales su uso estA permitido. 

4.5 Desarrollo de Recursos Hidrulicos y Ma

nejo de Cuencas 

La ejecuci6n de cualquier plan de desarrollo de 
los recursos hidrAulicos y de manejo de cuen-
cas, que se proponga para Guatemala, se veri 
limitado por seis factores bftsicos: 
- Aspecto institucional 
- Informaci6n bsica 
- Aspectos normativos 
- Recursos bumanos 
- Financiamiento 
- Aspectos naturales 

4.5.1 Aspecto Institucional 

La estructura institucional del sector pfiblico 
guatemalteco en materia de recursos hidrAuli-
cos, no responde a las necesidades de un proce-
so de desarrollo, sino a un concepto est.tico, fa-
voreciendo los enfoques aislados y proyectistas 
y dificultando los enfoques integTales. 
Las reformas institucionales representan un 
largo y sosteiiido proceso quo no admite solu-
ciones inmediatas, pero quo debe iniciarse 
cuanto antes, teniendo on mente quo es necesa-
rio quo las tareas de planificaci6n y evaluaci6n 
t~cnica de los recursor hidrAulicos, se realicen 
integralmente por una s6la instituci6n des-
centralizada y aut6noma, mientras quo la eje-
cuci6n de ]as obras debe quedar bajo la respon-
sabilidad de otras instituciones. 
El problema institucional se refleja particular-
mente en el manejo de las cuencas, o mAs bien 

en la ausencia de pianos de manejo. Puede afir
marse que tal concepto no existe institucional
mente, ni existen en la estructura actual condi
ciones propicias, para que las buenas intenciones 
de algunos tknicos prosperen mis allA de ilu
siones y d6biles intentos condenados de antema
no al fracaso. 
No existe como tal una instituci6n adecuada pa
ra conceptualizar y olevar a cabo efectivos planes 
de manejo de cuencas, aunque siempre existe la 
posibilidad de adaptar alguna. Sin embargo, nin
guna de las adaptables cuenta con los suficientes 
recursos humanos, financieros o politicos para 
hacerlo; aquellas que si cuentan con ellos, no es
tn legalmente habilitadas para ello, o les intere
san mAs los aspectos de ingenieria de los proyec
tos mediante los cuales pueden cumplir con el 
prop6sito para el cual fueron creadas, consideran
do que el manejo de las cuencas tributarias no es 
de su jurisdicci6n. 

4.5.2 Informacion B~isica 

La consideraci6n de cualquiera de los princi
pios de desarrollo de los recursos hidrAulicos, 
es posible finicamente si se dispone de suficien
te informaci6n b~sica; es decir, si se sabe cuides 
son los recursos aprovechables de cada regi6n, 
el costo estimado de dicho aprovechamiento y 
el beneficio social, econ6mico y financiero que 
la inversi6n representarh para el pais. AdemAs, 
la informaci6n debe estar disponible en el mo
mento oportuno y ser de tal naturaleza que per
mita tomar decisiones razonables. 
A pesar de quo se cuenta con muchos estudios e 
informes sobre la materia, se tiene el problema 
de quo un buen porcentaje de los datos compi
lados no fueron obtenidos en el pasado sobre 
una base coordinada, integrada y continua, 
porque on t6rminog generales, se trataba de es
tudios con objetivos especificos a corto plazo y 
con enfoque de utilizaci6n bajo un s6lo prop6si
to, o fueron obtenidos esporAdicamente. Por es
ta raz6n, se considera quo on Guatemala no hay 
afin suficiente informaci6n bAsica acerca de los 
recursos hidrAulicos. 
A pesar de ello un pais en vias de desarrollo co
mo eo,Guatemala, no puede esperar hasta dis
poner de la informaci6n bhsica suficiente sobre 
sus recursos hidrAulicos para proyectar su de
sarrollo econ6mico. En este caso el factor tiem
po es una linitaci6n adicional quo debe 
confrontarse. 
Otro de los grandes problemas on este sentido, 
se deriva de la misma condici6n del pais on de
sarrollo, situado en un ambiente por lo general, 
tropical hiimedo. El incremento de su pobla



ci6n y las presiones que el desarrollo ejercen

sobre los recursos naturales del pais, aunado a 

la fragilidad de algunos ecosistemas propios de 

su posici6n geogrAfica y de sus caracteristicas 

geol6gicas, hacen que quiz6i el ainico factor 

constante en muchas cuencas hidrol6gicas sea 

precisamente, el cambio, 

Bajo estas condiciones y ain asumiendo un es
tado ideal en otros factores (que no existe), 
se 
duda que pueda liegar a disponerse de los re-
gistros hidrol6gicos homog6neos de larga dura-
ci6n, que constituyen la columna vertebral delos anfilisis hidrol6gicos en otros paises de-
sarroilados situados en regiones tempiadas. 

4.5.3 Aspectos Normativos 

En cuanto a la legislaci6n sobre recursos hidro-
l6gicos, actualmente existen numerosas dispo-
siciones que, directa o indirectamente, los afec-
tan. Esta pluralidad de normas tiende a favore-
cer una diversidad de politicas e incluso da lu-
gar a actividades contradictorias en el estudio, 
conservaci6n y aprovechamiento racional de 
los recursos lfidrhu]icos. El detenido estudio y
anilisis de esta legislaci6n, leva a la conclu-
si6n de que la misma puede ser inoperante y
dar por consecuencia, resultados negativo pa-
ra el desarrollo del pais, pues si bien la legisla-
ci6n existente norma situaciones especificas 
que van presenthndose dia a din, es decir, es 
efectiva en el corto plazo, no lo es para el de-
sarrollo y conservacifn del agua en el largo pla-
zo. Es evidente pues, la necesidad de imprimir 
a dicho cuerpo juridico las modificaciones y ac-
tualizaci6n indispensable, a manera de asegu-
rar el uso de los recursos en beneficio directo de 
los guatemaltecos.
Por otro lado el aspecto legal, aunque impor
tante dentro de los aspec~os normativos, pierde 
su orientaci6n si no se fundamenta en un marco 
mAs amplio direccional, como lo es una politica
hidrica que oriente; no existe tampoco un plan
nacional hidrAulico que ordene; ni una ley de 
aguas que norme. 

4.5.4 Recursos Humanos 

Para encontrar soluciones a problemas na-
cionales .. rj'ionales, es necesario disponer de 
un buen equipo de t6cnicos que conozcan la re-
laci6n de su trabajo con los aspectos multidi-
mensionales del desarrollo econ6mico. Es decir, 
que el adiestramiento debe ser no s6lo en las 
ciencias del agua, sino tambi6n c-i los aspectos
relacionados del suelo, bosque etc., incluyendo 
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ademfis la apreciaci6n de la interrelaci6n entre 
dstas y los aspectos tdcnicos y econ6micos que
definen el aprovechamiento racional e integra
do de los recursos. Por'otro lado, a estas perso
nas debe dirseles oportunidad de trabajar co
mo tdcnicos, evitando el desgaste administrati
vo de la burocracia iniitil y frustante. 

Guatemala cuenta en la actualidad con limita
dos recursos humanos tdcnicos de alta calidad, 
quo adems no estin siendo bien aprovecha
dos. Existe tambidn un potencial de personaljovcn que con capacitacidn especifica, puede 
Ilegar a proporcionar al pais, en el corto plazo,el personal mAs urgentemente requerido a nivel 
intermedio, apropiado para las tareas de ejecu
ci6n; la administraci6n de tal recurso tecnico, 
implica I creaci6n de incentivos, salarios ade
cuados, pi-estaciones laborales adicionales, con
diciones de trabajo apropiadas, sentido de rea
lizaci6n y alita moral con el aprecio en niveles 
superiores de su labor, que disminuya la fuga
de ellos hacia otros sectores o hacia otros 
paises. 
En todo caso, los recursos humanos tdcnicos 
con que cuenta la administraci6n pfiblica, en el 
orden tdcnico y administrativo, sobre todo en 
los aspectos relacionados con el manejo de 
cuencas, son insuficientes. A 6sto debe agre
garse que a travds de los aflos, los diferentes 
gobiernos de la Repfiblica, crearon institu
ciones para resolver aislados problemas rela
ciondos con los recursos hidr~iulicos y conse
cuentemen~e los pocos cientificos y t6cnicos 
disponibles en el pais, estAn dispersos en los di
versos organismos creados por el Estado, con 
muy poca comunicaci6n entre ellos. 

4.5.5 Financiamiento
 

La obtenci6n de financiamiento para estudios, 
progamas y proyectos de Manejo do Cuoncas 
o de aprovechamiento racional de los recursos 
hidriulicos es un tanto dificil, sobre todo en 
Guatemala, un pais en vias de desarrollo, en 
donde los recursos financieros son limitados y 
se prefieren las acciones que de inmediato le
ven a la ejecuci6n '.obras materiales, no nece
sariamente orientauas hacia el manejo y/o con
servaci6n de los recursos. Por otro lado, lans po
liticas de las instituciones de financiamiento 
favorecen aquellos proyectos que, se asume,
producen el mayor retorno monetario en el me
nor tiempo posible, dejando en un plan secun
dario y cualitativo, la forma en que 6stos 
contribuyen al desarrollo socioecon6mico del 
pais, que sea ecol6gicamente congruente. 
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4.5.6 Aspectos Naturales 

Como puede verse en los datos del Capitulo 2, 
existen varios problemas naturales inherentes 
a la hidrologia del pals, que afecten el de-
sarrollo de los recursos liidriulicos. 
En tdrminos generales, el primero de ellos que 
puede mencionarse es la variabilidad del r6gi-
men de sus rios. Afin el Rio Usumacinta, que es 
el m~s caudaloso y de mayor cuenca tributaria, 
presenta crecidas del orden de los 7,00Om 3/s y 
periodos de estiaje del orden de los 300in 3/s. 
Ello hace necesario disponer do adecuados si-
tios de embalse para regularizaci6n, lo cual en-
carece los proyectos, y por otro lado, reduce las 
opciones de desarrollos hidrAulicos ya que los 
lugares topogr~ficamente adecuados para dar 
un alto grado de regulaci6n no son muy abun-
dantes. 
AdemAs, existen limitac.ones adicionales mvv 
importantes como las geol6gicas. En el altipla-
no montailoso, dstas se presentan debido a la 
naturaleza volcnica del mismo y su alta sismi-
cidad, creando problemas tdcnicos de enverga-
dura en la const-ucci6n de embalses. En la zona 
norte, la geologia krstica plantea serios 
problemas de impermeabilizaci6n en las cort-
nas y serias dudas de cierre de los embalses. 
Ademtis de ello, aunque en menor grado, existe 
el problema de una relativa escasez de material 
arcilloso, con caracteristicas adecuadas para el 
sello de nficleos en presas de terrapl~n, obligan-
do algunas veces a soluciones mfs costosas y 
tecnol6gicamente m&s complicadas. 
La topografia agreste de la parte central del 
pals, unida a la distribuci6n de su poblaci6n ru-
ral a grandes elevaciones, dificulta y encarece 
los problemas de agua potable. Lo mismo suce-
de en las zonas bajas del noite, pero debido a 
las rocas calizas del subsuelo que causan una 
disminuci6n en el ndmero,volumen y confiabi-
lidad de las corrientes superficiales y una gran 
incertidumbre en el aprovechamiento de las 
aguas subterrAneas. 
En el aspecto climAtico, el pals estA sujeto a 
condiciones que propician sequias e inunda-
ciones. Las primeras se asocian con el r6gimen 
global de circulaci6n de las grandes masas de 
aire, y con desplazamiento de la ITCZ y 
pueden, en ciertas condiciones, estar relaciona-
das tambi~n con las condiciones do la interfase 
oc6ano-atm6sfera en el Caribe. 
En cuanto a las crecidas, existen datos que in-
dican que aquellas causantes de los mayores 
daflos socio-econ6micos tanto en la parte del 
AtIntico como del Pacifico, se relacionan con 
la presencia de un cicl6n tropical, en una zona 

que no necesariamente tiene que estar dentro 
del territorio nacional, unida a condiciones fa
vorables de humedad del suelo. 
Por otro lado, los datos de acarreo de sedimen
tos indican una considerable erosi6n en las 
cuencas de muchos rios de la regi6n central, 
siendo causada por una combinaci61, de condi
ciones naturales y de remoci6n despiadada de 
la cobertura vegetal. Ello hace que las corrien
tes de agua arrastren grandes cantidades de 
material s6lido, el cual se deposita cuando las 
condiciones hidrtulicas son propicias para ello. 
1studios efectuados para los proyectos 
Chixoy-Pueblo Viejo (hidroel~ctrico), Xaya 
PixcayA (agua potable), y nor-occidental (agua 
potable), dieron rendin-ientos unitarios de 760 
m3/afio/Km 2, de entre 786 y 815 m3/afto/Km2 y 
alrededor de 1000 m3/afio/Km2, respectivamen
te. Una zona critica s la cuenca del rio Villalo
bos, al our de la Ciudad de Guatemala, la cual, 
debido a la deforestaci6n de la misma, acarrea 
alrededor de 372,000 toneladas de material ha
cia el lago de Amatithn anualmente, con un 
rendimiento anual de 1170 m3 /afto/Km 2. En 
contraste, el rendimiento do los rioq Pasi6n y 
San Pedro, afluentes del Usu-nacinta en el nor
te del pals, es de s6lo 5 y 23 m3/afo/Km', debi
do al poco relieve de sus cuencas, a la naturale
za d3l material base de las mismas (calizas) y a 
su cobertura vegetal. 
A pesar de que no existen mediciones, es obvia 
la situaci6n critica de las cuencas de los rios 
Coyolate y Achiguate, cuyos tributarios altos 
nacen en las faldas del VolcAn de Fuego y Sa
malA que corre cercano al volcAn Santiaguito, 
todos en la vertiente del Oc~ano Pacifico. La 
actividad casi constante que desde algunos 
afios han mantenido estos volcanes, prActica
mente ha cambiado las condiciones de las cuen
cas mencionadas, dando como consecuencia 
acarreos masivos de material de todos los 
diAmetros, el cual se deposita en los cauces al 
suavizarse la pendiente de los rios cuando 6stos 
salen de las faldas propiamente dichas del vol
cin y entran a la planicie costera del Pacifico. 
El azolve en los cauces de los rios Pantale6n, 
Gobernador, Obispo, Ceniza, Achiguate y Ni
mA, es de magnitud conside,'able. La cadena 
volcAnica del Pacifico hace a los rios de esta 
vertiente, susceptibles a las mismas condi
ciones que tienen actualmente los rios Coyola
te, Achiguate y SamalA, de entrar en actividad 
otros volcanes de la misma. 
Las condiciones anteriores hacen que la cons
trucci6n de embalses, especialmente en la ver
tiente del Pacifico, en la cuenca alta del rio Chi
xoy y en la cuenca del rio Motagua, deba consi



derar seriamente el problema de Ia sedimenta-
ci6n. Asimismo, impone un incremento en las 
actividades de medici6n del acarreo de material 
por los rios y demanda urgentes medidas 
correctivas en las zonas mts criticas. 
La situaci6n se coniplic6 como consecuencia de
los efectos del terremoto del 4 de febrero de 
1976, que caus6 mAs de 1026 derrumbes en par-
tes de las cuencas de los rios Motagua, Madre 
Vieja, Coyolate, Guacalate y Villalobos, resul-
tando densidades que van desde un derrumbe 
cada 11 kil6metros cuadrados hasta un 
derrumbe por kdl6metro cuadrado. Todo este 
material suelto increment6 los arrastres de se-
dimentos de los rios mencionados. 

4.6 Areas Silvestres, Diversidad Biolbgica 
4.6.1 Introducci~n 
Las Areas silvestres en Guatemala continfian 
desapareciendo a velocidades sin precedente. A 
pesar que no existe consenso acerca de las ta-
sas especificas de deforestaci6n estA claro que
Ia actividad humana estA causando la prdida
de este recurso valioso. La expansi6n de la 
frontera agropecuaria; la explotaci6n de los 
bosques sin dar la debida atenci6n a su regene-
raci6n o reforestaci6n; Ia expansi6n de los uses 
urbanos e industriales del suelo; la contamina
ci6n de suelo, agua, flora 3' fauna mediante 
compuestos orgnicos; suelo; la sedimentaci6n;
la alteraci6n del ciclo hidrol6gico natural; y
otras manifestaciones del desarrollo econ6mico 

moderno estAn rApidamente destruyendo esta 

base de los recursos naturales del pals.
Para atenuar o reveitir estos procesos, es necesa-
rio implementar el planeamiento y manejo inteli
gente del uso del suelo, con base en las capacida-
des de recursos subyacentes de cada Area o re-
gi6n del pals. Un sector importante que hasta 
ahora ha sido ignorado es el sector de Area sil-
vestre. La falta de aprecio par el papel que las 
Areas silvestres juegan en el sostenimiento dei 
desarrollo regional o nacional, ha dado come re-
sultado o ha contribuido a Ia situaci6n actual. El 

pensamiento cientifico actual sugiere que cada 

pals debe dedicar aproximadamente 10% de su 

territorio nacional a una red de Areas silvestres 

protegidas que incluyen parques ricionales, refu-

gios de vida silvestre y reservas cientificas. Para 

alcanzar esta meta, Guatemala tendria que es-

tablecer el maenjo efectivo para aproximadamen-

te 1,088,890 hectAreas, o sea aproximadamente

veinte veces el Area actualmente manejada

(IUCN, 1982).

Afortunadamente, las principales instituciones 
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conservacionistas del pais se encuentran discu
tiendo actualmente el proceso necesario para
desarrollar una estrategia nacional de conser
vaci6n de las Areas silvestres. Sin embargo, es
te primer paso vital estA afin en la etapa con
ceptual. La base legal para el establecimiento
de Areas protegidas en Guatemala es d6bil en 
cierto modo (ver acfpite 3.5), ya que muchas de 
las instituciones que estAn manejando los re
cursos de hreas silvestres no tienen Ia base le
gal riecesaria como parte de un sistema na
cional de Areas silvestres. Pero por otra parte,
la legislaci6n relacionada con Ia vida silvestre 
da muchas guias y prohibiciones respecto a Ia
 
apropiaci6n de Ia flora y fauna silvestres y de
 
sus productos.

La mayor deficiencia, desde luego, reside en su
cumplimiento. Las mejores intenciones de los 
legisladores 3' de los gobiernos se ven frustra
das si no existe un mecanismo adecuado para 
su aplicaci6n. La cooperaci6n del pfiblico debe 
ser parte tambi6n de este esfuerzo, ya que los 
recursos de Areas silvestres se encuentran en 
las rogiones mAs aisladas e inaccesibles del 
pals. Sin embargo, una campafta ambiental vi
gorosa que incluya a las leyes y a Ia raz6n tras
 
las mismas podria jugar un papel importante
 
en revertir la situaci6n actual.
 

4.6.2 Cunplimiento do Objetivos Bisicos en el 
.2C iodeajetis
 

Manejo do Areas Silvestres
 
Los objetivos genorales especificos del manejo

do Areas silvestres y el papel soporte quo

puedan jugar en el desarrollo regional y na
pional es bien conocido (Miller 1982). no do
 

los problemas principales en Guatemala ha si
do una falta generalizada por reconocer las 
contribuciones de las Areas silvestres, e incor
porarlas en los planes nacionales de desarrollo. 
El estado en que actualmente se encuentran el 
cumplimiento de los objetivos de manejo de 
Areas silvestres para Guatemala se resume a 
continuaci6n: 
a)- Conservaci6n de Ecosistemas Naturales 
Con Ia excepci6n del Parque Nacional Tikal, 
que de ser un sitio arqueol6gico fue agrandado 
para incluir un importante ejemplo del Bosque
Hmedo Subtropical de la regi6n de Pet6n, las 
Areas protegidas en Guatemala han sido crea
das para especies particulares o coma Areas 
recreativas. A pesar que existen planes para
proteger ecosistemas adicionales coma los Ia
gos del altiplano (porejemplo Atitlfn), el habi
tat fluvial (v.g. el rio SamalA), los manglares 
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costeros (vg. El Manch6n y Monterico) y otros 
ecosisteiras principales, estas Areas axn no for-
man parte del sistema. 

b)- Conservaci6n de la Diversidad Ecol6gica 
Lo incompleto de la red de Areas protegidas ha-
ce ur tanto dificil que se alcance este objetivo. 
c)- Conservaci6n de Recursos Gen6ticos 

Con la excepci6n de algunas especies notables 

en vias de extinci6n (el manati, el quetzal, el pa-
to zambullidor de AtitlAn), los asuntos m6s go-

nerales de la conservaci6n gen6tica no se han 
tocado. La importancia le la conservaci6n de la 
diversidad biol6gica ha sido ignorada. Existen 
programas limitados que se ocupan de los 
problemas de las especies amenazadas y en pe-
ligro de extinci6n, pero se necesita m~s trabajo 
en programas de conservaci6n tanto in sita co-
mo excita. 

d)- Proveer de Areas Educativas y de Investi-
gaci6n 
Se han planeado facilidades y otras est~n en 
construcci6n en tres Areas protegidas, pero la-
boratorios operacionales, programas educati-
vos regulares y el monitoreo ambiental peri6di-
co afin no estAn disponibles. 

e)- Conservaci6n de la Producci6n Hidrol6gica 
Existen esfuerzos planeados y en desarrollo pa-
ra varias cuencas importantes, pero el control 
incompleto del usa de la tierra, la incerti-
dumbre en la tenencia de la misma, la insufi-
ciencia de fondos y la falta de personal, reducen 
seriamente la efectividad de estos proyectos. 
Los esfuerzos por mantener una cubierta vege-
tal adecuada en estas Areas no han sido corona-
dos con mucho 6xito. 

f)- Control de la Erosi6n y Sedimentaci6n y 
Protecci6n de Obras situadas Rio Abajo 

La falta de 6xito en los esfuerzos de manejo de 
cuencas, a pesar de que existe en el pals una 
considerable experiencia con las t~cnicas invo-
lucradas y un alto grado de comprensi6n de los 
problemas, ha puesto en peligro la consecuci6n 
de este objetivo. 

g)- Producci6n de Fauna Silvestre con Fines 
Alimenticios y Deportivos 

La fauna -alvaje continfia siendo extrada de 
las Areas silvestres, pero la producci6n total ha 
decrecido en todas las partes del pals debido a 
la p6rdida del habitat y a la sobreexplotaci6n, 
A pesar que emste prohibici6n legal para el 
atrape de muchas especies silvestres, la falta 
de esfuerzos ha significado, como ya se dijo, 
una minima protecci6n. Guatemala es una na-

ci6n signataria del acuerdo del CITES, pero el 
comercio ilegal tanto internacional como na
cional en los productos de especies en peligro 
de extinci6n continiia. Los usos y tendencias 
actuales disminuirAn peligrosamente estos re
cursos en un futuro inmediato ya que ninguna 
cosecha estA siendo manejada sobre una base 
sostenda. 

h)- Proveer de Servicios Turisticos y Recreati-
VOs 

Gran parte del esfuerzo de INAFOR. estA diri
gido actualmente a proveer de facilidades 
recreativas mediante una serie de pequeflas 
Areas incorrectamente lamadas Parques Na
cionales. Por otro lade, el INGUAT ha asumi
do un papel importante en el soporte a la con
servaci6n de especies y ecosistemas a trav6s 
del programa de biotopos del CECON y me
diante (Asoporte al IDAEH en el Parque Na
cional de Tikal. Afin asi, las facilidades y servi
cios de recreaci6n son todavia inadecuados pa
ra satihfacer la denJnda nacional. Una recupe
raci6n del turismo internacional a los niveles 
que tenia antes de 1980 produciria una tensi6n 
adicional al sistema de suministro. 
i)-Producci6n de Fibras y Pestos sobre una Ba

se Rendimiento Sostenido 
A pesar que los bosques y pastizales de las 
Areas silvestres estAn actualmente siendo 
explotados, las tecnologias utilizadas no 
proveen para un usa sostenido, causando aLi 
una degradaci6n seria. Los bosques estin sien
do talados sin ser restaurados y los pastizales 
estAn siendo objeto de sobrepastaje, con la con
siguiente p6rdida en la calided del suelo y del 
agua. 

j)- Protecci6n de los Sitios y Objetos de Signifi
cado Cultural, Hist6rico y Arqueol6gico 

A pesar que se han dado pasos importantes pa
ra localizar e identificar sitios culturales y an
queol6gicos, la tarea de protegerlos es tan enor
me que muy poco se ha logrado en este aspecto. 
INGUAT ha asumido un papel importante en 
la protecci6n de los mayores sitios con atrac
ci6n para el turisnmo y que disponen de vias de 
acceso razonables, tales como el Parque Na
cional Tikal. Existen muchos otros sitios, pero 
actualmente son objeto de pillaje y destruc
ci6n. Hay leyes al respecto, pero son poco apli
cadas. 
k)- Conservaci6n de Areas Escnicas y Espa
cios Panoramicos. 

Sin una planeaci6n y manejo integrales, par lo 
menos al nivel regional, los espacios y Areas es



c6nicas continan siendo utilizados para fines 
privados. 

1)- Mantenimiento de Opciones para el Manejo 
y el Uso MWiltiple 
La falta de un plan para un sistema nacional de 
Areas silvestres, ha prevenido que se manten-
gan las opciones para el futuro. El desarrollo
sostenido y los proyectos de desarrollo integral 
no han recibido amplio apoyo por parte del go
bierno. Las actividades de prop6sito fnico,
continian permitiendo la bfisqueda de benefi-
cios a corto plazo con p6rdidas a largo plazo,
sin tomar en consideraci6n las condiciones eco
l6gicas. 

m)- Fomento del uso Racional de Tierras Mar
ginales y Desarrollo Rural Integrado 
Las funciones que el manejo de Areas silvestres 
representan en el planeamiento del uso de la 
tierra, no han sido utilizadas significativamen-
te. No se han definido modelos de desarrollo 
adecuados para los ecosistemas fr~giles. Conti-
n ian proponi~ridose esquemas de asentamien-
tos y de colonizaci6n en Areas inadecuadas uti-
lizando tecnologias de uso no sostenido. 

ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCION 
- AcApite 4.6.3 

.EC 

Cortesia: Dr. Thor Janson 
Defensores de la Naturaleza 

4.6.3 Especies en Peligro de Extinci6n 

Los intentos a corto plazo para tratar que las 
especies en peligro de extinci6n sobrevivan los 
actuales "cuellos de botella" constituyen es-
fuerzos serios que merecen apoyo continuo. 
Constituyen igualniente porta-estandartes pa-
ra atraer la atenci6n del pilblico y la participa-
ci6n de donantes. Sin embargo, su justificaci6n 
a largo plazo podrA ser mantenida nicamente 
si forman parte de un plan integral para prote-
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ger lob z'osistemas como unidades funcionales 
completaj. Es decepcionante el iniciar esfuer
zos conservacionistas especie por especie cuan
do muchas, si no la mayoria de especies que 
componen la diversidad biol6gica del pais,pueden ser desconocidas para la ciencia. El pe
ligro estriba en que solo las especies conocidas 

protegidas en ete tipo de programas,
mientras que un programa orientado hacia ti

posgrandesmayoresgruposde deecosistomasespecies puede conservarcomo sistemas na
turales funcionales. 

4.7 Recursos Marinos, Costeros y Piscicolau 

La red de areas protegidas de Guatemala, aft
 
no ha incluido los ecosistemas marinos y coste
ros. Ello constituye un aspecto necesario de la
 
estrategia nacior.al de Areas silvestres y plan

de conservaci6n que afin estAn en su etapa con
ceptual.
 
Existen actualmente 4 grandes alteraciones
 
ecol6gicas de las aguas que pertenecen a la dpo
ca reciente. Son ellas:
 
a)- M~todos inadecuados de pesca
 
- artes prohibidas: trasmallos
 
- procedimicntos mecAnicos como destrucci6n
 

total "tapadas"
 
- el use de explosivos (bombas y almddanas)
 
- empleo de substancias t6xicas (barbascos)
 
b)- Coiaraminaciones de cuencas lacustres
,matitl~n).
 

c)- Importaci6n ignorante y empirica de espe
cies ex6ticas (centrArquidos; AtitlAn)
 

d)- Cultivos industriales 
Cultivo intensivo del algod6n y otros produc
tos agricolas utilizando insecticidas (ver acApi
te 3.4).
 

4.8 Impactos Industriales 

La industrializaci6n en Guatemala no ha alcanzado a~in el punto donde puedan distinguir
se desde el exterior impactos de contaminaci6nsignificativos. Sin embargo, Ia planta de celulo
sa por inaugurarse en El Rancho agregard con
siderable contaminaci6n al rio Motagua, corno 
ya se dijo, a menos que se tomen las medidas 
adecuadas para evitarlo. Igualmente habrA
asociadas con esta planta, una gran deforesta
ci6n (ver acApite 4.1) y erosi6n si no se toman 
las medidas adecuadas para evitarlo. 
La tabla 4.8.1 indica los tipos de contamina

http:nacior.al
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ci6n que pueden esperarse de las varias in-
dustrias, para los que Guatemala, debe estable-
cer criterios de calidad en cuaiito a las efluen-
tes y regulaciones relacionadas con la deposi-
ci6n de desechos s6lidos, ya que es altamente 

probable que tales operaciones pronto contri
buyan a la contaminaci6n del pais, si no se es
tablece una manera de control formal para la 
misma, con intenciones serias de enfrentarla. 

Tabla 4.8.1
 

Principales Contaminantes del Agua Provenientes de
 
Algunas Fuentes Industriales 

Industria 

Alimenticia 
Conservas 

Derivados de la leche 

Destilerias 

Carne, ayes 

Azficar de Cafra 

Levadura 
Pepinos 

Caf6 

Pescado 

Arroz 

Bebidas Gaseosas 

Farmacuticos 
Antibi6ticos 
Textil 
Tejidos 

Cueros 

Lavanderias 

Quimica 
Acidos 

Detergentes 
Almid6n 
Explosivos 

Insecticidas 

Origen de los 
Contaminantes 

Preparaci6n de frutas y 
vegetales 
Diluci6n de leche, crema 

Granos, destilaci6n 

Composicion y Caracteristicas de los 
c o n t a m i n a n t e s 

Materia organica disuelta, coloides, s6
lidos en suspensi6n 
Materia orgdnIca disuelta (proteina, 
grasa, lactosa)
 
Materia orginica disuelta, almidones 
fermentados. 

Rastros, huesos y grasas Materia orghnica disuelta, sangre, pro
teinas, grasas, plumas. 

Manipuleo de jugos y 	 Aziicar disuelta y proteina, bagazo. 
condensados.
 
Filtraci6n de levaduras 	 Materia orgAnica disuelta. 
Aguas, semilla, jugos de 	S6lidos en suspensi6n, materia orgAni
cal 	 ca disuelta, PH variable. 
Granos y pulpa de fer-	 S61idos suspendidos, materia orgfnica 
mentaci6n 	 disuelta. 
Pescado prensado, agua 
de lavado 	 S61idos orginicos, olor. 
Remoje, cocci6n, lavado 	 Carbohidratos suspendidos y disuel

tos. 
Limpieza, rebalsas, lava-	 S61idos suspendidos, PH bajo. 
do de botellas. 
1 iltrados, lavado 

Descomposici6n de te;n-
dos 
Limpieza, remojado, la-
vado 
Lavado de telas 

Aguas de lavado, rebal-
ses
 
Purificadores 
Evaporaci6n, lavado 
Purificaci6n y lavado, 
cartuchos, de TNT 
Lavado, purificaci6n 

Materia suspendida y disuelta. 

S61idos suspendidos, tintes, alcalinos. 

S61idos, sulfito, cromo, cal, cloruro de 
sodio 
Turbidez, alcalinidad, s6lidos orgAni-
COS. 

Bajo PH
 

Flotantes
 
Almid6n
 
TNT, kcidos orgAnicos, alcohol 6cido,
 
jab6n de aceite.
 
Materia orgAnica, benceno, Acido muy
 
t6xico.
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Industria Origen de los Composici6n y Caracteristcas de los 
Contawinantes c o n t a m i n a n t e s 

Fosfato 

Folmaldehido 

Lavado, desechos de 
condensaci6n 
Residuos de la produc-

Suspendidos, fosforos, silice, flururos, 
arcillas, aceites, bajo PH 
Formaldehido 

ci6n sintdtica de resinas 
y fibras sint6ticas de 
tinte 

Materiales 
Papel y pulpa Refinado, lavado y selec- S61idos, extremos de PH 

ci6n de pulpa
Productos Fotogrdficos Quimicos usados en el Agentes reductores organicos c inorgi.proceso nicos, alcalinos. 
Acero Cocci6n, lavado, gases Acido, cian6geo, fenol, coke, aceite. 

de fundici6n
Chapeo de Metales Lavado y Chapeado Metales, Acido
Fundiciones de Acero Descargas varias Arena, arcilla, carb6nPetr6leo Perforaci6n, refinamientoCloruro de sodio, azufre, fenol, aceites 

y derivadosHule Lavado, extracci6n de S61idos suspendidos, cloruro, olor, PHimpurezas variable 
Vidrio Lavado, pulido S61idos en suspensi6n 

Fuente: Higgins, I.J. Burns, R.G. The Chemistry and Microbiology of Pollution. New York:
Academic Press. 1975 

4.9 Utilizaci6n de los DiferenLes Componentes formaci6n de criaderos de mosquitos tanto cudel Sector Energ6tico. lex corno anofelinos.
 
El desvio de las aguas de una vertiente hacia
A continuaci6, se describen algunos proble- otra produce la perturbaci6n del equilibrio ecomas ambientales relacionados con el sector l6gico inicial, disminuyendo la disponibilidadenergia. de agua en una cuenca y aumentando m~s de lo 

a) La utilizaci6n de mis de 5 millones de tonela- habitual en la otra.das anuales de lefa contribuye en gran medida c) En la explotaci6n del per6eo, la quema dea la deforestaci6n y desertificaci6n del pais, los gases sulfurosos directamente al medio amefecto que se ve agravado por el hecho que las biente puede provocar lluvias Acidas y efectosmayores concentraciones de poblaci6n rural se destructivos sobre la vegetaci6n circundante.producen donde la existencia de bosques natu- En la conducci6n del petr6leo se corre el riesgorales casi ha desaparecido, aumentando asi sus de contaminaci6n de corrientes de ag.a porefectos de desertificaci6n. derrames de las tuberias o do los vehiculos de 
b) El aprovechamiento de los recursos hidro- transporte. Este mismo efecto se da en la opeel&tricos, ha provocado la p6rdida de Areas f6r- raci6n de carga y descarga de !as exportacionestiles en las vegas de los rios, que sev en inunda- e importaciones de petr6leo y derivados, efectodos por los embalses, provocando p~rdidas del que vese aumentado por la descarga de lasrecurso suelo para fines agricolas. Adicional- aguas de lastre de los tanqueros que cargan lasmente, en el Ilenado de los embalses se produce exportaciones.
la p6rdida definitiva de especies ex6ticas desco- d) i2n el transporte, los efectos de contaminanocidas y raras; tanto animales como vegeta- ci6n del ambient e por las emisiones de los moles, son destruidas por los efectos de la inunda- tores real ajustados, sobre todo las emisionesci6n de las Areas. de humo negro de los motores diesel (ver ac~pi-La fluctuaci6n de los niveles de operaci6n de te 4.4) y los 6xidos nitricos de los motores delos embalses, puede provocar la producci6n de gasolina, asi coino las emisiones de la combuscharcos y 6reas pantanosas con la consiguiente ti6n incompleta en las chimeneas de las calde

ras. 
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Estas emisiones se yen afectadas por un lado, 

por la falta de cuidado en la regulaci6n de los 

sistemas de combusti6n, inyectores, carbura-

dores y quemadores y por otro, por el contenido 
ade azufre de los combustibles que tienden 

provocar dafto rdpido principalmente en los in-
yectores de los motores diesel que requieren de 

ajustes inmediatos y que muchas veces produ-

cen dahos tales en los equipos que hagan impo-

sible un buen ajuste. Todas estas concentra-

ciones de emisiones tienden a producir Iluvias 

Acidas y aumentar el contenido de CO y CO 2en 

]a atm6sfera con sus efectos sobre el clima. 
Otras contaminaciones provocadas por la utili-
zaci6n de los motores son: la contaminaci6n del 
ruido producido por los motores con silenciado-
res defectuosos principalmente los motores de 
dos tiempos. La contaminaci6n de los olores 
por la combustici6n de los mercaptanos de los 
combustibles derivados del petr6leo sulfurosos 
como los tipo Maya. La contaminaci6n produ-
cida por el polvo de las calles de bastante trAfi-
co que no tienen pavimento. 

e) La construcci6n de vias provoca igualmente 
un increnento de la erosi6n de material suelto 

hacia los rios, aumentando el arrastre de mate-
es especial-rial sedimentable. Este fen6meno 


mente notorio en las dreas montafiosas, que re-


quieren cortes y en las zonas de prestamo de 


materiales. 

f) En la operaci6n de las plantas geotrmicas se 


ai eracndlas plants e~rficias,eproducen dafios en las corrientes superficiales, 

por las aguas de desecho con alto contenido de 

boro, silice y ars6nico, tal el caso del rio Paz, 

donde se descargar las aguas sobrantes de la 

geot6rmica de AhuachapAn en El Salvador (ver 

pdEn 

luci6n dola canaleta dp des-
ac~pite 4.3). L 
carga haci.a ei oc6ano, tambidn puede producir 

ca a a-lla contaminaci 6n de las aguas miaritipas 
fibs a las :ostas y a la piscicultura, principal-
mnente al carmar6n, 
g) El aprovechamiento de la energia solar pro-
ducirA tarnbidn problemas ecol6gicos deriva-
dos de los derechos de utilizaci6n, tal el caso de 

seedificios abastecidos por energia solar que 
ven afectados por la sombra de una nueva cons-
trucci6n m.s alta. 

4.10 La Caestion de la Tierra y el Medio Am-
biente 

Toda vez qua hay una sobreposici6n do parAi

metros de cantidad, calidad y forma de tenen
cia de la tierra, es su acci6n mutua la que, en 

acceso real adefinitiva, determina el nivel de 

ese recurso. Resulta obvio que los grupos que 

disponen de poca tierra, como son los campesi

nos y pequeflos agricultores subfamiliares, es

tOn en una situaci6n de desventaja, que va mAs 

allA del hecho de tener poca tierra. A partir de 

esta situaci6n, se desencadenan fuerzas de 
gran incidencia sobre el uso de la tierra y sus 

efectos en el medio ambiente, que no pueden 

ser aminoradas por acciones como las leyes que 
o con campaftaspenalizan el corte de Arboles, 

tdcnicas depersuasivas para utilizar mejores 

conservaci6n de suelos.
 

En efecto, en las zonas donde predominan los
 
grupos campesinos y de pequefilos productores,
 
es de fAcil comprobaci6n empirica el deterioro
 
de los bosques para dar paso al cultivo de maiz,
 
en breas cuyo principal o mejor uso seria la pro
ducci6n forestal. La expansi6n del cultivo de
 
maiz genera un efecto depredatorio sobre los
 
bio-recursos, prActicamente irreversible. En el
 
altiplano occidental, donde la presi6n de los
 
grupos campesinos sobre la tierra es mits inten
sa, que en cualquier otra regi6n, se ha
 

destruido la mitad de los bosques (ver acApite
 

4.1) y muchas especies animales y vegetales es

tAn a punto de desaparecer o han 
Este proceso no es atribuible adesaparecido." 


la irracionalidad o ignorancia de los campesi

nos, sino a sus necesidades de sobrevivencia. 
Por la misma raz6n, el monocultivo, precedido 

no debe interpretarsepor la operaci6n "roza", 
en forma simplista, como rasgo dela manifesta-un patr6ncomatecnoldgico atrasado, sino 

eom o adesacnobjia doun 
ci6n objetiva de un det rminado orden socio

cultural, en el cual los campesinos y pequeflos 

agricultores, se ven obligados a presionar sobre 

los recursos naturales, en la forma como lo ha

cen, para sobrevivir (ver acApite 2.3). Esta si

tuaci6n debe ser comprendida con toda su 
a poner encomplejidad, porque las medidas 

prActica para detener el proceso o inclusive, pa
ra regenerar los recursos y el ambiente, deben 

responder a la causa real del deterioro. 
Pero existen tambi6n fuerzas que comprome
ten el medio ambiente en las 6reas donde se ha 
desarrollado la agricultura de exportaci6n. En 
ellas tambi~n tiene lugar un deterioro del me
dio ambiente que se desprende de un patr6n da

do de uso de la tierra, aunque por razones total
mente distintas de las que explican las tenden
cias imperantes en las zonas de economia cam
pesina. La incorporaci6n de considerables ex

tensiones de tierra en la costa sur, a cultivos 

'FUENTE: SGCNPE: Andlisis Preliminar del Sector 

Agrlcola, 1950-1975, Ditto 1978. 



como el algod6n y cafra de azficar, se hizo a cos-
ta de importantes masas boscosas. Durante la 
d6cada de los afios 50s. y 60s., el ecosistema re-
gional registr6 importantes alteraciones con la 
introduccidn de esos cultivos. Empero, con la 
dinitmica de los mismos, y particularmente del 
algod6n (el cual se comprometi6 en una tecnolo-
gia altamente densa en insumos de origen in-
dustrial) se fij6 un patr6n de uso de la tierra y
el ecosistema ha sido alterado en forma progre-
siva, con el exterminio indiscriminado de flora 
y fauna para el acondicionamiento de los terre-
nos, primero, y con el externiinio de la fauna 
por el :iso exagei ado de pesticidas, yen el enve-
nenamiento de rios, y de la atm6sfera, despu~s,
Asimismo, la erosi6n e6lica provocada por el
sobrelaboreo del suelo, tambi6n ha alterado el 
paisaje regional. El efecto de los pesticidas (ver
acApites 4.3 y 4.4) alcanz6 hasta la contarnina-
ci6n de la leche materna y de la camne de vacu-
no, y ha facilitado ]a aparici6n de insectos dafti-
nos resistentes y, par supuesto, la extensi6n do 
depredadores naturales. 
En esta regi6n, se agregan otros efectos cuya
incidencia primaria radica en los patrones de 
uso de tierra xiwstente en las partes altas del 
pals, habitadas par campesinos 3' agricultores
pobres. Se trata do inundaciones, azolvarniento 
de rios y destrucci6n de tierras agricolas. En 
las temporadas de iluvias millones de tonela-
das de agua y materia slida son arrastrados 
anualnente de Ins alturas niontafiosas, para
depositarse en los cauces de los rios, montafta 
abajo, o en el mar (ver achpite 4.5). Los 
arrastres de materia s6iida son consecuencia 
principalmente de la destrucci6n de bosques, a 
la cual sigue el deterioro del suelo (ver acipites
4.1 y 4.2). 

Las expectativas de maximizar las ganancias

generadas par la agricultura parecen haberse 

antepuesto a cualquier consideraci6n relaciona-

da con el usa adecuado de los recursos natura-

les y del media ambiente en general. La renta-

bilidad de cultivos coma el algod6n determina-

ron, en una cierta 6poca, la adscripci6n a un 

patr6n tecnol6gico altamente denso -y no nece-
sariamente eficiente- en agroquimicos (ver acti-
pite 4.3). Hay evidencias de que on este cultivo 
se excedi6 en el usa de pesticidas 3 on el laboreo 
del suelo. El resultado ha sido la alteraci6n del 
ecosistema y hasta cierto punto el debilita-
miento de la capacidad productiva del suelo. 
Otro aspecto que tiene efectos sobre el usa de la 
tierra y el desdibujamiento del medio ambien-
te, es Ia expansi6n de los cultivos y, en general,
de la frontera agricola. Esto ocurre dentro del 
espacio agroecon61nico establecido en un mo-
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mento dado o par ampliaci6n dc dicho espacio.
La diferencia entre una y otra situaci6n es que 
en la primera la artificializaci6n del ecosistema,
incluyendo variaciones en el uso del suelo -no 
siempre en un sentido negativo, naturalmente
ocurre m~s intensamente que en el Segundo; en 
este filtimo caso de la ampliaci6n del espacio
agroecon6mico, las incidencias son a escala 
ms lenta en la medida que los efectos pro
vienen de la colonizaci6n espontanea.
En el ac6pite 3.1 se discuten los factores pobla
cionales y agroecon6micos imperantes. Segdn
ia experiencia de los diltimos 30 arlos, el creci
miento del espacio agroecon6mico total del 
pais, no pareceria ser extraordinario en compa
raci6n con otros paises de Am6rica Latina ca
mo Brasil, por ejemplo, u Honduras en el Anbi
to centroamericano. Sin embargo, el nnmnero de
fincas se expandi6 en una tasa casi cuatro ve
ces ms alta, lo que permite suponer que se hi
zo un uso mAs intensivo de la tierra y que el me
dia ambiente estuvo sujoto a alteraciones im
portantes. Visto este fen6meno en una dimen
si6n regional, se obtienen algunas luces adi
cionales. En el altiplano occidental por

ejemplo, la expansi6n en el nfimero de fincas se
 
tradujo en una presi6n creciente sobre la tierra
 
y el medio ambiente, repercutiendo en la
 
destrucci6n de bosques y deterioro de los
 
suelos.
 
El mismo fen6meno se da en las otras regiones,
 
con excepci6n de Pet .n que constituye un caso
 
especial. El EAE aument6 a un ritmo extraor
dinario del 13.3 par ciento, y el ndmero de fin
cas en 6.8 por ciento. Esto manifiesta presiones

netas sobre el medlio ambiente, mientras que on
 
las otras regiones, se trataria de acenun 

tuamiento de las presionee existentes. A corto
 
plazo, las presiones sobre ai medlio ambionte on
 
Pet6n, I)ieden ser do mayor consideraci6n,
 
pues aparte de la rapidez con que la EAE se ha
 
desplazado, se trata de ecosisemas mts frAgi
les en comparaci6n con el resto del pals.
Los efectos potenciales de In anpliaci6n del
EAE en el territorio de Petn podrian ser m/s 
severos si Be tiene en cuenta quo dicha 
ampliaci6n ha tenido lugar en forma acelerada 
on un periodo de tiempo relativamente corto. 
Es conveniente mencionar, come se dijo antes, 
que el tipo de presiones sobre el media ambien
te no provienen s6lo de la expansi6n del EAE. 
En paises que no disponen de espacio para
ampliar su frontera agricola, 6s;o nltimo no 
ocurre. Esa es la situaci6n de Ias otras regiones
del pais, salvo en Peten y el norte. En eate caso,
las presiones ocurren par los carnbios en el usa 
de los recursos dentro del espacio agroecon6mi
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co dado. En este sentido, es importante notar El orden de cosas descrito, o sea el ciclo 
que a nivel nacional, la utilizaci6n productiva destrucci6n de los bosques-cultivos limpios- de
del suelo es mayor en ritmo que el desplaza- terioro de los recursos, se estA trasplantando a 
miento del EAE y debido a ello obviamente ha zonas nuevas de la frontera agricola, via coloni
tenido lugar una reasignaci6n de recursos al in- zaci6n o asentainientos espontaneos, como se 
terior de dicho EAE, que ha implicado: a) un sugiri6 antes. Aqui la cuesti6n comienza, como 
equilibrio cada vez mhs frtigil entre recursos es usual, con la destrucci6n de bosques para 
destinados a fines productivos y bosques y dar paso al cultivo del maiz, el cual no necesa
otras Areas, y b) mayor presi6n sobre el ecosis- riamente es compatible con las caracteristicas 
tema regional, via una creciente artificializa- ecol6gicas regionales y locales. Debido a una 
ci6n, como ocurri6 de manera caracteristica, en planificaci6n deficiente, 6sto estAi ocurriendo 
las zonas algodoneras, cafteras y de pasto en la con alguna frecuencia. 
costa sur.
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5. PERDIDAS IRREVERSIBLES 0 REDUCCION DE LA DIVERSIDAD 
IRREPARABLES DE RECURSOS Y BIOLOGICA - Achpite 5.1.1 
OPORTUNIDADES DE DE-
SARROLLO. 

Es claro que los problemas puntualizados en el i
capitulo 4 han acarreado, tienen y tendrn en el A 
futuro graves consecuencias para el pais. Estas n 
consecuencias han sido discutidas a medida .vfl 
que se han tratado los diversos problemas. Sin
 
embargo, es necesario tene" una idea clara res
pecto a que, de no tomarse las medidas correc
tivas o pre-entivas del caso, se confrontardn
 
pterdidas irreversibles o irreparables tanto en
 
los recursos naturales en si del pais, como en
 
las oportunidades para el desarrollo del mismo.
 
Por razone:.3 pricticas y para estar en posibili
dad de dar rmns 6nfasis a este tema se ha dividi
do on dos partes para su discusi6n. 

5.1 P.rdidas Irreversibles o Irreparables de Re
cursos 

No obstante que frecuentemente se habla de
 
desarrollo agricola, de la tenencia de la tierra,
 
del desarrollo petrolero, explotaci6n forestal, 

de producci6n e introducci6n de peces, de crea-

>
 

ci6n de parques nacionales, de reforestaci6n,
 
etc., poca atenci6n !e ha puesto al impacto am
biental que conlleva cada una de las activida
des arriba mencionadas. Comfinmente se ha o
puesto poca atenci6n sobre este enfoque del 

ambiente, lo cual se hace evidente en la falta de
inlormaci6n completa, veraz y actualizada Cortesia: Ing. Carlos Lemmerhofer
 
sobre el mismo.
 
De consiguiente, la inforrnaci6n sobre el tema buena referencia: Manaties (Trichechus mana
deriva mis que todo de la experiencia de tus) habrd 30 ejemplares, del pavo del cacho
muchos t~cnicos que esthn conscientes de la (Oreophasis derbianus) hay todavia pequeflos
d.egradacion de los recursos, como se indica reductos del dea y zambullidor Atitltin
continuaci6n. (Podylimbus gigas) hay solamente cerca de un 

tercio de la poblaci6n de hace cuatro aflos. Un 
buen ejemplo tambi6n es la transformaci6n5.1.1 Reducci6n de la Diversidad Biol6gica. acelerada de los bosques primarios a estados 
sucesionales secundarios en los ecosistemas cA-La diversidad biol6gica del pais es m.xima ha- lidos y hlmedos del norte del pais (ver acpite

cia las tierras bajas, cflidas y hfimedas y se re- 5.1.4.4).
duce cuando sube la elevaci6n, baja la tempera
tura y disminuye la humedad. Sin embargo, afin 
en las tierras altas la diversidad es caracteristi- 5.1.2 Prdida de Ecosistemas y Asociaciones 
ca de ecosistemas subtropicales. Guatemala 
tiene la particularidad de ser centro de distri- Puede afirmarse que a la fecha Guatemala per
buci6n evolutiva de importantes grupos de di6 el ecosistema perteneciente a la zona de vi
plantas (por ejemplo: chiles y orquideas). Las da muy hfimeda clida de la vertiente sur y es
p6rdidas de esta diversidad no se han estu- ti por perder i, asociaciones de manglar (ver
diado, pero algunos ejemplos ofrecen una acfpite 5.1.4.1). En generai el resto de sus eco-

A:J;4 .. .,
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sistemas raengua aceleradamente con el grava-
men de que no existe ningfln programa de con-
servaci6n real e integral que proteja al menos 
una muestra de cada ecosistema u asociaci6n 
(excepto para el bosque hfmedo subtropical en 
el norte). 

5.1.3 P~rdida del Germoplasma 

Concomitante e inseparable con la desLrucci6n 
de ecosistemas y ptrdida de especies, la valiosa 
informaci6n gen~tica acumulada por selecci6n 
natural par miles de afios se estA perdiendo pa-
ra siempre, salvo aigunas especies de plantas 
comestibles y frutales que la Universidad de 
San Carlos estd almacenando o conservando 
tanto "in situ" como "ex situ". 

5.1.4 Perdida de Recursos Forestales 

El desarrollo y aprovechamiento racional de 
los recursos forestales es esencial para la eco-
nomia del pais, lo que puede conseguirse a tra-
v6s del manejo de los ecosistemas naturales 
controlados. El t6rmino manejo se considera 
como sin6nimo de uso adecuado de los recur-
sos, lo que a su vez implica la consideraci6n del 
objetivo de maximizar los rendimientos del 
ecosistema de manere continua y permanente.
El manejo de los bosques puede conseguirse a 
trav6s de planes basidos en informacilones t6c-
nicas confiables sobre la localizaci6n, exten-
si6n, condicion, capacidad productiva y valor 
econ6rriico y ecol6gico do los productos y com-
ponentes del recurso forestal. Existe una 
estrecha relaci6n y mfiltiples interacciones 
entre los recursos agna, suelo, vegetaci6n y vi-
da ilvestre. ios cuils se llevan a cabo armo-
niosamente, influidos por el clima, cuando los 
eiementos mencionados se encuentran en su es-
tado natural. La acci6n del hombre provoca
cambios, muchas veces sustanciales, al alterar 
uno o mAs de los elernentos que constituyen el 
complejo sistema de los recursos naturales re-
novables'. 
El recurso forestal puede verse como el eje o 
punto de amarre entre los demds recursos natu-
rales, al actuar como protector y conservador 
de los mismos. De manera que cualquier activi-
dad del hombre, que tenga como objeto su uso 

I SEGEPLAN-Bovay Engineers, Inc. Estudio de Pre
factibilidadpara an Plan Maestro de Ios Recursos Natura
les Renotvables de (uateniala, TOmo IV,Bosquces. Guate-
main, Nov. 1975. Pg. 1. 

directo debe efectuarse cuidadosamente preser
vando su capacidad productiva permanente
monte, a fin de que la sociedad guatemalteca 
cuente siempre con los productos o beneficios 
directos e indirectos del bosque. 

La manipulaci6n o uso de los recursos foresta
les en Guatemala ha tenido como efecto ol cam
5io significativo de ecosistemas con cobertura 
vegetal natural, lo que ha tenido como efecto el 
cambio del medio ambiente fisico y ha permiti
do a la poblaci6n obtener beneficios primarios 
para la satisfacci6n de sus necesidades. No obs
tante, esa manipulaci6n de la naturaleza no se 
ha efectuado racionalmente, sino se ha caracte
rizado por un manejo inadecuado o explotaci6n 
de los recursos, lo que estO provocando no sola
mente la reducci6n de la productividad de los 
bosques, sino tambi6n su depredaci6n, 3' en el 
peor de los casos, su extinci6n o p6rdida total. 

Como qued6 anotado en el Capitulo 4, la dismi
nuci6n de los bosques se debe fundamental
mente a las siguientes causas: uso industrial, 
lefia, incendios, plagas y colonizaci6n. Este 
grado de intensidad de uso podria considerarse 
adecuado, si a la par del aprovechamiento de 
los bosques, existiese una regeneraci6n forestal 
que garantice su permanencia e influyera en la 
obtenci6n de mayores rendimientos que, los 
que normalmente proveen los bosques natura
les sin manejo t6cnico, a fin de asegurar a la 
poblaci6n el abastecirniento de los requerimien
tos de productos forestales para su consumo in
terno y permita al pais generar divisas adi
cionales, a trav6s de la exportaci6n de tales 
productos. Sin embargo, existe una sobre
explotaci6n del recurso forestal, que esta lie
vando al pais a perder grandes extensiones de 
bosque, lo que se evidencia en la comparaci6n
de porcentajes de cobertura forestal existentes 
desde 1950 a 1980. 

En efecto, en 1950 como ya fuera indicado, e 
territorio nacional estaba cubierto de bosques 
en 04.7%, y estudios recientes 2' indican una co
bertura de s6lo el 39.6%, equivalente a 43,120 
kil6metros cuadrados, lo que ha traido como 
consecuencia quo en la 6poca de lluvia se 
confronten problemas de inundaciones, espe
cialmente en la costa del Pacifico; y, en la 6poca 
de verano cerca del 80% de las Areas pobladas 
reporten problemas en el suministro de agua 
para consumo humano. 

2 SGCNPE.INAFOR-IGN. Mapa de Coberturr y Uso Ac
tual de la Tierra. Guatemala, febrero 1981. 



5.1.4.1 Pdrdida de Areas de Cobertura Forestal 

La transformaci6n del uso de la tierra con co
bertura forestal, se realiza generalmente en dos 
tipos de suelos: en los do aptitud agricola y/o 
ganadera y en &rea,3 de aptitud netamente fo
restal. El problema del cambio de uso del suelo 
de bosque a agi-icultura, en suelos de aptitud
agricola, no es significativo, cunndo los terre-
nos son utilizados adecuadamente con prActi-
cas agricolas y do conservaci6n de suelos, que 
aseguren su ontinuu use sin perjuicio do su 
rendiiniento 6ptimo. El wayor problema radica 
en aquellas Areas cuya aptitud es forestal, ya 
que la capa superficial de suelo es tan pequefia 
que al quedar expuesta a factores del campo
abierto (lluvia, sol y viento) es fAcilmente ero-
sionable, situaci6n que de ser extreina provoca
dafios irreparables en grandes extensiones de 
tierra, dando lug.)r al inicio del proceso de de-
sertificaci6n. En el pais no existe una cuantifi-
caci6n exacta de las Areas que sufren este pro-
ceso, pero se considera que la magnitud de ellos 
puede ser ya de importancia especialmente en 
el nor-occidente y en el oriente, dado a la inten-
sidad del uso de la tierra, despu6s de la trans
formaci6n del bosque a cultivos agricolas y/o
ganaderos. 
La situacibn antes indicada, es similar para
aquellos ecosistenias frAgiles del pais, especial-
mente el 6rea de los manglares, de cuyas fun-
clones protectora, productora y recreativa, la 
primera es la ras importante, para la precerva-
ci6n de !avida silvestre terrestre y especial
mente acuAtica. Evaluaciones efectundas en 
1979 en el litoral del Pacifico con fotografias 
a6reas de 1965, 1974 y 1.97b indican que en el 
afilo 19 .5 el area do mangle era de 234.07 kil6-
metros cuadrados; para el aflo 1.974 el cubri-
miento disminuy6 a 165.22 kil6metros cuadra-
dos; y, en 1978 fie s6io de 160.86 ki!6metros 
cuadrados. La degradaci6n promedio expresa-
da en porcentaje para cada periodo es de 
27.80% para el periodo comprendido entre 
1965 y 1974 y de 3.58% para el periodo 1974-
1978 . Entre los factores que han inc, jido a la 
disminuci6n de las Areas de mangle, pueden
mencionarse: el corte de lefta, construcci6n de 
vivienda rural, establecimiento de salineras, 
ampliaci6n de Areas de cultivos extensivos,
extraccidn do cortezas, extracci6n de calzontes 

Morales Calderon, Josl Victor. Importancia nacional del 
uso y manejo racional para laconservaci6n del mangle
(Rizhoporta mangle) en el litoral del Pacifico. USAC-
Facultad de Agronomia. 
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o varetas para tapescos y estacas para bodega
je o secado de tabaco. 

5.1.4.2 Degradaci6n del Bosque 

Cuando no es la tala rasa o corta total de los 
bosques, la causa de la disminuci6n de Ia cober
tura forestal, es frecuente y generalizada la 
extracci6n de los mejores 6rboles de los bos
ques sin considerar su regeneraci6n. Tal prActi
ca tiene como consecuencia la pdrdida de ger
moplasma de alto valor gon6tico, con lo que se 
pierden valiosos recursos aut6ctonos que el 
pais posee, para la recuperaci6n de las Areas de
forestadas con especies de calidad que asegu
ran msimos rendiinientos. Con ello, se tiene 
como consecuencia la p6rdida de la capacidad
productiva de los bosques, que de no tomarse 
medidas de protecci6n y restauraci6n ine
diatas, pueden Ilegar a extinguirse muchas es
pecies forestales de gran valor econdmico. 

5.1.4.3 Prdida de Refugios de Vida Silvestre 

Paralelamente a la pdrdida de los bosques y/o 
su degradaci6n, se pierden en grado similar de 
intensidad, muchos refugios de flora y fauna 
silvestre, lo que acarrea extinci6n de especies
nativas de trboles, otras plantas, animales y
suelo. Ello veda a las generaciones futuras el 
conocimiento de los recursos naturales del pais. 

5.1.4.4 Pdrdida de Bosques Primarios 

Por ser of pals sub-tropical, especialmente los 
bosques de latifoliadas que contiene, se carac
terizan por tener una sucesi6n vegetal prolon
gada. De consiguiente los procesos do defores
taci6n han causado cuando no su desaparici6n 
(como en la vertiente sur), la transformaci6n de 
las grandes masas primarias a estados suce
sionales tempranos y secundarios, y a estados 
casi permanentes o mejor dicho, a sucesiones 
desviadas; tales los casos de la franja transver
sal del norte y del departamento de Pet6n. 

5.1.4.5 Pdrdida de Fuentes de Combustibles 
(Leila y Carbbn) 
El nivel de consumo de combustiblia vegetales 
lnia y carbons,condm todos de cotinar de muy


(lefla y carb6n), con mtodos de cocinar de muy
bajo rendimiento y p6rdida calorifica de casi el
90%, ha dado como resultado una deforesta
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ci6n que es mayor en las Areas del aitiplano, de 
mayor concentraci6n de poblaci6n (ver acApite 
4.10) que desafortunadamente coincide con las 
Areas donde el bosque natural es m~s escaso Y, 
por consiguiente, donde se dispone de menor 
recurso forestal. 

5.1.5 Nrdidau de Suelo 

Las prdidas d-3 suelos puoden considerarse
desde varios pun~o3 Je vista, uno de ellos es el 

desd val'oe vsta un deells e elpuws
acarreo dc suelo per causa de fen6menos erosi-
vos y el otro, Iap.-rdida en la capacidad produc-
tiva de los suelos. En cualquiera de los casos y 
salvo el estudio de la Divisi6n de Suelos, que se 
menciona mAr. adelante, no existen datos repre-
sentativos a nivel nacional, basados en estu-
dio especificos sobre el caso. 
De las caracteristicas de los suelos, la suscepti-
bilidad a la erosi6n de los mism s y por las con-
diciones de uso de la tie-ra, puede establecerse, 
a un nivel cualitativ;, que las dimensiones de 
este prob-eina sort de magnitud considerable. 
Entre las principales causas de p6rdida de 
suelos y de la capacidad productiva de los mis-
ios se identifican Ins siguientes: 

a) Remoci6n de la cubierta forestal para dedi
car las tierras a cultivos anuales. La habilita-
ci6n de nuevas tierras para la agricultura y la 
ganaderia, salvo casos muy especiales se hace 
por el sistema "tumba, quema y siembra", que 
se presenta con mucha frecuencia on zonac de 
selva tropical, en donde la agricultura n6mada 

giene como tiencnsecencaconsecuenciacoio elagoarnintoel egotamieato 
progreivo do los suel., (ver acpites 2.3 y'4.1o).
 

Segn el tipo de uso a que sea sometido el 
suelo, despaus de! cambio de su cobertura fo-
restal, asi es la p6rdida del suelo, ya que los 
bosques son Muy eficaces para evitar la erosi6n 
hidrica, al interceptar por medio de sus hojas la 
energia de ]As gotas de lluvia, que luego pasandoIn s orase d lepana humia, quo

la
Incapa do hojarasca y humus, en donde lenta-

mente son absorbidos por el suelo sin causar 
p6rdida o arrastre de las particulas del mismo. 
Al ocurrir Inp~rdida del bosque se pierde gran 
cantidad de suelo por efecto do la erosi6n. Un 
estudio estimativo do la Divisi6n de Suelos do 
la Direcci6n General do Servicios Agricolas, 
que abarc6 55.4 miles de kil6metros cuadrados 
del territorio nacional indica la cifra de 
1,416.74 toneladas por kil6metro cuadrado de 
arrastre de tierra anualmente. Si esta carttidad 
arrastrada en un ailo es transforinada en 
metros cdrbicos, para expresar mAs visiblemen-
te la pdrdida que representa, se tendria un volu-

men equivalente al de una pirhmide con aristas 
de 250 metros y una altura de 261.9 metros. 
Para dar mayor comprensi6n a la magnitud an
tes expresada, so menciona el equivalente al vo
lumen del Templo IV en Tikal (el templo ma
yor), cuyo volumen es de 63,078 metros ciibi
coo, lo que significarh, anualmente en los 55.4
 
mil kin, la desaparici6n por erosi6n laminar, en
 
surcos y cArcavas, arrastrado por los rios del
 
equivalente en rnasas de 778 templos como el
 
de Tikal". 

b) Empico de tecnologia inadecuada o mal usodo la tecnologia. En este caso se encuentra el
da cnia. dn tes encu r
e y 

uso indiscrininado de fertilizantes y qulmicos 
t6xicos (er achpite 4.3) que producen a largo 
plazola esterilizacidn delos suelos. 
El uso de maquinaria posada en suelos poco 
profundos tambidn constituye un factor inpor
tante para la prdida do suelos. 
c) La susceptibilidad a la erosi6a propiamente 
dicha de alunos suelos produce el acarreo y la 
eliminaci6n de la capa f6rtil de los mismos. 
Esta situaci6n produce tambi6n problemas de 
azolvamiento en los rios (ver acdpite 4.5) ade
mAs de presentar, en algunos casos, p6rdidas 
irreversibles para las tierras agricolas. 

5.1.6 Reducci6n de Fuentes de Agua 

Las fuentes do egua pare consumo do Ia pobla
cidn ueden dividirse en dos grandes rupos: 

ue e up riciale erios g os y 
fuentes superficiales (rios y lagos) y fuentes 
subterrAneas. Estas itimas a su voz, puedensubdividirse en surgentes y no surgentes. 
Las aguas subterrAneas no surgentes, pueden 

aprovecharse mediante pozos con bombeo y 
consiguiente consumo de energia. Las surgen
tes pueden ser artesianas o bien manantiales. 
En cuanto a calidad para el consumo dom6sti
co, por lo general son superiores las aguas sub
terrAneas, ya que no estAn expuestas tan directamente a los focos contaminantes como las ga uefcae.Preln eeia ee
 

aguas superficiales. Por ello, no necesitan gene
relmente trtariento aguno o bien este es ml
n nmo, su por talcomparAndose concepto 
rengl6n muy favoreblomente on relaci6n a las 
aguas superficiales. La anterior ventaja en cos
to puede sin embargo desvanecerse si es nece
sario utilizar bombeo, dependiendo de la dis
tancia de las fuentes, debido al alto costo de la 
energia. La Ciudad de Guatemala, por ejemplo, 

4 W.L. Mittak. Estinuci6ndela deforestaci6n y la refores
taci6n necesaria.UNDP/FAO-GUA72/006. Guatemala ju
l de 1975. PAg. 11. 

http:1,416.74
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gasta mensualmente m~s de 450 mil quetzales hombre producia apenas si alcanzaban a sus 
en energia el6ctrica por bombeo, con costos vecinos inmediatos. Se alude al humo de una
unitarios que oscilan alrededor de los Q.0.10 chimenea, a las filtraciones de un pozo de 
por metro cfibico. Otro factor importante en el aguas, o de un retrete, o do un pozo s6ptico. Los 
costo es la distancia a que se encuentran las conflictos surgieron en forma individual: los c6
fuentes respecto a los sitios de consumo. digos civiles y otras leyes, aplicados por jueces
Debido a to anterior, es que en Guatemala se ha como cuestiones judiciales, se encargaban de 
preferido siempre que ello ha sido posible, cap- regula rlos. El problema existia, pero carente de 
tar manantiales cercanos y efectuar su conduc- trascendencia social.1' 
ci6n pot sistemas de gravedad, soluci6n que es Cuando In poblaci6n creci6 y se aglomer6 en ur
particularmente ventajosa en el caso de pe- bes y metr6polis, esos conflictos se transforma
quefias comunidades rurales. ron de vecinales en urbinos, y aun nacionales. 
Desafortunamente, no fue posible obtener da- La contaminaci6n de' i,.atm6sfera, o de las 
tos estadisticos de costos comparativos a nivel aguas fluviales, sa torn6 masiva y ya no s6lo
del pais, pero el consenso de los t6cnicos que la- daft6 a los vocinos, sino a toda una ciudad; o a 
boran en el sector de agua potable y saneamien- los habitantes de las varias ciudades riberefias 
to es que deben seguirse utilizando hasta don- de un mismo rio. 
de sea posible estas fuentes. Asimismo y como Lo anteriormonte expuesto, tiene consecuencias 
se evidencia en un seminario realizado en Anti- para las dreas o ambientes urbanos aptos para el 
gua Guatemala duranLe los dias 24 y 25 de no- desarrollo do )a sociedad guatemalteca, pues al
viembre de 1984, para discutir el Plan Nacional aumentar la densidad de poblaci6n en wma regi6n 
para el DIAAPS, existe conciencia en que para determinada, la parte que corresponde a cada 
mantener dichas fuentes, es necesario proteger persona en los suninistros de tierra, agua, com
las cuencas hidrogrAficas que las alimentan, bustibles, madera, metales y otros recursos se re
expresdndose que "respecto al aspecto de pro- duce necesariamente un crecimiento rHpido de 
tecci6n de cuencas hidrogrAficas, se reconoce poblaci6n, especialmente si conduce a una u:ba
que es multisectorial y que debe enfocarse des- nizaci6n creciente y a un aumento del desempleo,
de el punto de vista de manejo integral de cuen- podrA resultar perjudicial para las aspiraciones
 
cas, con participaci6n comunitaria". 
 econ6micas de un pals subdesarrollado.' A eo
 
Este enfoque, sin embargo, afm no se ha dado y deben aunarse otros fen6menos derivados de los
 
los esfuerzos en tal sentido hasta la fecha, han desproporcionados crecimientos urbanos. Estos
 
sido compartamentalizados hacia un aspecto 
 son: el nacimiento y la contaminaci6n urbana,
aislado: la reforestaci6n, como la evidencian los que a la postre constituyen una p~rdida de am
programas de INAFOR. bientes urbano3 utilizables para el desarrollo de 
Aunque no existen datos locales fidedignos cualquier sociedad de que se trate. 
acerca de los efectos quo un uso inadecuado de En el primer caso, el nacimiento humano en
los recursos de una cuenca pueden tener en el grandes urbes la Ciudad de Guatemala ya es 
rendimiento de los manantiales, se palp6 en cir- una gran urbe) crea cada vez mks, no como pla
culos t6cnicos locales, un sentimiento de quo cer suntuario sino como necesidad fisiol6gica,
6stos pueden ser determinantes. Si esto pu- la de disponer de recursos recreativos: porqueg,
diera comprobarse, tendria obviamente un im- bosques, playas. Sus beneficios son tainbidn 
pacto social significativo, puesto que encarece- econ6micamente mensurables, porque aumen
ria los proyectos para dotar de agua potable a tan la productividad humana. Algunos de esos
la poblaci6n de menores recursos econ6micos, recursos son naturales, y leyes protectoras
ahondando afin mhs su marginaci6n respecto al tienden a conservarlos como parques o reser
disfrute de un grado hurnano de calidad de vi- vas. 
da. Pero por otro lado, usando otras escalas de va

lores y de prioridades, a veces el hombre se em
pefia en destruir la belleza panormica natural,5.1.7 Pdrdidas de Ambientes Urbanos Aptos y aun la creada por 61 mismo. En consecuencia, 

para el Desarrollo de la Sociedad. el vivir hacinados es, en el fondo, una manera 
de hacer mal uso del mits vasto recurso natural: 

Las perdidas de ambientes urbanos estbn 
estrechamente ligados al desarrollo de los seres 
humanos en sociedad. Asi, mientras la pobla- Cano (1978)op. Cit. 
ci6n mundial era poca y la tecnologia incipien- fTurk, Turk, et. al Tratado de Ecologla, Mdxico D.F., 
te, los efectos nocivos al entorno que un Nueva Editorial Interamericana. 1981. 
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la tierra. Sus cons~cuencias son mjiltiples, tan-
to en el costo de sus servicios piblicos necesa-
rios, como en sus resultados sobre la salud fisi-
ca y mental del hombre. El malhumor y los ma-
los modales ciudadanos crecen en proporci6n 
directa con Ia dimensi6n do las ciudades que 
aquellos habitan.7" 
En el segundo cao, de ]a contaminaci6n urba-

na, la contaminaci6n del aire es el factor de de-

terioro ambiental que afcta mAs generalizada-
mente a la poblaci6n do un conglomerado urba-

no. (ver tabla 5.1). Varla poco la concentraci6n 
de elementos contaminantes do las Areas in-

dustrializadas a las dc ala densidad comercial, 
siendo las Areas destinadas a habitaci6n las 

que tienen un menor grado do contaminacidn. 
En la capital 8-uatemalteca, ia uinica ciudad del 

pals donde existen grandes cantidades de vehi-

culos y alguna concentraci6n industrial, so er-

piezan a detectar alarmantes indices de conta-

7 Cano (197S). Op. Cit. 

minaci6n del aire en el Area central en la que se 
asienta la mayoria de los establecimientos co
merciales. El Area indicada abarca las zonas 1 y 
4 en toda su extensi6n y parte de la zona 9 for
mada por el corredor comprendido entre las 
avenidas la Reforma y primera avenida. 

Los elementos ambientales que sufren dete

rioro (adicionalmente al elemento aire) en un 

conglomerado urbano, suelo y agua, tienden a 

ser desplazados fisicarnente de las Areas comer

ciales; el primero hacia la perif6rica cercana al 
cuencasconglornerado y el segundo hacia las 

hidrol6gicas adyacentes pero alejAndose (gene
rahuente). El desplazamiento de la contamina

cifn del suelo se realize a travds de los sistemas 
do recolecci6n de basura; el alto costo de dichos 
servicios provoca por un lado, que los desplmaa

mientos se hagan a poca distancia (se prefiereni 

los botaderos ubicados dcntro del perimetro ur
bano), y, por otro lado, que el servicio no cubro., 
eficientemente, las Areas con poblacidn de me
nores ingresos. 

Tabla 5.1
 

Efectos conocidos de exposiciones ambientales a agentea quimicoe y ffsicos
 
en la salud y el bienestar del hombre
 

(Exposici6n de comunidades inicamente; no se incluye la relacionada con el trabajo)
 

I. 	Contaminantes 
del aire 

a. Di6xido y tri6xi- ' 
do de azufre o Aci

do 
sulffirico 

b. SO mis materia 
en particulas 

c. Materia en parti-
culas 

Efecto 

Agravaci6n del as-

ma y la bronquitis 
cr6nica; deterioro de 
la funci6n pulmo-
nar; irritaci6n de los 
sentidos. 
Mortalidad aguda; 
morbilidad aguda; 
agravaci6n de la 
bronquitis y enfer-
medades cardiovas-
culares; contribu-
ci6n a la bronquitis 
cr6nica, enfisema y 
enfermedades respi-
ratorias en los 
niftos. 

Reducci6n de la luz 
solar incidente 

II. Contaminantes 
alimentos y el agua 

a- Metales 

b. Nitritos 
c. Factor de "blan-
dura" 

d. Sulfatos 

e. Fluoruros 

Efecto 

Envenenamiento 

con plomo 
Envenenamiento 
con mercurio 
Envenenamiento 
con cadmio 
Envenenamiento 
con arsdnico 
Envenenamiento 
con cromo. 
Metahemoglobinemia 
Aumento de enfer
medades cardiovas
culares. 
Hipermovilidad gas
trointestinal. 

Fluorosis dental 
(cuando se dan en 
exceso) 
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I. Contamninantes Efecto II. Contaminantes Efecto 
del aire del suelo 

f. Hidrocarburos Acumulaci6n en te
d. Oxidantes (in-

cluido el ozono) 
Irritatci6n de los 
ojos y las vias 

clorados jidos grasos (daflo 
ecol6gico). 

respiratorias; agra
van el enfisema, el g. Aceite-petr6leo Disminuye la pota
asma y la bronqui- bilidad. 
tis; dificultan la h. Fenoles, etc. Disminuyen la po
funci6n pulmt,ai,. tabilidad. 

i. Fosfatos Proliferaci6n de 

e. Mon6xido de Dificulta el trans-
algas: disminuyen 
la potabilidad. 

carbono 
f. Plomo 

porte de oxigeno. 
Aumento de su acu
mulaci6n en el cuer

g. Cadmio 
po. 
(Posiblemente con-
tribuye a un aumen-

a. Excrementos 
humanos; aguas 

Esquistosomiasis, 
anquilostoma: fila

de las defunciones servidas riasis urbana, mos
causadas por enfer-
medades cardiovas-

cas y vectores; olo
res. 

culares) 

h. Sulfuro de hidr6- Irritaci6n de los b. Basura y dese- Infestaci6n por ra
geno. sentidos: aumento chos domdsticos tas, roedores, mos

de ]a mortalidad 
resultante de 

cas y otros vecto
res; olores; contami

exposiciones naci6n secundaria 
excesivas. del aire y el agua 

resultante de las 
iMercaptanes Irritaci6n de los prtcticas de 

sentidos. eliminaci6n. 

j. Amianto Calcificaci6n de la 
c. Desperdicios in-

dustriales 
Acumulaciones y 
otros efectos de me

pleura; mesotelioma 
maligno; asbestosis 

tales t6xicos y otras 
sustancias a travds 
de cadenas alimen
tarias. 

k. Berilio Beriolosis con difi- d. Fertilizantes Contaminaci6n de 
cultades pulmona- las aguas subterrA
res. 

e. Plaguicidas 
neas y de superficie. 
Contaminaci6n de 
alimentos secunda
rios. 

IV. Radiaci6n Efecto V. Ruidos y Vibra- Efecto 
ciones 

a. Luz solar Muertes por exposi- Prdida temporal o 
ci6n excesiva; cAn
cer permanents del 
de la piel; interac- oldo; dificultan el 
ci6n con drogas. descanso; irritaci6n 

de los sentidos; difi
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IV. Radiaci6n Efecto V. Ruidos y Vibra- Efecto 
ciones 

cultan la comunica
ci6n. 

b. Rayos X de diag-
n6stico 

CAncer de la piel; 
contribuci6n a la 
leucemia. 

c. Radiaci6n tera- Igual que el ante
p6utica 

d. Establecimiento 
de energia nuclear 
y de reelabornci6n 

rior; radiopatias 
agudas; envejeci-
miento acelerado. 
Perjuicios ecol6gi-
cos resultantes de 
la contaminaci6n 
del aire y del agua. 

VI. Agentes en la 
vivienda y el hogar 

Muertes y heridas 
accidentales; difu
si6n de enfermeda
des agudas y cr6nicas 
(relacionadas con 
el hacinam-ento); 
efectos sobre la in
terrelaci6n social, la 
vida privada, el esta
do mental y la con
ducta. 

FUENTE: Contarninaci6n Ambiental. Discusiones Tdcnicas; XX Reuni6n del Consejo Directivo 
de la OPS, lo. de octubre de 1971. Publicaci6n Cientifica No. 244 OPS/OMS, Washington D.C. 
1972 

Tabla 5.2 

IMPACTOS DE CRECIMIENTO DE EROSION 
(Ejemplo Hipotdtico) 

CUENCA
 

Area: 2000 Km2 

Caudal: 72 M3/seg. 
Cubrirniento vegetal con bosque: 70% (concentraci6n de sedimentos: 

330 g/ra 3) 
RESULTA EN UNA CARGA DE: 0.75% g x 106 tons/afto (aprox. 0.70 x 

10 6m 3/afto) 

CONSTRUCCION DEL EMBALSE 

3
Capacidad total: 700 x 106m

3Capacidad til: 630 x 106m
3mCapacidad Muerta: 70 x 108

IMPACTOS DE SEDIMENTOS 
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PARA LLENARSE EN 
Cubrimiento Concentracifn 
con bosque 
% 

de sedimentos 
(g/m3 ) 

C a rg a /A fio Capacidad 
(1 0 6M 3) Muerta (aPios) 

Capacidad 
Total (aflos) 

70% 
50% 
30% 

330 
1,200* 
4,000* 

0.69 
2.5 
8.4 

Aprox. 100 
Aprox. 28 
Aprox. 8 

Aprox. 1,000 
Aprox. 280 
Aprox. 80 

* Iniplica tambin carga promedio debida a lmina de erosi6n. 
Se asume tambidn que no hay cambio de caudal promedio. 

FUENTE: Mejia, Milln y Perry Ltda. "Estudio Nacional de Energia". Bogot6, Junio 
1982.
 

5.2 Pdrdida de Oportunidades de Desarrollo sarrollo agricola del pais, parece ser que la prin
cipal dificultad estriba en la deficiencia paraLa p6rdida, disminuci6n o deterioro de cual- irnplementar programas reales y concretos enquier recurso implica putencialmente la dismi- la agricultura. El de las tierras obedeceuso 

nucion do opciones, de desarrollo del pais. Todo mils bien a un proceso espontAneo caracteriza
recurso tiene un valor ocn6mico directo o indi- do por lris oportunidades de mercado a muyrecto, esto hace evidente que en el pais se han corto plazo y a una falta de orientaci6n e incen
cometido errores Pn li asignacion de los us)s tlivos a largo plazo.
que han tenido los recureos, cuyos ant ecden- Otra de las limitantes para las oportunidades
tes provienen desde hace mucho tiempo, dondo del desarrollo agricola, consiste en un enfoque 
se encuentran las raices del sustento agricola sobre la tecnologia apropiada; no se ha estu
de la economia guatemalteca (ver achpiio diado a fondo la relaci6n entre rnecanizaci6n y
2.3.2). ernpleo do mano de obra, en funci6n de obtener
Primero fue !acochirnlla, luego l caft, despuc's 1azroizma productividad y beneficio social do
la extracci6n de millones de pies tablArss de a.cuerdo a los recursos econ6micos y humanos
 
caoba y cedro, luw4;o el baano, y inis cieonk.C- con que cuenta el pais.

monte el aigodrt, az,.icar y gainadc-, -.7 on grom De acuerdo a ]a informaci6n proporcionada por

escala ahora L 'g'icukur:i d.t umba-querna. ia Direcci6n Tcnica de Riego y Avenamiento",

Se habrdn perdido op,:rturfdades do desarroilo funcionan 25 Unidades de Riego. El Mea poten
si so oxting, Th-, cci izote, Iacaoba 
o el cial de todas las unidades suma 17,295 HectA
cedro. Roeupera !Io'suelos org~nicos perdidos reas (ver acbpite 3.10, y Anexo 3.1.6.1).
por prcce.oos orosivos o avalanchas es una par- Puede sacarse en conclusi6n que el desarrollo
dida de oportvuaidad de desarrollo. Los sitio3 de la Agricultura de Riego corresponde a su
arqueooi6m co las Aireas do piaya y los sitios de perficies de pequefias dimensiones, con proyec
montaia no pdrfin ser aptos para el desarrollo tos puntuales en relaci6n . las oportunidades a
turistico si su entorni se deteriora, se pierde el nivel nacional y los costos de los rnismos indi
paisaie y la calidad de las aguas se torna ina- can la posibilidad de bajos ,iveles en la rela
ceptable. 1 ,Ls ahore el lago de AmatitlAn un si- ci6n costo-beneficio. Desde el punto de vista de
tio para dwarrolo turistico? ,Poe'A desarrollar- la p6rdida de suelos, aigunas observaciones in
se iarania de produccidn artificial del camar6n dican deficiencias a lo largo del proceso de pla
si so dsetiuyer1 tonios !os sitios de manglares del nificaci6n y ejecuci6n asi como en el estableci
desove y crecimientos do las primeras fases lar- miento de acciones de control, lo cual se manivarias? Por otro lode, las inversiones aumen- fiesta en la presencia de algunos casos de sali
tan cuando hay que recuperar el recurso, como nizaci6n de los mismos. En resumen existe p6r
se menciona en los casos siguientes. dida de oportunidades de desarrollo, en rela

ci6n a la utilizacidn de tierras para la agricultu5.2.1 Limitaciones pma Desarrollar una Agri
cuitura Intensiva en las Areas de Mejores 
Suelos. 
 IMinisterio de Agricultura, Ganaderia y Alimentaci6n. 

Direcci6n de Servicios Agricolas, Direccin Tecnica deAiin cuando existen algunos planes para el de- Riego y Avenamiento, Divisi6n de Riego y Drenaje. 
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ra y la implementaci6n de proyectos de riego y 
conservaci6n de suelos. 

5.2.2 Nrdidas per Inundaciones 

Segdn FerratU, est. al los paisajes conmayor 
inundaci~n estin localizados en las llanuras de 
los riow do la Costa Sur y del Motagua, Po-
lochic, Sars;Xtn y la Pasi6n, que amenazan 
constantemente un Area cercana a los 1,100 ki-
16meuros cuadrados. Segiin estimaciones de 
dichos autores en el afto 1978, las pdrdidas oca
sionadas por estos eventos en el sistema hidri
co son de por lo meno 73 millones de quetzales 
por ailo, pero los costos de reposici6n ascienden 
aproximadamente a 200 miliones de quetzales. 
El peligro do las inundaciones es palpable en 
cada periodo liuvioso, y la falta de cobertura fo-
restal en las cuencas de los rios moncionados, 
asi como Ia falta de prActicas adecuadas para la 
conservaciOn de los suelos en Areas dedicadas a 
cultivos agricolas, contr'buye a tal situaci6n. 
La roposicifn o conservaci6n de la cobertura fo-
restal u otra de 'ndole permai.ente es una medi-
ds urgente para evitar dafios gradualmente 
mayores y que 0! ser repetitivos sobre las mis-
mas Areas, las convertiria en zonas irrever-
sible,. 

5.2.3 Pdrdidas "n " en a
Caudales Base y al Agua para Usos Domnsti-

cos e Industriales. 

El agua, el suelo y el bosque son los recursos 
bAsicos que tien.n entre si una intina relaci6n, 
de manera que la alteraci(,n de uno s6lo de 
ellos causa desequilibrios en la disponibilidad 
de los otros y pone en peligro lcs ecosistemas. 
Del suelo y el bosque depende de consiguiente 
el volumen de los eaudales base, ya que 6stos 
controlan el escurriniento disminuyendo asi 
los efectos de la eros6n causados por el agua, o 
la penetraci6n de la misma en el suelo, con efec-
tos en el caudal de los nianantiales y vertientes 
de los rios. 
Por otro lado, los altos contenidos de impure-
zas en algunas aguas usadas por las distintas 
industrias del pais, e incluso en algupas comu-
nidades quo se traducen en la formaci6n de se
dimentos que obstruyen y deterioran mAs ace
leradamente los equipos usados, o bien que pa-

FerratO y Klussmann Evelyn. Primer Seminurio Na-
cional de Demografia, Desarrollo y Medio Ambiente. 
Guatemala, junio 1978. 

ra su utilizaci6n requieren de un tratamiento 
especial previo, es obvio que vienen a derivar 
en un aumento en los costos de producci6n. 
Dada la complejidad de estos problemas y las 
numerosas empresas y comunidades que se yen 
afectadas por este factor, resulta imposible en 
una primera aproximaci6n, cuantificar la mag
nitud en t6rniinos de valores, do dichas p6rdi
das, requiriendose en consecuencia una investi
gaci6n mis directa y especifica para poder lie
gar a determinar In cuantia de dichos costos 
adicionates. 

5.2.4 Generaci5i de Energin Hidroelkctrica 

En la generacii de energia hidroeldctrica, es 
importante considerar el impacto ambiental 
causado por manejo inadecuado (o "no 
manejo") de los recursos naturales de ]a cuenca 
hidrogrAfica situada aguas arriba de un embal
se. 
Por ejernplo, en un estudio reciente efectuado 
en Colombia" s e discute que "el fen6meno de la 
erosi6n (incluyendo el proceso laminar) depen
de de I cobertura vegetal (bosques, etc.) y del 
manejo de ]as Areas usadas por el hombre en ac
tividales tales como ia agricultura. Si se pre
senta una reduccifn de la cobertura vegetal, y, 
asimismo, si el manejo de las cuencas no es ade
cuado, es decir, si se aplican mfitodos agricolas 
quo fomentan Ia erosi6n, ]a carga de sedimien
tos creceria en los rio". En base a Inmedici6n 
de sediniento'-, se hizo una estimaci6n general 
para Colombia, "la cual indica en forma aproxi
mada el potencial erosivo en cuencas mayores 
de 1,000 km." Las cuencas con un cubrimiento 
de mAs del 70% con bosques y/o semibosques 
casi no son afectadas. Si despu6s de la cons
trucci6n del proyecto so presenta una inmigra
cidn en el rea que se encuentra aguas arriba 
del embalse, y, conjuntamente, se destina la 
tierra correspondiente al uso agricola, entonces 
el potencial de erosi6n crece significativamen
te. Por ejemplo, en el caso de la reducci6n del 
cubriniento con bosque a un 50%, junto con un 
uso intensivo de parte del Area en agricultura, 
se aumenta el volumen especifico anual medio 
de sedimeritos en el orden de 700 mfkm2. Asi
mismo, la lmina anual media do erosi6n 

'Mejia, Millan y Perry Ltda. "Estudio Nacional de Ener
gia", preparado para el Departanmento Nacional de Plane
aci6n y Ministerio de Minas y Energia, con Lolaboraci6n 
de Consultores Unidos Ltda., Econometria Ltda. y Ia Co
operaci6n Tdcnica de la Repfiblica Federal Alemana, Bogo
t0 junio 1982. 



aumenta en el orden de 0.7 mm/afto". La tabla 
5.2 indica, "mediante un ejemplo hipot~tico,
los impactos en un embalse si se aumenta el vo-
lumen de sedimentos debido a reducci6n de lacobeturyal~'gotlreciieno dl uo d La 
cobertura vegetal y al crecimiento del uso de latierra: La p~rdida de la capacidad fitil de un 
embalse par A el abastecimiento de agua po-
table o de una hidroelctrica, se podria conver-
tir en prdidas econ6micas. La magnitud de 
ellas depende de la prdida de energia firma 
ocasionada por la menor regulaci6n quo podria
obtenerse de los embalses colmados. Es nocesario tener en consideraci6n que los embalses se 
han disefiado teniendo en cuenta una capacidad
muerta para la etenci6n de sedimentos y quo
los problemas slo comcnzarian a presentarse 
una vez exceda dicha capacidad. El efecto en la
reducci6n de capacidad efectiva de los embal-
ses disminuiria una vez se hayan aprovechado
los proyectos hidrcel6ctricos de bajo costo y
las ampliaciones de capacidad del sistema 
elctrico se hagan bAsicamente con base en ter-
moelctricas, puesto que ellas darian la capaci-
dad de regulaci6n requerida por el sistema". 
En Guatemala no existen estudios de potencial
erosivo como el mencionado para Colombia. 
Sin embargo, un caso iteresante quo ilustra el
problema en cuesti~n dentro de un contexto lo-
cal, lo constituye el proyecto Pueblo Viejo-
Quixal (rio Chixoy), corno se desprende de lo 
quo a continuaci6n se expoae, tomado de un re
ciente anAlisis efectuado para ROCAP2".
El proyecto Pueblo Vii:jo-Quixal consta de una 
presa de 100 m. de alto y un embalse de 460 
millones de metros cfibicos. Incluye un embal-
se muerto de 140 millones de metros cfbicos 
para una vida econ6rica proyectada de 50 
aflos. Mds detallks sobre este proyecto se dan 
on ol Anexo 3.1.5. 

Fue originalmentv disehado como parte del de-

sarrollo hidroel~ctrico integral de la cuenca me-

dia y alta del rio Chixoy. Sin embargo, varios 

estudios subsiguientes alternativamente han 

excluido e incluido loo desarrollos propuestos 

aguas arriba, con efectos diversos en Pueblo

Viejo. Sin estos proyectos aguas arriba (o bien 

con fl aumento del rendimiento de sediments 

de la cuenca debido a un mayor deterioro de su 

cobertura vegetal), las tasas de sedimentaci6n 

en Pueblo Viejo podrion ser mayores quo

aquellas originalmeute previstas.

Un estudio fue efectuado on 1980 para el INDE
 
por una firma consultora', tendiente a re

2Analysis of Water ,h d Management (El Salvador,
Guatemala, Honduras) ROCAP, 1982. 
Informaci6n utilizada el Estudio paraen ROCAP con 

autorizaci6n del INDE. 
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valuar las medidas contempladas para aliviar 
el azolve del embalse de Pueblo Viejo. Con ren
dimientos del ordpI de las 800 toneladas mdtri. 
cas por kil~m.4 :tro cuadrado por aio en ol Area 
cercana al proyecto, aproximadamente 600 enla cuenca media y tan altas como 1100 tonela
das mtricas por idl6metro cuadrado por aflo 
en la cuenca alta, elestudlo rcomnd6 la cons
trucci6n de uno de los proyectos previamente
considerados aguas arriba, no mAs tardo quo en 
el aflo 1990. 

El trabajo concluye quo "el estudio detallado 
de la sedimentaci6n, considerando el azolve por
6reas, indica que Pueblo Viejo durarA aproxi
madamente 42 aflos si no se toma ninguna me
dida al respecto y despu~s de unos 60 afios, la
p~rdida del embalse activo aumentarA rApida
monte y la p~rdida anual de ingresos asi como
de la capacidad de generacion de energia firme 
se acelerarA. Eventualmente el sitio se tornaria 
en inservible. Si se permite que esto ocurra, la
red energ~tica sufriria una prdida de capaci
dad de 230 MW y una p~rdida anual de energia
de 160 GW-h y lo quo es mds importante, un re
curso energ~tico valioso y renovable se volve
ria inservible. Uno de los m~s importantes si
tios de desarrollo hidroel~ctrico en Guatemala 
so perderia y las oportunidados para encontrar 
otro sitio comparable son remotas". 

A pesar que el nuevo desarrollo propuesto 
aguas arriba agregaria 55 MW de capacidad y
114 GW-h de energia anual al sistema, fue esco
gido principalmente porque "es la 6nica medi
da que provee una protecci6n al largo plazo
contra el azolve" y "exten:er6 la vida de 
Pueblo Viejo hasta aproximadamente 100 afios 
y aiin mAs". El anblisis econ6mico efectuado 
mostr6 una relaci~n beneficio costo de 1.23 pa
ra el nuevo dosarrollo propuosto. Una segunda
alternativa (una trampa de arena) on el mismo 
sitio pero sin generar energia, dio una relaci~n 
beneficio costo de 1.07. La tabla 5.2 muestra la
p~rdida de energia firma proyectada en Pueblo 
Viejo sin tomarse ninguna medida. La tabla 5.4 
muestra los efectos quo tienen los desarrollos 
rio arriba. en reducir el azolve de Pueblo Viejo. 
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Tabla 5.3
 

GENERACION DE ENERGIA FIRME
 
PROYECTADA EN PUEBLO VIEJO
 

SI NO SE TOMA MEDIDA
 
ALGUNA
 

Periodo Energia firme % 
(aflos) media en el 

periodo (GWH) 

0 1024.66 100 
0- 20 1022.42 99 

20- 40 1007.58 98 
40- 60 997.37 97 
60- 80 362.09 84 
80- 100 616.09 60 

FUENTE: LAMI-INDE. Pueblo Viejo, Sedi
mentation Study. 1980 

Tabla 5.4 

Evaluaci6n Preliminar de los Efectos Favorables que tienen los Desarrollos Propuestos 
Agua Arriba, Reduciendo el Azolve de Pueblo Viejo 

Desarrollo Embalse Promedio Pueblo Viejo Pueblo Viejo Aflos de 
Muerto le- del Sedimen- sin las medi- con las me- Vida exten
nado defs- to - Atrapa- das. Afios didas. Aflos dida de Pue
pu6s de: do por Aflo, de Llenado de Llenado blo Viejo. 
Aflos en % del del Embalse del Embalse 

Instituto de Muerto. Muerto. 
Sedimentos 
a Pueblo 
Viejo, Du
rante 50 
Aflos. 

Presa Aguas 
Arriba con 
Generaci6n 
Hidroel6ctri
ca. 52 48.9 41 73 32 
Trampa de 
Arena 
Aguas Arri
ba 60 31.2 41 56 15 

Fuente: LAMI - INDE. Pueblo Viejo, Sedimentation Study. 1980 

Como puede verse, el manejo de las cuencas hidrogrAficas 
tiene una gran importancia en la protecci6n de las inve
siones en el Sector hidroel6ctrico, al igual que en otra infra
estructura hidrica. 



5.2.5 Restricciones al Desarrollo Turistico 

El potencial turistico de Guatemala estA basa-
do en los rasgos culturales y recursos naturales 
muy diversos y sobresalientes (ver acbpite
3.1.11 y 5.1.12). Sin embargo, los sitios de inte-
rds turisticos estAn deteriorAndose, tanto los 
actuaimente en uso como aquellos de momento 
inaccesibles por las empresas dedicadas a este 
sector. Las consecuencias se traducen en 
aumentos de inversi6n y costos de los comple-
jos turisticos, por cuanto los empresarios de-
ben invertir en Ia recuperaci6n de ambientes, 
en el saneamiento y en el tratamiento de agua. 

5.2.6 P~rdida de Opciones de Desarrollo de 
Nuevos Medicamentos, Drogas, Productos 
Quimicos o Alimenticios 

Es reconocido que 1os paises tropicales y
subtropicales y especialmente Guatemala, contienen Ia mdxima diversidad de especies en el 
ecosistema terrestre (ver acApite 2.2.2).
Los investigadores han puesto al servicio de Ia
humanidad nuevos aceites, combustibles, pre
cursores de drogas y main medicamentos, asi co-
mo alimentos no tradicionales provenientes de
los seres vivos silvestres. Sin embargo, el de-
sarrollo de cultigenos se ha reducido en el pais 
a unas pocas especies.
Guatemala exporta en bruto varias de estas es-
pecies (izote, dioscoreAceas, orquideas, solanA-
ceas, helehcos, etc. entre otras) obteni6ndolas 
directamente del camnpo. Algunas de ellas 
tienen actualinente poblaciones tan reducidas 
que probablemente en breve habrA que reintro
ducirlas al pals. 

5.2.7 Pdrdida de Oportunidades para el Desarrollo Forestal por Falta de Aprovechamien-

to de las Ventajas Comparativas del Pais, Res-

pecto a sus Recursos Naturales 


Con Ia destrucci6n de Ia cubierta forestal el 
pais deja de aprovechar la: ventajas que pro-
vee Ia naturaleza en sus diferentes formaciones 
vegetales y zonas de vida, con lo cual se pierde
Ia oportunidad de aprovechar el incr,:mento 
anual de los bosques, que de someterse a planes
de manejo y ordenaci6n son capaces de dupli-
car y hasta cuadruplicar el rendimiento natural 
sin manejo t~cnico. En efecto, en las Areas de
los bosques naturales de coniferas, los pinos 
crecen en condiciones naturales solamente 
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unos 5 m:'/ha/afio; sin embargo, resultados de 
investigaciones y plantaciones efectuadas en
Am6rica del Sur, especialmente Brasil y Chile,
sefhalan que es posible obtener crecimientos 
medios anuales de 20 m3/ha.

La destrucci6n de los ecosistemas 
 forestales
tropicales con el fin de utilizarlos en cultivos 
agricolas limpios, conlleva ademAs de Ia p6rdi
da de productividad de los bosques, Ia pdrdida
de la diversidad en la composici6n floristica de 
tales Areas. Cuando el bosque es explotado por
los madereros, la extracci6n forestal se hace so
lamente en aquellas especies de maderas finas 
de gran demanda nacional e internacional 
(cedro y caoba), sin considerar ningfin tipo de
regeneraci6n natural o artificial, menosprecian
do el resto de especies de potencial econ6mico y
dejando sin investigar el resto de las 1,500 es
pecies forestales tropicales existentes en el 
pais, que podrian tener gran demanda futuro. 

5.2.8 Prdida de Abastecimientos de Materias 
Primas para la Industria y Lefia para el Consu
mo Domstico 

Si Ia p6rdida de cobertura forestal persiste, Ile
garA el momento en que el pais carezca total
mente de materia prima forestal en perjuicio de 
sus habitantes, lo que conllevarA necesa
riamente a Ia importaci6n de productos fores
tales con fines industriales y a Ia p6rdida de 
abastecimientos energ6ticos de recursos natu
rales renovables, especialmente bosque, y a 
una mayor dependencia del exterior de fuentes 
energ6ticas no renovables. 

5.2.9 P~rdida de Oportunidades para las
 
Nuevas Generaciones.
 

Ya en el acdpite 4.4.4. 1 se discuti6 la forma en 
que el plomo tetraetilico afecta Ia salud de los 
habitantes de Areas urbanas, especialmente los 
niftos de los estratos poblacionales de menores 
recursos econ6micos, en cuanto a sus patrones
de comportamiento y aprendizaje.
Es evidente y no necesita mayor explicaci6n ni 
discusi6n, que de continuar con esta situaci6n 
se estA poniendo en peligro el futuro mismo de 
Ia patria, al privArsele a sus futuras genera
ciones el alcanzar el pleno desarrollo fisico e in
telectual que Ia generaci6n presente aspira pa
ra ellas y a la que tiene pleno derecho. No se
puede hablar de mayor p6rdida irreversible o 
irreparable que 6sta. 



6. DIAGNOSTICO CRITICO 

6.1 La Situaci6n Actual del Medio Ambiente 

El anAlisis de los datos, informaci6n y opi-
niones presentados en los capitulos anteriores, 
conforman un cuadro que refleja la situaci6n 
aczual del medio arnbi'-te en Guatemala. 
Desafortunadamente no es posible definir to-
dos los detalles contenidos en este cuadro con 
ia misma claridad de trazo, con la misma inten-
sidad de colorido, ni con la uniformidad de esti-
lo que corresponderia si se dispusiera de todos 
los elementos bAsicos para ello. No obstante, el 
cuadro contiene la silueta de suficientes ele-
mentos como para poder basar en 61 una opi
ni6n t6cnica y a la vez, poder sefialar aquellos
elem ntos cuya silueta conviene definir con 
mayor claridad en el futuro. 
Ya en los capitulos 4 y 5 se presenta una dis-
cusi6n completa sobre los problemas principa-
les del medio ambiente, por lo que a conti-
nuaci6n se incluye, a manera de conclusi6n, s6-
lo una versi6n resumida de este cuadro. 

Hoy en dia los guatemaltecos carecen de una 
firme comprensi6n y apreciaci6n por su medio 
ambiente. Las altas tasas de analfabetismo 
pueden, en parte, ser causa de ellos, pero tam-
bi~n falta una dedicaci6n hacia la protecci6n
ambiental a altos niveles a pesar de que existe 
accev' o a educaci6n y una copiosa legislaci6n. 
Las leyes son efectivas f6nicamente cuando son 
comprendidas y aceptadas por el pueblo. La 
degradaci6n ambiental es una actividad alta-
monte dispersa que no es fAcilmente controlada 
o regulada. El acatamiento a las disposiciones 
que se emiten deben emanar de la voluntad del 
pueblo. 

En el pais se ha implementado muy poco el pla-
neamiento del uso de la tierra en forma efectiva 
o integral. Actividades aisladas sin relaci6n a 
una estrategia o plan de desarrollo mayor, a 
menudo divergen en sus prop6sitos. La institu
ci6n a cargo de reformas en el agro ha otorgado 
derechos de tierras que estAn localizadas 
dentro de parques nacionales declarados. Per-
sonas individuales adquieren propiedades para 
casas de recreo a lo largo de las riberas de los 
rios y a orillas de los lagos, los cuales son recur- 
sos i6nicos y de gran valor para el uso y disfrute 
de todos los guatemaltecos. 

c)- Poblaci6n 
Uno de los factores principales que agravan los 
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problemas ambientales y de recursos naturales 
de Guatemala es la continua presi6n que una 
poblaci6n creciente ejerce sobre los recursos 
productivos. La demanda para brindar habita
ci6n, alimento, vestido y educaci6n a una 
poblaci6n que crece al 3% anual es enorme. A 
pesar de que la densidad promedio de la pobla
ci6n en el pais en su totalidad no es sorprenden
te, la relaci6n poblaci6n tierra cultivable es
 
alarmante. Gran -parte de la tierra en el altipla
no estA seriamente degradada, vastas exten
siones de Pet6n no son adecuadas pera cultivos
 
y la frontera agricola se ha terminado en
 
muchas partes del pals.
 
d)- Deforostaci6n
 

Un resultado indirecto de )a expansi6n de la
poblaci6n es la destrucci6n del recurso forestal.
 

Campesinos desposeidos de tierra tratan de co
lonizar 6reas de bosques tropicales hfimedos y
 
subhimedos usando t~cnicas agricolas leva
das de zonas del pais que estAn a mayor altitud
 
y son mAs secas. Gran parte de estos esfuerzos
 
estAn condenados al fracaso, y asi, ]a espiral de
 
la deforestaci6n, completa otro ciclo cada vez
consumniendo mAs los recursos forestales rema
nentes. Las explotaciones inmoderadas,
 
complementan la devastaci6n del bosque y la
 
degradaci6n de este recurso.
 
e)- Instituciones
 

Guatemala tiene gran cantidad de institu
ciones gubernamentales y no gubernarentales
 
que tienen a su cargo los diversos aspectos del
 
manejo de los recursos naturales y del medio
 
ambiente. Desafortunadamente, estas institu
clones a menudo carecen de la capacidad admi
nistrativa adecuada, do !a capacidad t6cnica y
 
de los recursos financieros necesarios para
 
cumplir su cometido. El vencer la inercia insti
tucional es uno de los problemas mayores. El
establecimiento y mantenimiento de politicas
 
consistentes a la luz de frecuentes cambios de
 
personal y de funcionarios es otro de tales
 
problemas.
 
f)- Recursos Financieros
 

La mayoria de instituciones citadas, tanto per
tenecientes al Sector Ptiblico como al Sector
 
Privado, tienen como principal factor limitante
 
la carencia de recursos financieros. Ello ha sido
 
particularmente evidente en los afios recientes
 
en que una parte importante del presupuesto
 
nacional ha sido dedicado a obras de infra
estructura ademAs de la seguridad y defensa.
 
g)- Capacidad t6cnica
 
La implementaci6n existosa de programas re
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quiere el saber qu6 hacer y c6mo hacerlo y 
luego convencer a otros para adoptar tal o cual 
m6todo. En muchos casos, se desconocen las 
tecnologias apropiadas o 6stas no han sido 
adaptadas a la situaci6n guatemalteca. En la 
mayoria de los casos, el principal obstculo es 
el trabajo en extensi6n y el soporte de se-
guimiento hacia aquellos individuos dispuestos 
a experimentar con nuevos enfoques. A niveles 
superiores en las instiLuciones, existe una nece-
sidad creciente de capacitaci6n regional o me-
diante un sistema de becas para estudios en el 
interior. 

6.2 Responsabilidades del Pais en la Conseria-
ci6n y Protecci6u del Medio Ambiente. 

Como es evidente el medio ambiente trasciende 
las fronteras, los espacios fisicos determinados 
y construidos por el hombre, y concierne a to-
dos los habitantes de la bi6sfera. Asi pues, tan-
to los ciudadanos individualmente, corno las 
distintas agrupaciones que conforman la so-
ciedad estin, de una u otra forma, estrecha-
mente vinculados con el medio ambiente. La 
responsabilidad es de todos. Sin embargo, la di
nimica actual de las sociedades funciona basa
da en la formaci6n de grupos y de entidades, 
quienes bajo la 6gida conciencia colectiva, plan-
tean y transforman el ambiente en que se de-
sarrollan. Es en estos grupos, donde la varian-
te del medio ambiente deberb encontrar una 
comprensi6n creciente, de acuerdo a la natura-
leza eintereses particulares de cada uno. La re-
sultante final serd, indudablemente, el logro de 
un ambiente sano que complemente el de-
sarrollo social y econ6mico del pais. Fuera do 
toda duda la organizaci6n social tiene una res
ponsabilidad en la conservaci6n y protecci6n
del medio ambiente. Algunos grupos y organ-
zaciones tienen posibilidades de ejercer una ac
ci6n multiplicadora, organizadora o formadora, 
vale decir: 

-EL gobierno: norma, organiza, legisla, ejecuta 
y financia. 

- Organizaciones no gubernamentales: forman, 
orientan, multiplican y canalizan las inquietu
des individuales. 

- Las empresas: cooperan y apoyan los proyec
tos con los cuales est~n m~s relacionados. 
-Las universidades y centros de investigacion: 
ofrecen los estudios de base que justifican y 
explican la necesidad de la conservaci6n am-
biental. 

6.2.1 Sector Gubernamental 

Hasta el momento ha tenido la mayor carga y 
responsabilidad, su acci6n m~s efectiva ha sido 
la emisi6n de leyes; infortunadamente la ejecu
ci6n de las mismas han dejado mucho que de
sear, pero ha faltado continuidad en la aplica
ci6n de la misma. 
Ha creado una infraestruct":a institucional 
que puede encarar la situaci6n, pero requeriria 
reforzar fijertemente un programa de forma
ci6n de recursos humanos y una planificaci6n 
tcnica; real multi-institucional al largo, me-, 
diano y corto plazo y un seguimiento estricto 
de todos los programas que se pongan en 
marcha. 
AdemAs del refuerzo institucional que necesita; 
la acci6n mhs relevante que el sector guberna
mental debe iniciar, es la de adoptar seriamen
te una politica ambiental claramente definida y 
planificada para largo plazo. Una necesidad es 
que los elementos bAsicos de dicha politica pu
diesen toner una base legal y plasmarse consti
tucionaliente a fin de lograr que posterior
mente se pueda emitir una ley con sus regla
mentos. 

6:2:2 Sector Organizaciones no Gubernanenta
les
 
Son grupos pequefios cuya acci6n se ha efec
tuado especialmente en el campo de la denun
cia y la promulgaci6n de informaci6n concer
niente a la conservaci6n. Un mayor crecimiento 
sustancial de su membresia y el fortalecimien
to de sus consultores t6cnicos les permitiria te
ner una accion m~s profunda en la gesti6n del 
medio ambiente. 

6.2.3 Sector Empresarial 

Es el grupo que m~s impacto ha causado al me
dio ambiente. EstA consciente de la situaci6n 

de creciente deterioro. Lamentablemente no ha 
podido aprovecharse su capacidad de coopera
ci6n y participaci6n en los problemas del medio 
ambiente. 

6.2.4 Universidades y Centros de Investigaci6n 

Hasta muy recientemente han surgido las uni
dades acad6micas, estructural y funcionalmen
to, interesadas en el estudio, enseflanza e inves
tigaci6n del medio ambiente. Sin embargo, sus 
programas estAn adquiriendo consistencia, y 
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Cortesia: Ing. Carlos Lemmerhofer 

aunque los foncios par su desarrollo son exi-
guos si se considera la magnitud del problema 
a estudiar. Es necesario apoyar financiera y,
t6enica .entesu organizaci6n institucional y
operacional, a efecto de crear programas de 
educacioi amibiental en los diferentes nivelesdel aprendizaje. n-

6.3 Base Conceptual 

Resulta interesante comparar el cuadro ante-
rior, con el que con el inismo fin fue esbozado 
en 1975 con ocasi6n del "Seminario de Proble-
nns Ambientales de Guatemala", organizado 

por la Comisi6n Ministerial Encargada de la 
Conservaci6n y el Mejoramiento Humano. En 
esa ocasi6n, entre otras cosas, se manifest6 lo 
siguiente: 
"En sintesis se puede decir que no hay capaci-
dad de respuesta para resolver los problemas
ambientales - en los siguientes aspectos:ambnsienal Nloientides s p ueay 
- Institucional: No hay entidades que puedan
manejar, controlar y disefiar adecuadamente el 
ambiente del pais, asi como coordinar a las 
autoridades de gobierno para solucionar 
problemas ecol6gicos. 
- Legal: No hay leyes que permitan controlar 
y resolver los problenias ambientales y la 
degradaci6n de todo tipo de recursos. La le-
gislaci6n existente e: obsoleta y/o casuistica y
casi siernpre orientada en forma sectorial a ]a
soluci6n de un problema especifico. 
- Acad6mico: No hay recursos humanos tdcni-
cos para investigar. controlar y determinar los
problemas ambientales que afligen al pais. Se 
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estima que solamente hay alrededor de 50 t6c
nicos verdaderamente conscientes, de los
problemas ambientales y de la grave situaci6n
 
actual. Desafortunadamente estos estdn dis
persos y entregados a actividades perif6ricos al

ambiente y es urgente concentrarlos.
 
- Informaci6n Bisica y Lineas de Referencia:
 
La poca informaci6n existente sob-, los proble-

Mas ambientales del pais, es manejada por una

minoria de t6cnicos que ]a han obtenido mis
 
por esfuerzo propio e inter6s, que por decisi6n
 
nacional, y 6sto ha permitido que la situaci6n
 
real ambiental no se conozca en los niveles de

decisi6n y la rnaoa poblacional. Existen pocas

lineas de base para "a comparaci6n de los dife
rentes niveles de degradaci6n del ambiente y
 
las existentes tienen indices bajos de validez,
 
debido a que son recientes.
 
- Financiero: Hay pocos fondos para la resti
tuci6n de los recursos naturales y todos orien
tados a la restauraci6n de suelos y bosques. No
 
hay para planes de manejo, disefio y control
 
ambiental. El financiamiento actual tambi6n
 
est6 orientado a la producci6n de bienes y ser
vicios, sin que se invierta el minimo para evitar
 
el deterioro de la calidad de vida humana.
Percepci6n Ambiental: No hay doctrina ambientalista... y eso ha producido parcialmente 

que Guatemala -nacionalmente y localmente 
funcione corno una terminal agro-exportadora 
para paises mhs desarrollados. 
- Actitud Poblacional: La actitud a nivel de 
decisi6n politica ha sido desatener los proble
mas ambientales y a nivel popular tambi6n ha 
sido el desinter6s hacia los mismos... hay ade
mits mucha desorientaci6n en la informaci6n al 
piblico la que estd orientada al consumo y no 
al reciclamiento de bienes. 
-- Tecnol6gico: Nuestros antepasados con re
cursos tecnol6gicos menos udecuados, hicieron 
producir cualitativamente y cuantitativamente
los ecosistemas. Se desarrollaron tdcnicas propias para cada habitat. Pero en la actualidad la 
tecnologia transferida ha sido aplicada inade
cuadamente y ha producido un cambio real y
perceptual hacia la naturaleza, y los ecosiste
mas han sido degradados en tal forma que de 
continuar al ritmo presente de ocupaci6n del 
espacio estA se halA irreversible. 
En sintesis no existe una politica nacional am
biental, ya que el ambiente se visualiza como 
un receptor y no como el productor de lcs me
dios de calidad de vida humana..." 
Si lo anterior fue reconocido hace aproximada
mente diez afios, ello obliga actualmente a 
plantear las siguientes cuestiones: 
LCuil es la prioridad actual de los aspectos am
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bientales en los diferentes sectores nacionales?. 
1,Con qu6 prioridad debiera enfrentarse los ac-
tuales problemas ambientales? 
LHa variado la situaci6n actual respecto a la 
planteada en 1975? 
1,CuAles son los factores principales que han 
hecho dificil la soluci6n de estos problemas? 
LCu~les son las auevas variables que en tal sen-
tido influyen on la actualidad y quc no estaban 
presentes en 1975? 
La respuesta a las anteriores interrogantes se 
discute sucesivainente en los acApites siguien-
tes. 

6.3.1 Prioridad Actual Asignada a los Aspectos 
Ambientales en los Diferentes Sectores Na-
cionales. 

Aunque se hicieron algunos muestreos muy li-
mitados en tal sentido, no puede considerarse 
que tengar el chracter de encuesta o de sondeos 
de opini6n. Se mencionan aqui, finicamente pa-
ra establecer el hecho de lo que a continuaci6n 
se expone, trasciende el circulo limitado de 
quienes en una forma u otra participaron en la 
elaboraci6n de este perfil, aunque su base sean 
los datos e informaci6n recabados para el efec-
to y que se presentan en los capitulos ante-
riores. 
Haciendo una simplificaci6n, se escogi6 definir 
a los sectores nacionales por su nivel de ingreso 
y simplicando afin mAs, se consideran 6lnica-
mente tres grupos: de ingreso "alto", de ingreso
"medio" y de ingreso "bajo". Los tres grupos 
mencionados, aunque con distinto 6nfasis rela-
tivo, dan gran importancia a los problemas re-
lacionados con la seguridad, el empleo y el ali-
mento. El grupo de ingreso alto enfatiza la se-
guridad y en menor grado los otros dos. El gru-
po de ingreso medio enfatiza el empleo, y el de 
bajo ingreso enfatiza el alimento. Puede decirse 
que en los grupos de ingreso alto y bajo, los 
problemas ambientales no son al momento ob-
jeto de preocupaci6n. Unicamente en el grupo
medio 6stos reciben consideraci6n, pero a una 
prioridad muy baja, afin en los sub-grupos mAs 
capaces de proponer o propugnar alguna solu-
ci6n. Afin la poblaci6n que sufre directamente 
los efectos de la degradaci6n ambiental (y dsto 
se presenta en todos los grupos), no tiene poder 
de decisi6n para plantear soluciones o no tiene 
orientaci6n adecuada sobre c6mo hacerlo. Se 
necesita mucha concier'tizaci6n ambiental en-
todos los estratos y a t,.dos los niveles, siendo 
necesario que la estrategia para esta concien-
tizaci6n sea diferente en cada uno de ellos. 

Sin olvidar que lo anterior son generaliza
ciones, 6stas son sin erbargo de utilidad para 
orientar la respuest, a la segunda de las cues
tiones planteadas. 

6.3.2 Prioridad con que debiera enfrentarse los 
actuales problemas ambientales. 

a) El estado de subdesarrollo del pais y el dete
rioro de la situaci6n general del misrro expre
sado por la preocupaci6n de la poblcl6n sobre 
los aspectos de seguridad, enpleo y alimento, 
es el principil problema bubyacente como 
causa de las manifestaciones de deterioro am
biental que se mencionan en este perfil. Por lo 
tanto los problemas relacionados con el de
sarrollo socio-econ6mico integral de Guatema
la, en todas sus manifestaciones, deben recibir 
la mAs alta prioridad. 
b) En salud ambiental la jerarquizaci6n efec
tuada en funci6n de la situaci6n actual, siguen 
los problenas que afectan la salud de la pobla
ci6n en el corto y largo plazo, siendo ellos causa 
potenciales de una degeneraci6n progresiva del 
recurso humano y por ende de la naci6n guate
malteca. Por ejemplo: Son prioritarios los efec
tos de la contarninaci6n por biocidas en la leche 
materna y en los alimentos, asi como la presen
cia de substancias como el plomo en el aire de la 
Ciudad de Guatemala, cuyo efecto es particu
larmente nocivo en la poblaci6n infantil des
nutrida. 
c) Sobre la pdrdida de capacidad productiva b&
sica, se agrupan los problemas relacionados 
con la pdrdida de los recursos suelo y bosque 
por la incidencia que dstos tienen en el balance 
energ6tico bAsico y en la nutrici6n de la pobla
ci6n, asi como por su efecto en la modificaci6n 
del ciclo hidrol6gico y del ambiente en general. 
Estos problemas, al igual que los mencionados 
en el grupo anterior, se intuyen y, aunque se 
cuenta con algunos estudios y ciertos datos ge
neralmente aislados, se desconoce cuantitati
vamente su magnitud real y por ende no se 
tiene una base confiable de apoyo para plantear 
soluciones s6lidas y concretas. 
d) Por filtimo, se ha jerarquizado en conjunto 
una serie de problemas y situaciones especifi
cas punt.ualizadas por los diferentes especialis
tas, sean 6stas de indole fisica propiamente 
dicha, o institucional. Estos problemas y si
tuaciones se enuncian a continuaci6n, sin que 
su orden indique prioridad dentro de este gru
po: 
- Ausencia de un sistema de conservacifn de 
Areas naturales 
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- P6rdida de 6reas silvestres sonas que se preocupa por estos aspectos es 
- Tenencia de la tierra mayor. Ejemplos de estos cambios pueden dar
- Contaminaci6n de origen humano e in- se en Petdn. 
dustrial, en los cuerpos de agua. 
- P6rdida de diversidad gen6tica como patri
nonio nacional de especies animales y vegeta- 6.3.4 Posibles razones para el deterioro de la si

les que podrian utilizarse como predatores tuaci6n ambiental entre 1975 y 1984. 
dentro de sistemas de control biol6gico e in
tegrados, o como fuente de gernoplasma, con Hay consenso al sefialar que, en resurnen, du
diferente objetivo. rante este periodo continu6 prevalenciendo un 
- Ausencia de planificaci6n del uso de la enfoque sectorialista para la soluci6n de los
tierra. problemas nacionales, tendientes a obtener ma
- Ausencia de un sistema de reas de recrea- yor retorno posible de las inversiones en el me
ci6n y de uso ptiblico nor tiempo factible, sin considerar en forma al
- Contaminaci6n por humo, ruido y basura, es- guna explicita, real y tangible, los aspectos am
pecialmente en el Area metropolitana de la bientales a largo plazo. Ello a pesar de los sefia-
Ciudad de Guatemala. lamientos y recomendaciones que hace el Plan 
- Ausencia de programas educativos en mate- Maestro de los Recursos Naturales Renovables 
ria ambiental elaborado en 1975, quizs debido a una estrate
- Dispersi6n normativa gia equivocada del mismo en el planteamiento 
- Competencia interinstitucional y ausencia de las condiciones btsicas para la soluci6n de 
de coordinaci6n estos problemas. 
- Dificultades de financiamiento 

6.3.5 Nuevas variables de incidencia desfavo
6.3.3 Variacion de la Situaci6n Ambiental Ac rable en el medio ambiente aparecidas despuds
tual, Respecto a la Situaci6n en 1975. de 1975. 

El deterioro ambiental ha sido progresivo y ha Se considera que las mismas variables han es
ido aumentando sus tasas, es decir, avanzando tado implicitas arin antes de 1975. Sin embar
mrs rfpidamente en la ddcada del '75 al mo- go, a partir de este afio y especialmente en los 
mento actual, que lo que avanz6 en la d6cada aflos mfis recientes, algunas de ellas han tenido
del '65 al '75 y 6sta, a su vez, mayor que la de la manifestaciones m scriticas. Ello ha favoreci
d6cada del '55 al "65. El hecho de tomar ahora do la emergencia de factores deteriorantes y di
como punto de comparaci6n el afio de 1975 se sociadores en la sociedad guatemalteca, que
debe a que entonces fue elaborado el Plan antes permanecian mayormente sumergidos.
Maestro de Recursos Naturales Renovables, el En t.rminos generales, esta situaci6n ha pre
cual contiene un andlisis de la situaci6n am- sionado a las instituciones nacionales tanto
biental en ese momento y propone medidas paiblicas como privadas a desviar la atenci6n
correctivas al respecto, es decir, presenta una que comenzaban a darle a los problemas del
imagen de la situaci6n en forma integral. Res- medio ambiente, hacia los presionantes proble
pecto a esta cornparaci6n en forma integral. mas que ha planteado la situaci6n econ6mica,

Respecto a esta comparaci6n, consanso de que politica y social de la iltima d6cada.
 
peor que en 1975, aunque ahora el grupo de per
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7. RECOMENDACIONES - Reducir los gastos provocados por enferme
dades causadas por contaminaci6n: enfermeda
des respiratorias, cnceres, alergias y otros 

El diagn6stico de la situaci6n ambiental pre- (ver tabla 7.1).
sentado en los capitulos anteriores, es la base - Asegurar el desarrollo turistico, al mantener 
sobre la que se fundamentan las recomenda- los paisajes atractivos turisticos bajo condi
ciones que se dan en el presente capitulo. Por ciones deseables por el consumidor; generando 
razones puramente de indole prActica, en estas ingreso de divisas y circulaci6n del dinero. 
recomendaciones se hace referencia al corto (in- - Reducir el gasto provocado por fuentes ener
mediato), mediano (1984-1986) y largo g6ticas no renovables, en lugar del uso de re
(1987-2,000) plazo, reconociendo que tales pla- cursos naturales renovables, pues esto contri
zos son relativos y coyunturales. buiria a la baJana de pagos, que de este proble-
Para romper una de las barreras conceptuales ma surge. 
que no ha permitido despertar el inter6s por la - Fomento del desarrollo de la investigaci6n y
conservaci6n del medio ambiente en el pais, es producci6n industrial en materiales y produc
necesario demostrar las bondades, en t6rminos tos que reduzcan los riesgos de la contamina
pricticos, desde el punto de vista de los dife- ci6n y el deterioro de los terrenos. 
rentes sectores nacionales, de la conservaci6n y - El mantenimiento de una masa forestal ca
mantenimiento ambiental. paz de satisfacer las necesidades energ6ticas y 
Usualmente se considera que los beneficios de de materia prima al consumidor nacional e in
la gesti6n del medio ambiente solamente se ob- ternacional. 
tienen a largo piazo; y desafortunadamente al- Para que beneficios como los anteriores se al
gunos de ellos solo asi se evidencian. Es mAs: cancen, es necesario plantear ahora una politi
algunos otros son dificiles de medir; sin embar- ca para la protecci6n del medJo ambiente y ia 
go, los hay muy significativos a corto y me- utilizaci6n y conservaci6n de los recursos natu
diano plazo, entre los cuales se pueden men- rales con su estrategia y acciones correspon
cionar: dientes, que a la vez contengan !a ejecuci6n de 
- El efecto econ6mico multiplicador que 6stas a largo plazo. 
tienen las Areas naturales cuando se les orienta Afin cuando es necesario formular lo antes 
convenientemente hacia los sectores producti- descrito son evidentes las grandes limitaciones 
vos y particularmente turisticos y de recrea- existentes, no tanto para su formulaci6n como 
ci6n; consid6rese por ejemplo, que el sitio ar- para su aplicaci6n y ejecuci6n. 
queo!6gico Tikal, sin el marco impresionante Factores de una enorme fuerza restrictiva co
de la nacuraleza, perderia mucho de su actual mo algunos de los que a continuaci6n se rese
atractivo. fian, pueden y de hecho han venido frenando los 
- El suministro de agua de buena calidad, pa- esfuerzos que en este campo se realizan o se 
ra los usos que la sociedad destine, solo serA se- quieren realizar. 
guro y barato si reservamos las mis impor- - Pobreza del medio rural. Una sociedad pobre 
tantes cuencas que lo puedan brindar. El valor como la que predornina en el medio rural guate
concreto de este recurso se traduce en forma in- malteco, no es ni puede ser receptora de medi
directa desde la producci6n de alimentos y das que anteponen la conservaci6n del medio 
energia hasta recreaci6n, pasando por los pro- ambiente a su propia subsistencia y no porque 
cesos industriales y los usos dom6sticos. el campesino desconozca la magnitud del 
- El aire menos contaminado en )as ciudades problema sino porque prevalece la necesidad de 
que reduciria la incidencia de enfermedades alimentaci6n para 61 y su familia, independien
respiratorias. temente de lo que puede significar una intensa 
- El reciclaje y reutilizaci6n de materiales que campaila educativa. 
no solamente proporcionaria un desarrollo al - Urbanizaci6n descapitalizada. El aumento 
sector industrial, sino que evitaria que mis de- de la poblaci6n, su concentraci6n en Areas urba
sechos se acumulen y contaminen el ambiente o nas no correlacionadas con el crecimiento eco
bien que no permitan el uso de otros recursos. n6mico, ha conducido a la insuficiente dotaci6n 
Pero los beneficios a largo plazo son quizis los de infraestructura y servicios urbanos frente a 
mis importantes, pues incluyen entre otras co- un hacinamiento y congesti6n de dichas Areas 
sas, lo siguiente: y en especial la de la ciudad capital. 
- Asegurar permanentemente los suministros - Interacci6n institucional. Es dudosa la capa
de agua para los centros urbanos, industriales, cidad institucional actual del Estado para mo
agricolas y turisticos. ver con eficacia por si solo, un programa del 
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medio ambiente. En efecto es reconocida la ne- ciones de mejoramiento de ia situaci6n a travs 
cesidad de interacci6n de las autoridades esta- de pequeflos incrementos, es preferible a otras 
tales con las privadas hacia el principio ra- que traten de remediar el problema inmediata
cional de preservar el medio ambiente. mente, pues una soluci6n radical Ilevaria a una 

fuerte resistencia de parte de dichos agentes, 

en parte motivada por el hecho de que no po
7.1 Estrategia: seen la debida comprensi6n de los problemas y 

en parte porque exisciria la tendencia de sufrir 
Las anteriores consideraciones Ilevan al 
Lasanteioe cnsdracioe lalea onsl econ6micamente como consecuencia de las so

plantdeamiento de una estrategia para ia conser- luciones. Eflo se daria para todo tipo de causan
vaci6n del inedio ambiente en el pais. Los ele- tes de problemas, desde un duefto de una finca 
mentos principales de dicha estrategia son: algodonera hasta el campesino que trabaja la 
Una politica ambiental, la definici6n de onjeti- tierra a nivel de subsistencia en el altiplano; tal 
vos a corto y largo plazo, y la descripci6n de situaci6n sugiere la necesidad de contemplar 
programas y proyectos para el logTo de dicho un periodo razonable de tiempo para que los 
objetivos. agentes causantes de los problemas se adapten 
La definici6n de una politica ambiental estA a los cambios necesarios. 
fuera del alcance del presente trabajo. Sin em

c) Metas Realistasbargo, a continuaci6n se describen los principa-
les generales que deberian regir la formulaci6n Una politica ambiental debe tener metas realis
de dicha politica. tas y el concepto claro de la necesidad de traba

jar hacia finalidades posibles en vez de haciaa) Conciencia 
ideales inalcanzables. Guatemala no tiene y no 

Este es quiz s el principio mis importante. tendri en un futuro previsible ni los medios 
Mucho del deterioro que ha sufrido el medio t6cnicos ni financieros para alcanzar una reali
ambierte en Guatemala, ha sucedido sin "cono- dad ambiental 6ptima: 6sto significa que debe
cimienta oficial". Un elemento principal que rhn concentrarse los esfuerzos en mejoras pe
debiera orientar una politica ambiental a largo queflas con acciones de corto plazo, pero asig
plazo es la conciencia: el conocimiento de qu6 nando a ellas todo el entusiasmo que merecen 
es lo que estA pasando y cuiles son sus causas, los logros importantes, con an plazo de tiempo 

mayor con las justificaciones y fundamentos 
a fin de corregir sus efectos. 

econ6micos necesarios para tal fin. 
En tal sentido es importante crear una concien-

de la concep
cia en la poblaci6n, respecto 
tuaci6n del medio ambiente. Un elemento d) Balance 
estrategico es la conciencia en la poblaci6n res- Es importante que una politica ambiental, de
pecto del medio ambiente. Aun cuando no se ba considerar un balance entLie los beneficios 
haga absolutamente nada acerca de un proble- reales del crecimiento econ6mico, los cuales 
ma en particular, el p~ibico debe de estar cons- son a menudo daftinos para el medio ambiente, 
ciente de dicho problema. Con ello se trataria y los beneficios reales derivados de la calidad 
de que la poblaci6n estuviera consciente de sus de vida de la poblaci6n; el mantenimiento de la 
relacioues con la poblaci6n en general de otros cual puede obstaculizar dicho crecimiento. 
paises, los problemas afrontados por ellos, sean Muchas de las politicas gubernamentales y de 
estos los mismos o no, asi como sobre las solu- organismos internacionales han estado en el 
ciones que se ensayan. El pfiblico guatemalteco pasado fuertemente sesgadas en favor del cre
no estA aislado: el pdiblico de los demfis paises cimiento econ6mico. Una politica ambiental 
del mundo comiparte las mismas preocupa- para Guatemala debe tratar de lograr un balan
clones y problemas. ce entre las politicas del crecimiento Pcon6mi-
Adicionalmente, aunque un problema no sea co, poniendo algunas restricciones a 61, a efecto 
adecuadamente tratado ahora, el pfiblico lo re- de mejorar la calidad de vida en general, y 
cordarA ms adelante cuando se busquen solu- lograr un verdadero desarrollo; pero no debe 
ciones para el mismo. tratar de forzar la situaci6n demasiado en fa

vor de la calidad de vida contra producentes:b) Mejora por Incrementos 
1. Se generarian obstAculos al crecimiento de 

Por otra parte aquelos agentes (instiuciones, los sectores productivos (agricola e industrial 
personas, asociaciones, empresas, etc.) que es- particularmente) que son en nuestro pais, la 
tin tras los problemas ambientaleJ como facto- principal fuente de trabajo y de ingresos para 
res causantes no cambiarhn de actitud de la la poblaci6n. 
noche a la maifana. En tal sentido realizar ac



2. Se generaria inicialmente un rechazo a cual-
quier pohitica ambiental por los diversos secto-
res de la poblaci6n. 

e) Leyes Simples 

La necesidad de actuar y responsabilizar a 
quienes corresponda por la conservaci6n y uti-
lizaci6n de los recur-os naturales y el medjo 
ambiente, induce a considerar una legislaci6n
pertinente, conformada por leyes simples, ffci-
les de comprender y fhciles de aplicar para 
implementar una politica ambiental. Dichas le
yes no deben ser punitivas por lo menos en un 
periodo inicial determinado. 
El aparato legal en conjunto con una institu-
ci6n encargada de iinplementar la politica am-
biental debe tratar de ayudar a aquellos trans
gresores de las leyes ambientales a que se aco-
jan a las mismas y ayudando a los actuales 
transgresores a que cumplan con 6sta, debien-
do la misma ley establecer el tiempo para corre-
gir 6stas. 

f) Perspectivas 

La contaminaci6n es una amenaza para la segu-
ridad fisica y mental de la poblaci6n, tambi6n 
es una amenaza fiscal a! no poder exportar pro-
ductos contaminados con quirnicos no acepta-
dos en el mercado mundial. 
Es esencial recordar quo las preocupaciones 
ambientales tienen actualmente baja prioridad 
en Guatemala, cediendo su lugar a preocupa-
ciones mis apremiantes relaciotiadas con los 
alimentos, el trabajo y la seguridad. En tal sen-
tido deberia contarse con una politica que no se 
interprete como una amenaza hacia cualquier 
grupo eoan6mico, relacionados con dichos as-
pectos. 

g) Representarividad 

Asi entonces los planteamientos de una politi-
ca ambiental deben tener una estrecha relaci6n 
con todos los grupos y sectores sociales del 
pais, deben ser respaldados por la Constituci6n 
y por los poderes soberanos de ]a naci6n. 
La conformaci6n de estos aspectos deberA es-
tar encomendada a expertos nacionales y some-
tida a la mts amplia discusi6n pfibilca. Una vez 
aprobada la divulgaci6n masiva y reiterada di
rigida hacia las agrupaciones y entidades res
ponsables y hacia la poblaci6n en general, de-
biera ser una de las caracteristicas primor
diales de una politica ambiental. 
Una segunda fase seia la creaci6n de organis-
mos rectores y/o ejecutores de la politica am-
biental que tengan respaldo legal y que solo 
pueda darse cuando estas puedan conformarse 
con recursos humanos calificados y suficientes 
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que funcionen como una unidad coordinadora 
con firme respaldo estatal y apoyo pfiblico. 
Las anteriores consideraciones Ilevan al 
planteamiento de una estrategia pora la conser
vaci6n del medio ambiente on el pais. Los elementos principales do dicha estrategia son: 
Una politica ambiental, la definici6n de objeti
vos a corto y largo plazo, y la descripci6n de 
programas y proyectos para el logro de dichos
objetivos. 

7.2 Objetivos, Programas y Proyectos en el 

Largo Plazo. 
7.2.1 Objetivos Generales 

El mundo se debate en una crisis ambiental de 
la cual deberian estar igualnente preocupados 
tanto los estadistas como los hombres de 
empresas y la poblaci6n en general, siendo un 
hecho irrebatible que su supervivencia estA 
condicionada a buscar una relaci6n arm6nica 
entre el imperativo del desarrollo econ6mico y 
el mantenimiento y restauraci6n del equilibrio 
ecol6gico. Lo anterior permite definir entonces, 
como un gran objetivo de una politica ambien
tal, la biisqueda de una relaci6n satisfactoria 
entre la forma como la sociedad maneja sus re
cursos naturales para el desarrollo y la dismi
nuci6n a suprosi6n do sus ofectos nacivos sobre 
el medio ambiente. 
Es evidente que en los aspectos de la crisis am
biental de Guatemala, destacan algunos de 
acentuado carhcter general y de raices mds pro
fundas; estrechamente vinculados con su con
dici6n de subdesarrollo. Dentro de! marco de 
estas consideraciones resulta necesario fijarohjeivos de alcance mis general, mAs ambi
ciosos, pero que deben estar incluldos en todo 
Plan Nacional de Desarrollo, que para el logro 
de los mismos, involucre obviamente politicas 
do reestructura y tenencias de tierras, politicas 
de poblaci6n, politicas de colonizaci6n, politi
cas de desarrollo urbanistico, politicas de sa
lud, politicas de desarrollo institucional, mar
cos legales, etc. 

7.2.2 Objetivos Especificos 

Existen tambi6n otros aspectos que podrian 
calificarse como "especificos", en los cuales 
afin cuando los problemas del medio ambiente 
observan un deterioro crucial, sus relaciones 
causales son definibles e incluso en algunos ca
sos mensurables. 
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Para este segundo grado de problemas pueden 
fijarse objetivos ms especificos que tornen re-
versible y por lo menos detengan el deterioro 
sufrido por algunos de los recursos y el medio 
ambiente. Entre estos objetivos puedcn citarse 
por ejeinplo, los objetivos de mediano plazo pa-
ra el desarrollo forestal incluidos en la prdctica 
forestal de INAFOR, que se presentan en el 
AcApite 3.4 dei Capitulo 3, asl como los que se 
prescentan a continuaci5n: 
a) Frevenir, controlar y combatir el gorgojo del 
pino. 
b) Crear bosques con fines energ6ticos 
c) Crear conipejos forestales industriales 
d) Forren~ar la industrializaci6n forestal 
e) Fomentar ci uso racional del suelo 
f) Fornentar el movirriento cooperativo forestal 
g) Fonientar La repoblaci6n natural y artificial 
de las especies tropicales de maderas duras 
h) Fomentar la utilizaci6n de especies foresta-
les menos conocidas. 
i) Conservar los recursos naturales al norte dol 
paralelo 170 -10' en Pet~n 
j) Completar ei sistema de reas protegidas e 
iniciar el manejo de nuevos sitios 
k) Fomentar el maneio adecuado de Areas de vi-
da silvestre 
1)Controlar la contarninaci6n de los cuerpos de 
agua 
m) Fomentar la conservaci6n del suelo 
n) Fomentar la conservaci6n de los alimentos 
o) Controlar ]a calidad do los alimentos 
p) Fomentar el manejo integrado de plagas 
q) Evitar el deterioro del ambiente en la utiliza-
cidn de las fuentes energ6ticas. 

El logro de los objetivos especificos anteriores 
puede alcanzarse mediante el planeapniento, es-
tudio y realizaci6n de programas y proyectos a 
mediano y largo plazo, entre los cuales se reco-
miendan los siguientes: 

a) Programa do conservacidn do recursos fores-
tales 
Este programa comprenderA proyec-,os que 
abarquen aspectos como los que a continuaci6n 
se indican: 
- Determinaci6n y aplicaci6n de las tdcnicas 
adecuadas para disminuir el daflo del gorgojo 
del pino, a la vez que se pone en ejecuci6n un 
conjunto de acciones de aprovechamiento de la 
madera en pie afectada por dicha plaga. 
- Establecimiento de plantaciones forestales 
con especips de rnpido crecimiento a fin de pro-

veer a las comunidades rurales principalmente 
de lefta y carb6n vegetal para satisfacer sus ne
cesidades por combustible para uso dom6stico. 
- Establecimiento de unidades industriales fo
restales en aquellos bosques de municipalida
des, comunidades, cooperativas y particulares 
cuyo potencial econ6mico asegura su uso en 
forma racional y permanento. 
- Establecimiento de fideicomisos especiales, 
a tasas razonables de interns y plazos lergos. 

- Establecimiento de actividades de agricultu
ra, silvicultura y ganaderia, integrados de ma
nera tal, que aseguren a sus usuarios ingresos 
econ6micos para su subsistencia. 
-- Mejoramiento de las condiciones de vida de 
las cornunidades rurales, mediante cooperati
vas forestales, uso de t6cnicas para la regenera
ci6n natural de bosques tropicales cuya compo
sici6n y estructura aseguren su manejo bajo 
condiciones econ6micas; y determinaci6n y 
aplicaci6n de t6cnicas de siembra y ph..'tacidn 
mAs adecuada para la recuperaci6n de zonas de
forestadas. 
-- Uso industrial de especies de maderas duras 
tropicales, a trav6s de la divulgaci6n de sus 
propiedades fisicas, mecAnicas, quimicas y co
nexas. 
- Incorporaci6n al manejo y conservaci6n del 
hrea de bosques naturales tropicales del norte 
del Pet6n, a fin de preservar su estado natural 
y definir otras formas de uso milltiple para la 
conservaci6n de sus recursos naturales. 
- Establecimiento gradual de leyes que prohi
ben el corte inmoderado en las oper&ciones de 
tala en los bosques

b) Programa de Manejo de Areas Silvestres 

- Reforzamiento del sistema de hreas protegi
das e inicio del manejo en nuevos sitios. Con 
base en los resultados de una politica ambien
tal y en las prioridades que ella defina, pueden 
seleccionarse nuevas ireas e implementarse 
planes de manejo. Esto ncluiria la definici6n 
de objetivos de atenci6n especifica para cada 
sitio, la preparacidn de planes de manojo, la de
finici6n de limites legales y su demarcaci6n, el 

desarrollo de la infraestructura administrativa 
y proteccionista, la capacitaci6n de personal, el 
establecimiento de programas ambientales, 
trabajo de extensi6n con comunidades locales, 
control y expropiaci6n de propiedades situadas 
dentro de ciertas reas y el monitoreo y eva
luaci6n peri6dica de resultados. 
- Administraci6n de reas protegidas para lo 
cual seria necesario determinar ajustes legisla
tivos y buscar la legislaci6n nacional para re



solver problemas en el sector silvestre. Corrien-
temente en Guatemala, las Areas en la perpe-
tuidad, se recomienda que su manejo est6 en 
las manos de los niveles competentes m6s altos 
del gobierno, generalmente de una agencia
dentro de un ministerio estrat6gico. Una atrac-
tiva posibilidad es estiblecer una agencia se-
miaut6noma par separado para parques y vida 
silvestre similar al INGUAT con respecto al 
turismo. Responsabilidades de entrenamiento 
y educaci6n son manejada.s apropiadamente 
por instituciones tales como la Universidad de 
San Carlos (CECON). Actividades de educa-
ci6n ambiental adicionales pueden ser maneja-
das par organizaciones de conservaci6n no-
gubernamentales, tal come el Instituto de 
Ciencia3 Ambientales y Tecnologia Agricola de 
la Universidad Rafael Landivar. Se recomienda 
tambidn la constitucidn de .)rganizaciones de 
conservaci6n ambiental dentro deL pfblico en 
geneial. La administraci6n de recursos sil-
vestres se considera mejor dejarla a cargo de 
una agencia del gobierno correspondiente a la 
voluntad del pueblo a trav6s de representati-
vos electos. Por otra parte, el papel de cada ins-
tituci6n necesita definirse mAs claramente. 
- Control de poblaciones silvestres propor-
cionando la base para un reforzamiento del ma-
nejo cientifico. La contribuci6n de proteina sil-
vestre a la dieta de la pobloci6n rural deberia 
ser sostenida par acc'ones permanentes de cul-
tivo. La posici6n de la vida silvestre, particu-
larmente de especies en vias de extinci6n debe-
ria ser controlada perz6dicanente. 
- Protecci6n estricta de recursos de mangla-
res, con actividades de ;nanejo racional y calen-

darios especificos paia reintroducir estas plan-

tas a lo largo de la costa del Pacifico. 

- Evaluaci6n de la eicetividad del manejo de 

Areas silvestres y el sistema de Areas protegi-

das en una bas; peri6dica. Solamente a travds 
del anAlisis cuidadoso y evaluaci6n de esfuer-
zo es que el progrew' se puede alcanzar y reali
zar correcciones en la prActica del sistema de 
manejo.
c) Programa de Control de la Contamiraci6n delos Cuerpos de Agua. 

- Establecimientos de plantas de tratamiento 
del sistema de alcantadillado. Requerimientos 
de salud humana asi coma de trastornos ecol6
gicos demandan esta actividad, pero otros fac-
tones de fuerza indican que tal proyecto, ade-
cuadamente planeado, podria tener un buen 
sentido econdmico. Desperdicios orgAnicos y
de alcantarillados representan un recurso ferti-
lizante potencial de valor, asi coma un medio 
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para generar metano, un iidrocarburo combus
tible de mucho uso. Un proyecto que se estA 
realizando en la zona 18 por la Municipalidad
de Guatemala, merece una cuidadosa observa
ci6n. Una pequefia comunidad de unas 20,000 
personas va a alimentar una compleja planta
de tratamiento con materiales de desperdicio.
Esta planta va a separar del agua los desperdi
cios organicos, preparar los desperdicios para 
generar meLano de venta comercial o de uso lo
cal, y despuds, utilizar los desperdicios hacia 
una serie de usos agricolas, ya sea como fertili
zantes para vegetales o como un componente 
para producir alimentos para pescado. Los pe
ces tamb 'n constituirian un producto a ser ge
nerado por la planta. El agua liberada por el 
compliejo serA asdptica. 
- Establecimiento de criterios afluentes para
Lin rango de desperdicios dafiinos que serian li
berados hacia los cuerpos de agim. Aunque in
cipiente al principio, una legislaci6n adecuada 
deberia ser promulgada gradualmente depen
diendo en toda la extensi6n hacia un reforza
miento estricto de estos criterios, apoyada con 
laboratorios analiticos apropiados y personal 
para determinar el cumplimiento, y finalmente, 
fuertes penas por si a la larga se establecieran 
violaciones. Una agencia especifica de control 
de calidad del agua deberia entonces ser es
tablecida con las anteriores capacidades anali
ticas. 
- Establecimiento de un proyecto nacional pa
ra identificar recursos de agua subterrAnea, e 
indicar en d6nde no deberia localizarse opera
ciones de rellenos sanitarios. 
- Establecimientos de regulaciones para la 
reinyecci6n de los productos de la condensa
ci6n de vapores geotdrminos que contengan
quimicos t6xicos o metales pesados, evitando 
la contamnaci6n de los cuerpos de agua super
ficial y sub errhnea. 
d) Programa de Consevai6n de Suelos 

Es urgente iniciar en todo el pais um jrograma
de conservaci6n de suelos y la construcci6n deterrazas en pendientes agricolamente explotables. Tal programa que podria ser realizable
utilizando recursos de las comunidades y del 
ej6rcito como fuerza de trabajo, reduciria la 
erosi6n e incrementaria la tierra cultivable. 

e) Programa de Control de Calidad de Alimen
tos 
- Establecimiento de un servicio nacional de 
control de calidad de alimentos. Este servicio 
deberia tener la capacidad analitica para deter
minar la contaminaci6n quimica y microbiaria 
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de los alimentos tanto para consumo externo y 
se le deberia dar poder para establecer estandA-
res estrictos de ]a calidai de los alimentos ade-
mAs de regular por medio de penas fuertes, por 
la adulteraci6n o contarninaci6n de los mismos. 
- Establecimiento de manejo integrado de pla
gas para los cultivos principales de Guatemala, 
tales como algod6n, cafd, cafia de azfcar, gra-
nos b~sicos y otros. 
- Establecimiento gradual de leyes que prohi-
ban que el ganado vacuno paste en campos que 
han sido tratados con pesticidas hasta que se 
pueda demostrar que ha ocurrido descomposi-
ci6n del pesticida a componentes no tdxicos. 

f) Programa de la Utilizaci6n de los Recursos 
Energdticos Nacionales. 

Este programa deberia sustentarse en las reco-
mendaciones del Plan de Acci6n de Nairobi; 
evitando el deterioro del ambiente y disminu-
yendo la utilizaci6n de energdticos importados 
para obtener la energia que requiere la pobla-
ci6n, al menor costo posible y distribuido de la 
manera mAs equitativa posible. 

7.3 Objetivos, Programa y Proyectos en el Me-
diano y Corto Plazo. 

7.3.1 Objetivos Generales 

A la luz do los sefialamientos apuntados en acA

pites anteriores, afin enfrentados a la existen-
cia de limitaciones para seguir una politica am-
biental ambiciosa, es evidente que el deterioro 
del medio ambiente requiere la adopci6n de rne-
didas urgentes, apoyadas en una ley ambiental 
integral. 
Partiendo del reconocimiento de que el 6xito de 
6stas no dependerA aisladamente de medidas 
de tipo legal, ni de tipo juridico, sino b~sica-
mente do un convenciniento y comprensi6n del 
problema, se considera que cualquier soluci6n 
que se proponga sea 6sta de alcance corto, me-
dio o largo en el tiempo, debe tener una va-
riable de primer orden, un componente de pago 
social para que tenga posibilidad de acepta-
cn.A pesar de las restricciones reconocidas, exis-

ten algunas vias para est-ucturar paulatina-
mente un conj unto de actividades que aporten 
algunas soluciones al problema y que tengan 
un beneficio econ6mico visible, enmarcadas 
dentro de la importancia relativa que a cada 
uno se le asigne. Actividades que, ademAs de 
actuar en el medio ambiente, involucren un ma- 
yor grado de participaci6n de las comunidades, 

y de sus autoridades, ofreciendo por lo tanto 
mayores posibilidades de aceptaci6n. 
Dentro de este marco referencial podrian ubi
carse los siguientes objetivos generales a corto 
y mediano plazo: 

A MEDIANO PLAZO A CORTO 
PLAZO 

A) Lograr el funciona
miento de un sistema pe
ri6dico de obtenci6n de 
datos acerca do proble
mas ambientales. A) Inicio del sis

tsma 
B) Alcanzar la difusi6n 
popular de los resultados 
de la recopilaci6n de da
t o s . B) inicio del Sis

tema 
C) Prevenir el incremento 
de la contaminaci6n C) Inicio de vigi

lancia en fuentes 
tipicas 

7.3.2 Objetivos Especificos 

Los objetivos especificos a mediano plazo ati
nentes a campos especificos se presentan a con
tinuaci6n, en el entendido de que para cada ca
so el objetivo a corto plazo es el inicio de las ac
ciones correspondientes al largo plaza. 

a) Areas y Vida Silvestre 
- Definir el potencial de la conservaci6n de las 
Areas silvestres en el sostenimiento de de
sarrollo socio-econdmico del pals. 
b) Recursos Marinos y Acu~ticos de Agua Dul
ce 

- Definir el potencial de la conservaci6n de es
tos recursos en la soluci6n del problema nutri
cional del guateralteco. 
- Definir el potencial de la conservaci6n de es
tos recursos en el desarrolo socio-econ6mico 
del pais. 
c) Recursos Hidriulicos y Cuencas 
- Crear las bases necesarias para que el apro
vechamiento y conservaci6n del agua y de las 
cuencas contribuya al mdximo en el proceso de 

desarrollo socio-econ6mico de Guatemala. 

d) Energia 
- Estudiar acciones para: Disminuir el consu
mo de gasolina con plomo, disminuir el consu
mo de lefla en el hogar y establecer bosques pa
ra la producci6n de lefla. 
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e) Legislaci6n que esttn aiin en el proceso de construcci6n o 
- Lograr la integraci6n de las leyes ambienta- diseflo. 
les y la constitucionalizaci6n del derecho am
biental. 7.3.3.2 Especificos: 

En lo relativo a: Areas y Vida Silvestre
7.3.3 Prograrnas a) Realizaciin de un esfuerzo integral interins

titucional para desarrollar una estrategia na-Para el logro de los objetivos a mediano y corto cional para Areas silvestres y Areas protegidas.plazo enunciados, tanto generales como especi- La estrategia ser6 el documento principal queficos se proponen los siguientes programas: estudie el potencial de la conservaci6n do Areas 
silvestreg en el sostenimiento del desarrollo 
socio-econ6mico de Guatemala y que debe ser7.3.3.1 Generales: usado para determinar el alcance de provincias
biogeogrAficas, por medio de la existencia dea) Recolecci6n Peri6dica de Datos Areas protegidas, las Areas necesarias paraUn problema que cualquier cinimdaa ab~tsico enfrenta completarr el sistema, las Areasepnaiiaeyde prioridad papals quo deseepaisquedese rogrmas y,inclarpoltica ra accidn inmediata, las responsabilidades,iniciar politicas yy programas pormsypoetspr atcpc~ o 

ambientales es la falta do datos orecisos, no so- programas y proyectos para participaci6n 3'co
lambonalque rsecta epratoer;sino, aoqo- operaci6n bilateral e internacional. Asimismolo e losque rspecta dl oproblema; sino, a que deben sugerir la reestructura legislativa y requi~hn estA detr~s de !a causa de este problema, guladora del sector de manejo deHay datos sobre este tena, como lo demuestra reas silvestres para ajustarse mAs de cerca a las neceeste informe, pero una lectura cuidadosa del sidades en Guatemala y para evitar una duplimismo, tambi6n demostrarh que los agentes caci6n innecesaria de esfuerzos. 
causantes individuales exactos no estAn especi
ficados en muchos casos. Por lo tanto, la reco- b)Consolidaci6n del Manejo de Areas Protegileccion de datos y el inantenimiento de un sis- das Existentestema pari6dico de obtenci6n de los mismos, Las Areas existentes y su manejo necesitan seracerca de los problemas ambientales de Guate- analizadas y fortalecidas. Esto incluye la defimala, es un programa que llevarA al logro de es- nici6n de objetivos especificos de manejo parate imporLante objetivo a mediano plazo, cuyo cada sitio, la preparaci6n de planes de manejo,inicio constiruye un objetivo a corto plazo. Es- ajuste de fronteras legales y su marcado deta obtenci6n do datos deberia incluir como mi- sarrollo de infraestructura administrativa y denimo una recolecci6n inmediata y peri6dica de protecci6n, entrenamiento do personal, estableinlforrnaci(n acrca de ]a contaminaci6n de la cimiento de programas ambientales e interpretierra y del agua, de la deforestaci6n por fuego tativos, trabajo de extensi6n con comunidades y tala, del uso del suelo y erosi6n de la tierra y locales, control y expropiaci6n de Areas especidel uso del agun. ficas y cuntrol y evaluaci6n peri6dica de resul

b) Publicaci6n Popular de los Datos tados.
 
Los datos recolectado. acerca de problemas 
 c) Fomento de desarrollo de organizaciones deambientales especificos deberian ser prepara- conservaci6n no gubernamentales para propordos para su publicaci6n. Un 6nfasis especial de- cionar un mecanismo organizado que sea portaberia darse a la publicaci6n popular de los re- voz del movimiento ambientalista en elsultados de esta recolecci6n de datos, en la Congreso y los ministerios. prensa nacional; asi como la presentaci6n me- En el momento actual, hay pocos vehiculos insnos formal de los datos a travis de otros me- titucionalizados para representar la opini6ndios, tales como televisi6n y radio. publica acerca de la conservaci6n y eco

c)Prevenci6n de Nueva Contaminaci6n desarollo dentro del gobierno.
Prevenir la contaminaci6n es a veces mfs fAcil d) Inicio de un programa ambiental educaque controlarla. cuardo dsta ha empezado. Un cional de cuatro niveles con los siguientes gruobjetivo a mediano plazo de la estrategia am- pos de objetivo:biental guatemalteca es el de prevenir la - Los que toman decisiones a nivel de congreocurrencia de fuentesnuevas de contamina- so y ministerios;
ci6n, y de prevenir el incremento de las mismas - Los que toman decisiones a nivel profesional ya las fuentes ya contaminadas, por medio de la tdcnico en agencias relacionados con los recurvigilancia de fuentes tipicas de contaminaci6n sos; 
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Los que utilizan los recursos;-
- El phiblico en general 
e) Estudio para su implementacidn en lo que 
concierne a Guatemala, de las recomendaciones 
del informe (ya editado y patrocinado por 

AID), lamado "Estrategia para Entrenamien-
to en Recursos Naturales y del Ambiente para 
Am6rica Latina y el Caribe". 
Este informe representa los pensarnientos co-

lectivos y consensos de opini6n de los expertos 
de la regi6n en el manejo de recursos naturales 
y entrenamiento. 
f)Institucionalizaci6n del apoyo hacia las agen-
cias para el manejo de dreas silvestres, particu-
larmente aqueUas con un registro aceptable de 

manejo efectivo. 
Esfuerzos apropiados pueden ser proyectos pi-

lotos diseflados para entrenar personal y de-

sarrollar capacidades administrativas. Proyec-
tos a pequefia escala son preferibles a proyec-
tos grandes; por lo que las agencias tambi~n 
deben desarrol!ar sus habilidades para admi-

en poco tiemponistrar fondos. Mucho dinero 
mayor parte de las institu-recargaria a la 

ciones, reduciendo la efectividad o eficiencia. 
g) Fomento de consultas interinstitucionales y 

la coordinaci6n en el manejo de recursos natu-
rales, rmediante proyectos pilotos tales como el 
propuesto Desarrollo de la Primera Reserva de 
Bi6sfera de Guatemala. 
Un consejo nacional coordinador para conser-
vaci6n y desarrollo podria ser creado para exa-
minar proyectos de desarrollo y aminorar los 
impactos ambientales negativos. 
h) Integraci6n del manejo de Areas silvestres 
dentro del planeamiento de uso racional de la 

tierra y actividades de toma de decisiones. 
Las Areas silvestres deberian ser vistas como 
contribuyentes a programas de desarrollo eco-
n6micos y nacionales asi como parte integral 
de estos esfuerzos. El manejo sostenido de re-

cursos, el recoiiocimiento de capacidades ecol6-
gicas y el resguardo de ecosistemas nativos, asi 

pautas adecuadas para el desarrollo encomo 
ambientes frAgiles, deberAn incorporarse 
dentro del planeamiento nacional. 

marinos y acuAticosEn lo relativo a recursos 

de agua dulce: 


a fondo de hibridos, espe-a) Experimentaci6n 

cialmente de tilapia y carpas 

b) Impulso de trabajos con especies nuevas de 
ictalcidos, mugilidos y sahn6nidos 
c) Conocimiento de la capacidad de producci6n 
y de las pobladones acuicolas de los distintos 
cuerpos de agua, asi como la dinAmica de esas 
poblaciones. 
d) Normalizaci6n del uso y explotaci6n de 

aquellos aspectos o recursos que a la fecha no 

cuentan con una aplicabilidad legal ni respaldo 
juridico adecuado, para obtener un desarrollo 
dinhmico y sostenido de los mismos. Estudio 
de la factibilidad de la crianza de moluscos, tor

crustceos y mugilidos en los esteros,tugas, 
tanto en criaderos como en jaulas. 
e) Mejoramiento del acceso piiblico a las playas 
f) Establecimiento do criterios para crear par
ques nacionales marinos para la protecci6n do 

exhabitats criticos y de las especies en vias de 

tinci6n.
 
g) Creaci6n de Areas especiales para la protec
ci6n de manglares.
 
h) Inventario a fondo de los recursos actuales
 
en las Areas costeras, manglares, esteros, lagu
nas, lagos y rios.
 
i) Impulso de un intercambio de personal en las
 

Areas de consultoria, becas y entrenamiento.
 
j) Creaci6n de un centro de capacitaci6n e in

vestigaci6n que puede estar a cargo de las uni
versidades.
 
k) Adiestramiento para los pescadores, espe
cialmente en las Areas de comercializaci6n y en
 
preservaci6n del producto.
 
1)Impulso al desaiTollo de la piscicultura en 

Areas especificas.
 
m) Creaci6n de incentivos fiscales para proyec
tos acuicolas, inclusive para el cultivo del ca

mar6n (Macrobrachuim). 
n) Fomento entre la poblaci6n, del interns por el 

de pescado "corriente" (bagre, lenconsumo 

guado).
 
o) Estudio y re-anAlisis de la situaci6n causada
 
por los desagdes de la geotdrmica de Ahuacha
phn, El Salvador en el Rio Paz, y Oc6ano Pacifi

co.
 
p) Fomento de cooperativas entre los pescado

res de pequefia escala a efecto do comprarles el
 
producto en excedente.
 
q) Establecimiento de criterios para recomen
dar las introducciones de especies ex6ticas.
 
r) Utilizaci6n del pescado descartado por los
 

de labarcos camaroneros, que operan cerca 

costa.
 
En relaci6n a los recursos hidrAulicos y cuen
cas:
 
a) Elaboraci6n de una politica hidrica que guie,
 
y que est6 integrada a las politicas de de

sarrollo nacional.
 
b) Elaborar un plan nacional hidraulico in
tegral que ordene el uso y manejo de los recur
sos hidrAulicos y cuencas, formando parte de
 
los planes nacionales de desarrollo y en conso
nancia con el desarrollo y conservaci6n de los
 
recursos suelo y bosque.
 
c) Conformaci6n de una base legal que norme el
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uso y manejo de los recursos hidr~ulicos y recho Ambiental como deber inherente al Esta
cuencas. do para velar por la conservaci6n de las condi
d) Creaci6n de las condiciones necesarias y sufi- ciones ecol6gicas.
cientes para establecer un plan integrado de d) Desarrollo de programas de estudios en lemanejo de cuencas, que garantice la conserva- gislaci6n y derecho ambiental a nivel universi
ci6n de los recursos de agua y asegure la vida tario.
fitil de los proyectos de desarrollo hidr~ulico. e) Promulgaci6n de leyes especificas ambienta-
En cuanto al aspecto energia: les y adopci6n de regulaciones que prevengan y 
Los siguientes programas se plantean para in- sancionen a depredadores ambientales. Por 
cio a corto o mediano plazo, pero por la natura- ejempio en el caso especifico del ruido, elaborar 
leza de los mismos, su meta final se ha situado tablas de niveles permisibles para el sonido en 
en el afto 2000. 	 ambientes urbanos, en ambientes rurales y en 

ambientes naturales protegidos o parques naa) Disminci6n del consumno de gasolina conflc cionalos.mo en un 10 por ciento en los pr6ximos 5 ailos,
 
en un 20 por ciento en los Pr6ximos 10 aflos y

lograr en el aro 2000 suprimir la totalidad del 7 Proyectos Recomendados
 
consumo de gasolina con plomo mediante la 
utilizaci6n del alcohol como carburante en Es indudablo que pars no caer en una situaci6n
mezcla del 10 6 15 por ciento con gasolina de Een cisn
bajo octanaje. Para el efecto se requeririan pa- poco realista que contradiga los p nci os 
ra los aflos 1990 y 2000 una producci6n de al- nerales de una politica ambiental enunciados 
cnhol de 12.6 millones de galones anuales 6 20 en el Ac6pite 7.2, es necesario puntualizar cier
millones respectivamente. tas acciones mediante las cuales pueda llegarse
b) Disminuci6n del contenido de azufre en el al cumplimiento de los objetivos y medidas de 
diesel al 50 por ciento del contenido actual, me- corto, mediano y largo plazo.
diante tratamiento de desulfurizaci6n del mis- La mera enumeraci6n de objetivos y acciones 
mo o adquiriendo petr6leo de menor contenido deseables que se hace en los Ac~pites 7.3 y 7.4 
de azufre. careceria de una base de sustentaci6n si no se
 
c) Aumento de la utilizaci6n del tranporte co- definen con mayor claridad algunos proyectos

lectivo del 80 al 85 por ciento de los deseos de prioritarios.
 
viaje para el aho 1990 y al 90 por ciento para el Para la selecci6n de estos proyectos, el criterio
afpo 2000. 
 b~sico considerado fue la existencia o no de 
d) Establecimiento de bosques para la produc- condiciones previas o pre-requisitos sobre los
 
ci6n de lefla y disminuci6n del consumo de 6sta cuales se apoyarian posteriormente, a manera
en el hogar a trav~s de la utilizaci~n de estufas 
 de cimientos, las recomendaciones antes men
mejoradas que consuman como mtiximo el 70 cionadas. Pot esa razn,el conjunto de proyec
por ciento dela lefila que actualmente utilizan tos cuyos prospecLos s presentan a conti
las familias. Esto para el aflo 1990. Con ello el 
 nuaci6n, no es homog6neo, ya que en algunos
 
consumo podria ser equivalente al 95 por cien- casos esa cimentaci6n existe y 
en otros no. De 
to del consumo para tal aio. la misma manera fue necesario abandonar la
En este caso el consuino probable para ese afio noci6n arbitraria del corto, mediano o largo
seria del 80 por ciento del consumo proyectado plazo, ya que sin el basamento no puede conspara el afho 2000 sin medidas de conservaci6n. truirse el edificio, independiente de cuanto 
Para ello seria necesario difundir y promover a -tempolleve su ejecucibn.
nivel rural el uso de estufas mejoradas, reali- 1. PROYECTO DE CONCIENTZA
zando estudios para aceptar su utilizaci6n. 	 CION AMBIENTAL 
En cuanto a legislaci6n: 
a) Recopilaci6n, codificaci6n y evaluaci6n de la 
legislaci6n que levemente contempla la conta- A. Descripci n
minaci6n en el pais (C6digo de Salud, Civil, Pe- Estudlo loevado a cabo entre grupos claves panal, Tr~nsito, etc.); ra determinar ol eitodo ms viable para elevarb) Promulgaci6n de leyes ambientales integra- la conciencia colectiva de los guatemaltecosdas, pues ]a dispersi6n normativa hace ineficazla escasa rogulaci~n existente en 	 concernionte a su amibionte. Etat concientizael pals rela- ci~n debe, por supuesto, ser llevada a cabo docionada con problemas ambientales,
c) Adopcion do la 	

una forma distinta entre los diferentes gruposconstitucionalizacin del Do- de acuerdo con (1) la susceptibilidad de un grupo particular a la conciencia de un esfuerzo ha
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ciente, y (2) el papel que se espera que un grupo 
particular va a jugar dentro del contexto de los 
problemas ambientales guatemaltecos. 
B.Oble sabitales deldo 
B. Objetivcs Especifcos del Proyecto 
1. ldentificaci~n y caracterizacion de grupos 0 

sectores que tienen alguna capacidad para to-
mar una iniciativa en relaci6n a la problemAtica 
ambiental. Estos Grupos de Iniciativa Am
biental, serian los generadores de accioneo y 
proyectos, etc., dirigidos hacia diferentes sec-
tores de la poblaci6n. 
2. Identificaci6n y caracterizaci6n fie los gru-
pos o sectores poblaciones hacia los 2-uales irian 
dirigidas las acciones, programas, etc. ante-
riores. 
3. Identificaci6n de :'acentivos o mecanismos 
propios (A-cada grupo o sector. 

C. Fases del Proyecto 
1. Faracterizaci6nde grupos o sectores de i 
ciativa am biental (ver actividadD.1.1) 

o sectores deLa caracterizacidn de los grupos 
una orien-iniciativa ambiental deberia incluir 

tacion de los mismos en el sentido de revisar 

sus objetivos y delimitar sus funciones especi-

ficas. En algunos casos serA necesario orientar 

sus acciones, con el fin de establecer la conve-
niencia de las mismas y adecuarlas en relaci6n 
a las caracteristicas propias del momento, de la 

poblaci6n, de la tecnologia disponible; y, en ge-
neral, de las condiciones institucionales v los 
mecanismos existentes que permitan la factibi-
lidad de dichas acciones reguladores. 
El anilisis de los grupos o sectores de iniciati-
va ambiental comprenderia los siguientes as-
pectos: 
a) Entidades gubernamentales 
b) Grupos no gubernamentales 
c) Acciones ciudadanas aisladas o espont~neas 
Como una meta inicial puede considerarse, -con 
la debida orientaci6n sobre aspectos t~cnicos, 
educativos y promocionales, la ampliaci6n del 
campo de acci~n de los grupos existentes, y la 
formacion de nuevos grupos ambientalistas, a 
nivel de comunidades para lo cual se pueden 
aprovechar los organismos pfblicos y privados 
de servicios existentes. Estos grupos estarian 
integrados en el primer nivel a biisqueda de so-
luciones, esto es, grupos que pueden ser carac-
terizados como aquellos que encuentran e 
implementan las soluciones a problemas tales 
como los del ambiente. 
Es un grupo con una orientaci6n prictica y uno 
que serit esencial para soluciones a corto y lar-

go plazo a problemas ambientales. Este grupo 
ya sea profesional o a la par de profesionales 
opera tanto en el sector pTiblico como el priva-

do. Los mismos no son causas directas de 
problemas ambientales y la conciencia del pro
ceso naciente debe hacer un liamado a 3u senti

altruista, protegi6ndose de los problemas
causados por otros. Este nivel o grupo incluye, 
ademhs de los mencionados anteriormente, lo 
siguiente: 
Tdcnicos 

Este grupo est&integrado por profesionales de 
"ciencias interdisciplinaries" conciencia social 
e incluye todo tipo de profesiones como: inge
nicros, bi6logos, agr6nomos, arquitectos, abo
gados, soci6logos, etc., asi como de profesiona
les trabajando en campos relacionados con ex
periencias similares y apenas en el mismo nivel 
(el personal de INTECAP, por ejemplo). La im
portancia de este grupo estA en su entendi

miento y apreciaci6n en un nivel tdcnico de la 

esfera de problemas que Guatemala enfrenta 
en su ambiente. Este grupo debe proporcionarlos dabos concretos y la explicaci~n de los que 
esos datos significan. Miembros de este grupo 

deben encontrarse en el gobierno, e el sector 

privado yen otras agencias o universidades. 
Legisladors 

Este es el grupo que proporciona el mecanismo 
gubernamental y legal para soluciones ambien
tales. 
Puede ser uno de los que mdis pueden contribuir 
en la soluci6n de problemas ambientales. Indi
viduos politicos, en todos los niveles son impor
tantes para buscar soluciones a largo plazo, ya 
que la participaci6n politica es una actividad 
coyunturai y los cambios son frecuentes; todo 
esto significa que las actividades nacientes de' 
concientizaci6n deberian tener como objetivo 
todos los niveles de este grupo. 
Por otra parte tambidn debe existir un segundo 
grupo o influenciadores de conciencia a largo 
plazo. Este grupo es importante en la manera 
en que puede asegurar en el futuro un alto nivel 
de conciencia ambiental la que prevalecerA en 
la poblacibn de Guatemala. Este grtpo incluye: 
Educadores 

Los educadores tienen, por supuesto una gran 

influencia sobre la poblacibn infantil en edad 
escolar, y 6sta es una influencia que pueda du
rar a trav6s de su vida adulta. Un educador que 
puede ser guiado a inculcar una alta conciencia 
ambiental en sus alumnos, es un valor inesti
mable para el futuro do Guatemala. 
Madres 
Este grupo, como el de los educadores, no debe 
ser pasado por alto o sub-estimado como una 
fuerza naciente de conciencia para el futuro de 
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Guatemala. Las madres tienen la influencia susceptible al proceso naciente de conciencia
mds alta sobre sus hijos, y si la madre inculca ambiental y en la mayoria de los cases no sufri
una alta conciencia ambiental en sus hijos esta rfi indebidamente a trav6s de un cambio. 
serb importante para el pais en el futuro. Este Deforestadores Campesinos
grupo es importante tambiin por su valor er, Este es un sub-grupo num6ricamente muy
una publicidad de causas; es un grupo cuya grande, cuyas acciones colectivas estb.n destru
influencia es muy probable que se extienda yendo rupidamente lo que queda de bosques en
mis allh del hogar. las dreas densamente pobladas del altiplano y 

del oriente en el departamento del Pet6n. El im2. Caracterizaci6nde Sectores Poblacionules pulso detris de esta deforestaci6n radica en la que tienen Acci6n sobre el Ambiente (ver acti- necesidad de energia a trav6s de la lefla. El na
vidad D.1.1). cimiento de conciencia en este sub-grpo pare-
El estudio para esta caracterizaci6n, debe ceria ser dificil ya que no es el grupo m.s sus
incluir tambi6n una jerarquizaci6n de valores ceptible a tipos similares de campafias, por
aceptados por cada uno de los sectores identifi- ejemplo, comercial, debido a su nivel extrema
cados, de acuerdo a sus intereses, situaci6n cul- damente bajo de medios econ6n-icos.
tural, econ6mica y social. D~pendiendo de la Por otro lado, este es el grupo con mis posibili
percepci6n ambiental y de los intereses de cada dad de apreciar las consecuencias de sus ac
sector podrhn identificarse !as acciones e incen- ciones y el mis probable de querer preservar un
tivos que permi~irin Ilegar a los objetivos. ambiente adecuado de cualquier queforma
Este grupo incluye aquellos individuos cuyas pueda. El nacimiento de la conciencia preserva
actividades pueden ser identificadas como la dora deLe ofrecer alternativas y enfatizar su
 
causa directa de problemas ambientales. El es- viabilidad.
 
fuerzo consciente naciente estAi, por lo tanto,

dirigido hacia hacer que este grupo se haga 3. Identificaci6n de Incentivos o Mecanismos

mhs consciente de las consecuencias de sus ac- Propiosde Cada Sector (ver Actividad D.1.1).
ciones, tanto para ellos mismos como para la 
 En t~rminos generales podria identificarse los
comunidad. El esfuerzo debe incluir opciones siguientes:
sugeridas que puedan modificar sus actitudes a. Econ6micos 
para eliminar los efectos que puedan ser dafii- b. Sociales 
nos; las opciones deben ser presentadas como c. Acad~micos 
que son viables a la luz de los posibles dafilos d. Culturales
 
econ6micos, u obras que ellos piensen efectuar e. Reguladores
 
y que afectarian el ambiente. Este grupo est& f. Educativos

integrado po dos sub-grupos generales cuyas 
 Algunos elementos estrat6gicos particulares a
actividades caen dentro de esta categoria, aun- este proyecto incluycn el planteamiento de un 
que sus caracteristicas son en otras formas ra- esquema como el siguiente, para el logro de los 
dicalmente diferentes unas de otras. ol jetivos.

Contaminadores agro-industriales Urupos de Iniciativa Ambiental

Este sub-grupo estd compuesto principalmente - Identificaci6n de objetivos

por duefios y/o administradores de alto nivel en - Acciones/Incentivos

industriales que contarninan, principalmente el - Sectores Poblacionales
 
abastecimiento de agua y los duefios y/o admi- - Motivaciones o incentivaci6n

nistradores de operaciones agricolas a gran es- - Acciones/actitudes

cala que producen contaminaci6n quimica de - Logro de objetivos

agua subterr~nea y superficial, asi como del IncluirA tambidn el estudio de acciones y acti
suelo, del aire y los alimentos, principalmente tudes esperadas de los sectores poblacionales,
 
por el uso de biocidas. Este es un sub-grupo re- tales como:

lativamente pequefio con una influencia muy a. Concientizaci6n y participaci6n de los secto
extensa en la descarga de desechos a corrientes res en la problemhtica ambiental;

de agua en todas las lineas de vida pfiblica y b. Conservaci6n y recuperaci6n de recursos y

econ6mica, pero tambi6n es un sub-grupo que del ambiente;
 
con buenos estrategias, pueden ser orientado e c. Planificaci6n;

influenciado y buscar Lntcambio positivo en ]a d. Ordenamiento espacial y temporal;

actividad de coda uno de los miembros del sub-
 e. Creaci6n de reglamentos institucionales: Adgrupo, para que pueda tener consecuencias be- ministrativos, legales, acad~micos, de inform6
neficiosas. Tambidn este sub-grupo debe ser tica, de politica ambiental y financieros. 
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Los puntos a incluir en la elaboraci6n de La ciones en relaci6n al medio ambiente. 
estrategia para el logro de los objetivos se resu- b) DESCRIPCION: El estudio para esta carac. 
me en el cuadro siguiente. Forman parte de terizaci6n de sectores poblacionales debe 
dicha estrategia las actividades D. 1 a D.4 que a 	 incluir una jerarquizaci6n de valores aceptados 

por cada uno do los sectores identificados, decontinuaci6n se describen. 
acuerdo a sus intereses, situaci6n cultural, eco-

D. Actividades (a iniciar en el corto plazo) 	 n6mica y social. Dependiendo de la percepci6n 
de los de cadaD.1 Establecer Bases 	 ambiental y intereses sector 

D.1.1 InformAtica (ver tambidn proyecto No. 7) podrtn identificarse las acciones e incentivos 
ACTIVIDAD: Caracterizaci6n de los sectores que permitirian conseguir la participaci6n de 

cada sector en torno a la problemfitica ambienpoblacionales que tienen acci6n sobre el medio 
tal.ambiente. 

a) OBJETIVOS: Determinar las caracteristi- c) LOCALIZACION: Todo el pais 
cas de cada sector poblacional con el fin de es- d) BENEFICIARIOS: Toda la poblaci6n 
tablecer los inecanismos que incentiven sus ac- e) UNIDAD EJECUTORA: Universidades 

RESUMEN DE ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

Grupos de Sectores Incentivos Acciones 
iniciativa Poblaciona- motivaci6n hacia cada Oportunida- Objetivos 
ambiental los (intereses) sector des Tiempo/ 

poblacional 	 Espacio 

Guberna- a. Sector a. Econ6mi- a. Promocio- a. Identifica- a. Participa
mentales Piblico cos nales ci6n de ci6n sector 

Areas priori- poblacional 
tarias en la proble

mrntica am
biental 

No Guber- b. Empresa- b. Sociales b. Educati- b. Identifi- b. Conserva
vas caci6n de ci6n recupenamentales 	 rial 

Acciones 	 raci6n de re
cursos y el 
ambiente 

Acciones c. Acad6mi- c. Acaddmi- c. Regulado-	 c. Planifica
ras 	 ci6nciudadanas co cos 


aisladas
 

Nivel I o 	 d. Niveles d. Cultura- d. Econ6mi- d. Ordena
iniciadores econ6micos les cas 	 miento espa

cialde Sohcio-

nes
 
Grupos am-	 e. Niveles e. Regulado- e. Creaci6n 

de bases insbientalis-	 culturales ras 
titucionalestas 

T6cnicos 
f. Educati-	 - Adminis-Legisladores 	 f. Poblaci6n 

en general vos 	 trativas 
- LegalesNivel 2 o g. etc ........... 


Concientiza
dores a lar
go plazo:
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Grupos de Sectores Incentivos Acciones 
iniciativa Poblaciona- motivaci6n hacia cada Oportunida- Objetivos
ambiental les (intereses) sector des Tiempo/ 

poblacional Espacio 

Educadores - Acaddmi-
Madres de cas 
Familia - Informfti

ca 
Nivel 3 6 - Contarmi- - Politica 
Acci6n di- nantes Ambiental 
recta sobre Agro/indus
el medio triales
 
ambiente: - Deforesta

ci6n campe
sina 
 - Financie
sina ras 

f. PERIODO DE EJECUCION: Inicio del es- G.4.2 Niveles Escolares
 
tudio: 1984, ejecuci6n 1985-1986.
 
D.2 Sub-proyectos Demostrativos (ver proyec- ACTIVIDAD: Sub-proyecto Escolar de Edu
to No. 10) caci6n Ambiental 
D.2.1 Areas demostrativas a) OBJETIVOS: Introducir en el programa ofi
D.2.2 Acciones demostrativas cial de estudios, a nivel primario y secundario,
D.3 Sub-proyectos de Formulaci6n de Planes los conceptos fundamentales acerca de la 
de Uso y Ocupaci6n Espacial (ver proyecto No. problemtitica ambiental.
8) b) DESCRIPCION: La actividad consistiria en
D.3.1 Urbanos un estudio que comprenderia la revisi6n de con
D.3.2 Regionales ceptos presentados en cada materia, la intro
D.4 Sub-proyecto de Educaci6n Ambiental ducci6n de materias especificas relacionadas 
D.4.1. Nivel de grupos poblacionales (masivo) con el medio ambiente y la propuesta de meto-
ACTIVIDAD: Sub-proyecto Piloto Divulgati- dologia para desarrollar las actividades. 
vo de Promocidn Ambiental c LOCALIZACION: Todo el pais.
a) OBJETIVO: Difundir conocimientos b~si- d) BENEFICIARIOS: Poblaci6n estudiantil, a 
cos utilizando medios de comunicaci6n masi- niveles primario y secundario. 
vos a nivel de in poblaci6n en general; y, promo- e) UNIDAD EJECUTORA: Universidades
ver la ejecuci6n de acciones pr~cticas basadas Ministerio de Educaci6n. 
en la realidad y necesidades de cada grupo f) PERIODO DE EJECUCION: Estudio:
ciudadano en participar, destinadas a mejorar 1984. Ejecuci6n: 1985-86. Procurando quedar
el ambiente. permanente en la educaci6n escolar. 
b) DESCRIPCION: Estudiar los medios de co
municaci6n masiva mAs apropiados para llegar G.4.3 Niveles Acaddmicos Superiores 
a cada sector de la poblaci6n. Establecer los in- ACTIVIDAD: Sub-proyecto Acaddrinco dt. centivos necesarios para lograr que el sector Ciencias Ambientales 
piblico promocione a travs de campaflas a) OBJETIVO: Introducir la base cientifica 
publicitarias, el desarrollo del ambiente y el acerca de la problemitica ambiental, en las 
conocimiento de Ia problemtica ambiental, carreras universitarias existentes. 
con la orientaci6n de Grupos Ambientalistas. b) DESCRIPCION: Revisi6n de los curricula 
c) LOCAL IZACION: Todo el pais. actuales de las carreras existentes y estudio pa
d) BENEFICIARIOS: Toda la poblaci6n ra la introducci6n de cursos especificos acordes 
e) UNIDAD EJECUTORA: Ministerio de a cada disciplina. Estudio para la posible crea-
Educaci6n, iniciativa privada y grupos ambien- ci6n de especializaciones en algunos aspectos
talistas. de las Ciencias Ambientales. 
f) PERIODO DE EJECUCION: Estudio 1984: c) LOCALIZACION: Ciudad de Guatemala y
Ejecuci6n: 1985-1986 centros o extensiones universitarias, 



236- PERFIL AMBIENTAL 

d) BENEFICIARIOS: Beneficio institucional. 

e) UNIDAD EJECUTORA: Universidad 

Rafael Landivar. 

f) PERIODO DE EJECUCION: Estudio 1984. 

Ejecuci6n: 1985-86, debert quedar permanen
te. 


Busc&dores de Soluciones,G.4.4 Niveles de 
Concientizadores a Largo Plazo y do Acci6n Di-
rectaores arlo de Acn 
recta sAbre el Medio Ambiente. 
ACTIVIDAD: Sub-proyecto de Formaci6n y
Orientaci6n do Grupos Ambientalistas. 

a) OBJETIVO: Difundir, a nivel municipal y de 

comunidades, el inter6s por el medio ambiente 
y la conservaci6n protecci6n y uso racional de 
los recursos. 
b)DESCRIPCION: En primer t6rmino es nece-
sario identificar y caracterizar los grupos am-
bientalistas existentes, establecer las acciones 
que esthn en capacidad de ejecutar y orientar 
estas acciones, a trav6s de planes-instructivos 
de f~cil realizaci6n a nivel de comunidades. Los 
grupos o clubes de servicio pueden jugar un pa-
pel importante en relacidn a la promoci6n de 
los ambientalistas. Los planes-instructivos 
podrian set generados por el proyecto identifi-
cado corno "Planificaci6n Ambiental Regional 
y Urbana" (Proyecto No. 8). 
c LOCALIZACION: Actividades a nivel mu-
nicipal. Deben establecerse las correspondien-
tes prioridades. 
d) BENEFICIARIOS: Poblaci6n municipal 
e) UNIDAD EJECUTORA: Universidad Ra-
fael Landivar - Consultoria (estudio); INFOM 
(ejecucidn). 
f) PERIODO DE EJECUCION: Estudio 
(19S4) Ejecuci6n - 1985-86. 

2. PROYECTO DE DESARROLLO 
ENERGETICO 

A. Estudios 
Para el desarrollo del proyecto Desarrollo 
Energdtico, se plantean las siguientes activida-
des: 
A.1 Sub-proyecto de Estudios Relacionados 
con el Transporte Colectivo en las ciudades. 

Objetivos: 
1. Estudiar la receptibilidad del pliblico a una 
campafia de promocidn del transporte colecti-
vo. 
2. Estudiar las razones que tienen los usuarios 
para utilizar el transporte individual con prefe-
rencia al transporte colectivo. 
3. Estudiar los efectos ambientales que una 
campafla exitosa para aumentar. 

A.2 Sub-proyecto de Estudios Relacionados
 
con el Uso del Alcohol para Elevar el Octanaje
 
de la Gasolina.
 
Objetivos:
 

1. Estudiar la receptibilidad quo tendria en el
 

pfiblico el uso del alcohol mezclado con gasoli
na en lugar de gasolina de alto octanaje.
 
2. Estudiar la factibilidad econ6mica del uso
 
del alcohol carburante derivado del estudio de 
factibilidad para justificar la disponibilidad del 

uso de la molaza. 
A.3 Otros 
Estudiar los mejores m6todos para promover 
el uso de estufas mejoradas a nivel rural y anA-. 
lisis de las respuestas y objeciones (tabfies) que 
pueda tener el campesino. 
B. Deacripci6n del Proyecto: 
En la actualidad en la Ciudad Capital aproxi
madamente 800 a 1,000 autobuses y otros 
1,000 ruleteros prestan el servicio colectivo 
transportando aproximadamente 1 mill6n de 
pasajeros diarios; en cambio 100 mil vehiculos 
privados transportan aproximadamente 
200,000 pasajeros diarios y consumen en el afio 
40 millones de galones de gasolina de alto octa
naje con un costo de 80 millones de quetzales a 
nivel de consumidor. 
La gasolina de alto octanaje se vende al piblico 
a 2.07 quetzales el gal6n. En este precio est~n 
incluidos los gastos de comercializaci6n y utili
dad de los intermediarios que tienen un valor 
aproximadamente de 50 centavos, es decir, que 
puesto en refineria mAs impuestos se tiene un 
precio de Q..57. La gasolina regular se vende a 
Q.1.90, es decir a Q.1.40 on refineria. Con estos 
valores, el precio en refineria del alcohol se 
puede pagar a Q.3.10. 
Es decir que el galdn de alcohol se puede pagar 
hasta Q.3.10 puesto en refineria y que el precio 
de la gasolina se podria dar al mismo valor de 
Q.2.07 al piblico. Si se quisiera bajar el precio 
de este producto (gasolina) a Q.2.00 por gal6n, 
el precio en refineria del alcohol se podria pagar 
a Q.2.40.
El costo de la materia prima (melaza) para pro
ducir un gal6n variaria do Q.1.20 a Q.1.75, 

quedando en este caso un margen de Q.0.65 a 
Q.1.20 para costos de produccidn de alcohol, 
cifra que concuerda con las estimaciones a ni
vel nundial de Q.0.15 a Q.0.20 por litro de al
cohol. 
Es de indicar que el alcohol cubriria los impues
tos de consumo de Q.0.20 por galdn y de Q.0.30 
por impuesto de compensaci6n para subsidiar 
otros productos. 
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C. Localizaci6n: gia a seguir en cada caso, producto o regi6n. de-
El presente proyecto pueda tener su inicio en finiendo las politicas en materia investigaci6n,
Areas especificas de la ciudad metropolitana en dernostraci6n y transferencia de tecnologia del
donde la incidencia de contaminantes es ma- Manejo Integrado de Plagas, coordinando los yoz. Posteriormente puede ampliarse su cober- diversos programas que en esta materia mane. 
tura a otros lugares. jan las diversas entidades vinculadas con el 

problema:
 
Dentro de este proyecto puede identificarse un


3. PROYECTO DE MANEJO INTEGRADO subproyecto, calificados segfin las posibilida-
DE 	PLAGAS des de su inmediata ejecuci6n. 

Sub-Proyecto de Manejo Integrado de Plagas
A. Objetivos del Proyecto: 	 del Algod6n
Controlar las poblaciones de plagas que afec- Para algunos productos como el algod6n y las 
tan la producci6n agricola reduci~ndolas a ni- plagas que lo atacan, so cuenta con investiga
veles inferiores de aquellos que causan daflos ci6n generada en otros pals con caracteristicas
econ6micos, mediante al mdximo aprovecha- similares a Guatemala y, por otra parte, en el
miento de los factores naturales de control y re- pals so conoce con bastante amplitud cutes
duciendo asi el uso de plaguicidas. son las plagas que afectan a este cultivo, asi co-
B. Descripci6n del Proyecto: 	 mo cutles son los enemigos naturales de ellas.
De las conclusiones emanadas del I CongresoDe ls cncluions ongeso Considerandoconstituyen que los antecedentes citadoseseanads dl I an punto de partida aceptable,
Nacional de Manejo Integrado de Plagas, se te Sub-proyetto podriadeonstituir un primer es
puntualizaron como factores limitantes en la t Sub-proyecto podria constituir utn primer es
adopci6n inmediata de este sistema, los si- fuerzo de concreci6n inmediata, cubriendo los 
guientes: siguientes campos: 
1. Falta de validaci6n experimental en la gene- C. Localizaci~n:
 
ralidad de los cultivos; El proyecto estarAt localizado en los departa
2. Falta de investigaci6n para generar tecnolo-
 mbntos de Escuintla, Santa Rosa, Retalhuleu y
gia apropiada a nivel-nacional con programas otras zonas del pals afectados con agroquimi
de largo plazo; cos. 
3. Desconocimiento de lo que es su filosofia, al
cances, ventajas, et,.

4. Falta de apoyo vcon6mico para su implemen- 4. PROYECTO DE ESTUDIOS BAtaci6n; SICOS PARA EL DESARROLLO Y
5. Falta de cooperaci6n y organizaci6n entre las CONSERVACION DEL

entidades para establecer programas de estu- RECURSO BOSQUE

dio que incluyan el inanejo integrado de plagas.

Estos elernentos, en mayor o menor grado de
 
profundidad, esthn presentes tanto en el Ambi- A. Objetivos:

to tdcnico, tanto en el sector pfiblico como en el 1. Inventariar las Areas principales para la refo
privado. restaci6n Nacional.
 
El inicio de las primeras acciones de este Pro- 2. Realizar estudios para la investigaci6n de
 
yecto, so sugiere descanse en el objetivo de t6ecnicas de reforestacion.
 
creaci6n de una Coordinadora de Control de 3. Realizar estudios para el manejo integrado
Plagas con participaci6n de los sectores cita- de las cuencas hidrogrbficas, para el desarrollo 
dos: econ6mico. 
Sector Pfiblico: Direcci6n General 	de Servicios 4. Realizar estudios de mercado de especics tro-Agricolas (DIGESA) Municipalidades. picales, para la deterrninaci6n de Areas para
Sector Privado: Agricultores (productores de parques nacionales, reservas afines y para el
algoddn, citricos, hortalizas, caf6, etc.); establecimiento de una escuela do ciencias fo-
Bancos comerciales (que han venido financian- restales. 
do estos cultivos); 	 B. Descripci6n:
Ambito Tcnico: Asociaci6n Guaternalteca de El presente proyecto consiste en determina-
Manejo Integrado de Plagas (AGMIP). las Areas de mayor prioridad para ser reforesta-
Universidades del pais. 	 das estableciendo un orden de prioridades en
Esta Coordinadora tendria como responsabili- todo el pals a fin de conservar el suelo con fines
dad inmediatas promover la aplicaci6n del Ma- econ6micos y de protecci6n. Persigue tambi6n
nejo Integrado de Plagas y sugerir la estrate- el establecimiento de Areas experimentales de 
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reforestaci6n a fin de determinar los medios y 
procedimientos m~s econ6micos que deben 
emplearse a nivel de regiones ecol6gicas del 
pals. 
Asimismo se pretende determinar los sistemas 
de manejo de las cuencas hidrogrhficas mts ir-

portantes, con el fin de conservarlas y utilizar 
6stas en forma integral para beneficio de las co-

munidades rurales. El proyecto tambi6n debe 
incluir el desarrollo de m6todos y t6cnicas silvi-

colas que tengan como finalidad la conserva-
ci6n y el mejoramiento de ]a producci6n fores-
tal, asi como estudios para determinar la capa-
cidad agrol6gica de la tierra de aquellas que 
han sido colonizadas y de aquellas otras que 
pueden ser susceptibles de uso inmediato. 

C. Localizaci6n: 
DependerA de las Areas que sean priorizadas 
para ser atendidas y estudiadas para su mane-
jo, pero se piensa en un proyecto a nivel na-
cional. 

5. PROYECTO DE SIEMBRA DE 
ESPECIES ACUICOLAS 

A. Objetivos: 
1. Establecer siembra de alevines en una canti-
dad de 73,600 dando inicio en el afto 1985 hasta 
el afio 2000 en intereses de 18,400 para cada 
quinquenio. 
2. Establecimiento de especies acuicolas como 
tilapia y carpa en los diferentes cuerpos de 
agua. 
B. Descripci6n: 
Estudiar la factibilidad de poner en marcha el 
proyecto por quinquenio desarrollado en el in-
ventario de los recursos naturales renovables 
de Guatemala. 

C. Localizaci6n: 
La ubicaci6n serA en los siguientes lugares y 
cuerpos de agua del pais: 
Uspantfn, Aguacathn, Chiantla, Nebaj, San 
Antonio Alotenango, Santa Cruz del Quich6 y 
Huehuetenango. 

Cuerpos de Agua: 

Laguneta Camella, La Laguna, La Danta, Tzi-

yal, El Chicho, La Estancia, Xepoj, Chopec, 

Laguna OcubilA y Sari Antonio. 


5. SUB-PROYECTO CENTRO 
PISCICOLA EN EL NORTE 

A. Objetivos: 
1. Realizar estudios de factibilidad para la 
construcci6n de un centro psicicola. 

2. Mantener la producci6n de 2,000,000 de ale
vines por afto. 
B. Descripci6n: 

A plazo inmediato se pretende iniciar la pro
ducci6n de 702.500 alevines al afto en (.6 Has.) 

1.2 Has, del 	afo 1990 ade 1985-90 Ilegar a 
a1995 a 2.5 Has.; y de 1995 al afto 2000 3.4 

Has. para alcanzar una producci6n de alevines 
al afto de 2,000,000. 
C. Localizaci6n:
 
Se piensa como ubicaci6n el departamento de
 
Alta Verapaz (Coban) - Baja Verapaz (Cubulco,
 
Rabinal) o bien el Quich6 (Sacapulas o Nebaj).
 

6. 	PROYECTO DE INFORMATICA
 
AMBIENTAL
 

(Tiene relaci6n con el Proyecto No. 1) 
A. ObJetivo: 
Proporcionar informaci6n cualitativa y cuanti
tativa acerca de las variables ambientales y del 
uso de la tierra, a nivel regional y urbano. 
B. Descripcidn:
 

Por medio de t~cnicas de percepci6n remota di
gital y cartografia automatizada, establecer un
 
sistema de registro, procesamiento y archivo
 
de datos grsficos, cuantitativos y descriptivos
 
acerca del medio ambiente, utilizando t6cnicas
 
de percepci6n remota digital y cartogrhfica
 
autoanalizada.
 
C. Localizaci6n:
 
Estarb.localizado en todo el territorio nacional.
 

7. PROYECTO DE ELABORACION
 
DE PLANES AMBIENTALES
 

PARA LA OCUPACION
 
ESPACIAL, REGIO-


NAL Y URBANA
 

A. Objetivo: 
Identificar las Areas prioritarias para de
sarrollo ambiental y elaboraci6n de planes para 
la ocupacidn 	espacial, regional y urbana. 
B. Descripci6n: 
Con la informaci6n generada y recopilada por 
el proyecto: Programa de Informftica Ambien
tal, establecer los mecanismos de retroalimen
taci6n al mismo; y, generar estudios compren
sivos para el desarrollo de la ocupaci6n espa
cial, regional y urbana. 

C. Localizaci6n: 
CorresponderA a una jerarquizaci6n estableci
da de acuerdo al anAlisis de variables genera



das o recopiladas en el programa de inform~ti-
ca ambiental. 

8. PROYECTO TRATAMIENTO DE 
LAS BASURAS SECAS EN LAS 

ZONAS URBANAS 

A. Objetivos: 
1. Conservar y mejorar el medio ambiente;
2. Resolver el problema del manejo sanitario 
de las basuras; 
3. Obtener energia a bajo costo;
4. Evitar la fuga de divisas tanto en la compra
de energ~ticos como fertilizantes; 
5. Conservar y mejorar los suelos. 
B. Descripci6n: 
Consiste en el reciclaje de los desechos s6lidos 
que contienen las basuras, a fin de obtener pul-
pa de celulosa, pl&sticos y otras materias pri-
mas 6tiles a la indstria, asi como fertilizantes 
orgttnicos para uso agricola, alimentos para
animales y producci6n de bioghs para energsti-
COS. 
C. Localizaci6n: 
Se estima que al estar terminado el estudio de 
factibilidad, puede Ilegarse a un arreglo para 
organuzar una empresa si no con la Municipali-
dad o Municipalidades con quienes estuvieran 
interesados en este tipo de proyecto, pero
sienpre bajo la supervisi6n y vigilancia de las 
autoridades competentes. 

9. PROYECTO PILOTO DE 
ESTUDIOS DEMOSTRATIVOS 

A. Objetivos: 
1. Desarrollar programas de Manejo Ambien-
tal Integral de Comunidades piloto. 
2. Demostrar a travds de proyectos para el de-
sarrollo de comunidades de menos de 3,000 ha-
batantes localizadas er, sectores representati-
vos del pais; los beneficios econ6micos del ma-
nejo ambiental en la cooperaci6n y participa
ci6n de todas las instituciones y sectores invo-
lucrados. 
B. Descripci6n: 
Realizar un estudio para seleccionar y caracte
rizar Areas representativas para ejecutar en 
ellas un modelo de manejo ambiental. Median-
e este modelo se trataria de dotar a dichos si-

tios, a trav6s de despertar la participaci6n de la 
comunidad, de infraestructura y organizaci6n
civil, legal e institucional, que les permitan 
mantener un ambiente sano. Los resultudos ie-
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berian ser accesibles a los sectores que podrian
adoptar las acciones desarrolladas para otras 
Aireas. 
C. Localizaci6n: 
A determinar dentro del estudio, podria usarse 
la experiencia inicial de ERIS: En dos aldeas 
del nor-oriente de !a Ciudad de Guatemala. 

10. PROYECTO CENTRAL DE LA 
CONTAMINACION DEL AIRE 

A. Objetivos: 
1. Disminuir las molestias y efectos dafiinos 
sobre ]a salud de los habitantes de la Repfibli
ca; ejemplo: enfermedades respiratorias.
2. Evitar dafios a la vegetaci6n. 
3. Evitar dafios a los animales. 
4. Evitar deterioro de materiales. 
5. Evitar la descomposici6n del paisaje natural. 
B. Descripci6n: 
Elaborar limites permisibles o normas de emi
siones que en sintesis se refieran a las con
centraiones ambientales o sea, las que en
cuentran en el aire que respira la gente, cono
ci6ndose cientificamente sus limites recomen
dados como: Normas Ambientales de Calidad 
del Aire: Estas deben, asimismo, sub-dividirse 
en: 
1. Primarias: Que sirven para proteger la salud 
humana; y
2. Secundarias: Que se relacionan con con
centraciones menores de contaminantes. 
C. Localizaci6n: 
Toda la Repfiblica. El Control de la containina
ci6n puede verificarse por el Instituto Centro
americano de investigaci6n y Tecnologia in
dustrial con sede en Guatemala (ICAITI) en 
coordinaci6n con las municipalidades, de modo 
que 6stas desde ya se compenetren de sus roes
ponsabilidades y coadyuven a resolver el ingen
te problema que plantea la contarninaci6n del 
aire. 

11. PROYECTO RECOPILACION 
DE LA LEGISLACION AMBIEN-

TAL DE GUATEMALA 

A. Objetivos: 
1. Recopilar las dispersas normas que existen 
en el pais sobre temas ambientales, en numero
sos cuerpos legales cuya materia principal no 
es ambiental; 
2. Facilitar con esta iniciativa la consulta emer
genre sobre temas ambientales: 
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B. Descripci6n: 
1. Se trata de uno de los procedimientos legisla-
tivos consistontes en elaborar un documeito 
sisteinitico de consulta en materia de normas 
ambientales: 
2. En tanto se adopta en el pais una normativa 
mis acorde con los principios de la Legislaci6n 
y el Derecho Ambiental, es urgente reordenar 
la dispersa y confusa legislaci6n guatemalteca 

que levemente contempla este problema; 
3. Este documento legal que se sugiere, puede
 
reunir normas civiles, penales, municipales;
 
etc.
 
C. Localizaci6n:
 
Puede ficilmente imprimirse en cualquier
 
imprenta del pais, y localizarse el documento
 
en todas las bibliotecas de la Rep~iblica.
 



REFERENCIAS
 



PERFIL AMBIENTAL - 243 
8. REFERENCIAS 8.2 Areas Silvestres y Vida Silvestre 

8.1 	Clima y Recursos Hidrlulicos Anon. 
1981 Plan Maestro del Biotopo para la Conser-Instituto Geogr~ifico Nacional. vac,6n del Manati "Chocon-Machacas".Atlas Nacional de Guatemala, Editorial IGN, 	

Univ.
San Carlos-INGUAT. Guatemala. 89 p.Guatemala, 1972. Anon.

Instituto Panamericano de Geografia e Histo- 1981 Plan Maestro para el Desarrollo delria y Comit6 Regional de Recursos Hidriulicos. 	 Biotopo Cerro Cahui, Petdn. INGUAT-Atlas Climatol6gico e Hidrol6gico del Istmo CECON. Guatemala. 122 p.Centroamericano, publicaci6n niunero 367, Anon.IPGH, Guatemala, 1976. 1981 Plan de Manejo del Biotopo Universitario
INSIVUMEH 

para la Conservaci6n del Quetzal, Guatemala.DatosMeteorol6gicos de las CabecerasDepar- CATIE-USAC. Guatemala.tamentales, INSIVUMEH, Guatemala, 1977. Bovay Engineers, Inc.
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 1975 Prefeasibility study for a Maester Plan ofInforme de Guatemalapresentadoa lafReuni6n the Renewable Natural Resources of Guatema-PreparatoriaRegional paro la Conferencia de la: Volume I - Master Plan. Prepared for theNaciones Unidas sobre el Agua, Guatemala, Government of the Republic of Guatemala, Na1976. 
tional Council for Economic Planning, UnderComisi6n Econ6mica para America Latina, Ist-	
AID Contract 520-L-016-1-73. Bovay Engineers, Inc., Houston Texas. 96 p.mo Centroamericano. Programa de Evaluaci6n de Recursos HidrdulicosIII, Guatema-
 Campbell, Jonathanla, M6xico, 1971. 1978 Clave para la Herpetofauna de la Regi6nINSIVUMEH-IGN-Naciones Unidas. Estudio de Purulha, Univ. de San Carlos, Fac. de Ciende Aguas Subterrneasen el Valle de la Ciudad 
cias Quimicas y Farmacia, Escuela de Biologia.Tradtuccion por Mario Dary Rivera. Guatemade Guatemala, Informe1978. 	 Final, Guatemala, la. 6 p. (rnimeo).

1ntttoNcon978.etiiccd. 	 .6 p.( me .
 
oel Curley, M.A. et alInstituto Nacional de Electnificaci6n. BoletnHidrol6gico No. 12 Aio 	 1973 Inventario Preliminar de los RecursosHidrol6gico 1980- Naturales Renovables de Guatemala: parques1981. Unidad de Estudios Bitsicos. INDE- nacionales y reservas equivalentes. DIGESA-Guatemala, 1982. DIRENARE-CETEFOR, Min. de Agric. deTalhal Consulting Engineers Ltd. - Empresa Guatemala.
Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala. Dary Rivera, Mario
Plan Maestro de A bastecimientode Agua a la 1977 Programa de Desarrollo y de Investiga-Ciudad de Guatemala, PLAMABAG, Guate- ci6n para el Biotopo Universitario para la Conmala, mayo 1982. servaci6n del Quetzal, Afio 1978. Univ. de San


Consorcio LSF, GTZ, INDE Plan Maestro de

Electrificaci6n Nacional, Guatemala, 1976. 

Carlos, Fac. de Ciencias Quimicas y Farmacia,

Escuela de Biologia. Guatemala. 83 p.Godoy, J.C.


Velasquez, Estuardo. "Exploraci6n del Agua 
 1973 Situaci6n Actual del Manejo do las AreasSubterrdnea en el Altiplano Guatemalteco". Silvestres en Guatemala. Seminario de la Cien-Trabajo presentado al VII Congreso Nacional cia Forestal y el Desarrollo del Tr6pico. CAde Ingenieria. INSIVUMEH. Guatemala, Sep- TIE, Turrialba, Costa Rica. 21 p.tiembre de 1982. Goodland, Robert and Gus Tillman 
INSIVUMEH. Boletines Hidrologicos8 y 10, 1975 National Energy Master Plan: Environafios hidrol6gicos 1976-77 y 1978-79. mental Assessment. Instituto Nacional deDALAI. Plan Acuarius, Informe No. 2A, To- Electrificaci6n, Guatemala. 124 p.mo 1. Guatemala, 1974. Goodland, Robert and Richard PollardINDE: Proyecto Hidroel~ctrico 1974 Chixoy Development Project:Usumacinta. mental 	 Environ-Impact Reconnaissance. Prepared forRevisi6n de Caudales de ]a Estaci6n El Porve- Consorcio LAMI, Guatemala. Environmentalnir, Rio La Pasi6n. Protection Program. The Cary Arboretum of 



244- PERFIL AMBIENTAL 

the New York Botanical Garden New York. 83 

p.P" a
Guatemala
 

1979 Decreto 63-79 (Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Sil-

vestre) published by INAFOR 1980 (mimeo-

grAfo). 

Guatemala, Instituto Guatemalteco de Turis-

mo. 

1980 Estadisticas de Turismo, Boletin No. 16, 

Secci6n de Estadistica y Registro, INGUAT. 

Guatemala. 

Guatemala, Ministerio de Agricultura, Gana-

deria y Alimentaci6n
 
1983 Recursos Naturales Renovables de 

Guatemala: Suelo, Agua, Flora, Fauna y Bos-

que. Direcci6n General de Servicios Agrico-

las/Direcci6n T~cnica de Riego y Avenamien-

to/Divisi6n de Estudios. Guatemala. Prepara-

do por Marco A. Aguilar y Josu. VAsquez San-

tiago. 144 p. 

Guatemala, Instituto Guatemaltecc de Turis-

mo (INGUAT) 

1976 Diagn6stico para el Plan de Ordenaci6n 

de la Zona de Inter6s Turistico dentro del De-

partamento de Pet~n. UEP-INGUAT. Guate-

mala. 


Guatemala, Secretaria General del Consejo Na-

cional de Planificnci6n Econ6mica
 
1980 Plan de Desarrollo Integral de Pet~n (ver-


si6n preliminar). SGCNPE-Min. Econ. Guate-


mala. 


Guatemala, Secretaria General del Consejo Na-

cional Mapade Planificacidn Econ6micaProductiva de la
1980 de Capacidad 

T1erra: Moriadexaplia tiva la
uatea 
Tierra: Memoria Explicativa. Guatemala,18 p. 


Hartshon, Gary S. 

1982 Wildlands Conservation in Central Ame-

rica. Universities Field Staff International, 

Inc. Hanover, New Hampshire. 11 p. 


International Union for Conservation of Natu-

re and Natural Resources (IUCN). 

1978 World Conservation Strategy: Living Re
met. IUCN-UNEP-WSizradsource Conservation for Sustainable Develop-

IUCNF
IUCN 

and Criteria for
1978 Categories, Objectives, 
the Selection of Protected Areas. Commission 

on National Parks and Protected Areas, IUCN, 

Switzerland.KleinzErld. 

Klein, Earl H. 
1979 Algunos Aspectos de la Historia Natural 
de las especies de la Mastofauna del biotopo 

Universitario para la Conservaci6n del Quet

zal. Univ. de San Carlos. Guatemala. 49 p. (mi
me6grafo)
 

LaBastille, Anne
 
1974 Ecology and Management of the Atitltm
 
Grebe, Lake Atitln, Guatemala. Wildlife So
ciety, Ithaca, New York. Wildlife Monograph
 
No. 37. 66 p.
 
LaBastille, Anne
 
1973 Establishment of a Quetzal Cloud-Forest
 
Reserve in Guatemala Biological Conservation
 
5 (1): 60-62.
 

Lin, S.Y.
 

1963 El Fomento de la Peaca Continental. Se
gundo Informe al Gobierno de Guatemala.
 
FAO/EPTA, Roma, Italia, No. 1719 44 p.
 

Lujn-Muhoz, L.
 
1974 Legislaci6n Protectora de los Bienes Cul
turales de Guatemala. Instituto Nacional de
 
Arqueologia e Historia, Guatemala.
 

Miller, Kenton R.
 
1982 Planning National Parks for Eccdevelop
ment: Methods and Cases From Latin Anri
ca. Center for Strategic Wildland Management
 
Studies, The University of Michigan, Ann Ar
bor, Michigan. 2 vols.
 

Nations, James D., and Daniel I. Komer
 

1983 Conservation in Guatemala: Final Re

port. Prepared for World Wildlife Fund - US.
 

Center for Human Ecology, Austin, Texas.
 
Project Number US-269 "Development of a
 
Conservation Program for Guatemala". 176 p.
 
Ponciano Gomez, Ismael
 

1981 Proyecto de Plan Maestro del Parque Na
cional Rio Dulce. Departamento de Parques
 
Nacionales y Vida Silvestre, INAFOR, Min.de
 
Agr;-. 2 vols. Guatemala.
 
Pyle, Jane
 
1972 Querer es Poder: Un Estudio de la Selec

ci6n de Parques Nacionales en Guatemala. Ins
tituto Geogrifico Nacional, Guatemala. 25 p.
 

1975 Eutroficacibn del Lago de Amatitlin: In-Tabarini de Abreu,A.
 

forme Preliminar. ERIS, Universidad de San 
CroFcla eIgnei.Gaeaa
 

Carlos, Facultad de Ingenieria. Guatemala. 

The Institute of Ecology 
1980 An Environmental Profile of Guatemala: 

Assessment of Environmental Problems and 
Short-and long-term Strategies for Problem 
Solution. Prepared for AID/US Department of 
State, by TIE, University of Georgia, Athens, 
Georgia. 145+pp. 



PERFILAMBIENTAL - 245 

US Library of Congress Standley, P.C., and J.A. Steyermark
1979 DRAFT Environmental Profile of Guate- 1949 Flora of Guatemala. Chicago Naturalmala. AID/DS/ST contract SA/TOA 1-77 with History Museum, Fieldiana. Botany 24, Part
US MAB, Department of State. Washington 111, 432 p.
D.C. 90 p. Standley, P.C., and J.A. Steyermark

Van den Brule, Bruno 
 1958 Flora of Guatemala. Chicago Natural1982 Ofidios Venenosos de Guatemala. Centro History Museum, Fieldiana. Botany 24, Part I,

de Estudios Conservacionistas, Universidad de 478 p.

San Carlos. Serie Documentos Ocasionales No. Standley, P.C., and L.O. Williams

2. Guatemala. 73 p. 1961 Flora of Guatemala. Chicago Natural 
Vfsquaez Ramirez, C.E. History Museum, Fieldiana. Botany 24, Part
1975 Evaluaci6n del Nfimero mis Probable y VII (1)570 p.
Porcentajes de Coliformes Totales y Fecales Standley, P.C. and L.O. Williamsdel Lago Amatitlhn. Universidad de San 1966 Flora of Guatemala. Chicago NaturalCarlos, Facultad de Ingenieria, Guatemala. 53 History Museum, Fieldiana. Botany 24, PartP. VIII (1 and 2), 261 p.
 
Viflar Anleu, Luis 
 Standley, P.C., and L.O. Williams

1983 Vida Silvestre y Conservaci6n: Un Reto 1970 Flora 
 of Guatemala. Chicago Naturalde Gesti6n Universitaria Perspectiva (1): 111- History Museum. Fieldiana. Botany 24, Part123 (Agosto 1983) IX (1 and 2)
 
Wadsworth, Frank H. 
 Steyermark, J.A.1971 Forestry Potential and its Development 1950 Flora of Guatemala. Ecology 31:368-372
 
in Central America. :171-189.
 
Weiss, C.M. 
 8.4 Pesca
 
1971 Water Quality Investigations: Lake

Atitl~n 1968-1970. University of North Caroli- Bovay Engineering Inc., 1973. Es,,,dio de Prena, Chapel Hill. ESE Publication No. 274. 175 factibilidad para un Plan Maestro de Recursos 
p. Naturales de Guatemala. Vol. 1-7, Bovay Engi

neering Inc., Houston Texas.
8.3 Flora y Fauna M.A. Curley, Mario Dary R. y Mario Saavedra 

Inventario Preliminar de los Recursos Natura-Ames, 0. and D.S. Correll les Renovables de Guatemala.1952 Orchids of Guatemala. Chicago Natural C6digo + Anexos, mapas, descripci6n. 1973History Museum, Fieldiana: 26 (1+2) 727 p. BID, BIRF, AID. 1976. Desarrollo Agrope-
Anon. cuario y Rural de Guatemala. Informe General1972 Atlas Nacional de Guatemala. Instituto y dos volimenes tdcnicos.Geogr~ifico Nacional, Guatemala. 104 p. Inventario de los Recursos Naturales de 
Ibarra, Jorge A. Guatemala.
1959 Mamiferos de Guatemala. Ministerio de Unidad de Coordinaci6n T6cnica. DIRENARE
Educaci6n Piblica, Guatemala. 201 p. y CETEFOR. 
Land, H.C. Albizfirez Palma, Josd R.1970 Birds of Guatemala. Livingston Co. Wyn- Estudio Ecol6gico de la Laguna Chichoj. 1980 
newood, Pennsylvania. 381 p. 109 p. 
Saunder3, G.B., A.D. Holloway, and C.O. Goodland R. and Tillman G.Handley Guatemala National Energy Master Plan En1950 A Fish and Wildlife Survey of Guatema- vironmental Assessment, 1975. 124 p.la. US Department of the Interior, Fish and Morales Galder6n, J.V.
Wildlife Service, Special Scientific Report Importancia Nacional del Uso y Manejo Ra-Wildlife No. 5- Washington D.C. 162 p. cional para la Conservaci6n del Mangle (Rhi-
Standley, P.C., and J.A. Steyermark zophora mangle) en el Litoral Pacifico.
1946 Flora of Guatemala. Chicago Natural 1979. 92 p. 

del 

History Museum, Fieldiana. Botany 24, parts Ley de Pesca y Piscicultura 
IV, V . Le y e No . y d e l t u r a Decreto No. 1235 del 18.01.1932. 



246 - PERFIL AMBIENTAL 

8.5 Aspectos Socioculturales 

Adams, Richard Newbold. 1970. Crucifixi6n 

by Power; essays on Guatemalan National So-

cial Structure, 1944-1966. Austin: University 

of Texas Press. 

Bunzel Ruth. 1952. Chichicastenango: A 

Guatemalan Village. New York: J. J. Augus-

tin. (Spanish translation: Seminario de In-

tegraci6n Social, Guatemala). 


Carmack, Robert M. 1979. Historia Social de 

los Quich6s. 

Guatemala: Seminario de Integraci6n Social. 

Carmack, Robert M. 1973. Quichean Civiliza-

tion: The Ethnohistoric Ethnographic, and 

Archalogical sources. 

Berkeley: University of California Press. 


Carmack, Robert M. 1979. Evoluci6n del Reino 

Quich6. Guatemala: Editorial Piedra Santa. 


Carter, William E. 1969. New Land and Old 

Traditions: Keckchi cultivators in the Guate-

malan Lowlands. Gainseville: University of 

Florida Press. 

Colby, Benjamin N. and Pierre L. van den 

Berghe. 1969. Ixil Country: A Plural Society in 

Highland Guatemala. Berkeley: University of 

California Press. (Spanish translation: Semina-

rio de Integraci6n Social, Guatemala). 


Gillin, John. 1951. The culture os Security in 

San Carlos: A study of a Guatemalan commu-

nity of Indians an Ladinos. New Orleans: 

Middle American Research Institute, Tulane 

University. 


Helms, Mary W. 1975. Middle America: A cul-

ture history of heartland and frontiers. Engle-

wood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 

Martinez Pelaez, Severo. 1971. La Patria del 

de la reali-
Criollo: Ensayo de Interpretaci6n 

dad colonial guatemalteca. 

Centroamdrica: EDUCA Editorial Universita- 

ria Centroamericana. 


McBryde, Felix Webster. 1947. Cultural and 

Historical Geography of Southwest Guatema-

la. Washington: Smithsonian Institution, Ins-

titute of Social Anthropology, Publication No. 

4 (Spanish translation: Seminario de Integra-

ci6n Social, Guatemala). 


M6ndez Dominguez, Alfredo. 1967. Zaragoza: 

La Estratif; ,ci6n de una Comunidad Ladina 

Guatemalteea. Guatemala: Seminario de In-

tegraci6n Social. 


Nash, Manning. 1958. Machine Age Maya: The
 
Industrialization of a Guatemalan Commy
nity. Memoir No. 87 American Anthropologi
cal Association, Vol. 60, No. 2, Part 2. (Spanish
 
translation: Seminario de Integraci6n Social,
 
Guatemala).
 
Oakes, Maud. 1951. The Two Crosses of Todos
 
Santos: Survivals of Mayan Religiuos Ritual.
 
Princeton: Princeton University Press.
 
Polo Sifontes, Francis. 1977. Los Cakchiqueles
 

en la Conquista de Guatemala. Guatemala:
 
Editorial Jos6 de Pineda Ibarra.
 
Recinos, Adrinn, 1957. Cr6nicas Indigenas de
 

Guatemala.
 
Guatemala: Editorial Universitaria.
 
Recinos, Adriin, 1977. El Popul Vuh. Las An
tiguas Historias del Quich6. Centroam6rica:
 

EDUCA, Editorial Universitaria Ce,,troameri
cana.
 

Reina Rub6n. 1966. The Law of the Saints.
 
New York:
 
Bobbs-Merrill Company, Inc. (Spanish transla
tion: Seminario de Integraci6n Social, Guate
mala).
 
Smith, Waldemar R. 1977. The Fiesta System
 
and Economic Change. New York: Columbia
 
University Press. (Spanish translation: Fondo
 
de Cultura Econ6mica, M6xico).
 

Tax, Sol, et. al. 1968. Los Pueblos del Lago de
 
Atitl]n.
 
Guatemala: Seminario de Integraci6n Social.
 
Wisdon, Charles. 1940. The Chorti Indians of
 
Guatemala. Chicago: University of Chicago
 

Press. (Spanish translation: Seminario de In
tegraci6n Social, Guatemala).
 
Wolf, Eric. 1959. Sons of the Shaking Earth.
 
Chicago: University of Chicago Press.
8.6 Contaminacidn 

Barbosa Coelho, Victor Monteiro (1983) 
Propuesta de Programa de la Contaminaci6n 
del Agua en la Rep iblica de Guatemala. 
Organizaci6n Panamericana de ]a Salud.
 

Borschain, R., Reiter, L.: and Pearson, D.
 
(1980)
 
Behavior Effects of Moderate Lead Exposure
 
in Children and Animal Models.
 
Crit. Rev. Toxicol 8: Issue 1 and 2
 

Goodland, R. and Tillman, G. (1975)
 
National Energy Master Plan: Environmental
 
Assessment. Instituto Nacional de Electrifica
ci6n (INDE).
 



PERFIL AMBIENTAL - 247 

Guzmhn Chinchilla, Guillermo (1982)Investigacibn de los Niveles de Ruido en algu- Propuesta de su Mejoramiento (Teas,. Facultad
nstSecres de la idad de uateon ala. de Ciencias Juridicas y Sociales de la Universinos Sectores de la Ciudad de Guatemala. dad Rafael Landivar: Guatemala, noviembre
 
XVIII Congreso Interamericano de Ingenieria de 1979).
 
Sanitaria y Ambiental, Panamn, Agosto 1-6.
 
Higgins, I.J. and Burns, R.G. (1975) Legislaci6n Municipal de la Repblica dc

The Chemistry and Microbiology of Pollution. Guatemala Recopilada 
por Vicenzo Solombri-
New York; Academic Press as cited in Chemi- 1982) 
cal Contamination in the Human Environ
ment, Morton Lippmann and Richard B. Schle- Instructivoparalos Sefiores Alcaldes y Jueces
 
singer, Oxford University Press, New York de Paz,parala correctaAplicaci6nde las Leyes

1979, pp 78-79. Vigentes en Matefia Forestal.
 
Institute of Ecology, University of Georgia, (Ministerio de Gobernaci6n de Guatemala,
 
Athens, Georgia 30602 (1980) An Environmen- 1980), pp. 7-8
 
tal Profile of Guatemala. 
 Guillermo GuzmAn Chinchilla Investigaci6nde 
Lippmann, M. and Schlesinger, R.B. (1979) los Niveles de Ruido en Algunos Sectores de la 
Contaminationin the Human Environment Ciudadde Guatemala. 
Oxford University Press, New York. p. 74 Revista Ingenieria, Vol. 8, No. 2 (1982). 
Mata L. J. and Behar, M. (1975) Vicenzo Solombrino Orozco El Ministerio de 
Malnutrition and Infection in a Typical Rural Gobernaci6n de Guatemala. (Guatemala: Ti-
Guatemalan Village Ecol Food Nutr. 4(1): 41- pografia Nacional, 1977). 
47. Armando Alas L6pez Situaci6n Actual de las 
Melvin, D.M. and Mata L. J. (1971) Leyes y Regulaciones en el Uso y Manejo deIntestinal Parasites in a Maya-Indian village Plaguicidas en Centroameiica (Guatemala:en Guatemala. Rev. Latino-Microbiol 13 (1) 15- ICAITI. 1978), Seminario sobre Uso y Manejo
19 de Plaguicidas en Centroamdrica. 

PAHO 1983: Programa de las Naciones Unidas para el Me-
Organizaci6n Panamericana de la Salud, Ofici- dio Ambiente (PNUMA). Oficina Regional pa
na Sanitaria Panamericana: Oficina Regional ra Ainrica Latina. 
de la Organizaci6n Mundial de la Salud. 1983 Andlisis de las Tendencias de la Legislaci6n
Plan Nacional pars, el Decenio Internacional Ambiental en AmericaLatinay el Caribeen ladel Abastecimieno de Agua Potable y del Sa- UltimaDecaday Programasparael Desarrollo 
neamiento, Guatemala. del Derecho Ambiental en la Regi6n. 

Anexo 1, 2, 3 y 4. (M6xico, D.F., 1982)
 
Saravia Cells, Pedro Cipriano (1983) Turk, Turk et. al. Tratadode Ecologla(M6xico,
Pedo ClisCiriao (183)D.F. 
Investigaci6n de la Contaminaci6n del Aire en 
Ia Area Central de la Ciudad de Guatemala, Revista Problemas Urbanos(Servicio Cultural 
Universidad de San Carlos de Guatemala, Fa- e Informativo de los Estados Unidos), No. 8.

cultad de Ingenieria - Escuela de Ingenieria Sa- (Bicentenatio de la Revoluci6n: 1776-1976)

nitaria. Estudio Especial. 


Saraia Nueva Editorial Interamericana, 1981). 

Leyes Nacionales y Extranjeras Consultadas 
Science and Technology Divisi6n, Library of 
Congress, Washington, D.C. (1979) A. Nacionales: 
Darft Environmental Report on Guatemala Estatuto Fundamental de Gobierno (Decreto
AID/DS/ST Contract No. SA/TOA 1-77. Ley 24-82 y sus modificaciones). 

8.7 Aspectos Legales C6digo Civil (Decreto Ley 106). 
C6digo Municipal (Decreto No. 1183 del

Guillermo J. Cano Congreso de la Repfiblica) y Reglamentaciones
Derecho,Politicay Administraci6nAmbienta- Municipales.
les. C6digo Penal (Decreto 17-73 del Congreso de la 
(Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1978) Repfiblica). 
Rolando Alfaro A. C6digo de Salud (Decreto No. 45-79 del Congre-
La Legislaci6n sobre la Contaminaci6n Am- so de la Repiblica). 
biental Producidapor Ruido en Guatemala,y 



248 - PERFILAMBIENTAL 

C6digo de Trabajo (Decreto No. 1441 del 
Congreso de la Reptiblica). 

Ley de Trdnsito (Decreto No. 66-72 del Congre-
so de Ia Rep~blica) y sus reglamentos de 1927 y 
de sanciones del 11 de enero de 1980. 

Ley Forestal (Decreto No. 58-74 del Congreso 
de Ia Reptiblica). 

Ley de Emergencia, Campafia Nacional de Re-
forestaci6n (Decreto 13-79 del Congreso de la 

Diario de Centro Am6rica, tomoRepliblica). 

CCXI (Guatemala, 25 de abril de 1979), No. 7. 

C6digo de Mineria (Dto. Ley 342). Tipografia 

Nacional 1966. 


Ley General de Caa (Decreto No. 8-70 del 
Congreso do Ia Republica). 

Ley Reguladora sobre Importaci6n, Elabora-
ci6n, Almacenamiento, Transporte, Venta y 
Uso de Pesticidas(Dto.43-74 del Congreso de 
Ia Repablica),y su Reglamento.
Ley de Hidrocarburos (Decreto Ley 109-83).
En Diario Centro Amnrica, tomo CCXXII 

(Guatemala, 16 de septiembre de 1983), No. 11. 

Reglamento General sobre Higiene y Soguni-
daent erao be iminariodad en el Trahajo . 

(Acuerdo del Presidente de lit Repilblica, interi

no de 28 de diciembre de 1957). 

Ordenanza Municipal de Protecci6n a la Flora 
del Municipio de Guatemala y su &rea de 
Influencia Urbana (31 de octubre de 1978). 

Decreto Niimero 1004 del Congreso de Ia Re-
piiblica, en Tomo LXXII, de IaRecopilaci6n de 
las Leyes de la Repfiblica de Guatemala (1953-
1954). 
Ley de Creaci6n del INDE (Dto. No. 1287 y sus 
reformas contenidas en Decreto Legislativo 
1413) 
Decreto 151-74 del Congreso de Ia Repfiblica 
(LEY ORGANICA DEL INSTITUTO NA-
CIONAL FORESTAL). 

B. Leyes Extranjeras 
Ley do Politics Puiblica Ambiental del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico (No. 9, Aproba-
da el 18 de junio de 1970 y enmendada el 31 de 

mayo de 1973). 

Venezuela. Ley OrgAnica del Ambiente. MA-
RAVEN, S.S. Filial de Petr6leos de Venezuela, 
S.A., 1976. 
Ordenanza Municipal contra RUIDOS MO-
LESTOS (Ciudad de Buenos Aires, 1979), No. 
5.388. 

C. Otras Disposiciones 
Ley de Pesca y Piscicultura (Decreto No. 1235 
del 18 de enero de 1932). 
En la Recopilaci~n de Ia Legislaci6n Agraria y 
de Pesca. Consejo Nacional de Planificaci6n 
Econ6mica. (Guatemala: Tipografia Nacional, 
1968). Y Ley OrgAnica del Instituto Guate
malteco de Turismo en: Leyes Tributarias de la 

Repiblica de Guatemala (Libreria y Lito Offset 
"Comrcio e Industria". 1974). Colecci6n Le
gal. Tomo IV. 
Reglamento para el Uso de Aparatos Repro
ductores de Ia Voz y el Sonido (Ministerio de 
Gobernaci6n de Guatemala. 1973). 

8.8 Referencias Generales Consultadas 
Arimany Comas, Lucy. Seminario Chinautla. 

Fjercicio Profesional Supervisado (EPS). 
Guatemala, 1975.68p. 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
ProgresoEcon6mico y Social en America Lati
na. Recursos Naturales. 1983. 416 p. 

Castafieda, C6sar A. "El Hombre y Los Recur
sos Naturales Renovables en Guatemala". Se-

SobreRecursos NaturalesRenovables.1978. 80 p. 

Caufield, Catherine. "Damn the Amazon, Fuel 
Steam Ahead". Natural History. 1983. 62p. 

Centeno, Carlos E. et al. Cooperativasdel Pe
tan. Vol. 5; Guatemala, 1974. 93p. 

Consorcio LAMI. "Pueblo Viejo Sedimenta
tion Study". Vol. 1; Guatemala: Consorcio LA-
MI Company, INC., 1980. 129 p. 
Consorcio LAMI, "Pueblo Viejo Sedimenta
tion Study". Vol. 2; Guatemala: Consorcio LA-
MI Company, INC., 1980. 129p. 
Dary R., Mario. "Apreciaci6n del Recurso Vida 
Silvestre de Guatemala". Seminario Sobre Re
cursos Naturales Renovables. Guatemala, 
1979. 8 p. 

Dary R., Mario. "Equivalencias en Zonifica
ciones Ecol6gicas de la Republica de Guatemals y Lista do los Vertebrados (Pisces, Anfibia, 
Reptilia, Avisa y Mammalia) do Izabal". Guate
mala, 1975. 19 p. 

De Abreu Tabarini, Alba. Eutroficaci6ndel La
go de Amatitldn. Guatemala, 1981. 64 p. 
De Abreu Tabarini, Alba. Andlisis It ,2ntarial 

Primariode las Investigaciones Limnol6gicas 
Realizadas por la Escuela Regional de Inge
nierlaSanitaria.Guatemala. 1982. 22 p. 



De Le6n Escobar, Victor M. "Alternativa de 
Substituir El Monocultivismo (maiz) en Areas 
de Vocaci6n Forestal por Plantaciones Artifi-
ciales y la Orientaci6n de un Linea de Cr~dito 
para su Financiamiento". Seminario SobreRe-
cursos NaturalesRenovables. Guatemala, 7 p. 
De Roldin M., Marta Cristina. "El Papel 
Biol6gico en el AnAlisis de los Recursos". Se
minarioSobre Recursos NaturalesRenovables. 
Guatemala, 1979, 6 p. 
Fajardo. N6stor. "Los Recursos Humanos a la 
Investigaci6n y Desarrollo de los Recursos Na-

turales Renovables". Seminario Sobre Recur-
sos NaturalesRenovables. Guatemala. 14 p. 
FerratN,Luis A. y Evelyn Klussman. "IHacia 
una Nueva Conceptualizaci6nde los Recursos 
Naturales Renovables de Guatemala". Semina-
rio Sobre Recursos Naturales Renovables. 
Guatemala, 1979. 9p. 


Garcia, Luis E. "The Beautiful Lake and The 

Ugly River". International Workshop on Wa-

ter ConservationStrategies.University Laval, 

Quebec, CanadA, 1981. 59 p. 

Garcia, Luis y Luis Ferrat. Estudio de Ocupa-

ci6n del Espacio y Ordenamiento Territorial. 

Guatemala, 1980. 173 p. 

Goodheart, Alan R. "The Channeling of the 

Ideas". 1967. 12 1). 

Goodland, Robert. Chixoy Development Pro-

ject. Guatemala: ] nstituto Nacional de Electri-

ficaci6n (INDE), 1974. 83 p. 

Goodland, R. et al. Guatemala,NaturalEnergy 


Master Plan, Environmental Assessment.
 

Guatemala: Instituto Nacional de Electrifica-

ci6n (INDE), 1975. 124 p. 


Gorsuch M., Anne. "Perspectivas Econ6micas, 

Nuevas Perspectivas Sobre Desarrollo". Revis-

ta Trimestralde la Economla Mundial. Niime-

ro 40: 1982.66 p. 

Guerra Borges, Alfredo. "Notas Sobre El Re-
curso Agua en Guatemala". Seminario Sobre 

PERFIL AMBIENTAL - 249 

Recursos NaturalesRenovables en Guatemala 
Guatemala, 1979. 12 p. 
Instituto Panamericano de Geografta e Histo
ria. Atlas Climatol6gicoe Hidrol6gicodel Ist
ma Centra Americana. Guatemala.
 
Instituto Geogr~fico Nacional. Atlas Nacianal
 
de Guatemala.Guatemala, 1972.
 

Instituto Geogr~fico Nacional. Inventario del
 
Recurso Agua en Guatemala. Atlas Hidrol6gi
co. Primera edici6n; Guatemala: Instituto Geo
grifico Nacional.
 

Instituto Geogrifico Nacional. Mapa Prelimi
nar de la Repiiblica de Guatemala, Escala 

Guatemala, 1972. 
Lamarre Valois Internacional Limit6e (LAVA-
LIN). Estudio de Desarrollo de la Cuenca del 
Rio Chixoy. Volimenes 1, 2, 3, 4, 5: Guatema
la: LAVALIN, 1981. 

Municipalidad de Guatemala. "Plan Maestro 
de Saneamiento del Lago de Amatitlfn". 
Guatemala: Empresa Municipal de Agua de la 
Ciudad de Guatemala, Direcci6n de Planifica
ci6n, 1982. 15 p. 
Ocheita Rivas, Mario Rafil. Estudio de la Sus
ceptibilidada la Erosi6n de la Cuenca del Rio 
Villalobos hasta la Desembocaduraen el Lago 
de Amatitldn. Guatemala, 1974. 76 p. 

Ord6fiez Yaqui~n, Tito. "Los Recursos Huma
nos a la Investigaci6n y Desarrollo de los Re
cursos Naturales Renovables". Seminario 
Sobre Recursos NaturalesRenovables. Guatemala, 12 p. 

Pyle, Jane. Un Estudio de la Selecci6n de Par
ques Nacionales en Guatemala. Guatemala: 
Instituta Geagrefica Nacianal, 1972. 25p. 

Reyes, Rend. "El Lago de Amatitldn y la 
Ciudadde Guatemala".Guatemala,1983. 2 p. 
Universidadde San Carlosde Guatemala."In
forme de Viaje al Volcdn de Pacaya". Guatema
la, 1975. 53p. 



Esta edici6n se termin6 de impri
mir el dia 15 de marzo de 1985 en
 
los Talleres Grificos de REPRO-

DUCCIONES de la Universidad
 

Rafael Landivar
 
Guatemala, C.A.
 



VI - PERFIL AMBIENTAL 

CAPITULO III
 

Anexo No. 	 Phgina 

3.1.1 	 Pay Ametros BAsicos de Distribuci6n, Tenencia de la
 
Tierra y Producci6n Agricola ..................................... 305
 

3.1.1.3 	 Estructura Agraria por Categorias Sociales de
 
.?roductores ................................................... 306
 

3.1.1.4 	 Tamaflo Promedio de las Unidades Productivas por
 
E stratos Sociales ............................................... 307
 

3.1.1.5 	 Porcentaje de Fincas y Superficies bajo Distintas
 
Formas de Tenencia, 1979 ........................................ 308
 

3.1.1.6 	 Porcentaje del Nflrnero de Fincas y de la Superficie
 
en Propiedad por Categorias Sociales y por Regiones, 1979 ............. 309
 

3.1.1.7 	 Distribuci6n de la Producci6n de Maiz segiin tamafrA. de
 
Fincas, Aiios Agricolas 1949/50, 1963/64, 1978/79 .................... 310
 

3.1.1.8 	 Distribuci6n de la Poblaci6n seg-Cn Estrato y
 
Tamnalo de Fincas .............................................. 310
 

3.1.1.9 	 Distribuci6n de la Producci6n de Trigo seguin
 
Estrato y Tamafho de Fincas ...................................... 312
 

3.1.1.10 	 Nfimero de fincas con Cafetales, Superficie y Producci6n
 
de Caf6 Cereza, Segiin Estrato y Tamafto de
 
Fincas, Censos 1950,1964, 1979 ................................... 313
 

3.1.1.11 	 Ganado Vacuno, Nfimero de Fincas y Nihnero de
 
Cabezas segfin tamnaflo de la Finca en la Repfiblica; Censo 1979 .......... 314
 

3.1.1.12 	 Tasa de Crecimiento Medio de Maiz, Frijol, Arroz,
 
Trigo y Papa 1960-1981 ......................................... 315
 

3.1.1.13 	 Rubros del Sistema, Dinhmica de Crecimiento para
 
el Periodo 1964-79 .............................................. 315
 

3.1.1.14 	 Comparaci6n entre los Rendimientos Medios del Sistema
 
Alimentario en los T~rminos que se indican qq/Mz.; 1979 ............... 316
 

3.1.1.15 	 Superficie Utilizada con Pastos y Estructura por
 
Regiones y por Grupos Sociales ................................... 316
 

3.1.2 	 Descripci6n Preliminar del uso Potencial de la
 
Tierra (1975) ................................................... 317
 

3.1.3 	 Datos sobre Exploraci6n y Explotaci6n Minera en
 
Guatemala .................................................... 320
 

3.1.3.1 	 Concesiones de Exploraci6n Petrolera otorgadas ..................... 321
 
3.1.3.2 	 Minas en Explotaci6n con Titulos de Propiedad ...................... 321
 
3.1.3.3 	 Minas en Explotaci6n otorgadas mediante Contrato
 

celebrado al amparo del Decreto Legislativo No. 2,000 ................. 322
 
3.1.3.4 	 Minas con Concesi6n de Explotaci6n otorgadas
 

al amparo del Decreto Ley No. 342 ................................. 323
 
3.1.3.5 	 Lista de Minas cuyas Operaciones de Explotaci6n
 

han sido suspendidas o abandonadas ............................... 323
 
3.1.3.6 	 Distribuci6n del MArmol por Departamento y
 

Colores . .... ........ ........ .... .... .. .... ....... .. ... ... .... . 324
 
3.1.4 	 Datos sobre el Movimiento de Pasajeros en el
 

Aeropuerto Internacional "La Aurora".............................. 335
 
3.1.4.1 	 Resultados Acumulados Mensuales de las Operaciones
 

A6reas de Transporte de Pasajeros por Ruta, 1980 .................... 326
 
3.1.4.2 	 Resultados Acumulados Mensuales de las Operacienes
 

A6reas de Transporte de Pasajeros por ruta, 1981 .................... 327
 
3.1.4.3 	 Movimiento A6reo Internacional, Entradas y Salidas
 

de Pasajeros, por Origen y Destino efectuado en el
 
Aeropuerto "La Aurora", Guatemala, durante el afto 1981 ............. 328
 

http:3.1.1.15
http:3.1.1.14
http:3.1.1.13
http:3.1.1.12
http:3.1.1.11
http:3.1.1.10


CONTENIDO
 

LISTA DE APENDICES 

TOMO III
 

APENDICE 

A. 	 Antecedentes y Metodologia Operacional General 
del Estudio 

B. 	 Descripci6n del Trabajo y T6rminos de Referencia 

C. 	 Limitaciones 

D. 	 Personas entrevistadas y agradecimientos 

LISTA DE ANEXOS 

TOMO III
 

CAPITULO II
 

Anexo No. 
2.1 	 Datos Meteorol6gicos e Hidrol6gicos ............................... 

2.1.1 	(a) Valores Mensuales de Algunos Par-metros ClimAticos 

en ,staciones Seleccionadas ...................................... 
2.1.1 	(b) Informaci6n Existente Relacionada con los Recursos 

Hidrdulicos ................................................... 
2.1.2 	 Plan Nacional de Electriuicaci6n ................................... 

2.1.2 (a) 	 Relaci6n Q.95/Qm. en %(Figura).................................. 

2.1.2 (b) 	 Relaci6n Q.50/Qm. en %(Figura) .................................. 

2.1.2 	(c) Rendimiento Anual Medio de Sedimento en Suspensi6n 

(Figura) ..... ..................... ... .................... 
2.1.3 	 Definici6n de Unidades de Suelo existentes en 

Guatemala de Acuerdo al Esquema FAO/UNESCO ................... 
2.2.1 	 Caracteristicas de Zonas de Vida de Guatemala ...................... 

2.2.2 	 Superficie Reforestada segin Origen de Fondos ...................... 

2.2.2 (a) 	 Superficie Reforestada con Fondos de Inversi6n del 

Gobierno Central (INAFOR) 1975-1982 ............................. 
2.2.2 (b) Superficie Reforestada con Fondos de Funcionamiento 

del Gobierno Central (INAFOR) 1975-1982 .......................... 
2.2.2 (c) Superficie Reforestada e Inversiones efectuadas por 

la Utilizaci6n de Incentivos Fiscales 1976-1982 ...................... 
2.2.3 	 Lista Seleccionada de Areas Protegidas Existentes 

en G uatemala .................................................. 
2.3.1 	 Datos Numdricos de los Principales Lugares indigenas 

en G uatemala .................................................. 

V
 

Paigina 

253
 

256
 

260
 

260
 

P~gina No. 
265
 

266
 

272
 
277
 
278
 
279
 

..... 	 280
 

281
 
284
 
290
 

291
 

292
 

292
 

293
 

297
 



UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR
 
INSTITUTO DE CIENCIAS AMBIENTALES Y


TECNOLOGIA AGRICOLA (ICATA)
 

PERFIL AMBIENTAL DE LA
 
REPUBLICA DE GUATEMALA
 

TOMO III
 

Contrato U.R.L./AID-GUATEMALA/ROCAP
 
No. 596-0000-C-00-3060-00
 

Ciudad de Guatemala, noviembre de 1984 



IV - PERFILAMBIENTAL 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

Perfil Ambiental 

Contrato U.R.L./AID-GUATEMALAROCAP 
No. 596 .0000-C-00-3060-00 

Universidad Rafael Landivar 

Vista Hermosa III, Zona 16 

Apartado Postal 39 C
 
Guatemala, C.A. 


conforme contrato U.R.L./AID-GUATE-
MALA/ROCAP No. 596-0000-C-00-3060-00. 

El contenido de los temas aqui desarrollados son 
responsabilidad de los autores. 

© Universidad Rafael Landivar, 1984
 
Impreso en Guatemala en 

los Talleres Grificos de 

REPRODUCCIONES de la 

Universidad Rafael Landivar 

Campus Vista Hermosa III, Zona 16
 
Tel. 693277-78 

Guatemala, C.A. 


EQUIPO TECNICO DE TRABAJO 

Coordinador Tdcnico del Equipo do Trabajo 
Luis E. Garcia 

Uso Actual y Potencial del Suelo 
Carlos Lemmerhofer 

Tenencia de la Tierra 
Yolanda Castillo de Ar6valo 

Contaminaci6n 
John Manring 

Aspectos Institucionales y Administraci6n 
Pfiblica 
Yolanda Castillo de Ar6valo 

Aspectos Legales 
Rolando Alfaro 

Aspectos Socio-Culturales y Arqueol6gicos 
Stephen Stuart 

Recursos Hidricos y Cuencas 
Luis E. Garcia 

Areas Silvestres y Vida Silvestre 
John Shores 

Aspectos Econ6micos y el Sector Agricola 
Yolanda Castillo de Ar6valo 

Recursos Marinos y Costeros 
Jaime Garland 

Energia 
Julio Obiols 

Ecologia 
Ismael Ponciano 

Aspectos Forestales 
Csar Linares 

Coordinador Secretaria General del Consejo 
Nacional-de Planificaci6n Econ6mica 
Carlos Ruiz 

Coordinador Universidad Rafael Landivar 
Mario Adolfo Martinez Guti6rrez 

EQUIPO TECNICO POR 
UNIVERSIDAD RAFAEL 
LANDIVAR 

Primer Asistente del Ccurdinador U.R.L. 
Jaim6 Arturo Carrera Cruz 
Segundo Asistente del Coordinador U.R.L. 
Giovanni Efrain Reyes Ortiz 

Revisor de Edici6n U.R.L. 
Carlos Humberto Judrez Pdrez 



FERFIL AMBIENTAL -"VJ 

Anexo No. P&gina 

3.1.5 	 Datos sobre Energdticos ......................................... 329
 
3.1.5.1 	 Consumo de Petr6leo y Derivados. 1975-1982 (000's Bdls).............. 330
 
3.1.5.2 	 Producci6n y Comercializaci6n de Petr6leo Nacional (000's Bdls) ........ 331
 
3.1.5.3 	 Producci6n de las Refinerias 1975-1982 (000's Bdls) ................... 331
 
3.1.5.4 	 Volumen de Importaciones de Petr6leo Crudo y Productos
 

Derivados 1975-1982. (000's Bdls) ................................. 333
 
3.1.5.5 	 Precios de Productos Derivados de Petr6leo al Pfblico 1975-1982 ........ 335
 
3.1.5.6 	 Precios Medios de Venta del INDE 1975-1982 ....................... 336
 
3.1.5.7 	 Capacidad Instalada de Plantas propiedad del
 

IN DE y EEG SA , 1982 .......................................... 336
 
3.1.5.8 	 Capacidad Instalada de Plantas propiedad Municipal y


privadas de Servicio Pdiblico, 1982 ................................. 337
 
3.1.5.9 	 Consumo Hist6rico en el SNI-(Gwa) ................................ 338
 
3.1.5.10 	 Distribuci6n de la Energia E16ctrica en la
 

Repiiblica, 1982 ................................................ 341
 
3.1.5.11 	 Nfimero de Consumidores ........................................ 340
 
3.1.5.12 	 Consumo de Petr6leo Derivado en la Generacion de
 

Electricidad, 1975-1982 ......................................... 341
 
3.1.6 	 Resimen de los Principales Proyectos de Aprovechamientos
 

Hidrd ulicos Existentes .......................................... 342
 
3.1.6.1 	(a) Proyectos de Riego en Operaci6n, Construcci6n y


Estudio a noviembre de 1983 ..................................... 343
 
3.1.6.1 (b) Mapa de Localizaci6n de Proyectos de Riego (Figura) .................. 	 345
 
3.1.6.2 	(a) Principales Proyectos de Uso de Agua con Fines
 

Hidroeldctricos ................................................ 346
 
3.1.6.2 	(b) Mapa de Localizaci6n de Proyectos Hidroeldctricos
 

de Guatem ala, (Figura) .......................................... 349
 
3.1.6.3 	 Perfil de Proyectos Hidroel~ctricos Pueblo
 

Viejo Q Jixal ................................................... 350
 
3.1.6.4 	 Principales Proyectos del Uso del Agua con Fines de
 

Suministro M unicipal ........................................... 351
 
3.1.6.5 	 Perfil de Programas Propuestos por PLAMABAG ................... 352
 
3.1.6.6 	 Plan Nacional para DIAAPS ..................................... 353
 
3.2.1 	 Areas de Investigaci6n Agricola .................................. 356
 
3.3.1 	 Organigramas de las Principales Instituciones del
 

Sector Publico ................................................. 360
 
3.3.2 	 Principales Organismos Internacionales que dan Apoyo
 

en Asuntos Relacionados con cl Medio Ambiente ..................... 367
 
3.3.3 	 Datos Estadisticos sobre Recursos Hunanos y
 

F inancieros ................................................... 
 370
 
3.3.3.1 	 Clasificaci6n del Personal del SPADA, Reubicaci6n y


Profesi6n segiin n6mina del Presupuesto Autorizado aflo 1982 .......... 371
 
3.3.3.2 	 Recursos Humanos en el Sector por Profesionales 1983 ................ 372
 
3.3.3.3 	 Personal del IND E ............................................. 374
 
3.3.3.4 	 Participaci6n del Sector en la Ejecuci6n del Presupuesto
 

total 1977-8 1 .................................................. 374

3.3.3.5 	 Participaci6n de las Instituciones en el Presupuesto Ejecutado


del Sector Pfiblico Agropecuario y de Alimentaci6n. 1977-1981 .......... 375
 
3.3.3.6 	 Participaci6n de la Inversi6n de las Instituciones dentro
 

del Presupuesto del SPADA; 1977-1981 ............................ 376
 
3.3.3.7 	 Presupuesto del INAFOR 1975-1983 ............................... 377
 
3.3.4 	 Program as y Actividades ........................................ 378
 
3.3.4.1 	 Programas del Medio Ambiente de la Municipalidad
 

de Guatemala .................................................. 379

3.3.4.2 	 Proyectos del Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario 1984-1986 ...... 380
 

http:3.1.5.12
http:3.1.5.11
http:3.1.5.10


APENDICES
 



PERFIL AMBIENTAL - 2M 

APENDICES 

APENDICE A 
ANTECEDENTES Y METODOLO-

GENERAL DEL ESTUDIO 

Antecedezites 

El desarrollo de] Proyecto del Perfil Ambiental 
de Guatemala se llhv6 a cabo a travs de un 
contrato efectuado entre laUniversidad Rafael 
Landivar por medio del Instituto do Ciencias 
Ambientales y Tecnologia Agricola (ICATA) y
la Agencia para el Desarrollo Internacional 
(AID) y Oficina Regional de Programas para
Centro America (AID/ROCAP); identificado 
bajo el nfimero 596-0000-C-00-3060-00 firmado 
en agosto de 1983.
El contrato fij6 los alcances del trabajo y la 
prograrnaci6n general de ejecuci6n del Proyec-
to, las responsabilidadesparesalpersonal '~nc 

de ycadaadministrativouna de las 
partes, al trcnnl d aseico in,que intervino, el prosupuesto do ejecuci6n, las 
formas do pago y Ia tabla ilustrativa del conte-
nido. 

Metodolcgia Operacional General 

1. Organizaci6n initial 

1.1 Selecci6n do esnecialistas locales 

Se seleccionaron ocho especialistas locales 
entre profesionales Je reconocida capacidad y 
experiencia en su ramo, con amplio conocimien-
to de los problemas ambientales del pais.
Los especialistas locales cubrieron todas las 
ireas estipuladas en el contrato, excepto las si-
guientes, que fueron cubiertas por especialis-
tas internacionaleG: 
Contaminaci6n 
Areas Silvestres y vida silvestre 
Recursos marinos y costeros 
El procedimiento de selecci6n para los espe-
cialistas locales fue el siguiente:
a) Recepcidn do propuestas por parte do autori-

dades de la Universidad Rafael Landivar y de 
personas con conocimiento del medio especifi-
camente requeridas para el efecto. 

b) Obtenci6n de curriculum vitae de los candi-
datos propuestos. 

c) Revisidn de los curriculum vitae por el grupo
tdcnico del Instituto de Ciencias Ambientales 
y Tecnologia Agricola de la Universidad Rafae! 
Landivar y selecci6n en orden de pAoridad.
d) Consulta de la selecci6n efectuada, con 
USAID/G y ROCAP. 

e) Discusi6n de los t6rminos de contrataci6n 
con cada uno de los especialistas seleccionados, 
n orden de prioridad. 

El procedimiento anterior se sigui6 para la se
lecci6n del Coordinador del grupo, excepto en 
su caso la selecci6n se efectu6 considerando 
candidatos tanto locales como internacionales. 
Esta se hizo previa a la selecci6n de los demos 
especialistas, con el prop6sito que el Coordina
dor tambi6n participara en su proceso de selec
ci6n. 

1.2 Seleeci6n de Especialistas Internacionales 
Los especialistas internaconales fueron selec-
Los ospecialistas ietenacionalos fueron seacionados siguiendo el mismo procedimiento an
terior, excepto que las propuestas inicialesfueron hechas por USAID/G y ROCAP, lo mis
mo que los contactos para su contrataci6n. 

2. ENFOQUE 
Se consider6 que en Guatemala existen ya va
rios trabajos de buena calidad que presentan lasituaci6n ambiental con bastante propiedad, 
aunque tal vez no en forma completa. Sin embargo, se adolecia de planteamientos, planes, 
estrategias y proyectos concretos que encara
ran la soluci6n de los problemas que se han 
descrito. 
Por lo tanto, la mayor parte del esfuerzo fue en
focado hacia este 6iltimo, haciendo acopio del 
material ya existente y del conocimiento local 
de los especialistas, asi como investigaciones 
propias para efectuar una sintesis itil de lo pri
mero en t6rminos de lo que se cor.sidera la par
te modular del estudio: La propuesta de solu
ciones. 
Igualmente sin perder de vista que el nivel del 
estudio es el que corresponde a un perfil, se hizo enfasis aquellos aspectos que pudierancontribuir adicionalmente ya conoce yon a Io quo 

ha hecho a SGNPE*, a fin do quo sea un apor
t o la integracin do los pn a
to fitil para la integracibn de los planes na

* Secretariu General del Consejo Nacional de Planificaci6n 
Econ6mica. 
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cionales de desarrollo. En tal sentido, se realiz6 
nn esfuerzo en sentido activo-positivo, indican
do las formas mis congruentes desde el punto 
de vista ambiental, de realizar las obras y ac-
ciones que el pais necesita para su desarrollo. 

3. METODOLOGIA DE TRABAJO 

El trabajo se realiz6 mediante una combina-

ci6n dinAmica de aportes individuales y apor-

tes de grupo, debidamente coordinadas, toman-

do como punto de partida el contenido del in-

forme final propuesto en el contrato. 

Cada especialista realiz6 los siguientes tipos de 

labores, seg(in le correspondiera: 


a) Integraci6n y revisi6n de plan de trabajo. 

b) Redacci6n y escrituras de textos. 

c) Aporte de informaci6n para otros especialis-

tas. 

d) Integraci6n de achpites y/o capitulos del in-

forme. 

e) Participaci6n on reuniones de trabajo. 

f) Participaci6n en reuniones de revisi6n. con 

AID/ROCAP. 

g) Participaci6n en exposiciones piblicas del 

perfil. 

Se defini6 la responsabilidad especifica de cada 

uno de los especialistas en los principales m6-

dulos de la metodologia de trabajo, las que se 

indican a continuaci6n: 

i) Revisi6n peri6dica del plan de trabajo. 

ii) Reuniones de trabajo, revisi6n y exposici6n. 

iii) Informas de Avance 

iv) Trabajo individual. 

v) Integraci6n de acApites y/o capitulos del in-

forme. 

vi) Elaboraci6n de borradores de capitulos y 

vii) Edici n 


viii) Informe final y entrega. 


yor detalle en una secuencia yen un flujograma 


4. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

El programa de actividades se deriv6 de la se-
cuencia y del flujograma y se present6 on un 
diagrama de barras, comprendiendo del 3 de oc-
tubre de 1983 al 29 de febrero de 1984. 
Es necesario recalcar que lo anterior constitu-
y6 inicamente el punto de partida, ya que se 
programaron revisiones peri6dicas para ade-
cuar el plan de trabajo a las circunstancias. 

5. ESPECIALISTAS INTERNACIONALES 

Para los especialistas internacionales fue nece
sario elaborar un programa especial, debido a
 
las caracteristicas de su participaci6n que son
 

distintas a las de los especialistas locales.
 
En efecto, segfin el Plan de Trabajo, los espe-

DAalistas locales iniciaron su labor el 3 de oc

tubre y fue programado que finalizaran el 29 de
 
febrero, independientemente del ninero de
 
dias/homre contratados, ya que 6stos podian
 
repartirse segin las necesidades del trabajo
 
por residir ellos en el pais. Los especialistas in
ternacionales, por el contrario, fueron contrata
dos por 20 dias h~biles corridos, debiendo reali
zar en ese periodo todo su trabajo y cubrir to
das las fases del mismo, lo que los locales ha
rian en ms tiernpo calendario. De esa manera,
 
durante el periodo comprendido entre el 21 de
 
noviembre al 13 de diciembre, los especialistas
 
internacionales cubrieron el aspecto de activi
dades completas, desde obtenci6n de informa
ci6n hasta conclusiones y recomendaciones,
 
mientras que los locales habian avanzado 6ini
camente hasta la fase descriptiva de la si
tuaci6n, de acuerdo al plan de trabajo, no es
tando en posibilidad durante ese lapso de tener
 
conclusiones y recomendaciones.
 
Por otro lado, para aprovechar al mtximo el
 
tiempo en Guatemala de los especialistas inter
nacionales, el grupo local dedic6 durante ese
 
lapso, todo su esfuerzo a brindar apoyo al gru
po visitante.
 
Para que lo anterior no causara quebrantos en
 
la labor de equipo, la visita de los especialistas
 
internacionales fue programada precisamente
 
en esas fechas, puesto que durante ellas:
 
a) La mayoria de los especialistas locales dis
pondrian de tiempo en horas hfbiles; y
 

b) Los especialistas localos prfcticamente
 
habrian concluido sus corntribuciones indivi
duales a los capitulos 2, 3 y 4; que son los que
 
presentan la situaci6n actual, estando asi en
 

capacidad de brindar ese apoyo al grupo visi
tante.
 
Para la visita del equipo internacional, se ela
bor6 un programa especifico, cuyos puntos
 

sobresalientes fueron los siguientes:
 

a) Reuniones:
 
i) Reuni6n de Orientaci6n URL/ROCAP/AID
 
Durante la misma se expusieron diversos as
pectos administrativos y contractuales; los
 
prop6sitos y objetivos del estudio; descripci6n
 
general del trabajo; plan de trabajo; conoci
miento del programa de actividades para el pe
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riodo 21 de noviembre - 13 de diciembre; ob
servaciones y requerimientos de los especialis- J.M. Secretaria General del
 
tas visitantes (informacidn, entrevistas, visitas J.S. Consejo Nacional de
 
al campo, reuniones del grupo local, etc.) J.G. Planificaci6n Econ6mice.
 

ii) Reuniones de Trabajo con el grupo local J.M. CECON

Se hicieron 3 reuniones. En la primera de ellas J.S. Centro de Estudios
 
se presentaron a los miembros del grupo y se J.G. Conservacioristas
 
discutieron aspectos generales del avance del
 
trabajo, indicAndose que se estaba en la etapa J.M. INAFOR
 
descriptiva de I&situaci6n actual. Se dio a los 
 j.S. Instituto Nacional 
visitantes una copia del primer borrador del ca- J.G. Forestal
 
pitulo 2, que hasta ese momento inclula dnica
mente el aporte local. En la segunda reuni6n se J.M. Departamento de Control
 
trataron ya aspectos mAs especificos del avan- J.S. Ambiental, Municipalidad
 
ce del trabajo, con 6nfasis en la labor de los es-	 J.G. de Guatemala 
pecialistas internacionales por su corto tiempo

de estadia en Guatemala; y e la tercera, 6stos J.G. Direcci6n de Pesca,

expusieron ante el grupo sus conclusiones y re- Direcci6n General de
 
comendaciones, participando todos en una dis- Servicios Pecuarios
 
cusi6n general. 
iii) Reuniones Individuales con miembros del
 
grupo local J.G. Oficina de Limite.s y

Por ]a naturaleza de las Areas de estudio a Aguas Internacionales
 
cubrir por cada uno do los especialistas interna
cionales, 6stos tuvieron mayor contacto indivi
dual e informal con ciertos especialistas loca- c) Visitas al Campo

les. Durante su estadia en Guatemala, los espe
b) Visitas a Instituciones: cialisLas internacionales en compaftia de los es-

El grupo local concert6 citas y se turn6 para pecialistas locales y/o de funcionarios del pals,
 
acompofiar a los especialistas internacionales visitaron varios lugares.
 
en las siguientes visitas a funcionarios y auto- En la zona de Occidente st. recorri6 el Lago de
 
ridades locales. AtitlAn por el lado de Santiago, AtitlAn. Tam

bidn se visit6 el proyecto REDEBIO en San 
Especialista Instituci6n o Persona Lucas Tolim n. Por la regi6n Norte, se visit6 el 
Internacional visitada biotopo del Quetzal en Purulha Baja Verapaz y

las instalaciones do la hidroeldctrica de Chixoy.
Se efectu6 un recorrido por el F io Dulce, bioto-

Jorge Manring Departamento de Control po del Manati y Livingston. Otros sitios inclu
(J.M.) de Alimentos, Ministerio de yeron el Lago de AmatitlAn y el rio Michatoya. 

Agricultura Dentro de la capital se efectu6 un recorrido que
comprendi6: el mercado Roosevelt y el proyec-

Jorge Manring Departamento de Planifi- to de la municipalidad en la zona 18. Hubo ade
(J.M.) caci6n m6s una visita a Chinautla y a la planta CEL-
John Shores GUSA en El Rancho El Progreso.
J.S.) INDEJaime Garland 	 No se visitaron la Franja Transversal del Norteni el sur de El Petdn por razones de seguridad. 

(J.G.) 	 Sin embargo, se organiz6 una presentaci6n de 
diapositivas en el CECON para ilustrar los 

J.M. DIRYA 	 principales problemas ambientales de dstas y 
J.S. Direccidn de Riego y 	 otras zonas del pais. 
J.G. Avenamiento 

J.M. Proyecto Hidroeldctrico 
J.S. Usamacinta, 
J.G. INDE 
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APENDICE B 

DESCRIPCION DEL TRABAJO Y 

TERMINOS DE REFERENCIA 


1. Propositos del Perfil Ambiental del Pais 

Identificar las necesidades y prioridades y esti-
mular y dirigir acciones para resolver los 
problemas ambientales; 
Reunir en un solo documento definitivo (para 
uso de las agenciao del gobierno, del sector pri. 
vado de Guatemala y de las agenclas interna-
cionales) informaci6n, datos y an~lisis sobre 
problemas ambientales; 
Identificar posibles programas y proyectos pa-
ra mejorar el ambiente, que podrian ser finan-
ciados por el gobierno y/o el sector privado asi 
como formas de ayuda financiera y/o tcnica de 
las agencias internacionales, bilaterales y gru-
pos privados ambientalistas internacionales. 

2. Objetivos 

perfil ambiental a nivel nacional
a) Preparar unela para Guatemala. 

b) Identificar los problemas principales y po-
tenciales asi como recursos naturales y su am-
biente; diagnosticar el impacto de estos proble-
mas en ]a sociedad y la economia de Guatema-
la, y proveer un perfil para las instituciones de 

Guaemaa,n bse ilcua sepuean efiir 
Guatemala, en base al cual se puedan definrpoliticas y asignar recursos para accionar de 

naturales y manejoconservaci6n de recursos 
ambiental.Foetl(Eina a la Secretaria General del Con-
c) Proporcionar a laSecaia enra (SG-
sejo Nacional de Planificaci6n Econ6mica (SG-

de trabajo programtico yCNPE) un marco 
una estrategia para prog'ramas futuros que
seun ultiles tanto para el Gobierno de Guatema-

la, para las instituciones donantes con recursos 
financieros y tdcridcos y para el sector privado, 
en la formulaci6n de acciones en el Area de ma-
nejo y protecci6n del ambiente. 

3. Alcances de los Servicios 

El equipo consultor deberA: 

a) Revisar y comentar desde el punto de vista 

ambientalista los informes existentes, inclu-

yendo los siguientes: 

1. Bovay Engineergin Inc., 1973. Estudio de 
Prefactibilidad para un Plan Maestro de Recur-
sos Naturales de Guatemala Vol. 1-7, Bovay 
Engineering Inc., Houston, Texas. 

2. Insitute of Ecology, University of Georgia, 
1980, An enyironmental Profile of Guatemala -

Assesment of Environmental Problems and 
Short. Long Term Strategies for Problem Solu
tion, 115 p. plus attachments (final draft). 
3. BID, BIRF, AID. 1976. Desarrollo Agrope

cuario y Rural de Guatemala. Informe General 
y dos Volfimenes Tpcnicos. 
4. Consejo Nacional de Planificaci6n Econ6mi
ca, Medio Ambiente - Un Listado Preliminar de 
Areas Problema. 
5. Estudios Integrados del Area Rural - Pro
yectos 520-0249 AID, con INFOM y DIRE-
NARE. 
6. Gottfried, Yolanda McCurdy. 1979. The EN
vironment of Guatemala. Available Informa
tion, Current International Projects and Re
commendations. Approx. 100 pp. 
7. IGN, INAFOR y Secretaria de Planificaci6n 
Econ6mica. 1980. Mapa Je Capacidad Produc
tiva de la Tierra (Escala 1:500,000) y Memoria 
Explicativa (18 pp). 
8. Documentaci6n de proyectos de infraestruc
tura financiados por instituciones bilaterales, 
internacionales o del gobierno que se rela
cionan con el ambiente;
Especificamente para proyectos de impactos
ambientales potenciales. 

Camastro de Problemas Ambientales de 
Guatemala. Autores: Universidad de San 
Carlos, Instituto Forestal y otros; 1976. 
C0. Intio del yecuros N976. 

Recursos Naturales de1. Inventario de los 

Guatemala. Unidad de Coordinaci6n T~cnica.
 
DIRENARE (Direcci6n de Recursos NaturalesRenovables) y Centro Tdcnico de Evaluaci6n 
Forestal (CETEFOR). 

FO) 
b) Identificar temas pertinentes al ambiente y
los recursos naturales y econ6micos que no ha
yasiocbrosdeuamnenlsdo
mentos antes mencionados. 

c) Preparar un perfil ambiental del pais, apro
vechando tanto la informaci6n existente como
 

la informaci6n generada por los consultores,
 
la evaar eeado l b n ute
que evaluarti el estado del ambiente en Guate

mala, identificarti el estado de conservaci6n de
 
sus recursos y las necesidades de manejo am
biental, y hara sugerencias para la toma de de
cisiones y acciones.
 
d) Inforinar a la SGCNPE del desarrollo de la
 
actividad del perfil y del contenido del docu
mento.
 
El reporte debertA incluir, pero no limitarse a lo
 
siguiente:
 

1. Problemas Actuales y Potenciales del Am
biente y Manejo de Recursos Naturales. 
Esta Secci6n presentarA informaci6n sobre 
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problemas del ambiente en los siguientes as
pectos: (a) zonas urbanas. (b) tierras atricnlas. 
(c)Areas silvestres y (d) zonas costeras. IncluirA,prnoestarA Linitado a: informaci6n sobre 
pero noesta in erosi n f uelo p obedeforestaci6n y erosi6n del suelo, problemas
sobre el uso del recurso agua, prdida de vida 
silvestre y su "habitat", contaminaci6n del 
aire y recursos hidricos, eliminaci6n de de
sechos s6lidos, contaminaci6n por el ruido, im
pacto de los proyectos de infraestructura y de 
producci6n de energia, impactos del desarrolo 
industrial y agricola (tales como el uso de pesti-
cidas y fertilizantes) y uso general de la tierra. 
Algunos aspectos especificos a analizarse son:
a) Revisi6n de los Problemasde Deforestaci6n 
1. Causas de la deforestaci6n, tendencias y su 
impacto potencial y actual; 
2. Localizaci6n de proyectos forestales, presen-
tes. pasados y futuros; 
3. Descripci6n de los proyectos forestales, espe-
cies plantadas y Areas reforestadas; X 
4. ecomendaciones para actividades y proyec-
tos futuros, 
b) Revisi6n de los Problemas de Areas Sil-
vestres y Fauna. 
1. Revisi6n general del estado y problemas fu-
turos para las Areas silvestres y fauna en 
Guatemala; 
2. Identificaci6n de especies de plantas y ani-
males de Guatemala en peligro de extinci6n, y
evaluaci6n de la politica actual referente a la 
preservaci6n do las inismas: 
3. Revisi6n de la politica nacional y programas
relacionados con la protecci6n de las Areas sil-
vestres y fauna, tal como los que se relaciona 
con el establecimiento de parques y bosques
nacionales, la caza, etc.; y 
4. Recomendaci6n de iniciativas posibles con 
respecto a programas o politicas nuevas. 
c) Andlisis del Agotamiento del Suelo y Proble-
mas de Erosi6n 
1. Caracterizaci6n doAreas degradadas con res-
pecto a rocursos disponibles actualinento bajo 
explotaci6n o de uso potencial; 
2. Revisi6n de los impactos del desarrollo ac-
tual o la apertura de zonas nuevas; 
3. Revisi6n de esfuerzos do manojo yconserva-
4. Recomendaciones para un manojo mis eficaz 
do lstorra s artura rocientom eo itifica-
de las tierras de apertura reciente e identifica-ci6n de temas que merecen investigarse poste-
riormente; y 
5. Referencia a los problemas del sector agrico-
la y el desarrollo agropecuario del pais. 
d) Revisi6n de los ProblemasActuales o Poten-
ciales con Respecto a ia Disposici6n de De-
sechos S61idos y de Contaminaci6ndel Agua, 

del Aire y de laierra. 
1. Identificaci6n de los proilemas principalesde contarminacibn, municipriles e iiiJustriales. 
2. Evaluaci6n de los prob!emas do contaminaci6n del aire, del agua y de la tierra, asi como 
disposici6n de desechos s6lidos originados por
actividades industriales y agricolas; 

3. Evaluaci6n do los usos actuales de productos 
agroquimicos y problemas ambientales rela
cionados con este uso;? 4. Recomen daci ones para estudios posteriores,

cieda c tosatudosp 
actividados y proyectos futuros. 
e) Revisidn de los ProblemasActuales y Poten
ciales en Zonas Costeras, Estuariosy Aguas 
Continentales. 
1. Revisi6n de las precauciones tomadas para 
proteger las Areas costeras y su vida silvestre; 
2. Identificaci6n del estado de los manglares en 
el pais y las necesidades para su manejo y pro
tecci6n; 
3. Evaluaci6n do los problemas de contamina
ci6n tales como aquellos que afectan las aguas 
continentales y zonas costeras do Guatemala; y 
4. Recomendaciones para estudios posteriores 
y actividades futuras. 
f) Revisidn de los ProblemasRelacionadoscon 
Manejo de Cuencasy el Desarrolloy Uso de Re
cursos Hidricos 
1. Revisi6n de la disponibilidad de recursos 
hidricos asi como usos actuales y potenciales;
2. Revisi6n del estado general de la protecci6n 
y/o degradaci6n do cuencas; 
3. Localizaci6n y descripci6n breve de proyec
tos de manejo de cuencas pasados, presentes y 
futuros; y 
4. Revisi6n de las capacidades institucionales 
actuales en este campo y recomendaciones para
actividades y proyectos futuros. 
2. AiiAlisis de los Factores DemogrAficos, So
ciales y Econ6micoNque Afectan el Ambiente. 
a) Descripci6n do las presiones demogrificas
sobre los recursos naturales, tomando en consi
deraci6n variables tales como densidad de 
poblaci6n y tendencias de crecimiento, patro
nes existontes del usodo ]a tiorra y su relaci6n 
con la tenencia de la misma, estrategias de de

sarrollo econ6mico y percepciones sociales res
pecto a la calidad y limitaciones del recurso
tierra, para satisfacer la demanda de alimentos, etc.; y 
b) Revisi6n de las implicaciones para la protec
ci6n del medlo ambiente y conservaci6n do ro
curo aledo a s poticas de der
cursos naturales, de las politicas de desarro o 
deo Guatemala. 
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3. Aspectos Administrativos e Institucionales 
del Manejo Ambiental y de Recursos Natura-
les 
Esta secci6n presentarA informaci6n sobre el 
sistema por medio del cual el Gobierno de 
Guatemala y las organizaciones no-
gubernamentales (instituciones privadas y 
agrupaciones civicas) se interrelacionan en el 
logro de acciones ambientales. Esta debe 
incluir: 
a) Evaluaci6n de las acciones de las diferentes 
dependencias gubernamentales existentes y 
propuestas, cubriendo: 
1. Su grado de autoridad; 
2. Objetivos, politicas, programas y responsa-
bilidades ambientales; 
3. Responsabilidades de educaci6n e investiga-
ci6n; 
4. Fuerza laboral (administrativa y tdcnica), ca-
lificaciones, estado actual y necesidades futu-
ras; 
5. Presupuesto y financiamiento; 
6. Efectividad internp crganizacional; 
7. Relaci6n y coordiiaci6n con otras agencias y 
grupos involucrados en manejo ambiental; 
8. Conflictos entre las politicas ambientales y 
de desarrollo en general; 
9. Debe darse especial atenci6n a aquellas 
agencias como el Ministerio de Agricultura, 
INAFOR, INGUAT, SGCNPE, ICTA, Insti-
tuto GeogrAfico Nacional, organizaciones para
el desarrollo de las actividades forestales y 
aquellas acciones que afecten directamente los 
cambios ambientales. La participaci6n pasada
de A TD, sus necesidades y capacidades debe-
rAL a: )rdarse por separado bajo esta Area. 
b) Descripci6n de las entidades privadas y gru-
pos civicos que participan en la protecci6n/ad-
ministraci6n ambiental, incluyndo sus objeti-
vos, politicas, programnas y actividades. 
c) Algunas preguntas especificas que deben ser 
atendidas en esta secci6n son: 
1. LQu6 aspectos de la conservaci6n y protec-
ci6n ambiental maneja cads entidad? LSon las 
politicas actuales adecuadas y suficientemente 
amplias? 1,Son las agencias activas efectivas en 
delegar sus responsabilidades? 
2. LAtienden adecuadamente las instituciones 
existentes y sus divisiones los problemas am-
bientales y la problemAtica del pais? LQu6 as-
pectos de la politica ambiental no estdn cubier-
tos? LC6mo se puede manejar mejor las defi
ciencias? 1,Qu6 entidades asumen o odrian 
asumir responsabilidad nacional para asuntos 
ambientales? 
3. LCubles son las capacidades del Gobierno de 
Guatemala para tratar con los asuntos ambien-

tales? LQu6 agencias deben ser fortalecidas y 
c6mo? LCutlles son los recursos humanos dispo
nibles para dirigir, formular politicas, planitl
car y manejar los problemas ambientales? LSe 
puede contar con el cumplimiento de las leyes 
para ]a protecci6n del ambiente? LExiste edu
caci6n a nivel universitario sobre la protecci6n 
del ambiente o es factible su creaci6n? 
4. En t6rminos generales, en base a datos exis
tentes: LCuAles son las actitudes de la pobla
ci6n en general hacia la conservaci~n y protec
ci6n del arnbiente? jC6mo los percibe ]a pobla
ci6n mas afectada por los programas ambienta
les del gobierno? IC6mo perciben los producto
res agropecuarios la politicas, los programas y 
las agencias que tratan con la conservaci6n am
biental y los recursos naturales? 1,Conducen es
tas actitudes a esfuerzos para reforzar la capa
cidad del Gobierno para la protecci6n y super
visi6n del ambiente? LCuales son los problemas 
ambientales de mayor interds para el Gobierno 
y la poblaci6n en general? 
5. LQu6 estudios est6n disponible actualmente 
sobre aspectos ambientales en Guatemala? 
LQud estd haciendo el Gobierno y otros donan
tes en este campo? 1,Cuhl ha sido su experiencia 
a la fecha? LQu6 organizaciones o particulares 
estAn disponibles para tomar el mando en los 
esfuerzos para aumentar la protecci6n ambien
tal en el pais? 
6. LCuAles son los beneficios principales que el 
Gobierno puede esperar de un programa de pro
tecci6n ambiental ampliado? 
4. Aspectos Legislativos de la Administraci6n 
Ambienual y de Recursos Naturales 
Esta secci6n debe incluir: 
a) Descripci6n de las leyes ambiental-' y regu
laciones existentes, incluyendo, pero no limi
tAndose a aquellas pertinenes a las siguientes 
Areas: saneamiento ambiental, conservaci6i de 
vida silvestre, uso del agua, pesca, calidad del 
aire, suelos, uso de la tierra, minerales, silvicul
tura, zonas costeras, viviendas, pesticidas y 
transporte.
 
b) Evaluaci6n del nivel de propiedad, cumpli
miento, impacto y efectividad de las leyes exis
tentes sobre el ambiente.
 
c) Evaluaci6n de la legislaci6n propuesta.
 
d) Recomendaciones para leyes nuevas o cam
bios en las existentes y en las regulaciones (am
bas a corto y largo plazo).
 

5. Actividades Ambientales Actuales y Pro
puestas 
Esta secci6n deberh presentar informaci6n 
sobre actividades conservacionistas pasadas, 
actuales y propuestas de donantes privados, bi
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laterales y multilaterales. DeberA propor- los planes y estrategias nacionales existentescionarse una evaluaci6n objetiva de estas acti- como en la informaci6n nueva y actualizadavidades. Deberd hacerse una revisi6n objetiva por el equipo. TendrA el fin de:
de los programas principales actuales del Go- a) Recomendar proyectos y programas futurosbierno y de otras instituciones donantes qua con un enfoque ambiental y on base a un orden 
sean de inter6s ambiental. de prioridades;
 

b) Hacer recomendaciones especificas para po6. Planes o Recomendaciones liticas y estrategias quo pueden ser incorpora-Esta secci6n deberA integrox factores fisicos, das a los planes de desarrollo regionales y na
ecol6gicos, institucionales, demogrAficos, eco- cionales del pals asi como posibles fuentes den6micos y politicos, especialmente los que se financiarniento para su ejecuci6n; yrelacionan con agricultura y personas de esca- c) Recomendar aspectos ambientales que resos recursos del tarea rural y basarse tanto en quieran estudios y/o acciones posteriores. 
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APENDICE C 
LIMITACIONES 

entrevistas, visitas a instituciones y visitas al
Las principales limitaciones encontradas 	en la 

campo. Sin embargo, se programaron y realiz4
realizaci6n del trabajo fueron las siguientes: 

ron las m~s importantes.a) Nivel 
Por ser a nivel de perfil, no es posible profundi-	 c) Costo 

El costo fue tambi6n un factgr limitante en 
zar demasiado en ning(in tema, debiendo 	man-

cuanto a la realizaci6n de vuelos en helic6ptero
tenerse un alcance uniforme en todos los aspec-
tos. Ello obliga a no incluir alguna informaci6n 	 o en avioneta a determinadas zonas. A pesar de 

ello, las visitas mAs importantes fueron hechas 
que por estar en demasiado detalle, romperia el 

en vehiculo terrestre.balance del estudio. Sin embargo, aquella que 
d) Conflictofue considerada de mayor importancia se inclu-
Debido a la situaci6n de conflicto en algunas

y6 en anexos. 
zonas del pais, no fue posible visitar ciertos lu

b) Tiempo disponible 
a deterioro ambiental.

El tiempo disponible para la realizaci6n del es-	 gares criticos en cuanto 
tudio fue corto, lo que defini6 tambi6n el alcan-	 Estos, sin embargo, fueron pocos y no influye

ron en el logro de los objetivos del estudio. 
ce de algunos enfoques y limit6 el nfimero de 
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Proyecto Chixoy, INDERivers Sandoval, Carlos 
INDERosales, Jos6 Luis 
SGCNPESecaira, Carlos 
SGCNPESieckavizza A., Miriam W. 
Jefe de Planificaci6n, INGUAT

Soils Guill~n, Jorge, 
DITEPESCASoto, Anibal 
Jefe de Planificaci6n, INDE

Terr6n, Jos6 Luis 
DITEPESCAVAsquez, Fernando 
Director. CECONVillar Anleu, Luis 
Jefe Depto., Parques Nacionales y V0a 	Sil-

Zepeda, Guillermo 
vestre, INAFOR 



PERFIL AMBIENTAL - 261 
Agradecimientos FOR) y su Departamento de Relaciones Pabli

cas.1. Quiero agradecer al Dr. Luis Garcia por el Tambi6n, al sefior encargado de ]a Secci6n Heapoyo brindado que hizo posible entrevistar a meroteca del Archivo General de Centroam6ri
los diversos funcionarios que prestaron su cola- ca, Encarnaci6n de J. Medina V.
boraci6n para este informe. En particular entre A todos, muchisimas gracias.

dichos funcionarios, quiero expresar mi recono
cimiento por la informaci6n proporcionada por 
 Rolando Alfaro
el Lic. Secaira de Planificaci6n Econ6mica, Lic. 
Tsmael Ponciano de CECON, Dr. Luis Diaz de 3. Se deja constancia de la estrecha colabora-Control de Alimentos, Dr. Kenneth Ellis de ci6n recibida del Seflor Frank Zadroga, Perso-Control de Leche, Ing. Jos6 Luis Terr6n del IN- nero de AID/ROCAP, por su entusiasmo y de-DE, Ing. Guillermo Zepeda del INAFOR, Ing. cidido apoyo brindado en la gesti6n y realiza-
C6sar de la Cerda de la Dir. de Riego y Avena- ci6n del presente trabajo.miento e Ing. Cdsar Barrientos de la Municipa- 4. A todas las personas e instituciones que dilidad de Guatemala. Finalmente, quiero agra- recta o indirectamente colaboraron con entudecer al Ing. Jaime Carrera por el apoyo secre- siasmo a la reaiizaci6n de este estudio, sin cuyotarial brindado. aporte 6ste no hubiera sido posible, el equipo de 

trabajo del Perfil Ambiental de Guatemala, de-
Jorge Manring sea expresar su reconocimiento y agradeci

miento por tan valiosa ayuda. Igualmente, al2. Quiero dejar constancia de la ayuda recibida Instituto de Ciencias Ambientales y Tecnoloen la consulta de las diversas leyes que se citan gia Agricola de la Universidad Rafael Landien este trabajo; asi cono a las personas e insti- var, a la Secretaria General del Consejo Natuciones quienes bondadosamente me brinda- cional de Planificaci6n Econ6mica y a ron apoyo para mis investigaciones, especial- AID/ROCAP, que patrocinaron este esfuerzo. 
mente, al Departamento de Relaciones Plbli- 5. A la seflorita Maria Ismenia Gonz~lez Marticas del Instituto Nacional de Electrificaci6n nez por el trabajo de secretaria realizado en la(INDE), al Instituto Nacional Forestal (INA- elaboraci6n de este documento. 



ANEXOS
 

i'A 



ANEXOS DEL CAPITULO 2
 



ANEXO 2.1.1
 

DATOS METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS
 



ANEXO 2.1.1 (a)
 

VALORES MENSUALES DE ALGUNOS PARAMETROS CLIMATI-

COS DE IMPORTANCIA EN ESTACIONES SELECCIONADAS
 

FUENTE: INSIVUMEH. "Datos Meteorol6gicos de las Cabeceras
 
Departamentales". Guatemala, 1977
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ESTACION No. 5.1.1. NOMBRE Escuintla DEPARTAMENTO Escuintla 
LATITUD 140 18' 10" LONG. 900 47'0" ALTITUD 346.91 m. 

TEMPERATURAS OC. PRECIPITA- Hume.
Promedios de Absolutos CION mm. dad Re

tiva 
MES Media Max. Min. Max. mediaMin. Total Dias % 
Enero 24.6 31.4 17.8 35.0 13.0 2.4 1 81Febrero 24.7 31.6 35.517.9 14.0 50.6 2 79Marzo 26.6 32.3 20.5 38.0 17.0 43.9 2 76Abril 26.6 33.0 37.020.2 15.0 160.3 8 78Mayo 27.2 31.8 22.4 19.036.0 369.5 13 85Junio 26.1 30.4 21.8 34.0 18.0 519.5 21 88Julio 26.6 30.6 22.8 19.534.0 314.3 14 87Agosto 26.3 30.1 22.5 35.0 18.0 349.4 15 87Septiembre 25.0 29.2 20.7 33.0 16.5 616.4 22 88Octubre 24.3 29.3 19.4 33.0 15.5 616.4 18 87Noviembre 23.4 29.2 33.019.5 14.0 112.9 4 85Diciembre 23.8 29.8 17.9 33.0 13.5 10.0 1 82 

ANUAL 25.5 30.8 20.2 38.0 13.0 3157.1 121 84 

10 aflos de registro 

ESTACION No. 20.1.1. NOMBRE Mazatenango DEPARTAMENTO Suchitep6quez 
LATITUD 140 32'00" LONG. 910 30'10" ALTITUD 371.13 m. 

TEMPERATU RASoC. PRECIPITA- Hume-Promedios de Absolutos CION mm. dad Re
tiva
 

MES Media Max. media
Min. Max. Min. Total Dias % 

Enero 24.7 32.0 
 18.5 36.0 14.0 6.4 1 82Febrero 25.3 32.6 18.7 36.0 13.5 7.7 1 81Marzo 26.2 32.9 37.019.9 14.5 32.5 3 84Abril 27.8 32.9 21.1 39.0 18.0 93.8 6 84Mayo 27.1 31.9 36.521.9 18.5 349.7 15 85Junio 27.0 31.4 21.6 37.5 17.5 483.6 19 88Julio 26.3 31.1 35.020.8 17.5 365.3 17 87Agosto 26.2 31.1 20.8 35.5 17.5 413.0 18 86Septiembre 25.4 20.230.1 34.5 17.0 505.4 20 86Octubre 25.3 30.0 19.8 16.534.5 437.2 18 85Noviembre 24.8 30.4 18.8 35.0 14.0 135.8 6 86DL:9mbre 24.5 31.3 17.6 35.0 12.5 26.1 ' 85 

ANUAL 25.9 31.5 39.020.0 12.5 2906.8 124 85 

26 afos de registro 
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ESTACION No. 10.1.1. NOMBRE Jutiapa DEPARTAMENTO Jutiapa 

LATITUD 140 17' 49" LONG. 890 17' 49" ALTITUD 905.96 m. 

T E M P E R A T U R A S °C. PRECIPITA- Hume-
Promedios de Absolutos CION mm. dad Re

tiva 
media 

MES Media Mac. Min. Max. Min. Total Dias % 

Enero 19.5 25.8 13.1 29.5 10.0 18.5 1 64
 
Febrero 20.3 26.4 14.2 30.0 10.3 0.0 0 61
 
Marzo 23.0 29.8 16.1 33.5 12.8 4.4 1 62
 
Abril 24.2 29.4 18.9 32.0 15.0 15.6 1 70
 
Mayo 24.1 27.9 20.2 30.2 17.0 157.8 13 72
 
Junio 23.6 26.7 20.5 30.0 16.0 273.7 18 77
 
Julio 23.8 27.9 19.8 31.2 15.0 116.0 14 77
 
Agosto 23.7 26.7 20.7 30.0 16.8 165.9 16 79
 
Septiembre 26.0 26.5 21.6 29.9 16.0 279.6 20 81
 
Octubre 22.6 25.5 19.5 28.8 16.0 101.1 12 74
 
Noviembre 20.0 24.4 15.6 27.4 9.0 10.8 2 72
 
Diciembre 19.1 24.0 14.3 27.0 10.5 3.3 1 67
 

ANUAL 22.3 26.8 17.9 33.5 9.9 1146.2 96 71 

4 afios de registro 

ESTACION No. 6.1.0. NOMBRE Ciudad de Guatemala DEPARTAMENTO Guatemala 

LATITUD 140 35' 11" LONG. 900 31' 58" ALTITUD 1592.32 in. 

T E M P E R A T U R A S °C. PRECIPITA- Hume-
Promedios de Absolutos CION mm. dad Re

tiva 
media 

MES Media Max. Min. Max. Mill. Total Dias % 

Enero 16.4 23.7 11.5 30.0 4.2 2.6 1 75 
Febrero 17.2 25.1 11.8 31.4 5.0 2.5 1 73 
Marzo 18.6 26.7 13.2 33.4 7.4 6.9 2 73 
Abril 19.7 27.6 14.3 32.8 8.3 17.0 3 74 
Mayo 19.7 26.9 15.3 32.2 9.2 133.9 12 79 
Junio 18.8 24.5 15.5 31.4 12.1 265.2 21 85 
Julio 18.7 24.4 15.1 28.3 10.5 205.4 18 82 
Agosto 18.8 24.8 15.1 29.6 12.0 183.4 18 82 
Septiembre 18.4 24.4 15.2 31.1 12.2 260.6 22 86 
Octubre 17.9 23.4 14.5 28.8 8.5 158.3 15 84 
Noviembre 16.9 22.9 ,12.8 29.9 5.5 21.0 4 79 
Diciembre 16.5 23.1 12.0 28.8 5.1 7.4 2 77 

ANUAL 18.2 24.8 13.9 33.4 4.2 1265.1 119 79 

32 at1ft de registro 
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ESTACION No. 13.1.1. NOMBRE Quetzaltenango DEPARTAMENTO Quetzaltenango 
LATITUD 140 50' 22" LONG. 910 31' 10" ALTITUD 2333.03 m. 

TEMPERATURAS oC. PRECIPITA-	 Hume-
Promedios de Absolutos CION mm. 	 dad Re

tiva
mediaMES Media Max. Min. Max. Min. Total Dias % 

Enero 12.0 19.7 0.9 22.5 -7.0 1.0 1 80Febrero 13.1 20.9 1.8 -7.5 	 1 7924.7 	 1.7Marzo 14.4 22.7 26.23.1 -5.8 0.5 1 75Abril 16.6 25.0 7.0 31.0 -2.5 11.2 2 81Mayo 17.2 25.9 10.0 32.0 5.5 30.2 4 81Junio 16.6 24.2 10.6 33.0 4.0 135.7 15 33Julio 16.4 23.4 9.3 30.5 3.0 233.7 13 84Agosto 17.3 23.1 9.0 31.0 1.0 167.0 16 84Septiembre 16.2 22.4 	 10.0 26.0 1.3 229.6 19 86Octubre 15.3 	 8.821.2 	 25.1 1.0 90.8 9 84Noviembre 14.5 20.9 7.2 24.5 -4.5 10.5 2 82Diciembre 12.8 19.9 3.8 22.5 -6.8 2.8 1 81 
ANUAL 15.2 6.822.4 	 33.0 -7.5 914.7 82 82 

22 ahos de registro 

ESTACION No. 22.1.1. NOMBRE Zacapa DEPARTAMENTO Zacapa 
LATITUD 140 58' 45" LONG. 890 31' 20" ALTITUD 184.69 m. 

T E M P E R A T U R A SOC. PRECIPITA- Hume-
Promedios de Absolutos CION mm. dad Re

tivamedia

MES Media Max. 
 Min. Max. 	 Min. Total Dias % 

Enero 25.0 32.0 19.1 	 39.7 11'4 0.4 1 63Febrero 27.0 20.534.5 	 41.0 12.0 0.2 1 62Marzo 28.7 37.0 21.8 	 43.0 15.5 1.5 1 62Abril 29.4 22.8 17.237.7 	 44.8 2.8 1 62Mayo 28.6 36.4 22.7 17.0 	 342.0 	 42.4 66Junio 26.6 21.2 17.934.4 	 40.5 115.5 8 71Julio 26.1 33.0 21.4 13.838.0 	 82.2 7 73Agosto 26.7 34.1 39.021.4 	 18.9 59.3 6 66Septiembre 26.7 33.8 21.6 18.9 	 838.0 	 106.1 69Octubre 26.0 20.9 15.132.5 	 36.6 55.1 4 67Noviembre 25.8 32.7 20.5 	 38.0 15.1 5.1 1 66Diciembre ,5.2 19.9 11.231.9 	 36.9 0.8 1 68 
ANUAL 26.8 34.2 	 21.2 44.8 11.2 471.2 39 66 

26 afios de registro 
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ESTACION No. 2.1.1. NOMBRE SalamA DEPARTAMENTO Baja Verapaz 

LATITUD 150 06' 12" LONG. .900 16' 00" ALTITUD 940.48 m. 

T E M P E R A T U R A S °C. PRECIPITA- Hume-
Promedios dc Absolutos CION mm. dad Be

tiva 
media 

MES Media Max. Min. Max. Min. Total Dias % 

Encro 20.2 25.9 14.4 29.0 8.3 19.5 1 66 
Febrero 21.1 27.2 14.9 30.6 10.0 6.0 1 65 
Marzo 22.8 29.3 16.3 33.9 11.1 15.1 1 63 
Abril 24.5 30.0 19.0 33.3 16.0 23.6 2 66 
Mayo 24.4 28.8 19.9 32.2 15.0 70.5 7 70 
Junio 23.3 26.5 20.] 32.2 17.2 284.0 18 75 
Julio 23.2 26.8 19.4 29.4 17.0 134.2 16 71 
Agosto 23.8 27.7 19.7 29.6 14.4 74.6 10 73 
Septiembre 23.6 27.8 19.3 31.0 16.1 101.7 12 78 
Octubre 22.7 27.0 18.2 30.0 13.9 73.8 11 72 
Noviembre 21.3 26.5 16.0 30.0 12.6 33.9 4 70 
Diciembre 19.6 24.1 15.0 27.1 9.4 12.5 1 67 

ANUIAL 22.5 27-3 17.7 33.9 8.3 789.3 82 70 
5 aflos de registro 

ESTACION No. 1.1.1. NOMBRE Cobn DEPARTAMENTO Alta Verapaz 

LATITUD 150 29' 00" LONG. 900 19' 35" ALTITUD 1316.91 m. 

TEMPERATURAS °C. PRECIPITA- Hume-
Promedios de Absolutos CION mm. dad Re

tiva 
media 

MES Media Max. Min. Max. Min. Total Dias % 

Enero 16.5 21.6 10.8 27.5 3.0 108.8 16 87 
Febrero 18.5 22.1 10.3 29.9 3.0 85.7 12 83 
Miarzo 19.7 25.1 11.5 30.0 4.0 80.5 10 81 
Abril 19.4 24.9 12.6 34.0 6.0 110.1 10 83 
Mayo 20.7 25.3 14.4 29.0 5.8 152.2 16 84 
Junio 20.4 24.6 15.4 28.5 10.8 317.9 23 85 
Julio 19.6 24.2 14.9 26.8 8.8 296.1 23 87 
Agosto 20.1 24.6 14.4 27.0 8.0 218.2 23 85 
Septiembre 20.5 24.7 15.1 28.0 11.0 298.8 24 86 
Octubre 20.2 23.2 14.6 26.8 9.5 302.5 23 88 
Noviembre 17.0 21.9 12.5 28.0 6.0 211.0 19 87 
Diciembre 16.9 22.6 11.0 27.0 0.5 186.1 18 86 

ANUAL 19.1 23.7 13.1 34.0 0.5 2367.9 217 85 

6 afios de registro 
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ESTACION No. 8.1.1. NOMBRE Puerto Barrios DEPARTAMENTO Izabal 
LATITUD 150 43' 00" LONG. 880 36' 20" ALTITUD 000.67 m. 

TEMPERATURAS OC. 
Promedios de Aboolutos 

PRECIPITA-
CION mm. 

Hume
dad Re
tiva 

MES Media Max. Min. Max. Min. Total 
media 

Dias % 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

25.4 
25.9 
28.2 
29.5 
30.1 
30.0 
29.4 
29.5 
29.5 
28.1 
26.4 
25.9 

28.9 
30.0 
32.7 
34.0 
34.4 
33.9 
32.8 
33.3 
33.3 
31.7 
29.4 
28.9 

22.0 
21.7 
23.5 
24.9 
25.7 
26.0 
25.9 
25.7 
25.7 
24.6 
23.5 
22.8 

35.9 
37.6 
42.6 
43.1 
42.0 
41.4 
38.7 
37.6 
39.8 
37.6 
36.4 
35.3 

15.3 
13.1 
17.0 
18.7 
19.8 
22.2 
23.1 
23.7 
22.0 
18.7 
16.4 
14.2 

197.0 
115.1 
100.5 
133.0 
213.1 
275.7 
485.2 
311.2 
312.9 
369.8 
303.7 
257.7 

13 
9 
7 
6 

11 
16 
22 
20 
18 
18 
16 
17 

86 
82 
82 
83 
85 
83 
84 
83 
84 
83 
84 
85 

ANUAL 28.2 31.9 24.3 41.1 13.1 3074.7 174 84 

36 afios de registro 

ESTACION No. 11.1.1. NOMBRE Flores DEPARTAMENTO Petdn 
LATITUD 160 55' 40" LONG. 890 53' 30" ALTITUD 142 m. 

T E M P E R A T U R A SOC. PRECIPITA- Hume-
Promedios de Absolutos CION mm. dad Re

tiva 
mediaMES Media Max. Min. Max. Min. Total Dias % 

Enero 23.1 27.0 19., 30.0 15.0 49.5 11 81Febrero 23.1 27.3 18.8 32.0 15.0 35.7 5 82
Marzo 24.1 29.7 18.5 34.0 15.0 45.1 3 82Abril 25.7 31.2 20.2 33.5 16.0 179.1 3 85Mayo 28.5 33.5 23.5 38.5 20.0 239.7 7 85Junio 29.2 33.5 24.8 36.0 22.0 249.2 16 88Julio 27.3 30.3 24.2 33.0 21.0 239.8 18 87Agosto 27.9 30.8 24.2 34.0 22.0 214.4 20 84Septiernbre 27.0 30.2 23.8 32.5 21.0 361.5 19 85Octubre 24.9 27.7 22.2 31.0 19.5 204.2 14 84Noviembre 22.6 25.7 19.5 29.0 16.0 88.0 13 83Diciembre 22.5 25.3 19.5 29.0 16.0 100.0 11 82 

ANUAL 25.5 29.3 21.6 38.5 15.0 2006.1 142 84 

10 aflos de registro 



2.1.1. (b)
 

INFORMACION EXISTENTE RELACIONADA
 
CON LOS RECURSOS HIDRAULICOS
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a) DatosMeteordl6gicos tierras bajas del norte, en las que si bien exis-
Las primeras observaciones de precipitaci6n y ten algunas estaciones cuyo nimero est6 sien
temperatura, fueron iniciadas en Guatemala do incrementado en la actualidad por el INDE 
por los padres jesuitas en los aflos de 1840 a su densidad es aiin muy baja, dada la extensi6n
1850. de esta regi6n. Tomando en cuenta solo estas
Las observaciones pluviomdtricas en forma sis- estaciones, la densidad aparente en el pais es
tem~tica se iniciaron en 1925, con la creaci6n de 385 Km.2 por estaci6n. Sin embargo, aproxi
del Observatorio Nacional, hoy INSIVUMEH. madamente un 47 por ciento de las estaciones
En 1967, el Fondo Especial de Naciones Uni- estAi en la vertiente del Pacifico, un 20 por cien
das auspici6 el Proyecto Hidrometeorol6gico to en la vertiente del Mar de las Antillas, y un
Centroamericano, con el cual se dot6 al pals de 22 por ciento en la vertiente del Golfo de M6xi
una red b&isica de estaciones meteorol6gicas e co. Lo anterior representa una cobertura de eshidrozntricas, cuya informaci6n recopilada ha taciones meteorol6gicas de aproximadamente
venido publicAndose peri6dicamente, primero 180 kil6metros cuadrados por estaci6n en la 
por el ComitO Coordinador de Hidrologia yMe- vertiente del Pacifico, 600 kil6metros cuadra
teorologia, ya disuelto, integrado por el Insti- dos por estaci6n en el Mar de las Antillas y 800 
tuto Geogr.fic,. Nacional, el Instituto Na- kil6metros cuadrados por estaci6n en la ver
cional de Electr'ficaci6n (INDE) y el Observa- tiente del Golfo de M6xico.
torio Nacional y despu6s por el INDE y el IN- En noviembre de 1983 habia 103 estaciones re-
SIVUMEH. gistradoras (pluvi6grafos) instaladas, 20 deEsta red hoy en dia presenta un mejor panora- ellas en el departamento de Guatemala, con du
ma hacia el inventario de los recursos hidriuli- raciones de registro comprendidas entre uno ycos, pues vino a mejorar substancialmente el 20 aflos, sin incluir el de la estaci6n del Obser
cubrimiento de zonas anteriormente sin infor- vatorio Nacional en la ciudad de Guatemala,
maci6n. No obstante, su disefio actual abn ado- que es do mtis de 50 afios. Puede ser que a par
lece de algunos vacios que se hace necesario lie- tir de esa fecha, algunas que fueron instaladas 
nar a su mis pronta oportunidad, tanto en lo para recolectar datos para proyectos especifi
relativo a registros climfticos como hidro- cos, sean suspendidas y, en cambio, se instalen
m~tricos, tal el caso de las cuencas de la ver- otras m~s. La localizaci6n de los pluvi6grafos
tiente del Golfo de Mexico donde por su poten- en la actualidad, cubre mayormente parte de la
cial hidr~ulico y su configuraci6n kArstica se regi6n del altiplano de la Sierra Madre y la zorequiere mayor informaci6n bbsica para su na mds alta de su flanco sui, asi como la cuenca 
correcta evaluaci6n. alta del rio Chbiay, siendo su nfimero muy limi-
El pals cuenta en la actualidad con datos tado en otras regiones del pals, especialmente
meteorol6gicos de 283 estaciones, sin contar en el norte.
 
las que han sido descontinuadas o clausuradas, 
 AdemAs del INSIVUMEH, otras instituciones 
clasificadas en cuatro 6rdenes, asi: Tipo A, con que han necesitado datos meteorol6gicos para
observaciones do teniperatura, humedad, pre- sus actividades especificas, como el Instituto
si6n atmosf6ricu, precipitaci6n, evaporaci6n, Nacional de Electrificaci6n (INDE), y la
viento, insolaci6n, radiaci6n y nebulosidad. Ti- Empresd Municipal de Agua de la ciudad de 
po B, con observaciones de temperatura, hume- Guatemala, operan un nimero limitado de es
dad, precipitaci6n, evaporaci6n, viento, insola- taciones. El INDE posee en la actualidad 64, de
ci6n y radiaci6n; tipo C, que observan tempera- las cuales 26 son de tipo B, 9 tipo C y el resto ti
turas, humedad y precipitaci6n y tipo D, con po D.Actualnente se instalan 5 tipo A en la zo
datos de precipitaci6n. De 6stas, 16 son de tipo na de El Pet6n, que tendrAn instalado el equipo
A, 71 de tipo B, 62 de tipoC y 134 son tipo D, para obtener aquella informaci6n de -ter6s 
sin contar las que han sido descontinuadas por tanto para el INDE como para el Ministerio de
los observadores, en su mayoria particulares. Agricultura, dado sus fines especificos.
Gran parte de las estaciones pluviom6tricas Existen suficientes datos de precipitaci6n
fueron originalmente instaladas por personas y diaria en la planicie del Pacifico en su parte oc
compaflias privadas, en su mayoria dueilos de cidental, especialmente de la franja situada
fincas de caf6 localizadas en la franja compren- entre dsta y la meseta de la Sierra Madre; de las
dida entre la planicie costera del Pacifico y el Verapaces, situadas en la parte centro-oriental
altiplano de la Sierra Madre. De alli que su del sistema de los Cuchumatanes y de la zona
distribuci6n sea inadecuada. de la ciudad de Guatemala. La longitud de los
Las cimas de las montafilas y partes altas de las registros de precipitaci6n diaria va desde unos
sierras carecen de informaci6n, asi como las cuantos aflos hasta mAs de 50 afhos, existiendo 
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por lo menos 80 registros cuya duraci6n excede 
los 20 aflos. La informaci6n sobre intensidad de 
Iluvia disponible en Guatemala hasts 1971 fue 
publicada en 1972 por el Comit6 Coordinador 
de Hidrologia y Meteorologia. En este aspecto 
muchos de los datos existentes son recientes y 
no permiten un estudio general a nivel del terri-
torio nacional; de alli la importancia del mante-
nimiento y ampliaci6n de la red btsica instala-
das para suplir en el futuro la falta de informa-
ci6n de largos periodos de que hoy se adolece en 
muchas cuencas. 
En lo relativo al registro disponible de datos 
climatol6gicos en temperaturas, evaporaci6n, 
humedad relativa, velocidad de viento, intensi
dad de Uuvia, etc., los registros son de menor 
duraci6n y no cubren todo el territorio na-
cional. 
b) DatosHidrol6gicos 

Los registros hidrol6gicos sistem~ticos se em-
pezaron en 1961, con datos recopilados por el 
Instituto Nacional de Electrificaci6n y le ofici-
na de Recursos Hidrtulicos del Ministerio de 
Agricultura. Entre 1967 y 1972, con el Proyec-
to Hidrometeorol6gico Centroamericano se es-
tableci6 verdaderamente la red hidrom6trica 
btsica. Actualmente, dos instituciones (el IN-
DE y el INSIVUMEH) operan la casi totalidad 
de las estaciones hidrom~tricas del pais. EM-
PAGUA tiene 9 y la Direcci6n de Limites y 
Aguas Internacionales (DALAI), procura la in-
formaci6n referente a cuencas internacionales 
recolectada en los paises vecinos. En total, se 
tienen 175 estaciones hidrom6tricas en rios y 
lagos de Guatemala, aproximadamente un 80% 
de las cuales est~n dotadas de aparatos re-
gistradores o limnigrados. Referidas por itrea 
en el territorio, se obtiene un promedio de 622 
Km2 por estaci6n hidrom6trica de distribuci6n 
no homog~nea, ya que prActicamente el 40% se 
sitia en la vertiente del Pacifico que s6lo 
comprende algo mAs del 20% del territorio na-
cional, un 30% en la vertiente del Atlantico y 
otro tanto en la del Golfo de M6xico. Las insta-
laciones fueron en su mayoria, hechas con pos-
terioridad a 1968 dentro del programa del Pro-
yecto Hidrometeorol6gico PHCA, y en el norte 
por el INSIVUMEH y por el INDE, como par-
te de los estudios para los Proyectos Hidro-
el~ctricos de los rios Chixoy, Cahab6n y Usu. 
macinta. Esto mejor6 substancialmente la si-
tuaci6n anterior, aunque los registros son in 
de corta duraci6n. Al igual que en plu-
viometria, el d6ficit es m&s notorio en las cuen-
cas kArsticas del norte, donde por esa misma 
condici6n, el cubrimiento debe ser mlis denso y 

extendido. Sin embargo, los registros llevados 
hasta hoy dia en forma sistemtica son prome
tedores para el futuro, siempre y cuando se do
te a las instituciones encargadas de los elemen
tos financieros y facilidades necesarias para la 
continua adquisici6n de equipo pars las nuevas 
estaciones y para el mantenimiento de las ac
tuales, y se favorezca la preparaci6n de sufi
ciente personal calificado a todos los niveles, 
tanto profesional y directivo, como t~cnicos in
termedios. 
En la tabla siguiente, se resume par vertiente 
hidrogrifica el niimero de estaciones existen
tes. 

VERTIENTE NUMERO DE ESTA-
CIONES HIDROME-

TRICAS 
Oc6ano Pacifico 70 
Mar de las Antillas 50 
Golfo de M6xico 55 

T 0 T A L 175 

Un aspecto d6bil on los datos de caudal, lo 
constituye la escasez de aforos en crecidas. 
El programa existente de obtenci6n de datos 
de caudales, se complementa con anflisis 
hidrol6gicos y morfol6gicos detallados de algu
nas de las principales cuencas. Esta fase del 
programa ha sido de excelente calidad y ha de 
proveer la base para la planificaci6n integral de 
cuencas, el disefto de proyectos y el manejo efi
ciente del agua. 

c) Datos de Calidaddel Agua 
En varias de las estaciones hidrom~tricas exis
tentes se toman muestras de acarreo por sedi
mentos en suspensi6n y, en algunas de ellas, el 
n6mero de mediciones es suficiente para es
tablecer relaciones confiables de gasto s6lido
gasto liquido. En el Anexo 2.1.2 (c) se muestra 
el rendimiento estimado en varias cuencas del 
pais (9). 
En cuanto a la calidad fisicoquimica de las 
aguas, existe un marco general de referencia 
para 26 rios del pals, obtenido como resultado 
de un muestreo sistemAtico efectuado durante 
tres aflos, cuyos valores pueden considerarse, 
en general, confiables dentro de un margen de 
error normal para estos casos. 
Este marco general se complementa con medi
ciones esp rAdicas de calidad de agua por 
riego, que son bastante numerosas, y con un 
mayor nfimero de mediciones en ciertas cuen
cas, como la de los rios Villalobos y Maria Lin
da. Existen ademis, datos limnol6gicos que 
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presentan un cuadro detallado de la calidad e) Datos Topogrdficosfisico-quimica de los lagos de Amatitl.n, En este aspecto, Guatemala cuenta con una co-Atitln e Izabal. bertura excelente, tanto a nivel de visi6n gene-Al igual que para los datos meteorol6gicos, la ral, como a semidetalle. Todo el pais est6 repredistribuci6n geogrAfica de los datos de calidad sentado en hojas de mapa a escalasdel agua no es uniforme, siendo menor en el 1:1,000,000; 1:500,000; 1:250.000 (incluyendoNorte del pals. Sin embargo, con la recolecci6n un mapa en relieve) y 1:50,000, asi como fode datos de calidad del agua que ha sido ini- tografias a6reas de baja y gran altura, tantociada una buena base para estudiar medidas pancromiticas, como de multi-banda en ciertaspreliminares de control de la contaminacion. regiones. Se cuenta tambidn con una adecuada 
d) Datos de Agua Subterrdnea infraestructura de bancos de nivelaci6n y conAlgunas pruebas de bombeo se han realizado mapas batim6tricos de los lagos de Atitlfin yesporfdicamente en el pasado por diversas ins- Amatitlin.tituciones, como la Direcci6n General de Obras Todo lo anterior facilita y agiliza la labor dePfiblicas y el antiguo Departamento de Inge- planificaci6n de desarrollos y proyectos denieria Sanitaria del Ministerio de Salud Pfibli- aprovechamiento hidrfulico requiri6ndose laca y Asistencia Social, asi como por la Munici- elaboraci6n de mapas especiales (nicamentepalidad de ]a Ciudad de Guatem ala. Existen para estudios en detalle.

tambi6n algunos estudios generales sobre el


Pacfic.achiostieompess prtiu-agua subterrfineals de ]aE Fragua y del litoral del LaL)Otrosplanificaci6nDatos integral do los recursos 
Pacifico. En los archivos de empresas particu- hidrfulicos para el desarrollo del pais, necesitalares y algunas compafliac perforadoras deo- do mucha informaci6n adems do datos taleszos, asi como las municipalidades de algunas como datos metorol6gicos, datos de caudales,
de las principales ciudades y las compafias doe cmodat del gec, dats e cade
exploraci6n petrolera, hay cierta informaci6nrespecto a niveles del agua frefitica, forma- deroctamentecalidad delconagua, etc., quo so relacionan diel agua mediterrfinea.loes oauies prdel uin de~ciones acuiferas y producci6n do forma- El hablar de planificaci6n integral de los recurozos. sos hidrfulicos para el desarrollo del pais, invo-El conocimiento del aguna subterrAna se lucra asimismo a los suelos, los bosques y la vicomplica, dobido a quo en I&zona norte del pas da silvestre; implica tambi~n consideracionespredoinan las formacionos calizas oel karst socio-econ6micas y no excluye a los recursos de 

de Ia geologia local. agua salobre como estuarios, bahias y mares.
Es por ello que la informaci6n existente sobre i) Datos sobre otros Recursos NaturalesRenoagua subterrAnea es muy fragmentaria e inade- vables Relacionadoscon el Agua.
cuada para la planificaci6n del desarrollo de es-
 Para un enfoque macrosc6pico a largo plazo yte recurso, excepto en el valle de la Ciudad de desde el punto de vista planificador de recursosGuatemala, donde el IGN y luego el INS1VU- hidrfulicos, la informaci6n existente sobre losMEH con la colaboraci6n de las Naciones Uni- otros recursos naturales renovables, es muchodas, realizaron un proyecto de evaluaci6n im- menor la existente para recurso agua.que elportante. Para tales fines y en t6rminos generales, 6nica-Los datos sobre las acuiferos e1 este valle, aun- mente la informaci6n sobre suelos puede consique todavia no estAn completos, permiten pro- derarse adecuada. Sin embargo, ain en este asponer proyectos detallados de aprovechamien- pecto, los datos existentes -vg. mapas- preto en gran escala del agua subterrAnea, y dan sentan criterios a veces contradictorios por esuna idea general de las zonas actualmente tar basados en enfoques diferentes. Respecto asobre-explotadas y de aquellas con mayor po- los demAs recursos naturales renovables, la intencialidad. formaci6n existente es demasiado cualitativa yEn el resto del pais, como se indic6, se dispone poco cuantitativa.

s6lo de datos muy escuetos y aislados, obteni- PrActicamente no existe informaci6n cuantitados para proyectos especificos de aprovecha- tiva local sobre relaciones entre los usos altermiento, o como sub-prodt ) de otras activida- nativos de la tierra y la escorrentia, el rdgimendes, excepto en los valles de Chimaltenango, de los rios, el acarreo de sedimentos, etc.Quetzaltenango y Ostfia-Monjas, donde el IN- Tampoco existen datos sobre velocidades de in-SIVUMEH ha realizado y realiza estudios sis- filtraci6n para las condiciones locales, o paratemAticos de evaluaci6n, y en las zonas de Tec- p6rdidas por evapotranspiraci6n, las cuales sonpAn, San Jos6 Pinula y Totonicapfn, donde ]a estimadas mediante f6rmulas. Tampoco existemisma instituci6n ha hecho exploraciones. informaci6n sobre caracteristicas fisicas, biol6
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gicas y quimicas de estuarios, bahias y mares. 
Los datos con que se cuenta se refieren Anica-
mente a temperatura y salinidad del agua de 
mar. Los datos de corrientes y de caracteristi-
cas del fondo marino, sonadecuados finicamen-
te con fines de navegaci6n y, con excepci6n de 
la zona de la Bahia de Amatique, las cartas ba-
tim6tricas datan de la d6cada de 1800. Todo lo 
anterior hace sumamente dificil identificar el 
efecto sobre los cuerpos receptores, de cambios 
de uso de ]a tierra en la parte superior de las 
cuencas, o de obras hidrAulicas en los rios que 
desembocan en ellos. 

ii) Datos Socio-Econ6micos 
La informaci6n socio-econ6mica de Guatemala 
es abundante, aunque no necesariamente pre
sentada en la forma adecuada para la fines de 
planificaci6n y diseflo hidrtulico. 
Sin embargo, con pocas excepciones importan
tes -como el caso de datos de consumo de 
agua por las industrias- puede afirmarse que 
con paciencia e imaginaci6n, es posible obtener 
la informaci6n necesaria para la planificaci6n 
preliminar de recursos hidrAulicos, adin utili
zando modelos de andlisis de sistemas, partien
do de los datos bAsicos existen",es. 



ANEXO 2.1.2
 

PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACION
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FigurmNo RENDIMIENTO ANUAL MEDIO DE SEDIMENTOS EN SUSPENSION 
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REFERENC AS
 

CUENCA Kmz ESTACIONE. CONSI)ERADOS POR PRQXECTo
 

10 Atitl~n Yatnz 36 13.05.01 H Cantel L 
Kadre Vieja 169 20.17.01It San Mauricio
 
qnhuaInte 146 

14 Agua CalicIte 18.08.01I Agua Caliente
 
La Plata MariaLinda 300 
Los Corrales Kar a Linda 125
 

16 El Carmen Io U-clavo 1200 18.01.01 ]1 I.0Eaclavos 
18 Montfar lie11z 1340 111.01.01I Lou Euclavon 

10.01.01II Chiquinulilla
 
17 Estanzuela De l1az 070 18.01.01 11 LosEaclavos 

18.04.01 11 Chiquiulilla 
19 Monjas Oatfa 610 18.01.011 Los Enelavos 

20 Cucul Hotagua 1005 02.03.01 It Concui 
21 1'incays Motagua 2455 12.03.01II Concui 
22 Sinimite Motagan 2825 02.03.01 If Cancuh 

12.06.01II Pte.Orellans
 
23 Guayabo 5290 02.03.01 82otagna Concu 

12.06.01II Pte. Orellana 
24 Tulumajillo 4atag., 5570 02.03.01I1 Concu9 

12.06.01 H Pte.Orellana 
25 Camotgn Kotgua 1570 04.02.01 i Cawtfin 
26 Los Amaten Mntagua 12780 02.03.01 II Concus 

12.06.01:: Pte.Orellena
 
04.02.0 1 Caotfin 

30 Polochic lolochic 826 01.07.03 II Telenfn 
27 Chacchia Dulce 230 01.07.01II Cahaboncito 
28 Sat-e Vuce 335 01.07.0IH Cahaboncito 
33 Chulac Cahab6n 2347 01.03.01 11 Chipap 

01.07.01II Cahaboncito
 

Cahaona.ito Cahab~n 2462 01.03.01 8 Chipap
 
01.07.01 II Cahaboncitn 

34 Canibal Culco 2010 07,.06.01 II C Coilco 
Selegua 500 07.08.01 If 0 Chjul 

38 San Juan Ixc~n 446 01,07.03 I H Telen 
14.15.O1II l.a Tories 

39 MonteCristo Ixcln 1305 010.7.03 8 Telem.n 
14.15.018 C L1 Torre. 

40 La Campana Ixcfn 1331 1.,7.030 Telre n 
San Ro~n 277 14.15.018 lan Tarres
 

41 San Ran6n Ixc~n 1997 01.07.03 11 Tel man
 
L. Torren 

45 San lain alhal 15 8 Telem n 
l.1.01 II 


7 01,07.03 
Lan Torres 

46 Serchil Chixy 777 14.I0,0 Chiniguan 
47 latZajel Chinoy 2000 14.10.0111 Chiniguan 
48 Jocataleg Chixoy 2370 14.10.01 It Chiniguan 

14.15.01I 


02.02.01 I C Chlcr,z 
49 Lo Tapeczcon Chixoy 2860 14.10.01II Chistguan 

02.02.01 II Chicruz 
52 Xalalg Chixay 7038 14.15.01 8 Lan Torres 

01.03.01 If R Chajcar
 
01.05.01 8 A San AguntinChinay FUENTE:I N D E 

51 ClCap~n Chixay 720 01.03.01 11 Chajcar 
1 .05.01 II San Agustin Chixoy 

54 El Chapayal l.a Pani6n 4214 01.05.0111 San Agstlin Chinoy 
56 PiedrasNegras anumacinta 49326 1.05.01 II San Aguntin Chixoy 
55 Salvamento Laumacinta 48115 01.05.01 I1 SanAgustfn ChiXoy 
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ANEXO 2.1.3
 

DEFINICIONES DE UNIDADES DE SUELO EXISTENTES
 
EN GUATEMALA DE ACUERDO AL ESQUEMA FAO/UNESCO
 



282- PERFIL AMBIENTAL 

Definiciones de Unidades de Suelo 

Las definiciones de unidades de suelos que se 
L a dfnicie u den el qu sen e ades enel mismadan a continuacion se enumeran 

orden que aparecen en la hoja de la leyenda de 
acuerdo al esquema FAO/UNESCO, existentes 
en Guatemala del MapaqueporraznesdeMundial de Suelos.on-Debetenrsepreent
Debe tenerse presente que pao razones de con-
cisi n en tales definiciones figara slo un corto 
nimero de las caracteristicas necesarias, pero
suficientes, para separar las diversas unidades. 

,uvisoles (1)
lulsoes (1 partir dde depositos alui-SonSon suelos farmados aa 

viales recientes sin mAs horizontes diagn6sti

cos (a menos que est6n recubiertos por n6s de 
50 cm. de matetial nuevo) que un horizo' te A50cic. un harioneHhisio) aun horiznteASon suelos formados a partir de materiales no 
6crico, un horizonte H histico o un horizondesufffurico. En la presente definici6n se entiende 

por materiales aluviales recientes los sedimen-
tos fluviales marinos, lacustres o co!uviales ca-
racterizados por una olas de las propiedades 
racteads prizonte 
siguientes: .

a) Un cantenido de materia organica que dismi-

nuye irregularmente con la profundidad o que 
hasta unase mantiene por encima de 0.35% 

profundidad de 125 cm. (Los estratos delgados 

de arena pueden tener un menor contenido de 
materia orginica si los scdimentos mAs fins 
situados por debajo se ajustan a los requisitos); 
b) Reciben materiales nuevos a intervalos regu

lares y/o muestran una estratificaci6n fina; 
c) Contiene materiales sulfidicos en los 125 cm. 
superiores. 

Gleysoles (G) 
parir nonoSon uels frmaospartir dee materialesmterale 

consolidados, con excepci6n de dep6sitos alu-
Son suelas formados a 

viales recientes, que presentan propiedades 
hidrom6rficas en los 50 cm. superiores y sin 
mis horizontes diagn6sticos (a menos que es

t6n recubiertos por 50 cm. o mAs de material 
nuevo) que un horizonte A, un horizonte 1-1 his-
tico, un horizonte B cAmbico o un horizonte cAil-
cico o gipsico; carecen de las caracteristicas 
diagn6sticas de los vertisoles; carecen de un 
horizonte altamente salino; carecen de recubri-
mientos lixiviados en las superficies de los 
agregados edhficos estructurales cuando se 
halla presente un horizonte A m6lico con una 
saturaci6n cromAtica de 2 o menos hasta una 
prafundidad minima de 15 cm. 

'FAO/UNESCO, Masa Mundial de Suelos, Vol. 1. Len-
yenda. 

Regosoles (R) 
Son suelos formados a partir de materiales no 

de dep6sitos aluconsolidados a excepci6n
viales recientes sin mAs horizontes diagn6stio amnsd u s~ euiro o h 

de 50 cm. de material nuevo) que un horizonte 
d 	 50 cac de riedade h ricas 

as50crico; carecen s; recendde s hidromrficas 
en los 50 cm. superiores; carecen de !as caracte
risticas diagn6sticas de los vertisoles y andoso
les; carecen de un horizonte altamente salino 
en los 125 cm. superiares; cuando son de textu
raguscreedeaeaseaumainra gruesa carecen. de lamelas de acumulacibn 

arcillosa, rasgos propios de los horizontes B 
cAmbico u 6xico, o material Albico caracteristicodlsarnoes 

Arenosoles (Q) 

consolidados de textura gruesa, a excepci6n deodesisalvlsrcenscmpst e 
ls dep6sitos aluviales recientes campuestos de
maLerial Albico en los 50 cm. superiores, como 
minimo, o que muestran caracteristicas de ho-

B argilicos, cAmbicos u 6xicos, sin que 
por ello puedan considerarse como horizontes
diagn6sticas par raz~n de los requisitos textu

rales; sin mas horizontes diagn.6sticos (a mens 
de que est n enterrados par 50 cm.o mas de 

material nuevo) que un horizonte A 6crico; ca
recen de propiedades hidrom6rficas en los 50
 
cm. superiores; carecen de un harizante alta-


Rendzinas (E)
 
San suelos con un horizonte A m6lico que con
tiene materiales calcAreos con un equivalente
 

en carbonato cAlcico de mAs del 40 por ciento, o
 
que estAn inmediatamente situados por encima
de estas materiales; carecen de prapiedades
 
hidrom6rficas en las 50 cm. superiares; carecen
 
de las caracteristicas diagn6sticas de los verti
soles; carecen de un horizonte altamente sa n.
 

Andosoles (T)
 
Son suelos que poseen un horizonte A fimbrico
 
o m6lico que pueden subyacer a un horizonte B 
cambico, o un subAcr un harizonteB 
B cmbico; no presentan ningdn otro horizonte 
diagn6stico (a menos que est6n recubiertos por
mAs de 50 cm. de material nuevo); presentan
hasta una profundidad de al menos 35 cm. una 
de Las propiedades siguientes, a ambas: 
a) Una densidad aparente icon una retenci6n 
hidrica de 1/3 bar) de la fracci6n de tierra fina 

del suelo menor de 0.85 g/cm:, con el complejo 
de intercambio dominado por material amorfo;
b) Un 50 por ciento o mAs de cenizas volcmnicas 
vitricas, esco ;as u otros materiales vitricos pi
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roclisticos en las fracciones limosas, arenosas en los 50 cm. superiores. 
y graviscosas; carecen de propiedades hidro
m6rficas en los 50 cm. superficiales; carecen de Luvisoles (L)

las caracteristicas diagn6sticas de los vertiso-
 Son suelos que poseen un horizonte argilico conles; carecen de un horizonte altamente salino. una saturaci6n de bases (por NHyOAc) del 50 

por ciento o mAs al menos en la porci6n inferiorVertisoles (V) del horizonte B en los 125 cm. superiores; care-
Son suelos en que despu6s de inezclar los 20 cen de horizontes A m6lico; carecen del horicm. superficiales, se halla presente un 30 uor zonte E Albico subyacente a un horizonte de
ciento o mAs de arcilla en todos los horizontes permeabilidad lenta, del r6gimen de distribu
hasta una profundidad de 50 cm. como minimno; ci6n de la arcilla y de ia penetraci6n en forma 
en ellos se abren grietas desde la superficie ha- de lengiietas que son rasgos dip-,6sticos de los
cia abajo, y en algfin periodo de casi todos los plandsoles; nitosoles y podzoluviboles, respec
afilos (a menos de que se practique el riego), tivamente; carecen de un r6gimen hidzico iri
tienen al menos 1 cm. de anchura y una profun- do. 
didad de hasta 50 cm.; presentan uno o mAs de 
los caracteres siguientes: micro-relieve de gil- Planosoles (W)
gai, superficies de deslizamiento Son suelos con un horizonte E 6lbico sobreya
intersecantes,o agregados estructurales cu- cente a un horizonte de permeabilidad lenta enneiformes o paraleleplp~dicos en algn punto los 125 cm. superiores (por ejemplo un horizon
situado entre los 25 y los 100 cm. superiores. te B argilico o nAtrco con brusuo cambio textu

ral, una arcilla pesada, un fragipan), excep-Phaeozmes (H) tuado un horizonte B esp6dico; muestran pro-
Son suelos con un horizonte A m6lico; carecen piedades hidrom6rficas al menos en una parte
de horizontes calcico, de horizonte, gipsico y de del horizonte E. 
concentraciones de cal blanda pulverulenta en 
los 125 cm. superiores, carecen de horizonte B Acrisoles (A)
ndtrico; carecen de las caracteristicas diagn6s- Suelos con un horizonte B argilico y con una saticas de los rendzinas, vertisoles, planosoles y turaci6n de bases (por NH 4OAc) menor del 50
andosoles; carecen de horizonte altamente sali- por ciento al menos en !a porci6n inferior delno; carecen de propiedades hidrom6rficas en horizonte B en los 125 cm. superiores; carecen
los 50 cm. superiores cuando no se halla presen- de horizonte A m6lico, carecen de un horizonte 
te ning in horizonte B argilico; carecen de re- E Albico sobreyacente al horizonte de permeacubrimiento lixiviados en las superficies de los bilidad lenta, del r~gimen de distribuci6n de a
agregados edAficos estructurales cuando el ho- cilla y de la penitraci6n en forma de lengtietas
rizonte A m6lico tiene una intensidad cromtti- que son caracteres diagn6sticos de los planosoca en hfmedo de 2 o menos en los 15 cm. supe- les, los nitosoles y los podzoluvisoles, respecti
riores. vamente; carecen de un regimen hidrom~trico 

aridico. 
Cambisoles (B)

Son suelos con un horizonte B cAmb'co y sin Nitosoles (N)

otros horizontes diagn6sticos (a menos 
de que Son suelos que poseen un horizonte B argilico
estdn recubiertos por mAs de 50 cm. conde mi'te- una distribuci6n de arcilla tal que el porrial nuevo) que un horizonte A 6crico o h.mico, centaje de 6sta no llega a disminuir de su canti
un horizonte H histico y un horizonte cAlcico o dad maxima en un 20 por ciento en la totalidad
gipsico; el horizonte B cAmbico puede faltar de los 150 cm. superiores; carecen de un hori
cuando se halla presente un horizonte A fimbri- zonte A m6lico y de un horizonte E Albico; care
co de espesor superior a los 25 cm.; carecen de cen de la penetraci6n en lengiietas que es una 
un horizonte altamente salino; carecen de las propiedad diagn6stica de los podzoluvisoles;
caracteristicas diagn6sticas de los vertisoles o carecen de propiedades frricas y v~rticas; caandosoles; carecen de un r~gimen higrom6trico recen de plintita en los 125 cm. superiores; ca
aridico; carecen de propiedades hidrom6rficas recen de un r~gimen hidricu. Arido. 
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ANEXO 2.2.1
 

CARACTERISTICAS DE ZONAS DE VIDA DE GUATEMALA
 

Zona de Vi- LOCALIZACION 
da (ver figura 2.2.1) 

Monte es- De aldea El Jicaro, 
pinoso Progreso a aldea 

Tempiaque, Zaca-
Sub-tropi- pa; incluye La Fra-
cal gua hasta Cumbre 

de Chiquimula. 
Area pequefia del 
este de Asunci6n 
Mita a Lago de 

Superficie 
Total 

KMs 
2 

1,100 

% 

1.02 

Precipita-
ci6n (m.m.) 

400- 600 

Biotempe-
ratura (°C) 

24-26.8 

Altitud 
(msnm) 

180- 400 

Vegetacion na-
tural indicadora 

Cactus sp. 
Guaiacum sp. 
Pereskia sp. 
Jaquinia sp. 
Bucida macron
tachis 
Acacia farne
siana 
Cordia alba. 

Guija. 

Bosque Se-
co Subtro-
pical 

Faja angosta en li-
toral del Pacifico 
de frontera con 
Mdxico a El Salva-
dor; alrededor de 
monte espinoso 
subtropical en el 
Valle del Motagua; 
planicies de Mon-
jas, San Luis Jflo-
tepeque, Santa Ca-
tarina y Asunci6n 
Mita; Valle de Sa-
lamb y de Rabinal 

4,011 3.68 500- 855 19-24 400-1200 Cochlospermun 
Vitifoluim 
Suitenia humilia 
Alvaradoa al-
morphides; 
Sabal mexicana 
Phylocarpu sep
tentrionalis 
Ceiba aesculifo
ls; albizzia car
baea; Rhizopho
ra mangle; Avi
cenni nitida. 

a Cubulco; algunos 
valles del Noreste 
de Huehuetenan
go. 

Bosque 
Hfimedo 
Subtropical 

Desde Joyabaj, 
Quich6 hasta me-
seta central pasan-

12,733 11.69 1,100-1,349 20-26 650-1700 Pinus oocarpa 
Curatella ameri-
cana 

Cultivos principa
les 

Sandia, mel6n, 
tomate, tabaco, 
chile (casi solo 
con riego) 

Tomate, frijol, 
mani, ajonjoli, 
mel6n, sandia, 
chile, tabaco, 
mango, marafi6n, 
guanaba. 

> 

Maiz, frijol, t 
Mayoritaria
mente bosques. 



Zona de Vi-
da 

LOCALIZACION 
(ver figura 2.2.1) 

Superficie 
Total 

% Precipita-
ci6n (m.m.) 

Biotempe-
ratura (°C) 

Altitud 
(msnm) 

Vegetaci6n na-
tural indicadora 

do por San Ray-
mundo; Sureste 

Quercus sp. 
Byrsonimis 

pc Nueva Santa crassifolia 
Rosa; abarca la mi
tad de Jutiapa, 
parte de Jalapa yChiquimula; parte 

alta de Zacapa e 
Izabal; en 
Huehuetenango en 
Cuilco, La Mesilla. 

Bosque Faja de El Salva- 25,417 23.34 1,160-2,000 22-27 0- 275 Sterculis apeta-
Hftmedo dor a Mdxico en la 
Sub-tropi-
cal (c&ido) 

Costa Sur; parte 
norte de El Pethn. 

Platymiscium 
dinorphandurm 

Chlorophora 
tinctoria 
Carola alliodora 
Curatela ameri
cana 
Bombax ellipti
cUM 

Bosque 
muy hfime-

Costa Sur franja 
de aproximada-

46,509 42.71 2,136-4,327 21-25 80-1600 Orbignya cohu-
me 

do subtro- mente 45 Knis. Terminalia ama-
pical de ancho, de El zonia 
(chlido) Salvador a Mdxico; Ceiba penthan-

en el norte, Izabal, dra 
norte de Alta Ve- Brosimum ali
rapaz, Quich, par- castrum 
te de Huehuete- Enterolobium 
nango y El Peten. ciclocarpum 

Andira inermis 

Bosque Alrededor de Co- 2,330 2.14 2,045-2.514 16-23 1100-1800 Liquidambar 
muy hfime- ban, hacia cumbre styracqflfis 

Cultivos principa
les 

r 

Algod6n, pastos, 
maiz, frijol 

Cafra de azficar, 
banano, cafM, hu
le, cacao, citricos, 
citronela, pastos, 
maiz, frijol. 

Cafd, Cardamo
mo, cafra de azfi



Zona de Vi- LOCALIZACION Superficie % Precipita- Biotempe- Altitud Vegetaci6n na- Cultivos principada (ver figura 2.2.1) Total ci6n (mn.) ratura (°C (msnm) tural indicadora les 
Kms' 

do subtro-
pical (frio) 

de Santa Elena, 
bordea Sierra de 
las Minas; Cerro 
Montecristo entre 
El Salvador y 
Honduras; Volc~n 
Chingo. 

Myrica sp. 
Pinus pseudos-
trobus 
Persea schie
deana; 
Repanea ferrugi
nes; 
Persea donnell 
Smithil 

Bosque 
Hfimedo 
Montano 
Bajo 

De Mixco San 
Juan Sacatep6quez 
a Chimaltenango, 
Chichicastenargo, 
Santa Cruz del 
Quichd. 

9,547 8.77 1,057-1,588 15-23 1500-2400 Quercus sp. 
Pinus pseudos-
trobus, 
Pinus montezu-
mae 
Alnus jorulensis 
Ostrya sp. 
Carpinus sp. 
Arbustus Xala
pensis. 

Bosque 
mnuy hOme-
do Monta-
no Bajo 

Fajas que cubren: 
a) Patzfin, Tecphn 
(Chimaltenango) 
NahuaI (SololA) y 
Santo Tomks y Zu-
nil (Quetzaltenan-
go); b) De los En-
cuentros (Totonica-
pAn) a San Fran-
cisco El -Alto,San 
Carlos Sija, Sibilis, 
San Marcos; en 
Huehuetenango y 
Quiche, incluye 
Macalajau, cerca 

5,447 5.0 2,065-3,900 120.5-18.6 1800-3000 Cupressus lusi-
tanica 
Chirantho-
dendron penta-
dactrylon; 
Pinus aya
cahuite; Pinus 
rudis, 
Abies guatema
lensis, 
Pinus 
pseudostrobus, 
Alnus jorulen
sie, 
Quercus sp. 

car, pacaya, 
aguacate, pimien
ta, pastos. 

Maiz, frijol, trigo, 
hortalizas de zo
nas templadas, 
duraznos, pera, 
manzana, aguaca
te. 

Trigo, maiz, hor
talizas, manzana, 
pera, durazno. 
Mayormente bos
ques. 



Zona de Vi-
da 

LOCALIZACION 
(ver figura 2.2.1) 

Superficie 
Total 
KMs 2 

% Precipita-
cion (m.m.) 

Biotempe-
ratura (0 C) 

Altitud 
(msnm) 

Vegetaci6n na-
tural indicadora 

Cultivos principa
les 

de Nebaj, San 
Juan Ixcoy, Santa 
Eulalia, San Ma
teo ixtatin; tam
bidn pequefias Are
as de Mataques
cuintla; frontera 
Honduras-El Sal
vador. faldas vol
canes de Agua, 
Fuego, Acatenan
go, Atitlin y Toli

mAn. 

Bosque 
Pluvial 
Montano 
Bajo 

A-riba de Tucurfi 
y Tamahil 
en Alta Verapaz; 
Purulh, Uni6n 
Barrios y Chilasco 

975 0.9 Arriba de 
4,000 am. 

19 1500-2700 Podocarpus olei-
foluis, 
Alfaroa costarri-
censis, 
Engerhardtia 

Maiz. 
Son muy impor
tantes sus bos
ques en la regula
ci6n del escurri

en Baja Verapaz, Magnolia gua- miento del agua. 
continuando en temalensis, 
Sierra de las Mi- Brunellia sp. 
nas. 

Bosque 
hibmedo 

Restringida la par-
te menos hilmeda 

100 0.09 1,200-1,600 12 2500-3000 Juniperus stan-
dlyi, 

No apta para 
agricultura. Se 

Montano de los Cuchumata-nes; arriba de 
Pinus rudis pastorean ovejas.

Bosques mayori-

Chiantla hasta ba- tariamente. 
jado de San Juan 
Ixcoy. 



Zona de Vi- LOCALIZACION 
da (ver figura 2.2.1) 

Superficie 
Total 

% Piecipita- Biotempe-
ci6n (man.) ratura (0 C) 

Altitud 
(mnm) 

Vegetaci6n na-
tural indicadora 

Cultivos principa
lea 

Kjms' 

Bosque Desde el volc~n 
muy hme- Tajumulco, pasa 
do Monta- por San Jos6 Oje 
no tenan a Volc~n Ta-

710 0.65 3,500 11 2800-3000 Abies guatema-
lensis, 
Pinus aya
cahuite, 

Trigo, maiz 

canA, San Marcos. Pinus rudis, 
Sierra Maria Te-
cjfin, Tzoonicaphn. 

Cupressus lusi
tanica 
Quercus sp. 

FUENTE: De la Cruz, R. Ciasificaci6n de Zonas de Vida de Guatemala 
basada en el sistema Holdridge. INAFOR. 1,976. 24 p. 

_wf
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TABLA 2.2.2 (a) 

SUPERFICIE REFORESTADA CON FONDOS DE INVERSION 
DEL GOBIERNO CENTRAL (INAFOR) 1975-1982 

-En Hect~reao-

Nombtre y localizaci6n de 
los proyectos 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 Total 

Cuilco, Huehuetenango 
Suchiate, San Marcos 
Chixoy, Alta Verapaz 
Tiocinte, Guatemala 
Area Metropolitana,
Guatemala 
Xay-.Pixcayfi. Chimalte

90 160 

105 

50 

250 
30 

243 

145 

760 
330 
222 

145 

295 
150 
403 
308 

165 

502 
133 
374 
206 

213 

432 

4,61 

161 

1,229 
1,543 
1,598 
1,084 

879 
nango 
Aguacapa, Santa Rosa 
Rio Grande, Zacapa
Pensativo, Sacateplquez 
Lago AmatitHin,
Guatemala 
Bosques de lefla 
Fca. San Jer6nimo, Baja
Verapaz 
Control y combate gorgojo
del pino Totonicapim, Quet
zaltenango 
Pinula, Guatemala 
Villalobos, Guatemala 
Michatoya, Guatemala
Zanj6n Malena, Guatemala 
Finca Asunci6n, Guatemala 

12 

99 

9 
5 

80 

40 

165 
100 

6 

51 

189 

150 
162 

146 
378 
400 
277 

135 

98 
50 
50 

248 
321 
229 

60 

65 

174 
761 
844 
52 

450 
271 

120 

619 
339 1,799 
932 2,405 

598 

516 966 
344 615 

367 

163 
464 
312 

9 
11 

TOTAL 215 706 1,220 2,991 2,244 4,100 3,18E 14,661 

FUENTE: Unidad de Programaci6n, INAFOR. 
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TABLA 2.2.2 (b) 

SUPERFICIE REFORESTADA CON FONDOS DE 
FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL 

(INAFOR 1975-1982) 

-En Hectdreas-

Localizaci6n 1/ 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 Total 

Regi6n Forestal I 143 127 13 453 2,110 2,060 203 76 5,185 
Regi6n Forestol II 1 149 644 1,282 74 99 2,249 
Regi6n Forestal IV 63 4,740 3,496 293 292 8,914 
Regi6n Forestal V 15 159 53 117 1,936 2,396 154 75 4,905 
Regi6n Forestal VI 5 78 1,776 1,199 187 27 3,272 
Regi6n Forestal VII 23 41 107 3,009 2,377 362 386 6,305 
Regi6n Forestal VIII 102 102 

TOTAL 158 377 108 904 14,215 12,815 1,273 1,057 30,932 

FUENTE: Unidad de Programaci6n, INAFOR. 
1/ Ver clave de regiones en Figura 2.2.2 

Tabla 2.2.2 (c) 

SUPERFICIE REFORESTADA E INVERSION EFECTUADA POR
 
LA UTILIZACION DE INCENTIVOS FISCALES
 

1976-1982
 

AISO Hectbreas Inversi6n en Q. 

1976 225.0 110,280 
1977 468.4 201,764 
1978 930.8 546,859 
1979 377.8 653,453 
1980 1,152).( 656,073 
1981 498.0 1,156,308 
1982 694.2 1,450,283 

TOTAL 4,346.2 4,775,020 

FUENTE: Unidad do Programaci6n, INAFOR 
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ANEXO 2.2.2
 

LISTA SELECCIONADA DE AREAS EXISTENTES
 

Y PROPUESTAS EN GUATEMALA
 

NOMBRE Y LOCALIZACION fecha Ha. 
Categoria 

EX. PR. INSTITUCION Flo Fau Arg. Cult.Rec. Geo. 

Areas de Manejo 
Tikal (El Pet6n) 
Conservaci6n del Manati "Chocon 
Machacas" 
Universitario del Quetzal "Mario 
Dary Rivera" 
Cerro Cahui (El Petdn) 

1957 

1981 

1977 
1981 

57600 

6400 

1153 
650 

//PN 

B 

B 
B 

DIGAEH/INGUAT 

CECON/INGUAT 

CECON 
CECON 

X 

X 

X 
x 

X 

X 

X 
x 

X 

X 

X 

Proyectos Considerados 
17 grados 10 minutos (El Pet~n) 
Rio Dulce (Izabal) 
Atitlhn (Sololh) 
Ceibal (El Pet~n) 
El Rosario (El Pet6n) 

1982 
1965 
1955 

1980 

1400000 
7000 
3250 
2100 
1105 

RF 
PN 
PN 
MC 
PN UM 

FYDEP 
INAFOR 
INAFOR/INGUAT/CECON 
DIGAEH 
INAFOR 

X 

X 

x 

x 
X 

x 
X 

X 
X 
X 

x 

X 

Sitios Pequefos 
La Aurora (Ciudad Guatemala) 
Naciones Unidas (Guatemala) 
Petencito (El Pet~n) 
Tayasal (El Petkn) 
Las Victorias (Alta Verapaz) 
Auto Safari Chapin (Santa Rosa) 
Laguna El Pino (Santa Rosa) 
Reserva del Quetzal 
"Finca Los Andes" (Sololh) 
Grutas de Silvino (Izabal) 
Reserva del Quetzal 
"Chelem Ha" (Alta Verapaz) 
Las Ruinas de Iximch6 
(Chimaltenango) 

1892 
1955 
1983 
1982 

1955 

1972 

1983 

1963 

302 
158 
100 
100 
82 
80 
73 

45 
8 

PN 
PN 
AR 
PN 
PN 
AC 
PN 

RP 

PN 

ZOO 
AR 

AR 
AR 

AR 

MC 

AGHN 
INAFOR 
FYDEP 
FYDEP 
INAFOR 
PRIV. 
INAFOR 

PRIV. 
INAFOR 

PRIV. 

DIGAEH 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 



Categoria

NOMBRE Y LOCALIZACION fecha Ha. EX. PR. INSTITUCION Flo Fau Arg. Cult. Rec. Geo.
 

Proyectos lnmediatos 
Rio Chixoy (El Quich6/Alta Verapaz)
Laguna Lachua (Alta Verapaz) 
Monterrico (Santa Rosa) 
Volcdn Pacaya (Guatemala/Escuintla) 

1976 

1963 

28000 
10000 
6000 
2500 

*RF 
PN 

R 
PN 

B* 
MN 

INAFOR 
INAFOR 
CECON 
INAFOR 

X 
X 

X 
X 

X 

X X 
Trifinio (Chiquimula) $ 
El Manch6n (Retalhuleu 

2000 
6000 

*B 
RN *B 

CECON/INGUAT 
CECON 

X X 

Aguateca (El Petdn) 
Franja Transversal del Norte 

1709 MC DIGAEH X 

(El Quichd) 
Taxisco o Hawaii (Santa Rosa) 
Sacatahi (Alta Verapaz) 

1981 
1977 
1982 

1200 
700 
225 

R 
RN 

B 
AR 

INAFOR 
INAFOR 
INGUAT V 

X X 

X 
X 

Cerro San Gil (Izabal) 
Semuk Champeh (Alta Verapaz) 
Mirador (El Pet~n) 

*B 
*B 

MC RB 

CECON 
CECON 
DIGAEH 

X X 
X 

X 

NOTAS: 
La tabla de informaci6n adicional sobre las dreas protegidas de Guatemala, de la siguiente manera: Despuds del nombre y localizaci6n de
cada 6rea, se da su fecha de creaci6n o modificaci6n (fecha), la super ficie del sitio (Ha.), la categoria actual de manejo (cat. Ext.), la cate
goria de manejo propuesta, si la hubiere (cat. Pr.) y la instituci6n o instituciones encargadas del manejo (Instit.)A continuaci6n se indi
can las razones por las cuales cada sitio fue declarado area protegida: Flora (Flo., fauna (Fau.), Arqueologia (Arq.), cultural (Cult.), recrea
ci6n (Rec.) y geologia (Geo.) 

CLAVE 
* (propuesto) RB Reserva de Biosfera 
AC Area Comercial RP Reserva Privada tv 
AR Area Recreativa UM Uso M6ltiple
B Biotopo AGHN Asociaci6n Guatemalteca de Historia Natural 
MC Monumento Cultural CECON Centro de Estudios Conservacionistas 
PN Pai que Nacional FYDEP Empresa Nacional de Fomento y Desarrollo Ec 

El Petan 
R Reserva INAFOR Instituto Nacional Forestal 
RF Reserva Forestal PRIV Propiedad Privada 
RN Reserva Natural // (Tambidn Patrimonio Mundiai) 

$ (Propuesta como PN y 3) 



bz 
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TABLA 2.3.1 

DATOS NUMERICOS DE POBLACION Y DE LAS LENGUAS 
DE LA FAMILIA MAYA EN GUATEMALA 

1. 

II 

III 

Lengua Chuj 
Dialecto 1 

Dialecto 2 

Lengua Kanjobal 
Dialecto 1 

Dialecto 2 
Dialecto 3 

Lengua Acateca 

IV Lengua Jacalteca 

V. Lengua Teco 

VI Lengua Mam: 

Dialecto 1 

Divisi6n Sur = 
Dialecto 2 

Dialecto 3 

San Mateo Ixtatan 

Nenton ( ) 

San Sebastian Coatan 

Nenton (1 ) 


Santa Eulalia 

Barillas 

Soloma 

San Juan Ixcoy 


San Miguel Acatan 
San Rafael La Indepen
dencia 

Jacaltenango 
Concepci6n 
La Democracia 
San Antonio Huista 
Santa Ana Huista 
Nenton ( ) 

Tectitan ( /) 
Cuijco (1/3) 
En Chiapas (M~xico) 

15 dialectos en 53 pue-
blos 
Divisi6n Occidental 
Tacana 
Tacana 

Sibinal 

Tectitan ('/) 

En Chiapas (M6xico): 


235,000 
Tajumulco 
Tajumulco 
Ixchiguan 
Costero: San Pablo ('/) 

Malacathn 
Sacatepdquez 
S. Antonio Sac. 
S. Pedro Sac. 
S. Cristobal Cucho 

Total 26,000 
15,000 
2,000 
7,000 
2,000 

Total 58,000 
14,000 
23,00C 
14,000 
7,000 

Total 20,000 
14,000 

6,000 

Total 35,000 
15,000 
7,000 
6,000 
1,000 
1,000 
5,000 

Total 7,000 
1,000 
3,000 
3,000 

Total 439,C00 

67,000 
67,000 
30,000 
6,000 
1,000 

30,000 

44,000 
18,000 
7,000 
5,000 

14,000 
29,000 
6,000 

18,000 
5,000 
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Dialecto 4 S. Martin Chile Verde 7,000Dialecto 5 Ostuncalco 77,000
S. Juan Ostuncalco 15,000
Chiquirichapa 6,000Siguila 2,000Palestina 4,000
Cajolh 5,000
Costero, G6nova 11,000

Colomba 20,000Flores Costa Cuca 3,000 
El Asirtal ('/) 4,000
Coatepeque (13)Ayutla 6,0001,000
 

Dialecto 6 Huitn 90001
 
Cabricfin 
 6,000
Huitfn 3,000Dialecto 7 Comitancillo 28,000 
Comitancillo 18,000
San Lorenzo 2,000
Costoro. San Pablo (2) 6,000 

El Quetzal (13) 2,000Pajapita (dialectc desconoci
do) 2,000
Mames de la costa originarios
del altiplano, dialecto descono
cido: 
San Marcos 4,000
Sain Rafael Pie de la Cuesta 3,000El Rodeo 1,000
El Tumbador 10,000
Catarina 3,000
Nuevo Progreso 7,000
Oc6s 2,000
Reforma 9,000 

Divisi6n Norte = 131,000

Dialecto 8 Tejutla 
 8,000Dialecto 9 San Jos6 Ojentenam 3,000Dialecto 10 Tutuapa 34,000 

Concepci6n Tutuapa 21,000
San Miguel Ixtahuacfn 13,000Dialecto 11 Ixtahuacfn 50,000
San Ildefonso IxtahuacAn 12,000
San Pedro Necta 9,000 
Cuilco (113) 7,000San Gaspar Ixchil 3,000
Santa Bbrbara 6,000
Santiago Chimaltenango 3,000
San Rafael Petzal 3,000
San SebastiAn Huehuetenango 7,000Dialecto 12 Colotenango 9,000Dialecto 13 San Juan AtitlAn 8,000Dialecto 14 Chiantla 9,000 
Chiantla 8,000Parte de AguacatAn 1,000Dialecto 15 Todos Santos 10,000Dialecto desconocido Malacatancito 2,000
Libertad 4,000 
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VII. Lengua Aguacateca Total 15,000 
Aguacatfin 15,000 

VIII. Lengua Ixil 
Dialecto 1 Nebaj 

Total 53,060 
25,000 

Dialecto 2 Cotzal 12,000 
Dialecto 3 Chajul 16,000 

IX. Lengua Uspanteca 
Uspantfin 

Total 4,000 
4,000 

X. Lengua QuicI = 14 dialectos en 66 pueblos. Total 647,000 
Divisi6n Costera: 64,000 
Dialecto 1 Mlazatenango 64,000 

Mazatenango 11,000 
Cuyotenango 10,000 
San Benardino 3,000 
Santo Domingo Suchitep6quez 7,000 
San Lorenzo 3,000 
Sarnayac 
San Gabriel 

6,000 
1,000 

Retalhuleu 8,000 
San SebastiAn 5,000 
Santa Cruz MuluA 2,000 
San Andrs Villa Seca 8,000 

Pueblos de la Costa con Quiches originarios del altiplano se sefialarfn con Haves [I junto con 
dialecto apropiado. 

Quich6s en fincas de la costa, 
dialecto desconocido (total) 19,000 

Divri6n Occidental = 299,000 
Dialecto 2 Nahuald 51,000 

Nahuali 22,000 
Santa Catarina Instahuacan 16,000 
Santa Clara La Laguna 3,000 
Santa Lucia Utatl.n 7,000 
Santa Maria Visitaci6n (parte) 1,000 
[Santo Tom6s a Un6n ('/) 1,000] 
[San Miguel Panan (1/2) 1,000] 

Dialecto 3 Cantel 38,000 
Cantel 13,000 
Almolonga 7,000 
Zunil 5,000 
[Zunilito 2,000] 
[San Francisco Zapotitlrin 5,0001 
[Santo Tombs La Uni6n ( ) 1,000] 

Dialecto 4 
[San Pedro Jocopilas 
Quetzaltenango 50,000 

5,000] 

Quetzaltenango
Salcajbi 

34,000 
2,000 

Olintepeoue 10,000 
San Mateo 1,000 
La Esperanza 3,000 

Dialecto 5 TotonicapAn 99,000 
San Cristobal Totonicapfin 16,000 
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San Francisco El Alto 
San Andr6s Xecul 

19,000 
9,000 

San Francisco La Uiion 
Tot onicapan 

4,000 
50,000 

Dialecto 6 
[San Miguel Panan (1/2)
Momostenango 61,000 

1,000] 

Momostenango 42,000 
San Bartolo 
San Carlos Sija
El Palrnar 

4,000 
6,000 
8,000 

Divisi&n Central 
Dialect, Chiquimula 55,000 

Santa Maria Chiquimula 
Santa Lucia La Reforma 
Patzit6 
San Antonio Ilotenango 

15,000 
6,000 
2,000 
7,000 

Dialecto 8 

Partes de Sacapulas, regi6n
Ixil, Uspanttn, Aguacatin 
Quich6 46,QOO 

25,000 

Dialecto 9 

San Bart olonm Jocotenango 
santo C.uz Qiich16 
Chimique 
San Pedro Jocopilas 
Chichicastenango 55,000 

4,000 
29,000 
3,000 

10,000 

ChichIcastenango 45,000 

Chich6 10,000 

Divisi6n Oriental 
Dialecto 10 Joyabaj 36,000 

Dialecto 11 

Joyabaj 
Zacualpa 
SajcabajA 10,000 

25,000 
11,000 

Dialecto 12 
Dialecto 13 

San Andres Sajcabajb 
CanillA 
Cubulco 
Rabinal 32,000 

8,000 
2,000 

14,000 

SalamA 
Rabinal 
San Miguel Chicaj 
San Jer6nimo 

5,000 
17,000 
8,000 
2,000 

Divisi6n del Norte 
Dialecto 14 Cungn 8,000 

XI. Lengua Sipacapa Total 4,000 
Sipacapa 4,000 

XII. Lengua Sacapulteca Total 4,000 
Sacapulas (Centro) 4,000 

XIII. Lengua Tzutuhil 
Dialecto 1 Langunero 

Total 
10,000 

52,000 
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Dialecto 2 
Dialecto 3 
Diale'!to 4 

San Pablo La Laguna 
San Juan La Laguna 
San Pedro La Laguna 
Chicacao 
Santiago AtitlAn 
San Lucas Tolimhn 

2,000 
3,000 
5,000 

19,000 
16,000 

7,000 

XIV. Lengua Cakchiquel 
Divisi6n Central 
Dialecto 1 Chimaltenango 

Chimaltenango 
Sumpango 
Santo Domingo Xenacoj 
Santiago Sacatepquez 
San Pedro Sacatep~quez 
San Bartolo Milpas Altas 
Santa Lucia Milpas Altas y 
Magdalena Milpas Altas 

Total 
54,006 
54,000 

324,000 

13,000 
10,000 
3,000 
7,000 

10,000 
1,000 
1,000 
1,000 

San Lucas 
Pochuta 

1,000
8,000 

Divisi6n Sur 
Dialecto 2 Santa Maria de Jesfis 

66,000 
7,000 

Dialecto 3 Sureste 
Dueflas 

19,000 
1,000 

Alotenango 
San Antonio Aguas Calientes 
Santa Catarina Barahona 
San Andr6s Itzapa 
Parramos 

5,000 
1,000
1,000 
6,000 
2,000 

Sur Central 21,000 

Dialecto 4 
San Pedro Yapocapa 
Acatenango 
El Tejar 
Sta. Lucia Cotz. 

7,000 
7,000 
1,000 
6,000 

Dialecto 5 Coctero 8,000 

Dialecto 6 

San JuanBautista 
Patulul 
San Antonio Suchitep6quez 

8,000 
11,000 

Divisi6n Occidental 
Dialecto 7 
Dialecto 8 

San Marcos La Laguna 
SololA 

77,000 

25,000 
1,000 

23,000 
Snlol& 
San Jos6 ChacayA 
Concepci6 n 8,000,000 

1,000 
1,000 

Dialecto 9 Palop 6 

Panajachcl 
3,000 
3,00 

Santa Catarina Palcp6 
San Antonio Palop6 43,000,000 

4,000 

Dialecto 10 Comalapa
Patzn 

17,000 
17,000 

Comalapa 9,000 
Poaquil 
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Divisi6n Norte 127,000 
Divisi6n 11 Tecp.in 42,000 

Tecp~n 21,000 
Santa Apolonia 4,000 
San Andrds Semetabaj 3,000 
BalainyA 3,000 
Patzicia 9,000 

Dialecto 12 
SaTnta Cruz La Laguna 
Este 85,000 

2,000 

San Martin Jilotepeque 28,000 
San Juan Sacatep~quez 
San Raymundo 
El Chol 

38,000 
7,000 
1,000 

San Pedro Ayampuc 5,000 
Chuarrancho 6,000 

XV. Lengua Pocomam Total 60,000 
Dialecto I 
Dialecto 2 

Palin 
Capital 28,000 

5,000 

Mixco 23,000 

Dialecto 3 
Chinautla 
Jalapefio 27,000 

5,000 

San Carlos Alzatate 
San Pedro Pinula 
San Luis Jilotepeque 

3,000 
16,000 
8,000 

XVI Lengua Pocombi 
Dialecto 1 Oeste 

Total 
27,000 

66,000 

San Cristobal Verapaz 
Santa Cruz Verapaz 

16,000 
5,000 

Uspantin (parte) 6,000 

Dialecto 2 
San Luis Pet5n (parte) 
Este 71,000 

5,000 

Lanquin 8,000 
Cahab6n 33,000 
Chahal 5,000 
Senah6i 25,000 

XVIII. Lengua Moptin Total 8,000 
San Luis (parte) 
Poptfin 
Dolores 

5,000 
2,000 
1,000 

XIX. Lengua Chorti Total 42,000 
Dialecto 1 Jocot'n 29,000 

Jocotain 20,000 

Dialecto 2 

Olopa 
Quetzaltenango 
Carnottin 

6,000 
3,000 

13,000 



ANEXOS DEL CAPITULO 3
 



ANEXO 3.1.1 

PARAMETROS BASICOS DE DISTRIBUCION, TENENCIA DE LA
 
TIERRA Y PRODUCCION AGRICOLA
 



TABLA 3.1.13 

GUATEMALA: Estructura Agraria por Categorias Sociales de 

Prductores 1979 

Campesinos Pequeios Productores Productores Comercia!es 

Infra- Subsis- Subf - Fami- Produc
subsis- tencia Total milia- Hares Total tores Peque- Media- Gran- Total Total 
tencia res transi- fios nos des 

cionales 

Altiplano 
% Fincas 33.2 11.4 44.6 4.3 2.5 6.8 0.5 0.3 n.s. n.s. 0.3 52.2 
% Superficie 2.5 3.1 5.6 2.6 3.8 6.4 2.1 4.6 3.9 1.0 9.5 23.6 

Costa Sur 
% Fincas 7.4 2.4 9.8 0.9 1.3 2.2 0.2 0.4 0.1 n.s 0.5 12.7 
% Superficie 0.5 0. 1.1 0.5 2.3 2.8 0.8 8.2 10.3 2.7 21.2 26.0 

Oriente 
% Fincas 5.8 5.0 10.8 1.7 1.3 3.0 0.3 0.4 n.s. n.s. 0.4 14.6 
% Superficie 0.5 1.3 1.8 1.0 2.0 3.0 1.3 4.8 2.0 0.7 7.4 13.6 

Norte 
% Fincas 5.4 4.1 9.5 2.1 2.0 4.1 0.3 0.3 0.1 n.s. 0.4 14.3 
% Superficie 0.5 1.1 1.6 1.3 3.0 4.3 1.2 4.3 5.0 4.2 13.5 20.5 

Pet~n 
% Fincas 0.4 0.6 1.0 0.4 0.3 0.7 0.2 0.8 0.1 n.s. 0.9 2.8 
% Superficie n.s. 0.2 0.2 0.2 0.5 0.7 1.1 7.5 2.9 1.0 11.4 13.5 

Guatemala 
% Fincas 2.0 0.8 2.8 0.3 0.2 0.5 n.s 0.1 n.s. - 0.1 3.3 
% Superficie 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2 1.3 0.7 - 2.0 2.9 

TOTAL 
% Fincas 54.2 24.2 78.4 9.7 7.6 17.3 1.7 2.3 0.2 0.1 2.6 100.0 
% Superficie 4.1 6.4 10.5 5.8 11.9 17.7 6.8 30.7 24.8 9.6 65.1 100.0 

FUENTE: Cilcuios en base en datos del Censo Agropecuario de 1979. 



TABLA 3.1.1.4 

GUATEMALA: Tamaho promedio de las unidades roductivas, 

por estados sociales 

Campesinos Pequehios Productores Productores Comerciales 

Infra- Subsis- Subfa- Fami-subais- tencia Total Producmilia- lares Total tores Peque- Media- Gran- Total Totaltencia res transi- flos nos des 
cionalesAltiplano 0.6 2.1 1.0 4.7 12.0 7.4 30.9 123.9 865.9 4 222.3 226.2 3.6 

Costa Sur 0.5 2.0 0.9 4.6 14.4 10.2 31.0 151.9 842.1 4 709.4 318.1 16.0
Oriente 0.7 2.0 1.3 4.7 11.7 7.7 30.8 101.3 818.3 3 088.1 149.4 7.3 
Norte 0.7 2.1 1.3 4.6 11.9 8.1 29.1 106.5 861.0. 4 620.1 287.9 11.2 
Pet6n 0.4 2.1 1.4 4.5 12.1 8.1 33.8 71.2 651.0 3295.] j03.9 37.4 
Guatemala 0.6 2.0 0.9 4.7 11.6 7.3 31.8 126.0 794.5 -- 176.3 6.8 
FUENTE: Cilculos con base en cifras del Censo Agropecuario de 1979. 

W 
-9 
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TABLA 3.1.1.5
 

GUATEMALA: Porcentaje de fincas y snperficie, bajo distintas
 

formas de tenencia. 1979. 

Tipo de Tenencia 

Propiedad 
Arrendamielu to 
Comunidad 
Colonato 
Otras formas simples 
Formas mixtas 

No. de Fincas Superficie 

74.0 88.8 
6.3 2.8 
1.1 0.9 
4.7 1.0 
2.0 1.0 

11.9 5.2 

100.0 100.00 

FUENTE: Cilculos con base en el Censo Agropecuario 1979. 



TABLA 3,1. 1, 

GUATEMALA: Porcentaje del namero de fi-cas y de la superficie 

en propiedad por ca~egorias sociales y por regiones 
Campesinos Pequeflos Productores Productores Comerciales 

AltiplanoNo. Fincas 
Superficie 

Costa Sur 

No. Fincas 
Superficie 

Infra-
subsis-
tencia 

83.1 
80.5 

52.3 
46.1 

Subsis-
tencia 

82.5 
83.0 

59.7 
60.9 

Total 

83.0 
81.9 

45.1 
54.6 

Subfa-
milia-

res 

86.9 
87.0 

75.1 
75.7 

Fan-,-
Hares 

91.3 
91.8 

91.3 
92,6 

Total 

88.5 
89.9 

84.4 
89.4 

Produc
tores 

transi-

cionales 

77.5 
77.1 

89.3 
89.6 

Peque-
fios 

96.4 
96.7 

94.6 
93.8 

Media-
nos 

93.6 
91.2 

90.4 
80.0 

Gran-
des 

100.0 
100.0 

100.0 
100.0 

Total 

96.1 
94.8 

93.9 
92.8 

Total 

83.7 
88.8 

61.5 
90.7 

OrienteNo. Fincas 
Superficie 

Norte 

60.0 
55.5 

64.9 
65.4 

62.3 
62.5 

77.7 
76.5 

88.5 
89.3 

82.4 
85.0 

92.9 
92.2 

95.2 
95.1 

91.2 
91.5 

77.8 
78.9 

94.9 
92.7 

68.1 
86.9 

No. Fincas 
Superficie 

55.3 
49.3 

53.8 
53.6 

45.7 
52.3 

63.3 
63.0 

72.0 
72.9 

67.5 
70.0 

90.2 
90.3 

93.8 
93.9 

92.2 
90.9 

97.3 
100.0 

93.6 
96.7 

60.2 
87.4 

Pet~nNo. Fincas 
Superficie 

75.2 
48.1 

24.2 
24.0 

44.1 
26.3 

24.0 
24.7 

36.6 
38.2 

29.9 
34.2 

88.3 
89.1 

89.9 
91.8 

98.4 
98.0 

92.3 
83.5 

90.3 
92.7 

58.4 
88.2 

GuatemalaNo. Fincas 
Superficie 

61.4 
55.2 

67.0 
68.8 

62.9 
63.0 

74.7 
72.9 

91.0 
91.4 

80.8 
83.9 

91.1 
91.4 

96.3 
97.2 

100.0 
99.9 

-
-

96.6 
98.1 

66.5 
91.7 

Republica
No. Fincas 72.8 69.8 71.9 76.1Superficie 68.9 70.6 69.9 76.1 

FUENTE: C&lculos con base en el Censo Agropecuario de 1979. 

83.2 
84.3 

79.3 
81.6 

86.2 
86.3 

93.2 
94.1 

92.7 
91.7 

95.7 
99.5 

93.2 
94.1 

74.0 
88.8 

'
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 TABLA 3.1.1.7 

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE MAIZ, SEGUN TAMAIO DE FINCA,
 

AItOS AGRICOLAS 1949/50, 196-3/64 Y 1978/79
 

CULTIVO MAIZ 

SUPERFICIE COSECHADA 
(000 Mz)NUMERO DE FINCAS 

1979 % 1950 % 1964 % 1979 %
1950 % 1964 % 

814.7 961.3468.671 786.5383.547 387.579TOTAL 
58.7 6.1

80.032 20.9 69.383 17.9 129.341 27.6 42.5 5.4 40.4 5.0 
1. Microfincas (1 cda. a < 1 Mz) 43.2 338.6 35.256.1 233.668 49.9 343.0 43.6 351.7 
2. Subfam. pequefias (1 a < 5 Mz) 215.986 56.3 217.539 

16.8 132.2 16.2 136.0 14.111.8 51.567 13.3 49.810 10.6 131.8
3. Subfam. medianas (5 a 10 Mz) 45.170 24.0

35.439 9.2 42.444 11.0 46.124 9.8 151.2 19.2 196.3 24.1 230.3 
4. Familiares (10 a < 64 Mz) 9.3 176.3 18.3 

< 20 cab) 6.461 1.7 6.459 1.7 9.531 2.0 83.3 10.6 75.4 
5. Multifam. medianas (1 cab. a 18.7 21.4 2.20.1 187 0.0 197 0.0 34.9 4.4 2.34596. Multifam. grandes (< 20 cab) 

RENDIMIENTO qq/lMzPRODUCCION (000 qq) 

1950 % 1964 % 1979 % 1950 % 1964 % 1979 

17 736.3 10.4 12.1 18.18 218.1 9 883.6TOTAL 
20.4599.6 7.3 578.7 5.9 1 196.4 6.7 14.1 14.3 
16.11. Microfincas 

3 596.6 43.8 4 056.7 41.0 5 437.7 30.7 10.5 11.5 
2. Subfamiliares pequeffas 

1 224.0 14.9 1 528.1 15.5 2 233.3 12.6 9.3 11.6 16.4 
3. Subfamiliares medianas 11.6 19.825.7 9.01 367.1 16.6 2 270.1 23.0 4 562.64. Familiares 21.7 
5. Multifamiliares medianas 813.4 9.9 1 084.5 11.0 3 822.1 21.5 9.8 14.4 

19.5 22.6617.4 7.5 365.5 3.7 484.2 2.7 17.7
6. Multifamiliares grandes 

FUENTE: Direcci6n General de Estadistica, Censos Agropecuarios. 
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TABLA 3.1.1.8
 
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE FRIJOL, SEGUN ESTRATO, TAMA-


IO DE FINCAS
 
CULTIVO FRUJOL
 

SUPERFICIE COSECHADANUMERO DE FINCAS (000 Mz)
1950 % 1964 % 1979 % 1950 % 1964TOTAL % 1979 %90.457 90.493 176.829 106.3 131.8 230.0

1. Microfincas (1 cda. a < 1 Mz) 7.713 8.5 6.663 7.4 39.3972. Subfam. pequeffas (1 a 22.3 3.0 2.8 3.2< 5 Mz) 54.322 60.1 52.673 58.2 89.776 50.8 46.9 44.1 
2.4 16.e 7.1

3. Subfam. medianas (5 a 10 Mz) 59.3 45.0 105.5 45.714.693 16.2 14.8104. Familiares (10 a < 64 Mz) 16.4 21.416 12.1 22.2 20.9 25.1 19.0 38.011.463 12.7 13.890 i6.515.3 21.007 11.9 23.75. Multifarn. medianas (1 cab. a 22.3 30.7 23.3 46.5 20.2< 20 cab) 2.154 2.4 2.405 2.7 5.172 2.9 9.0 8.56. Multifam. grandes (< 20 cab) 12.6 9.6 22.4 9.7112 0.1 52 0.1 58 0.0 1.5 0.91.4 0.7 1.7 0.7 

PROIJIUCCION (000 qq) RENDIMIENTO qqMz1950 % 1964 % 1979 % %TOTAL 1950 1964 % 1979 %501.4 679.3 1 135.0 4.7 5.2 4.9 
1. Microfincas 17.6 3.5 16.92. Subfamiliares pequefias 2.5 63.2 5.6 5.9 5.3 3.9234.9 46.8 302.2 44.5 449.8 39.63. Subfamiliares medianas 5.0 5.1 4.386.8 17.3 115.8 17.0 166.24. Familiares 14.6 3.9 4.696.6 19.3 155.2 22.8 276.5 24.4 4.1 4.4

5.1 5.95. Multifamiliares medianas 47.9 9.6 81.9 12.1 171.6 15.1 5.36. Multifamilares grandes 6.5 7.717.6 3.5 7.5 1.1 7.8 0.7 11.7 8.3 4.6 

FUENTE: Direcci6h General de Estadistica, Censos Agropecuarios. 
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TABLA 3.1.1.9 

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE TRIGO, SEGUN ESTRATO, TAMAIO 
DE FINCA, 

w 

CULTIVO TRIGO 

SUPERFICIE COSECHADA 
NUMERO DE FINCAS (000 Mz)
 

1950 % 1964 % 1979 % 1950 % 1964 % 1979 %
 

TOTAL 37.916 33.026 44.856 44.2 33.0 40.1
 

1. Microfincas (1 cda. a < 1 Mz) 4.992 13.2 4.615 14.0 10.105 22.5 1.5 3.4 1.2 3.6 2.9 7.2 
2. Subfam. pequefias (1 a < 5 Mz) 21.108 55.7 18.994 57.5 26.754 59.6 17.3 39.1 13.5 40.9 19.4 48.4 
3. Subfam. medianas (5 a 10 Mz) 7.078 18.7 5.809 17.6 5.314 11.9 11.0 24.9 7.4 22.4 7.5 18.7 
4. Familiares (10 a < 64 Mz) 4.496 11.8 3.415 10.3 2.555 5.7 12.0 27.2 8.2 24.9 7.1 17.7 
5. Multifam. medianas (I cab. a < 20 cab) 239 0.6 193 0.6 125 0.3 2.3 5.2 2.7 8.2 3.1 7.7 
6. Multifam. grandes (< 20 cab) 3 - - -- -- 3 0.0 0.1 0.2 - - - - 0.1 0.3 

PRODUCCION (000 qq) RENDIMIENTO qq/Mz 

1950 % 1964 % 1979 % 1950 % 1964 % 1979 % 

TOTAL 359.3 397.5 808.2 8.1 12.0 20.2 

1. Microfincas 14.1 3.9 14.8 3.7 61.6 7.6 9.4 12.3 21.2 
2. Subfamiliares pequefias 146.5 40.8 151.7 38.2 388.5 48.1 8.5 11.2 20.0 
3. Subfamiliares medianas 86.5 24.1 83.2 20.9 146.9 18.2 7.9 11.2 19.6 
4. Farniliares 92.5 25.7 105.3 26.5 150.4 18.6 7.7 12.8 21.2 
5. Multifamiliares medianas 18.5 5.2 42.5 10.7 58.1 7.2 8.0 15.7 18.7 
6. Multifarniliares grandes 1.2 0.3 - - - - 2.7 0.3 12.0 27.0 

FUENTE: Direcci6n General de Estadistica, Censos Agropecuarios. 



TABLA 3.1.1.10 
NUMERO DE FINCAS CON CAFETALES, SUPERFICIE Y PRODUCCIONCAFE CEREZA, SEGUN ESTRATO DE TAMAle/O, CENSOS 1950,1964 y 

1979 

Estrato Tamailo CENSO AGROPECUARIO 1950 CENSO AGROPECUARIO 1964 CENSO AGROPECUARIO 1979de finca Fincas Superficie Producci6n Fincas Superficie Produccidn Fincas Superficie Producci6nNo. % Mz. % Milesqq % No. % Mz. % Milesqq % No. % Mz. % Milesqq %
1 Cuerda a 1 Man
zana (0.7 Ha.) 3780 12.2 1165 0.5 51.0 .8 9945 15.2 3078 0.9 82.4 0.6 23754 24.3 6503 1.8 145.7 0.91 Manzana a 5 Mz. 14080 45.4 10097 4.5 448.6 6.8 31687 48.4 21881 6.6 531.2 3.6 43927 44.9 29892 8.4 754.7 4.9 

Manzanas 5180 16.7 7408 3.3 212.3 3.210Manzaas a I 10740 16.4 14192 4.3 347.8 2.4 12675 13.0 16203 4.5 459.7 3.0 
64 Mzs. 5610 18.2 20126 8.9 571.0 8.6 9526 14.5 32372 9.8 895.7 6.1 13733 14.0 37252 10.4 1194.4 7.6 
64 Manzanas a 1920640 Mzs. 6.2 93146 41.1 2580.4 38.8 3044 4.6 140642 42.5 6209.2 42.0 3207 3.3 150581 42.1 7065.5 45.8 
540 Manzanas ymanzanas 430 1.4 94600 41.8 2782.3 41.9 549 0.8 118758 35.9 6706.1 45.4 450TOTAL ....... 3100) 0.5 117173 32.8 5809.8 37.0
100.0 226542 100.0 6645.6 100.0 65491 100.0 330923 100.0 14772.4 100.0 97746 100.0 357605 100.0 15429.5100.0 iFUENTE: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA, CENSOS AGROPECUARIOS 

t" 
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TABLA 3.1.1.11
 

GANADO VACUNO, NUMERO DE FINCAS Y NUMERO DE CABEZAS
 
SEGUN TAMAIRO DE LA FINCA EN LA REPUBLICA. CENSO 1979
 

NUME-
RO NUMERO 

TAMAIRO Y CLASE DE FINCA DE FIN-
CA % DE CABE-

ZAS % 

TOTAL REPUBLICA 117,603 100.0 2,092,819 100.0 

Microfincas: 

1 Cda. a menos de 1 manzana 17,647 15.0 63042 3.0 

57.4 11.8Subfamiliares: 67,535 246971 

1 Mz. a menos de 2 manzanas 19,702 16.8 55029 2.6 
2 Mz. a menos de 5 manzanas 30,955 26.3 105334 5.0 
5 Mz. a menos de 10 manzanas 16,878 14.4 86608 4.1 

20.6 18.7Familiares: 24,253 390641 

10 Mz. a menos de 32 manzanas 19,008 16.2 286914 13.7 
32 Mz. a menos de 64 manzanas 5,245 4.5 103727 5.0 

Multifamiliares Medianas; 7,828 6.7 954684 45.6 

1 Cab. a menos de 10 Cab. 7,206 6.1 638112 30.5 
10 Cab. a menos de 20 Cab. 622 0.5 316572 15.1 

20.9Multifarniliares Grandes: 340 0.3 437481 

15.920 Cab. a menos de 50 Cab. 269 0.2 333351 
50 Cab. a menos de 100 Cab. 59 0.1 73434 3.5 

100 Cab. a menos de 200 Cab. 9 -- 30459 1.5 
3 -- 237 -200 Cab. y mts 

FUENTES: DGE, Censo 1979 

http:3.1.1.11
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TABLA 3.1.1..2 

TASA DE CRECIMIENTO MEDIA DE DIFERENTES PRODUCTOS 
AGRICOLAS 

PRODUCTO TASA DE CRECIMIENTO MEDIA (1960-81) 

Maiz 2.4% anual 

Arroz 4.7% anual 

Frijol 1.0% anual 

Trigo 3.9% anual 

Papas 7.6% anual 

TOTAL 2.5% anual 

TABLA 3.1.1.13 

RUBROS DEL SISTEMA 
Dinica de Crecimiento para el periodo 1964 - 79 

PRODUCTO TASA DE CRECIMIENTO MEDIA (1960-81) 

Came de Vacuno (en pio) 5.6% anual 

Came de porcino (en pie) 3.9% anual 

Ayes (carne en pie) 9.8% anual 

Leche 7.9% anual 

Huevos 4.8% anual 
TOTAL 6.6% anuel 

http:3.1.1.13
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TABLA 3.1.1.14 

GUATEMALA: Comparaci6n entre los rendimientos medios del sistema 
alimentario, en los tdrminos que se indican. 

qq/manzana (1979) 

a) Sistema bfisico 

Mat- Arroz Frijol 

Fincas pequefias 16 25 4
 
Fincas medianas 20 25 6
 
Fincas grandes 23 28 7
 
Fincas comerciales bien manejadas 80 110 30
 
A nivel experimental 150 220 50
 
Paises desarrollados 105 126 16
 

b) Alimentos de exportaci6n 

Carta Banano CafU Algod6m 

Promedio Guatemala 1700 1120 13 78
 
Amdrica Latina 1034 382 13 24
 

FUENTE: FAO, USDA 

TABLA 3.1.1.15 

GUATEMALA: 	Superficie utilizada con pastos, 1979, y estructura 
por regiones y grupos sociales 

Pequeftos Transnacio- Productores 
Campesinos Productores nales Comerciales TOTAL 

a) (0000) manzanas 

Altiplano 4.5 25.6 12.4 120.2 162.8 
Costa Sur 1.7 43.1 31.5 494.9 561.3 
Oriente 2.3 43.4 34.9 214.9 295.3 
Norte 0.8 24.2 18.3 236.4 279.8 
El Petdn - 0.7 3.5 107.1 111.3 

0.2 2.7 3.2 42.5 48.5Guatemala 
T 0 T A L 	 9.6 139.6 93.9 1215.9 1459.0 

b) Estructura (%) 

Altiplano 0.3 1.8 0.9 8.2 11.1 
Costa Sur 0.1 2.9 1.5 33.9 38.5 

0.2 3.0 2.4 14.7 20.2Oriente 
0.1 1.7 1.3 16.2 19.2Norte 

El Pet6n - - 0.2 7.3 7.6 
Guatemala - 0.2 0.2 2.9 3.3 
T 0 T A L 0.7 9.6 6.4 83.3 100.0 

FUENTE: Censo 1979, DGE. 

http:3.1.1.15
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ANEXO 3.1.2 

DESCRIPCION PRELIMINAR DEL USO
 
POTENCIAL DE LA TIERRA (1975)
 

FUENTE: 	 Bovey Engineers, Inc. - Urruela y Sittenfeld y Cia. Ltda. - SG-
CNPE. Estudio de Prefactibilidad pai'a un Plan Maestro de losRecursos Naturales Renovables de Guatemala. Tomo II: Suelos. 
Guatemala, noviembre 1975. 
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RECURSO SUELO: Descripci6n preliminar 
del uso potencial de la tierra 1975. (Ver figura 
3.1.3 en el texto) 

TierrasAgricolas de Primera (19,282 Ki 2) 

La mayor parte es plana, con pendientes rncno
res del 4 por ciento y para uso agropecuario in-
tensivo. Tiene pocas restricciones de tipo 
fisico-biol6gico. Se deben elegir los cultivos y 
no seleccionarlos. Los flujos fouosint6ticos son 
altos y adecuados para la producci6n de grar.os 
bAsicos y fibras estacionales y anuales; azuca-
res, praderas y bosques. Sc debe vigilar con 
mucho cuidado los problemas de biocidas en 
las tierras bajas y sobre todo en el interfaz 
-mar y tierra-. Estas tierras son las lnAs pro-
ductivas de Guatemala y comprenden la llanu-
ra costera del Pacifico y ,oda la del Atlantico, 
las cuencas de p6mez de tipo graben del altipia-
no, la cuenca inferior del Polochic, algunas de 
las terrazas y la Ilanura aluvial del rio Motagua 
y algunos valles tipo poIje de la regi6n kdrsti-
ca. 

TierrasAgricolas de Segupnda: (8,5321Km 2 ) 

Son de planas a suavemenete onduladas, con 
inclinaciones inenores del 8% y de uso intensi-
vo a rnuy intensivo. Existen algunas restric-
ciones de tipo gen~tico natural, tales como 
problemas de erosi6n y sedimentaci6n, cam-
bios de velocidad en la descarga de agua, patro-
nes de drenaje trenzado; asi como algunos 
problemas de tipo climAtico, como son la moda-
lidad de la pre"ipitaci6n y temperatura, y los 
cambios abruptos e-tacionales derivados de 
dichos factores, pero que no impiden que estas 
Areas sean las segundas en productividad agro-
pecuaria en Guatemala, si se Ilevan a cabo pla-
nes de manejo integr-al. Aqui los cultivos no se 
eligen, sino que se seleccionan. La parte supe-
rict de ]a Ilanura costera del Pacifico se puede 
usar para cultivos de granos bAsicos, fibras in-
dustriales, aziicares y semillas, asi como para 
ganado. Hay fotosintesis, por to que estas zo-
nas tambi~n son adecuadas para cultivos horti-
colas perennes y de regimen tropical en la Ila-
nura costera y de regimen templado -hortico-
las deciduos- en las cuencas o grabens de p6-
mez interiores del altiplano. 
Debido al gran impacto degradativo que estas 
zonas estAn teniendo por los cultivos limpios y 
el manejo irracional del bosque, las mismas 
podrian perder su potencial hidrico y ed~fico, 
asi como al contaminarse sobre todo con el uso 
indiscriminado de pesticidas, lo que obligaria a 

revestirlas a bosques y pastos si fuera necesa
rio. Est, pasaria si no se toma acci6n inme
diata para Jegislar el ambiente y zonificar el 

uso de biocidas y fertilizantes, no solo espacial
mente sino por prioridad de cultivos en dicha 
zona. 

Tierras Forestales y/o de uso rnifltiple (32,054 
Km 2) 
Necesitan de estudios de factibilidad para de
terminar su verdadero potencial agricola, fo
restal y pecuario. En estas tierras no se han 
hecho estudios descriptivos para la obtenci6n 
de informacien bAsica y los que existen son 
muy aproximados o estAn obsoletos, y/o mal in
terpretados, por lo que es dificil extrapolar un 
criterio para determinar un uso definido. Sin 
embargo, se estima que las dre,.s calizas que es
tAn localizadas en los Cuchumatanes tendrian 
que dedicarse a !a conservaci6n de cuencas y 
por lo tanco deben mantenerse con una protec
ci6n vegetal perenne; las Areas que esthn locali
zadas en los Departamentos de El Pet6n. Iza
bal, Alta Verapaz y Huehuetenango a eleva
ciones menores de 500 metros sobre el nivel del 
mar, deben mantenerse a un uso muiltiple para 
no degradar los ecosistemas locales. Este uso 
multiple seria una combinaci6n de bosque
pastos es decir, que habria un uso pecuario fo
restal multiple. 
Asimismo si se analiza en detalla la informa
ci6n interpretada por FAO y proveniente del 
reconocimiento preliminar de Simmons, es po
sible deducir que muchas de las zonas pueden 
ser utilizadas para cultivos horticolas y pastos, 
pero hay que ser muy cuidadosos con estas 
apreciaciones ya que aparentemente estAn mal 
interpretadas. 
Las terrazas de los rios Pasi6n, Usumacinta, 
Salinas y San RomAn, en donde hay sedimen-
Los constantes, podrian ser utilizados para gra
nos, pastos y fibras. Estos subsistemas tienen 
una alta fotosintesis y buenos flujos de ener
gia, pero como no hay muchos registros de los 
regimenes clim-Aticos, y ios que hay son muy 
aproximados, es mejor que en la actualidad es
ta zona permanezca con bosques, mientras se 
hacen los estudios mds detallados. De ninguna 
manera estos subsistemas deben abrirse a la 
colonizaci6n de cultivos limpios, ya que se tor
naria toda la zona en irreversible, puesto que 
los ecosistemas son frdgiles y los niveles tr6fi
cos muy simples. 

Tierraseminentemente forestales (52,496 Km) 
Son definitivamente para vocaci6n forestal, 
aunque pequefias Areas incluidas en ellas 
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pueden ser manejadas para usos agricolas a 	 Tierraspara manejo ambiental (10,818 Km2)
trav6s de una nueva arquitectura del paisaje, Son tierras para manejo de bosques deciduos 
tal como barreras vegetativas, terrazas y con- principalmente, pero hay reas pequefias para 
tornos. Se pueden utilizar intensivamente los bosques de coniferas y/o mixtos. 
"bolsones" que son las depresiones entre El uso imperante debe ser intensivo y forestal, 
cerros y tienen forma c6ncava; es decir deposi- ya que Ia topografia es de quebrada a muy
cional. Aproximadainente el 90% de estos sub- quebrada. Existen algunas depresiones
sistemas es para uso extensivo forestal, ya que concavidades para horticultura, pero son mini
son muy abrnptos y su calidad geol6gica y geo- mas. 
morfol6gica, tambidn determinan dicho uso. 	 Debe hacerse una selecci6n detallada de culti-
Hay muchas restricciones de tipo topoclim-6ti- vos, que se deben de manejar a trav6s de una 
co, microenergdtico y cultural. La topografia es especial arquitectura del paisaje, en el caso que
de ondulada a quebrada y por lo tanto se debe se quiera utilizar el rca a largo plazo y por las 
mantener con una cobertura vegetativa peren- ingentes presiones de poblaci6n. Los valores 
ne, en este caso bosques y preferencialmente de fotosint6ticos son medios, asi como los flujos
coniferas en los sistemas 5.1 y 5.2 y deciduos de energia. La mayor parte de estos subsiste
en el sistema 9. En his pequefias depresiones mas son de basamento de rocas duras y con 
debe haber selecci6n de cultivos y 6stos deben suelos inuy poco profundos. Los procesos geo
ambientarse al habitat correspondiente. Estas morfol6gicos son de tipo degradativo. Las cate

reas depresionales tambidn tinen vocaci6n nas biol6gicas son muy variables, debido a los 
para ganaderia de leche, horticultura decidua, cambios altitudinales que afectan las zones de 
granos, fibras y flores, pero todo sin excepci6n, vida. lo que perniite una gran variedad de eco
con inetodos de manejo de suelos. Los flujos sistemas y por lo tanto, lugares ideales para re
foto-sint6ticos son medios y Ia transformaci6n Fugios silvestres, parques nacionales y bancos
 
de energia es negativa y se refleja a trav6s de la gen&ticos.
 
perdida del suelo por Ia erosi6n.
 

Tierras huinedas, pantanosy cayos de coral del 
Atldntico (7,810 Kin)El uso 6ptimo seria el de bosques de coniferas Pueden ser utilizadas intensivamente si son 

en Ins regiones volc~nicas y derivadas, pero drenadas adecuadamente pero este no es acon
siempre con planes de manejo para evitar ]a sejable, ya que son zonas de amortiguamiento
erosi6n y sediment acion masiva. Las zonas de- natural, a excepci6n de las zonas de El Pettn
posicionales deben dedicarse para agricultura 	 que est5 en un proceso actual de soluci6n, debi
intunsiva de tipo horticolor. 	 do al tipo de rocas que es calizo y por Ia tanto 

muy soluble. 
Debe haber selecci6n y adaptaci6n de cultivos 

Para el caso) del Karst (23,759 Km 2 de los en la mayor parte de Is Areas y los quil natural
Krm' mente tengan mangle, no se deben destruir ba(52,496(52,496 Ki) eGuteajo ning-6in aspecto. Habia incluso que incremen-

Es el ecosistema m s frgil de Guatemala vse Lar el habitat del mangle, hasta donde el mismo 
dobe mantener coma cobertura perenne- ha sido destruido culturalmente, por las pre
boslue. Algunas zones destinadas a pastos y' siones de cultivos limpios y sobre todo en la 
praderas pueden ser utilizadas en los "bolso-	 costa del Pacifico.nes" frinados entre los mogotes ocerros pepi- Estos subsistemas sirven pare adaptaci6n de 
nos,pero desde ning1n punto de vista se deben ciertos cultivos tales como arroz, malanga y
utilizar pare cultivos limpios, estacionales o tienen un alto potencial para acuicultura y
anuales porque se incrementa la soluci6n, so
lifluxi6n y deterioro de los recursos naturales sabre toda para refugia de vida silvestre. Son 
bAsicos. zonas donde hay gran fctosimtesis y los fiujos 

de energia son altos. Son los sitios mAs ade-
Hay alta fotosintesis y altos flujos de energia y cuades pare bancos gen6ticos de flora y fauna 
estas regiones tienen vocaci6n forestal, sin nin- y tienen un valor inapreciable para la conserva
guna duda. El mayor problema son los aflora-	 ci6n del medio ambiente. Hay problernas de samientos calizos en los cerros y Ins arcillas pesa-	 linidad y de arcillas pesadas en las reas cerca

das, r6gimenes climAticos muy abruptos y hu- nasa] mar o en zonas de basamento merino, 
medad relativa cn toda el Area, sobre todo en por lo que no es aconsejable que se usen para 
las depresiones. cultivos limpios. 



ANEXO 3.1.3
 

DATOS SOBRE EXPLORACION Y EXPLOTACION
 

MINERA EN GUATEMALA
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TABLA 3.1.3.1
 

CONCESIONES DE EXPLORACION OTORGADAS
 

NOMBRE DE LA-
MINA LOCALIZA- AREA MINERAL CONCE- FECHA 

CION SIONARIO 

Pino Chiantla y 34.78 Km.2 Plomo Antonio Ay-

Huehue. cinena A.
 

Altamira Chiantla y 23.20 Km.2 Plomo Miguel Cas-

Huehue. tiUo S.
 

Placeres de Rio Progreso 27.41 Km.2 Oro Roberto
 
Grande (Rio Motagua) Fanjul
 

El Dorado Izabal (Rio 40.40 Km.2 Oro Carlos W. Ra-

Bobos) mirez
 

Cheroke Baja Verapaz 122.00Km. Cromo MICASA
 

Minerales Corona Guatemala 16.00 Km.2 Aluviones Jos6 Alfonso
 
de oro Corona
 

Poguelh Livingston, 127.00 Km. Magnesita Explom, S.
 
A. 

Izabal 

El Triunfo Guatemala 25.00 Km.2 Antimonio 	 Enrique Fla
menco
 

Parolane 	 Izabal 81.00 Km. Oro y
 
otros Edmnundo Na

ne y Carlo H.
 

FUENTE: MEM 

TABLA 3.1.3.2
 

MINAS EN EXPLOTACION CON TITULO DE PROPIEDAD
 

NOMBRE DE LA-
MINA LOCALIZA- AREA MINERAL CONCE- FECHA 

CION SIONARIO 

Torl6n Chiantla, Hue- 16 Has. Plomo Cooperativas
huetenango de trabajadores 

de Torl6n 16-7-1901 



322 - PERFILAMBIENTAL 

Continuaci 6 n 

Santa Rita San Sebastifr±, 30 Has. Plomo Rub6n Diaz 9-7-1922 

Huehuetenango 

La Esperanza y 
Anexos 

Chiantla, Hue-
huetenango 

33 Has. Plomo Minas de 
Guatemala 1906 

Minas Rio Negro Alta Verapaz 82 Kms. Sal Gema Quimicas Ind. El 
Jobo, S. A. 

Pefias Blancas Santa Rosa 13.5 Km. 2 Azufre Julio Roberto 
Fanjul 

Camelias III Alta y Baja 5.0 Km.2 Plomo y L. Potter 
Verapaz Zinc Moshaim 
(Tucaurfi) 

FUENTE: Ministerio de Energia y Minas 

TABLA 3.1.3.3 

MINAS DE EXPLOTACION OTORGADAS MEDIANTE CONTRATO
 
CELEBRADO AL AMPARO
 

DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 2000
 

NOMBRE DE LA-
MINA LOCALIZA- AREA EN MINERAL CONCE- FECHA 

CION HA. SIONARIO 

Rosarie y Anexos 	 Sari Miguel, 30 Plomo Sociedad Diaz 1950 

Acatbn H. 

Plomo, Zinc. Cia. Minera de 1948 yMinas de Caquipec 	 San Juan Cha- 230 
melco y San Cadmio y de Guatemala 1955 

Pedro CarchA Plata 

Quebrada y Anexos Chiantla, Hue- 50 Plomo y Minas de 1956 
huetenango Zinc Guatemala 

La Luz 	 Nent6n, Hue- 30 Plomo Herederos de 
huetenango Augusto Castillo 1967 

Minas de Ixtagua-	 San Ildefonso Ix- 110 Antimonio Minas de Guate- 1960-61 

ctn 	 tahuacAn y y Plomo mala 
Chiantla, 
Huehuetenango 

La Argentina 	 Chiantla, Hue- 10 Plomo Otto Shell y Ru- 1961 
huetenango b n Diaz 

FUENTE: Ministerio de Energia y Minas 
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TABLA 3.1.3.4 

MINAS EN CONCESION DE EXPLOTACION
 
OTORGADAS AL AMPARO DEL DECRETO LEY 342
 

NOMBRE DE LA-MINA LOCALIZA. AREA MINERAL CONCE- FECHACION EN KM. 2 
SIONARIO 

Niquegua El Estor, Li- 433.22 Niquel, cro- EXMIBAL 1965, 1973vingston, Los mo, cobalto, 1974 y 
1976

Amates, Panz6s magnesita y 
y Gualfmn cobre 

Minas Ie Oriente Concepci6n Las 19.98 Plono, Zinc,Minarsa 1970
Minas Cobre y Pla

ta
 
Oxec y Chiacach Santa Maria 35.48 Cobre Asoc. Transmeta- 1972 yCahab6n les 1977 
La Providencia Nent6n, Huehue- 4.49 Plomo Carlos Tellu 1978 

tenango
 

FUENTE: Ministcrio de Energia y Minas 

TABLA 3.1.3.5 

LISTA DE MINAS CUYAS OPERACIONES DEEXPLOTACION HAN SIDO SUSPENDIDAS 0 ABANDONADAS 

DEPARTAMENTO MINERALES 

Alta Verapaz Plomo, Plata, Cobre Zinc
 

Baja Verapaz 
 Plomo, Plata, Zin, Cuarzo, Mica, Talco y Oro. 
Chimaltenango Plomo, Plata, Zinc, Mica y Oro 

Chiquimula Plomo, Plata, Cobre, Zinc, Hierro y Antimonio 
Guatemala Plomo, Plata, Cobre, Zinc, Hierro y Antimonio 
Huehuetenango Plomo, Plata, Cobre, Zinc, Manganeso y Antimonio 
Izabal Niquel, Manganeso y Oro 

Jalapa Hierro, Cromo, Plomo y Plata 
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DEPA RTAMENTO 

Quich6 

El Progreso 

Santa Rosa 

Zacapa 

MINERALES 

Plomo, Zinc, Mica, Cuarzo y Talco 

Hierro, Cromo, Cuarzo, Asbesto, Oro y Cadin 

Azufre 

Hierro, Cromo y Manganeso 

FUENTE: Ministerio de Energia y Minas 

TABLA 3.1.3.6
 

DISTRIBUCION DEL MARMOL POR DEPARTAMENTO Y COLORES
 

DEPARTAMENTO COLORES 

Huehuetenango Blanco 

Izabal Blanco 

Zacapa Blanco, rosado, gris, negro, rojo y verde 

El Peton Blanco, gris y verde 

Guatemala Blanco, gris y negro 

El Progreso Rosado, veteado y verde 

Jutiapa Gris 

Quetzaltenango Gris 

Baja Verapaz Negro 

Chiquimula Negro 

FUENTE: Minbiterio de Energia y Minas 



ANEXO 3.1.4 
DATOS SOBRE MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN EL
AEROPUERTO INTERNACIONAL "LA AURORA"
 



TABLA 3.1.4.1 

Meses 

RutasENE. 

AVIATECA 

RESULTADOS ACUMULADOS MENSUALES DE LAS 

OPERACIONES LOCALES DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS POR RUTA ANO 1980 

PASAJEROS LOCALES TRANSPORTADOS POR MES 
____ ____-- fTOTAL 

FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

_ 

T 

__ 

A 
> 

GU 

FLS 

PAGO 

IDH 

5267 

88 

4124 

101 

2800 

42 

2732 

32 

2524 

29 

2670 

13 

3040 

18 

3397 

14 

2453 

22 

2519 

16 

3146 

36 

3429 

24 

38101 

435 

FLS PAGO 5541 4527 3373 3227 3061 3025 3487 3868 2568 2961 3706 4051 43395 

GUA. DH 

GUA. PAGO 

91 

4 

114 

530 

63 

2508 

35 

2047 

31 

1228 

12 

938 

14 

1847 

23 

2198 

16 

740 
26 

1208 
44 

1646 
29 

1732 
498 

16626 

TKM DH -- 12 95 47 49 7 25 56 11 48 63 35 448 

TKM 

GUA. 

PAGO 

Dif 

6 425 

8 

2257 

81 

1983 

50 

1194 

41 

842 

7 

1705 

23 

2046 

52 

703 

12 

1107 

44 

1509 

59 

1551 

27 

15328 

404 

GUA. PAGO 
PETEN 

GUA. DH 

INTER PAGO 

369 

3 

1063 

135 

24 

872 

199 

16 

561 

149 

6 

339 

141 

15 

439 

75 

1 

296 

33 

--

381 

72 

--

459 

66 

2 

423 

161 

5 

602 

297 

2 

497 

175 

2 

435 

1872 

76 

6477 

PETEN 

TOTAL 

DH 

PAGO 

-

DH 

4 

12250 

186 

21 

10613 

280 

13 

11698 

310 

1 

10587 

171 

1 

8587 

166 

--

7846 

40 

10493 

80 

2 

12040 

147 

--

6953 

63 

--

8558 

139 

10801 

204 

---

11373 

117 

42 

121799 

1903 

SUMA - 12436 10893 12008 10758 8753 7886 10573 12187 7016 8697 11005 1149O 123702 



AVIATECA 

Tabla 3.1.4.1 

Meses 

Rutas 

GUA. PAGOJ 

jLPHT 

RESULTADOS ACUMULADOS MENSUALES DE LASOPERACIONES LOCALES DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS POR RUTA 

_ __PASAJEROS LOCALES TRANSPORTADOS POP. MES 

___ _ 
_TOTAL 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. 
2355 2143 2135 2519 2311 2139 2230 1918 2133 2323 

14 ii 1 31 37 14 17j 17 13 21 

ANO 1981 

NOV. 

2607 

22 

DIC. 

3530 

6 

28343 

214 
FLS 

GUA 

GUA. 
TKM 

PAGO 

mi 

PAGO 
DH 

3533 

24 

1678 
45 

2644 

23 

1600 
43 

2673 

10 

1622 
72 

3079 

34 

1732 
6 

2567 

30 

739 
55 

2393 

17 

455 
17 

2428 

20 

744 
28 

2382 

20 

1636 
64 

2157 

13 

406 
17 

2739 

19 

831 
601 

3350 

19 

1003 
49 

3594 

4 

769 
23 

33539 

233 

13215 
539 

TKM IPA ;(1456 

GUA DH 42 

GUA. !.-- oG 253 
PETEN 

GUA. PDi 9 

INTER PAGO 412 

1462 

39 

196 

10 

354 

1516 

69 

334 

2 

270 

1681 

63 

182 

1 

124 

717 

55 

106 

8 

117 

406 

17 

65 

1 

127 

731 

25 

65 

1 

211 

1535 

65 

83 

1 

248 

R8 

15 

242 

1 

355 

612 

46 

121 

3 

384 

1065 

50 

5 
53 

5 

348 

920 

31 

286 

-

525 

12499 

517 

1986 

42 

3475 

PETE N 

SUMA 

DIf 

PAGO 

DH 

_ _ 

9687 

134 

9821 

1 

8399 

127 

8526 

8550 

164 

8714 

--

9317 

195 

9512 

6 

6557 

191 

6748 

2 

5585 

68 

5653 

1 

6409 

92 

65011 

2 

7802 

169 

7971 

5691 

59 

5750 

. .. 

7010 

149 

7159 

8426 

145 

8571 

.. 

9624 

64 

9688 

. 12 

93057 

1557 

94614 

z 



OD 

TABLA 3.1.4.2 1 

MOVIMIENTO AEREO INTERNACIONAL DE 
ENTRADAS DE PASAJEROS POR ORIGEN Y 

DESTINO EFECTUADO EN EL AEROPUERTO 
'LA AURORA", GI ITEMALA, DURANTE EL ASO 

1981 

z 

ENT. I .. -q dI 52k.E I TTLD 

S A SOPL '7. 0 43 wr.AoIAS *< SALIDA.S 

PAN V,rA1 A. 2187 31576 20202 1095 657 4008 422 67247 
AMERICAN SALIDA 1643 4515 646 0 4025 343 543 67 442 

TACA K.,rADA. 3266 1269 18356 453 398 441 683 I 24 66 
AMECA3270 1 99 1 665 34511556 654 677 1 21 4.1 4 

SAHSA 
SNASA 

S*LIIA 5 
3

16 
36
32 

153 21570
258 20775 

245
204 

220 1 2
21285 

AVIATECA TrDA&S 23391 919912561 573607 
AVAI.CA 

COPA 

___DA 

ENTI%. 

- 26207 146041 4078 

6A55A 

5478 

1499 
4183 

6615 
5805 

5933 
5766 

1 

8006 
7l-6 

122853 60 367 

22880 
MIEXICANA E,%rTtl)-* 16556 1-3556 185 

SALIDAS .355 1 5 
IEI,NRADAS 1458 4534 916 - 6908 

IBERIA SAUDAS 1552 4401 1086 L 7039 

K.LM. 
. ..MADAS 
SALIDA- 0 

262 
76 

1901 
1959 

254 
164 

158 9 
549 

248 
86 

2 832 
2834 

EASTERN __,n.D_,SiALID&S ._235451 20809 23 545 

SA.M. EE'.NT0 AS 61 2163 1842 4 06 

SALDAS 2 1924 419044004 

ETRADAS - - - 2260 4 2 284 

LACSA 
2098 

6 2 524 

TOT A L ES: FT!ADrlAS 2187 82776 20202 4361 36313 13830 5736 19961 7071 12655 11120 21576 2409 63 1842 45:4 916 1901 254 158 9 248 422 4 251 124 

TO TA L ES: .ALOAS 4543 92267 17646 4291 336011 15177 547b8 18696 6486112414 967f 20775 12108 677 2098 4401 1066 1959 164 - 549 86 543 6 251 827 

FUENTE: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL TOTAL GENERAL- 502951 
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DATOS SORE ENERGETICOS
 



C 

TABLA 3.1.5.1
 

CONSUMO DE PETROLEO Y DERIVADOS
 

1975- 1982
 

(O00'sBbls.)
 

Propano Gasolina Gasolina Turbo Combusti-Otros pro- Sub-total Crudo Gas de Nrrdi-
Afto Butanc Superior Regular Kerosi- Jet Diesel ble pesa- ductos productos usado co- Refine- das en TOTAL 

na do mo corn- lna Refine
bustible rfa 

1975 385.5 703.8 1 243.7 358.3 211.5 2 336.8 1 942.6 337.1 7 519.3 -- 131.4 33.1 7 683.8 
1976 390.4 781.9 1 289.2 363.8 234.2 2 539.3 2 291.4 344.9 8 235.1 54.1 49.6 28.3 8 367.1 
1977 462.0 964.1 1 424.5 391.7 264.7 3 239.4 2 738.8 363.3 9 848.5 44.3 41.6 21.3 9 955.7 
1978 457.6 1 179.5 1 379.4 417.8 313.1 3 579.2 2 695.1 386.7 10 408.4 222.5 48.7 22.8 10 702.4 
1979 513.1 1 077.6 1 478.6 424.4 359.8 3 562.4 3 162.8 351.6 10 930.3 570.6 40.6 31.7 11 573.2 
1980 509.4 967.4 1 263.2 483.6 251.7 3 661.8 3 313.7 293.8 10 744.6 591.6 21-6 64.2 11 422.0 
1981 543.7 944.4 1 064.4 774.9 -- 3 409.1 2 314.8 260.1 9 311.4 761.0 36.3 68.2 10 177.4 
1982 572.0 921.0 976.8 710.3 3 047.8 1 817.1 262.7 8 307.7 773.2 54.4 63.1 9 198.4 

6.2 10.0 10.6 7.7 33.1 19.8 2.9 90.3 8.4 0.6 0.7 100.0 

FUENTE: Anuario Estadistico: Ministerio de Energia y Minas 
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TABLA 3.1.5.2 

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PETROLEO NACIONAL 
(afios 1978-1983) (000's Bb1s) 

Ailo Periodo/Total Producci6n 
Nacional 

Exportaciones Venta al Mer
cado Interno 

1978 Total 220.7 -- 215.2 
1979 Total 571.4 568.7 
1980 
1981 

Total 
Total 

1 513.3 
1 493.6 

781.5 
661.7 

530.2 
755.2 

1982 
1983 

Total 
Enero 

2 292.1 
208.0 

1 546.0 
140.0 

730.1 
40.6 

Febrero 200.7 144.8 44.3 
Marzo 211.9 144.8 45.9 
Total 
ler. trimestre 620.6 429.6 130.8 

FUENTE: Ministerio de Energia y Minas 



TABLA 3.1.5.3 

PRODUCCION DE LAS REFINERIAS" 
1975 - 1982 
(000'sBbIs.) 

Afio Propanol 
Butano 

Gasolina 
95 oct. 

Gasolina 
87 oct. Kerosina 

Turbo 
Jet Diesel 

Combustible 
Pesado 

Gas de 
Proceso Pdrdidas 

Barriles 
Procesa

dos 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

68.5 
52.9 
43.3 
51.3 
30.7 
19.3 
22.3 
24.5 

457.5 
407.9 
440.5 
575.9 
480.2 
401.6 
420.5 
404.9 

842.9 
751.5 
670.9 
649.3 
645.5 
517.6 
502.2 
440.0 

306.5 
230.7 
233.1 
243.2 
271.3 
285.8 
482.2 
418.7 

211.5 
234.2 
264.1 
321.3 
359.5 
250.3 

1 624.9 
1 564.3 
1 473.6 
1 885.7 
1 875.6 
1 750.5 
1 602.1 
1 475.5 

1 856.0 
1 976.9 
2 009.3 
2 160.2 
2 032.0 
2 069.7 
2 210.6 
1 626,6 

131.4 
49.9 
41.6 
48.7 
40.6 
21.6 
36.8 
54.4 

.33.1 
28.3 
21.3 
22.8 
32.0 
64.2 
68.2 
63.1 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 

531.8 
296.6 
198.3 
958.4 
767.4 
380.6 
344.9 
507.7 

La Refineria GUAT-CAL dej6 de operar a partir del 20. semestre de 1975
FUENTE: Anuario Estadistico: Ministerio de Energia y Minas 



TABLA 3.1.5.4 

VOLUMEN DE IMPORTACIONES DE PETROLEO CRU-
DO Y PRODUCTOS DERIVADOS 1975 - 1982 

(O'sBb.s.) 

Afio 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Propano/ 

Butano 

317,0 
337.5 
418.7 
467.3 
571.1 
600.00 
598.5 
560.0 

Gasolina 

Superior 

246.0 
374.9 
523.6 
582.7 
632.6 
538.5 
518.4 
544.5 

Gasolina 

Regular. 

440.8 
537.7 
753.6 
728.6 
888.9 
703.8 
538.1 
538.5 

Kerosina 

51.4 
133.1 
158.6 
162.6 
160.4 
186.0 
305.2 
304.7 

Turbo 

Jet 

--

--

--

--

--

--

Diesel 

711.9 
975.0 

1 765.8 
1 702.0 
1 809.2 
1 884.8 
1 674.7 
1 598.3 

Combustible Otros 

Pesado Productos 
88.2 335.9 

314.5 344.9 
729.5 363.3 
522.5 356.4 

1 239.7 376.6 
1 165.2 292.4 

i31.4 288.5 
147.7 238.4 

Sub-

Total 
2 151.2 
3 016.7 
4 713.1 
4 522.1 
5 678.5 
5 370.7 
4 054.8 
3 932.2 

Petr6leo 

Crudo 
4 423.3 
5 186.6 
5 291.2 
5 829.4 
5 723.5 
5 443.4 
5 324.4 
4 341.4 

TOTAL 

6 574.5 
8 203.3 

10 004.3 
10 351.5 
11 402.0 
10 814.1 
9 379.2 
8 273.6 

Fuente: Anuario Estadistico: Ministerio de Energia y Minas 



TABLA 3.1.5.5 

PRECIOS DE PRODUCTOS DERIVADOS DE PETROLEO AL
 
PUBLICO 1975 - 1982
 

tz 

Gasolina Super Gasolina Regular Kerosina Diesel Comb. Pesado Propano[Butano 
Fecha de Cambio (QIGal6n) (Q/Gal6n) (Q/Gal6n) (Q/Gal6n) (Q/Gal6n (QI1OO lbs 

21- 8-1975 0.787 0.750 0.533 0.545 0.322 16.50 
23-12-1975 0.868 0.828 0.555 0.545 0.322 16.50 
19- 1-1977 0.978 0.935 0.550 0.564 0.348 17.85 

1- 2-1979 1.030 0.967 0.560 0.593 0.348 17.85 
16- 5-1979 1.310 1.250 0.610 0.670 0.424 17.85 
18- 8-1979 1.570 1.520 0.705 0.755 0.494 17.85 
22-11-1979 1.600 1.550 0.760 0.770 0.566 17.85 
21-12-1979 1.600 1.550 0.760 0.770 0.566 20.40 
16- 2-1980 1.920 1.880 0.870 0.980 0.640 20.40 
24- 4-1980 1.950 1.900 0.900 0.990 0.615 20.40 

5- 8-1980 2.G00 1.960 0.900 1.030 0.620 20.40 
15-10-1980 1.950 1.910 0.830 1.030 0.640 20.40 
27- 1-1981 2.090 2.040 0.990 1. ;90 1.010 20.40 

3- 6-1981 2.090 2.040 1.120 1.240 0.960 20.40 
10- 7-1981 2.090 2.040 1.120 1.200 0.899 20.40 
15- 3-1982 1.960 2.040 1.120 1.200 0.84804 20.40 
28- 9-1982 1.960 1.900 1.120 1.200 0.84804 20.30 
11-11-1982 2.070 1.900 1.120 1.200 0.84804 20.30 

Fuente: Anuario Estadistico: Ministerio de Energia y Minas. 
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TABLA 3.1.5.6 

PRECIOS MEDIOS DE VENTA
 
Del
 
INDE
 

1982 1981 1980 1979 1976 1975
 

Residencial 	 13.9 13.0 7.615.2 10.7 	 6.4 
Comercial 	 12.4 14.0 11.5 10.2 5.8 4.6
Industria 	 14.7 13.8 11.6 8.7 3.4 3.0 
Gobierno Municipal 12.8 13.0 10.4 9.2 4.7 4.0
Alumbrado Pblico 10.6 10.4 8.5 6.7 4.5 3.5 
A Empresas Municipales 	 9.5 10.5 8.5 6.3 2.6 2.7
A EEGSA 	 8.8 8.09.4 	 7.0 3.5 3.1 

Promedio 	 9.75 10.4 8.8 7.5 3.7 3.2 

Del 
SNI 

1982 1981 1980 1979 1976 1975
 

Residencial 12.4 13.9 11.7 8.8 6.3 6.0
Comercial 	 14.4 14.2 12.0 8.9 6.1 5.5
Industrial 	 14.0 13.4 11.2 7.8 4.8 4.4
Gobierno-Municipal 	 11.5 11.4 9.4 6.8 4.8 4.2
Alumbrado Publico 	 10.5 10.1 8.2 6.5 4.5 3.6
Empresas Municipales 	 9.1 10.3 8.5 6.2 2.8 2.8 

Promedio 	 13.1 13.4 11.2 8.1 5.3 4.9 

Fuente: 	La Electrificaci6n Nacional 
Departainento de Planificaci6n del INDE 



SISTEMA 

ATLANTICO 
DIESEL 
Puerto Barrios 
Livingston 
El Estor 

PETEN 
DIESEL 
Melchor de Mencos 
Santa Elena 
Poptfin 

ALTA VERAPAZ 
DIESEL 
Sebol 

No. 
Unida-

des 

10 
7 
4 

4 
9 
3 

4 

TABLA 3.1.5.7 

CAPACIDAD INSTALADA EN PLANTAS 
PROPIEDAD DEL INDE Y EEGSA 1982 

Capacidad Capacidad Capacidad Voltaje Fecha Insta-
Placa KV Placa KW Confiable KV laci6n 

Ultima Uni
dad 

11 000 
11 937 9 550 5 450 2.400 1977 

750 600 600 .240 1975 
1 062 850 850 .240 02-09-81 

3 700 
437 350 350 .240 25-08-76 

3 687 2 950 2 950 .240 1978 
500 400 400 .240 15-12-80 

355 
444 355 355 .240 Abril/1980 

MUNICIPIO 

Puerto Barrios 
Livingston 
El Estor 

Melchor de Mencos 
Santa Elena 
Poptfn 

Fray Bartolom6 delas Casas 

Departamento 

Izabal 
Izabal 
Izabal 

Pet~n 
Peten 
Petn 

Alta Verapaz 
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RESUMEN DE CAPACIDAD KW 

PRODUCTOR TIPO TERMICA 
DE GENERACION Hidraulica VAPOR GAS DIESEL TOTAL 

SNI 187 720 86 000 75 000 1 200 349 920 
INDF 30 000 69 400 5 000 94 400 
EEGSA 187 720 116 000 134 400 6 200 444 320 
P.O.I INDE ---- -- 15 055 15 055
 
MPAL. PRIV. 
 4 662 3 274 7 936
 
TOTAL P.O.1 4 662 -- --- 18 329 22 991
 
GRAN TOTAL REPUBLICA 192 382 116 000 134 00 24 529 467 311
 

FUENTE: Departamento de Opera- NOTA: Las plantas de Patzfin y Pixca
ci6n y Mantenirniento 1982. ya salieron de operaci6n.
 
INDE
 

TABLA 3.1.5.8
 
CAPACIDAD INSTALADA EN PLANTAS PROPIEDAD MUNICIPAL
 

Y PRIVADAS*
 
(DE SERVIC10 PUBLHCO 1982)
 

NOMBRE DE LA CAPACI- TIPO UBICACION 
PLANTA DAD KWHidraulica Trmica MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

TOTAL PAIS 7 936 4 662 3 274 
Zona Occidental 5573 3 508 2 065 
Santa Catarina Ixta
huachn 6 6 Santa Catarina Ixt. SololA 
Maquichh 75 75 Momnostenango TotonicapAn
Zunil 1 000 1 000 Zunil Quetzaltenango
Chirriez 1 000 1 000 Quetzaltenango Quetzaltenango
Mocaya 50 50 Santa Brbara Suchitepdquez
Vicente Castillo 140 140 Mazatenango Suchitep~quez
Filadelfo Loarca 244 150 94 Mazatenango Suchitep6quez
Patulul 191 156 35 Patulul Suchitep~quez
Ocosito 1 473 693 780 Retalhuleu Retalhuleu 
San Marcos 150 150 San Marcos San Marcos 
La Castalia 268 268 San Crisbdtal Cucho San Marcos 
Cornitancillo 12 Comitancillo12 San Marcos 
Concepci6n Tutuapa 50 50 Concepci6n Tutuapa San Marcos 
Los Molinos 60 60 Tejutla San Marcos 
El Tumbador 138 138 El Tumbador Sari Marcos 
La Reforma 38 38 La Reforma San Marcos 
Armenia 132 132 San Rafael Pie de la C. San Marcos 
San Pedro 167 167 San Pedro Sacatep. San Marcos 
Zacualpa 45 45 Zacualpa Quich6 
Joyabaj 118 118 Joyabaj Quich6 
Chichicastenango 216 216 Chichicastenango Quich6 
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NOMBRE DE LA CAPACI- TIPO UBICACION 
PLANTA DAD KWHidraulica Trmica MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

Zona Oriental 212 200 12 San Agustin Acasag. El Progieso 
Oreja 200 200 San Agustin Acasg. El Progreso 
San Antonio La Paz 12 12 San Antonio La Paz El Progreso 

Zona Nor-Occidental 1 109 674 435 
San Miguel UspantAn 37 37 Uspantdn Quich6 
Chiantla 80 80 Chiantia Huehuetenango 
Nent6n 20 20 Nent6n Huehuetenango 
Santa Eulalia 80 80 Santa Eulalia Huehuetenango 
Htuehuetenango 892 477 415 Huehuetenango Huehuetenango 

Zona Nor-Oriental 405 280 125 
SalamA 100 100 SalamA Baja Verapaz
San Jer6nimo 54 54 San Jer6nimo Baja Verapaz 
Rabinal 48 48 Rabinal Baja Verapaz
Tucur6 25 25 Tucurfi Alta Verapaz 
Cucanja 18 18 Tucurfi Alta Verapaz 
Panz6s 30 30 Panz6s Alta Verapaz
Senah6 30 30 Senah-'i Alta Verapaz
Cahab6n 100 100 Cahab6n Alta Verapaz 

Zona de El P-u6n 637 637 
San Josd 25 25 San Jos6 Pet6n 
La Libertad 105 105 La Libertad Peten 
Dolores 25 25 Dolores Pet6n 
San Luis 50 50 San Luis Pet6n 
San Francisco 30 30 San Francisco Peten 
Sayaxch6 60 60 Sayaxch6 Pet6n
 
San Andr6s 17 17 San Andr6s Pet&n 
San Benito 325 325 San Benito Pet6n 

* Plantas en Operaci6n 
FUENTE: Departamento de Operaci6n e Inspecciones de la UPEF 

TABLA 3.1.5.9 

CONSUMOS HISTORICOS EN EL SNI - (GWH) 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Residencial 219 246 270 301 307 320 325 
Comercial 127 161 190 217 231 240 243 
Industrial 406 472 520 543 512 482 381 
Gobieno y Municipal 20 20 27 28 29 32 41 
Empresas Municipales 36 36 4L 46 49 48 47 
Alumbrado Pfublico 89 92 89 88 88 89 90 

897 1026 1 136 1 223 1 217 1 210 1 126 

Fuente: La Electrificaci6n Nacional 
Departamento de Planificaci6n del INDE 
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TABLA 3.1.5.10
 
DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA REPUBLICA 1982
 

DEL INDE DE EEGSA DE EEM TOTAL 

Sector Residencial 54 689 272 393 24 600 351 682 (25%)Sector Comercial 15 711 227 143 6 127 	 248 982 ( 18%)Sector Industrial 58 760 322 398 17 317Sector Gobierno/Municipal 	 398 475 ( 28%)10 178 47 388 3 352 60 918 ( 4%)Sector Alumbrado PiTblico 9 262 65 040 4 470 78 772 ( 6%) 
148 600 934 362 55 866 1 138 829 ( 81%) 

P6rdidas 
273 848 (19%)

TOTAL... 
1 412 677 (100%) 

Fuente: 	La Electrificaci6n Nacional 
Departainento de Planificaci6n del INDE 

http:3.1.5.10
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TABLA 3.1.5.11 

NUMERO DE CONSUMIDORES 
DE LAS OTRAS

(NO SE CONSIDERAN LOS CONSUMIDORES 
EMPRESAS ELECTRICAS) 

DEL INDE 

1982 1981 1980 1979 1978 1971 

Residencial 
Comercial 
Industrial 

133 984 
10 292 

679 

115 189 
9 257 

528 

103 136 
8 828 

492 

94 473 
8 473 

471 

84 876 
7 978 

403 

25 276 
4 211 

173 

Gobierno y Muni
cipal 
Alumbrado Pfbli
co 
Otras Electricas 

2 630 

500 
13 

2 355 

486 
14 

2 195 

481 
14 

2 086 

435 
14 

1 896 

431 
14 

747 

198 
11 

148 098 128 459 115 146 106 392 95 698 30 916 

DEL 
SNI 

1971
1980 1979 1978
1982 1981 


236 233 130 799
 
Residencial 324 094 296 930 176 009 257 323 

46 756 22 835
55 926 52 144
62 308 59 418
Comercial 	 1 0391 7271 556 1 5951 715 1 584Industrial 
Gobierno y Muni- 3 779 2 443

4 775 4 481 4 207 4 053
cipal 
Alumbrado Pibli- 238479 475
554 530 525 
co 

Empresas 13 10

12 13 13 13
El6ctricas 

157 364
338 236 315 601 288 983
393 408 362 956 

Fuente: 	La Electrificaci6n Nacional 
Departamento de Planificaci6n del INDE 

http:3.1.5.11


TABLA 3.1.5.12 

CONSUMO DE PETROLEO Y 
DERIVADOS EN LA GENERACION 

DE ELECTRICIDAD 
1975 - 1982
(000'sBbls.) 

DIESEL BUNKER COMBUSTIBLE PESADOAIfO INDE EEGSA Exmnibal Sub-Tota INDE EEGSA Exmbal Sub-total 
1975 345.7 169.0 -- 514.7 498.0 585.3 1 083.31976 472.8 179.7 -- 652.5 468.2 627.4 -- 1 095.61977 753.4 128.6 49.0 931.0 715.5 603.3 143.3 1 462.21978 773.5 348.8 33.1 1 155.4 764.6 593.0 208.8 1 566.41979 810.6 163.5 19.9 994.0 779.5 596.5 429.5 1 805.51980 678.7 91.0 33.3 803.0 1 047.2 527.7 777.8 2 352.7i981 641.2 126.0 -- 767.2 1 116.1 459.9 -- 1 576.01982 471.3 46.0 -- 517.3 1 199.0 343.6 1 542.6 

Fuente: Anuario Estadistico: Ministerio de Energia y Minas 

Pet. crudo 
EEGSA 

--
23.5 

364.2 
374.7 
505.8 
536.5 

TOTAL 

1 598.0 
1 748.1 
2 393.2 
2 745.3 
3 163.7 
3 530.4 
2 565.7 
2 027.9 

s-3 



ANEXO 3.1.6 

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE 
HIDRAULICOS EXISTENTESAPROVECHAMIENTOS 
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Tabla 3.1.6.1 (a)
 
Repiblica de Guatemala: Proyectos de Riego en Operaci6n, Construcci6n y
Estudio a Noviembre de 1983. Sector Publico. 

(Ver localizaci6n en kfigura 3.1.6.1) 

PROYECTOS EN OPERACION 

No. Distritos y 
Unidades 

Localizaci6n 
Departamental 

Proyectado 
Total Has. 

Fuente do 
agua 

Altura 
M.S.N.M. 

Niunero do 
Usuarios 

Distrito No. I 
I 
2 

Asunci6n Mita 
Atescatempa 

Jutiapa 
Jutiapa 

1 000 
300 

Rio Osttia 
Agua subterrtnea, 

478 
670 

93 
46 

3 
4 

El Tempisque 
Laguna El Hoyo 

Jutiapa 
Jalapa 

517 
450 

rio Atescateinpa 
Rio PululA 
Rios Quhltanilla, 

557 
961 

73 
168 

Guirila, Laguna 
El Hoyo 

Distrito No. 2 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

La Fragua 
Llano de Piedra 
El Guayabal 
Cabaflas 
Oaxaca 
La Palna 

Zacapa 
Zacapa 
Zacapa 
Zacapa 
Zacapa 
Zacapa 

2 600 
1 700 
1 500 
1 400 

423 
150 

Rio Grande, Zacapa 
Rio Grande, Zacapa 
Rio Grande, Zacapa 
Rio Motagua 
Rio Zapote 
Rio La Lima, Que-

190 
220 
210 
214 
130 
185 

356 
286 

38 
120 

26 
20 

brada El Oro 

Distrito No. 3 
11 
12 
13 
1.4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

El Rancho 
San Jer6nimo 
San Crist6bal 
El Progreso 
San Sirisay 
Palo Amontonado 
Las Candas 
Rinc6n de la Paja 
Santa Rosa 
Lo de Ramirez 

El Progreso 
Salam& B.V. 
El Progreso 
El Progreso 
El Progreso 
El Progreso 
Guatemala 
Guatemala 
Sacatep6quez 
Guatemala 

895 
1 200 

250 
150 
105 

60 
65 
30 
45 
30 

Rio Motagua 
Rio Salamb 
Rio Motagua 
Rio Guastatoya 
Rio Los Plttanos 
Rio Motagua 
Rio Los Ocotes 
Rio Bijague 
Rio Barranca Honda 
Rio San Lucas 

276 
999 
250 
517 
950 
280 

1 340 
1 440 
1 970 
1 450 

132 
306 

55 
30 
33 
35 
53 
20 
42 
39 

Distrito No. 4 
21 
22 
23 

Catarina 
Nica 
La Blanca 

San Marcos 
San Marcos 
San Marcos 

1 500 
700 

1 800 

Rio Cabuz 
Rio de Tacalapa 
Rio Naranja 

233 
170 

8 

128 
135 

72 

Distrito No. 5 
24 
25 

Canilla 
Xibalbay 

El Quich6 
Solol 

340 
85 

Rio Sajcap 
Rio Quiscap 

1 215 
2 220 

96 
234 

PROYECTOS EN CONSTRUCCION 

26 Sacapulas El Quich6 
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No. 	 Distritos y Localizaci6n Proyectado Fuente do Altura Numero de 

Unidades Departamental Total Has. agua M.S.N.M. Usuarios 

PROYECTOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD 

27 
28 
29 

Caballo Blanco 
Montdfar 
Jicamapa 

Retalhuleu 
Jut-iapa 

1 600 
3 200 

Rio Ocosito 
Rio Paz 
Q. Bayona y Va-
rillona 

250 

790 

325 
290 

30 

30 
31 

Cuyuta 
Olvido y Triunfo 

Escuintla 
San Marcos 

3 000 
5000 

Rio Achiguate 
Rio Cabuz 

100 280 
622 

Norte 
32 
33 

San Pedro P. 
Chuaxic 

Jalapa 
SoloI 

2 200 
50 

Rio Jalapa 
Rio Chuiscalera 

1100 
2 200 

374 
150 

PROYECTO A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD 

7 200 	 1 000 1 50034 Valle de Monjas Jalapa Rio Ostia 
35 Valle de Salam Baja Verapaz 6 500 Rio Salam 1 000 1 500 

5 000 Rio Cabuz 250 60036 Triunfo y Olvido San Marcos 
37 Rios Azul y La- Huehuetenango 2 800 Rio Azul y La- 900 672 

gartero
gartero 

PROYECTO A NIVEL PRELIMINAR 

38 Valle de Chiquimula Chiquimula 1 690 Rio San Jon6 800 400 

39 Valle de Huehue- Huehuetenango 250 Rio OcubilA 1 000 400 
tenango 

40 El Saral Jutiapa 50 Rio Estanzuela 700 26 

41 San Diego Jalapa 100 Rio Jalapa 500 60 
15 1 00042 Las Trozas Escuintla 1 000 Madre Vieja 

43 Huit6 Zacapa 200 Rio Huit6 150 100 

44 Iguana y Vainilla Zacapa 1 000 Rio Motagua 150 700 

45 San Pedro I tzapa Chimaltenango 50 Rio La Virgen 1 800 30 

46 El Rosario Retalhuleu 250 

PROYECTOS A NIVEL DE IDEA 

47 	 Los Mixcos Palencia 23 Rio El Molino 1 360 76 
Rio Los Cubes 

48 Sanarate Sanarate 1 666 Rio Los Plhtanos 850 

49 Las Perlas Yupitepeque 306 Rio Atescatempa 800 

50 Chiantla Chiantla, Hue- 150 Rio Selegua 1 993 100 
huetenango 

51 Biafra GualAn, Zacapa 3 738 Q. Chorro de La 140 
Pita Q. Mojonal 

52 Chichipate La Uni6n, Zacapa 42 Rio Chichipate 40 

53 Talpetate Sapotitlin, 294 Rio Paz 380 
Jutiapa 

54 Talmiche Malacatancito 88 S. sin nombre 2 255 50 
Huehuetenango 

55 Chimanzana Cun6n 94 Q. El Jutal 2 300 

NOTA: En la Secci6n de Identificaci6n de Areas, estn identificados 5 pequeflos proyectos a nivel do Recono
cimienLo y 250 a nivel de Idea. 

UT I U h _ - __ lt-_TEMID 1:. :-:- A A ...	 ., 
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FiCUrM NO 

MAPA DE LOCALIZACION DE PROYECTOS DE RIEGO F.g..,.( 
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 0 25 50 75 100 Km.
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Tabla 3.1.6.2 (a) 

PRINCIPALES PROYECTOS DE USO DEL AGUA CON 
FINES HIDRO-ELECTRICOS 

Localizaci6n 	 Fecha en que la Costo 

Tipo de Desarrollo (Ver figura 3.1.5.2) 61tima unidad fue (Aproximado) 
o serai instalada Cirea 1974 

Q x 106 

Palin (1820 KW): Filo 
de agua 	 Rio Michatoya 1927 1 
San Luis (5000 KW):
 
Filo de agua Rio Michatoya 1927 3.2"
 

El Salto (5500 KW): |
 
Filo de agua Rio Michatoya 1954
 

Esclavos (13500 KW):
 
Pequebia regulaci6n Rio Los Esclavos 1966 6.3
 

Rio Hondo (2400 KW): Zacapa 1962 1.2
 

Santa Maria (6520 KW): 
Rio SamalA 1966 1.4Embalse 

El Porvenir (2280 KW) San Marcos 	 1968 0.84 

Jur(im (60,000 KW): 
Almacenaje proporcionado 
por el Lago de Ama
tithn (tambi6n para 
Palin, San Luis y El 
Salto), presa derivado
ra de 18 metros, desvia
ci6n intercuenca a tra
v~s de un tfinel, 660 me
tros de caida. Del Michatoya al 

Rio Marina14 	 1970 16.9 

Atitlfn (430 MW, 1007 G
 
WH): Desviaci6n intercuen
ca de los rios SamalA, Na
hualate, Madre Vieja y Yatza
 
al Lago de Atitlim
 
y desague al rio
 
Nahualate. El
 
Lago de Atitl~n
 
es usado como embal
se Plantas en la desviaci6n
 

Rios Samal, Nahua- Aim no definido 130del Rio Samala al Na-
(periodo de conshualate, antes de la late, Madre Vieja y 
trucci~n 13 afios).entrada al lago (70 MW); Yatzit y el Lago de 

y en la salida del lago Atitln 	 Actuilmente en
 
suspenso.
(360 MW). 

Aguacapa (110 MW); De
p6sito de agua; 16 Km.
 
de bWinel: 720 metros
 
de caida. Primera eta 68.0 bPrimera etapaRio Aguacapapa de 90 MW. 

1982 (primera etapa) 



PERFIL AMBIENTAL - 347 

Tipo de Desarrollo 
Localizaci6n 
(Ver figura 3.1.5.2) 

Fecha en que la 
6ltima unided fue 

Coato 
(Aproximado) 

o serA instalada Cirea 1974 
Q x 10' 

Chixoy-Pueblo Viejo 
(300 MW; 1710 GWH); 460 
x 10'; m : dep6sito de a
gua; 110 metros de pre
sa; 27 Km. de ttnel (ver 
tabla 3.1.5.3 y figura
3.1.5.3). Rio Chixoy Medio 1984 8 0 0 b 

FUENTE: Informaci6n proporcionada por el INDE. Informe Estadistico Enero-Diciembre 1972, y
Memoria de Labores 1969, INDE. PLAN DE DESARROLLO 75-85 INDE. 
Boletin Estadistico INDE 1982 

"Comprado por el (obierno a EEGSA 

bUltima estirnaci6n aproximada. 

Pulzajel; embalse; 35 
MW, 92 GWH; presa 80 in. 
altura Cuenca Alto Chixoy Periodo 1989-98 No definido 

(por iniciar es
tudio de factibi
lidad) 

Serchil; embalse; 81 MW, 
210 GWH; presa 120 m. 
altura Cuenca Alto Chixoy No definido No definido 

(en estudio) 
Xalal; embalse; 360 
MW, 1468 GWH; presa No definido 
98m. altura Cuenca Bajo Chixoy (en estudio 380. 
Santa Maria II; 68 
MW, 205 GWH Cuenca Samal6 Periodo 1989-98 163.0 b 

(por iniciar es
tudio de factibi
lidad) 

El Palmar; 58 MW,
180 GWH Cuenca Samal6 Periodo 1989-98 No definido 

(por iniciar es
tudio de facti
bilidad) 

Jocot6n (40 MW), Ju- Cuenca rio Grande Periodo 1989-98 No definido
pilingo (4 MW, 13 GWH), de Zacapa (por iniciar es
Camot~n (10 MW, 58 tudio do facti-
GWH). Estudi~ndose en bilidad)
 
conjunto con riego.
 
Chulac; embalse;

334 MW, 1200 GWH Cuenca Rio Cahab6n 2003 
 660.08 

(actualmente sus
pendido y en re
estudio) 
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'ripo de Desarrollo 
Localizaci6n 
(Ver figura 3.1.5.2) 

Fecha en que la 
iiltima unidad iue 
o serA instalada 

Costo 
(Aproximado) 

Cirea 1974 
Q x 106 

Usumacinta; uno a 4 
embalses; 2300 a 2800 
MW, 10,300 a 12,000 
GWH para ambos paises 
(Guatemala y M6xico) 

Sinacapa; filo de a-
gua; 84 MW, 216 GWH; 
presa 10m. altura. 

Buena Vista; filo de 
agua; 66 MW, 169 GWH; 

Tramo rio Usumacin-
ta entre confluencia 
con el rio Pasi6n y 
el sitio Boca del 
Cerro en Mdxico. 

Vertiente del Paci-
fico 

Cuenca Motagua 

Despu6s del afto 

2000. Actuahnen-
te en estudios 
de prefactibili-
dad con M6xico. 

No definido 
(en estudio) 

No definido 
(en estudio) 

3 0 0 0 .0 b 

en conjunco 
para ambos 
paises. 

No definido 

No definido 

presa 10m. altura. 

Sisimite; embalse; 
90 MW, 225 GWH; presa 

Cuenca Motagua No definido 
(en estudio) 

No definido 

65 M. altura 

Ulpan; filo de agua; 
196 MW, 1147 GWH; pre-

Cuenca Cahab6n No definido 
(en estudio) 

No definido 

sa 10in. altura 

La Tinta; embalse; 
103 MW, 266 GWH; pre-

Cuenca Polochic No definido 
(en estudio) 

No definido 

sa 105 in. altura 

Guaxpon; filo de agua; 
32 MW, 79 GWH; presa 

Cuenca Polochic No definido 
(en estudio) 

No definido 

10 in. altura 

Jocotales; enbalse 
64 MW, 164 GWH; presa 

Cuenca Alto Chixoy No definido 
(en estudio) 

No definido 

97 in. altura 

Los Tapescos; embalse; 
62 MW, 100 GWH; presa 
83 in. altura 

Cuenca Alto Chixoy Periodo 1989-98 
(por iniciar es
tudio de factibi
lidad). 

No definido 

FUENTE: INDE 
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Fiua No
 

3.1.6.2.(W MAPA DE LOCALIZACION DE PROYECTOS HIDROELECTRICO 

REFERENCIAS 

I. Palfn 

2. San Luis 
3. El Salto 
4. Esclavos
 
5. Rio Hondo 
6. Santa Maria
 
7. El Porvenir
 
8. Jurn
 
9. Atitln
 

10. Aguacapa
 

11. Chixoy
 
12. Sinacapa
 
13. Buena Vista 
14. El Guayabo
 
15. El Sisimite
 
16. 
 Ulpan
 
17. La Tinta
 
18. cudxpon 
 MEXICO 
19. Jocotales
 
20. Los Tapezcos
 

21. Palzajel
 
22. Serchil
 
23. Xalalg

24. Santa Maria 
II
 
25. El Palmar 

2 3 26. Jocotgn, Jupilingo, Camotn 6 
27. Chulac
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0 25 50 75 100 Km.
 

FUENTE: INDE
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Tabla 3.1.6.3 

PERFIL DE PROYECTO HIDROELECTRICO 

NOMBRE: Pueblo Viejo - Quixal 

TPO 


PLAN 


PROGRAMA 

INSTITUCION 


FECHA COMPLETACION 


LOCALIZACION 


CUENCA 


RIO 

PROPOSITO(S) 


OBJETIVO(S) 


ESQUEMA GENERAL 


REGULACION 


CAPACIDAD DE EMBALSE: 

460x10l6M 3 


TIPO DE PRESA: ROCA 

CAPACIDAD DEL VERTEDERO: 

CAPACIDAD DE LA TOMA: 


CAPACIDAD INSTALADA: 

ENERGIA: 


FACTOR DE PLANTA: 


CARGA: 


LONGITUD DE TUNEL: 


OTRAS OBRAS: 


FUENTE DE INFORMACION: 


COSTO: 


OBSERVACIONES: 

PAIS: Guatemala 

Prop6sito finico (INDE)
 

DesaZTollo de la Cuencia del Chixoy Medio y Alto
 

Electrificaci6n Nacional (INDE)
 

INDE
 

Abril 1983 (pruebas)
 

Parte Nor-Central de Guatemala, en los departamen
tos de Quich6, Baja Verapaz y Alta Verapaz, provin
cias cerca de San Crist6bal y Cobtin, aproximada
mente 75-100 Kms. de la Ciudad de Guatemala.
 

Chixoy Medio
 

Chixoy, Quixal, Catarata Pampur.
 

Hidroelectricidad 

Generar 1710 Gwhlafio. Externalidades en mate
riales de construcci6n, servicios profesionales, mono 
de obra calificada y no calificada y demanda de tiera. 
Dar trabajo a 4,000 familias durante la const.-_-_,M 

Presa con vertedero. Derivaci6n por t(mnel al rio 
Quixal, Casa de mAquinas en Quixal. Introducci6n de 
agua de Panpur a la tuberia forzada. 5 Unidades Ple
ton. Sif6n. Tanque de equilibrio. 

Anual 90% 

ELEVACION OPERACIONAL: ELEVACION 
MAXIMA: 811.2m.799.9m. 

ALTUflA: 110m.LONGITUD: 250m. 
35210 m s 

75 m 3/s
 

300 MW
 
1710 Gwh/afto
 

0.764
 

517 m (max. bruta)
 

430 m (promedio neta)
 

Puente Sif6n de 185 m. para cruzar el 
rio Chixoy en Agua Blanca. 

INDE 

Q.3,265. x 10(1977). 1 Q = $1. 
Financiamiento BID, Banco Mun
dial, Fondo Venezoano, Fondo de 
Proveedores y Gobierno de Guatema
la. Costo actual = Q.800 x 106. 

Diseflo: Consorcio LAMI 
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Tabla 3.1.6.4 

PRINCIPALES PROYECTOS DE USO DEL AGUA CON 
FINES DE SUMINISTRO MUNICIPAL. 

Tipo de Desarrollo 

XayA-PixcayA; primera 

etapa: derivaci6n rio 

Xay6, desvio a rio
 
PixcayA, derivaci6n
 
rio Pixcayh; 52 Km.
 
de acueducto a la Ciu
dad de Guatemala; 1.0
 
m :/S de caudal de estia
je, por gravedad.
 

Nor-occidental para a-

gua potable a la Ciu-

dad de Guatemala. Cin-

co etapas; primera eta-

pa: caudales de estio
 
(1.5 mY'/S) por grave
dad; mas de 116 Km. de
 
caudales; presas de al
macenamiento en Quiejel
 
(2a. etapa: enrocamiento,
 
18m. altura) y en Pacacay
 
(4ta. etapa: arco, 125m.
 
altura). Caudal total
 
7.5 rn 3/S. Primera etapa 
es comfin al proyecto 
CUMO 1 del PLAMABAG 
(vr tabla 3.1.5.5). 

PLAMABAG (ver tabla 
3.1.6.5) 5 etapes, para 
servir a la Ciudad de 
Guatemala hasta el ai~o 2010. 

Plan Nacional para el 
Decenio internacional 
del Abasteciiniento de 
Agua Potable y del Sanea
miento (DIAAPS) 
(Ver tabla 3.1.6.6) 

FUENTE: EMPAGUA 

Localizaci6n 

Rios XayA y PixcayA, 
Chimaltenango. 

Alto Motagua y su 
afluentes. 

Valle de Guatemala, 
Chimaltenango, cuen-
cas Motagua y Cuilco. 

Todo el pais, incluyen-
do la Ciudad de Gua-
temala 

Fecha en que 
10 6.!tima u- Costo 
nidad fue o (Aproximado) 

serA instalada Ultima estimaci6n 
Q:. 100 

1979 51.5 
(lera. etapa) (lera. etapa) 

cirea 1992 81.0 (lera. etapa)
 
(lera. etapa) 650.0 (total)
 
cirea 2001
 
(total)
 

cirea 2001 610.0 (total) 
(total) 

1990 774.0 
(incluye sanea

miento) 

OPS/OMS - COPECAS - Plan Nacional para el DIAAPS. Guatemala, Septiembre 1983. 



Tabla 3.1.6.5 

PERFIL DEL PROGRAMA PROPUESTO POR PLAMABAG 
C., 

ETAPAS Caudal Periodo Puesta Inversi6n GastoRECURSOS Aprovechado de en total total de COMPONENTES > m 3/S construcci6n Operaci6n MQ Operacion PRINCIPALES 
MQ/ANO -

Aguas Subte- Acuifero del Valle 1.0 1982-1983 1983 (parcial) 20.85 3.54 zrraneas de Guatemala 40 poos de 200m. de profuin- 3 
didad v 70 Km de tuberia de e 

II Xay,-Pixcaya conexi6n HD8"Xayi y PixcayA 0.6 1985-1992 1986 (parcial) 65.31 5.68Complementa- Guacalate (superficial) 0.4 13 pozos en Chimaltenango,rio Acuilero Guacalate 1.0 25Gm. de profundidad, 5.9 
Kn. HD8". 20", 31 pozos 
San Migmel Duerias, 150m de 
profundidad. 16 Km HD10" 

40" Estaci6n de bombeo El 
III Alto Motagua Alto Motagua Cubo 4.34MW Tanques com1.5 1987-1991 1992 137.52 2.35 3pensaci6n 4,500 M 3, 5,000 n .

(Estio) 

Captaciones Alto Motagua. 
Linea de aducci6n principal 
L.A.P. Quejel. El Escudero 
90.31 Km. 2.0 m :'S capacidad

IV Cuilco (Estio) Alto Cuilco 2.0 1991-1997 1996 225.54 3.45 timeles. Planta petabilizadora2.0 m:"i, 

Captacidn Cuilco. Timel local 
14.5 Km, 2.3 m. Linea Cuilco. 
San Antonio 67 Krn. 3.5 r3/S
capacidad. Ampliaci6n L.A.P. 

Regularizacidn Alto Cuilco hasta 4.5 M 3/S. Ampiiaci6n1.0 1996-2002 20018 159.69 3.94 planta de tratamiento hastaCuilco-Motagua Alto Motagua 3.0 4.0 M3/S. 
FUENTE: 

Presa San Antonio 61 m. Am

pli ,i6% LA.P. hasta 7.5m3/S 'np acion tratarmieni-Tahal Consulting Engineers, Ltda. -EMPAGUA- Plan Maestro de Abastecimiento de Agua to hastu 8.0 M raS. a la Ciudad de Guatemala (PLAMABAGO. Mayo 1982). to hasta. 



Tabla 3.1.6.6 

PLAN NACIONAL PARA EL DIAAPS
POBLACION SERVIDA EN 199 POR AREAS Y GRUPOS DE LOCALIDADES 

POBLACION COBERTURA (%) POBLACION SERVIDA
AGUA POTABLE Conexioes Pilas Fuentes Conexiones Pilas Fuentes

(Hab.) Domicilieres Publicas Individualas Domiciliares Publicas Indivduales 
Area Urbana 4 079 499 70.6 22.1 - 2880971 900 112 -AMG y ciudades mayores de 50000 hab. 2146171 85 15 - 1824246 629925 -
AMG 1816250 85 15 - 1543813 272437 -Ciudades mayores de 500O0 hab. 329921 85 15 - 280433 49488 -
Ciudades del interior 1 933 328 54.7 29.9 - 1 056 545 578 187 -10000 -50000 hab. 934728 63 27 - 588 879 252377 -2000 10000 hab. 891682 48 32 - 428007 285338 -500 -2000 hab. 105757 37.5 37.5 - 39659 39659 -100 -500 hab. 1161 - 70 - 813 -
Area Rural 5 596 914 17.5 28.2 27.1 978 769 1 577 960 1 517 044Poblaci6n Concentrada 3 429 709 26.5 46.0 - 978769 1577 960 -
2000 -10000 hab. 706408 48 32 - 339 076 226051 -500 -2000 hab. 1705 849 37.5 37.5 - 639 693 639 693 -100 -500 hab. 1017452 - 70 - 712216 -Poblaci6n dispersa 2 167 205 - -70 -- -- 1 517 044
Urbana + Rural 9 676 413 39.9 25.6 15.7 3859 560 2 478 072 1 517 044 

Total Cobertura 
Total % 

3 780 003 92.7 
2 146 171 100 

1816250 100 
329 021 100 

1 634 732 84.6 

811856 90 
713345 80 
79318 75 

813 70 

4 073 773 78.9 
2556789 74.5 

565 127 80.0 
1 279 369 79.0 
712216 70.0 

1 517 044 70.0 

7 854 676 81.2 

' 

z 



Continuaci6n 

PLAN NACIONAL PARA EL DIAAPS 
POBLACION SERVIDA EN 1990 POR AREAS Y GRUPOS 

DE LOCALIDADES 

SANEAMIENTO POBLACION Conexionee Conexiones Cobertura 

(HabJ Domicil'ares Letrinas Domiciliares Lotrinas Total Total % 
Area Urbana 4079 499 70.6 22.1 2880791 900 112 3 790 903 92.7 
AMG y ciudades mayores de 50000 hab. 2146171 85 15 1824216 329025 2146171 100 
AMG 1 896250 85 15 1543813 272437 1816 250 100 
Ciudades mayores de 50000 hab. 329 921 85 1 280 433 49 488 329 921 100 

Ciudades del interior 1 933 328 45.7 29.9 1 056 545 578 187 1 634 732 84.6 
10000 - 50000 hab. 934 728 63 27 583 879 252 377 841 256 90 
2000 -10000 hab. 91 682 48 32 428007 285338 713345 80 
500 -2000 hab. 105 757 37.5 37.5 39659 39659 79318 75 
100 -500 hab. 1161 - 70 613 813 70 

Area Rural 5 596 014 17.5 55.3 978 769 3 095 004 4 073 773 72.8 
Poblaci6n Concentrada 3 429 709 28.5 46.0 978 769 1 577 960 2 556 729 74.5 
2000 -1000ohab. 706408 48 32 339076 226051 565127 80 
500 
100 

- 2000 
-500 

hab. 
hab. 

1 705 8'19 
1017452 

37.5 
-

37.5 
70.0 

639 693 639 693 
712216 

1 279 386 
712216 

75 
70 

Poblaci6n dispersa 2 167 205 - 70.0 1 517 044 1 517 044 70 
Urbana + Rural 9 676 39.0 41.3 3 859 560 3 995 116 7 854 876 81.2 

FUENTE: OPS/OMS - COPECAS 
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TABLA 3.1.6.6 

PLAN NACIONAL PARA EL DIAAPS
POBLACION SERVIDA EN 1990 POR AREAS Y 

GRUPOS DE LOCALIDADES 

SERVICIOS Aflo 
base 
1932 1990 

AREA URBANA 
AGUA POTABLE 90.0 92.7Conexiones domiciliarias 55.0 70.6Pilas pfiblicas 35.0 22.1 

SANEAMIENTO 47.0 92.7Conexiones domiciliarias 37.0 70.6Letrinas 10.0 22.1 

AREA RURAL 
AGUA POTABLE 24.0 72.8Conexiones domiciliarias 6.0 17.5Pilas Piiblicas 18.0 29.2Soluciones Individuales 27.1 

SANEAMIENTO 25.0 72.8Conexiones Domiciliarias 17.5Letrinas 25.0 55.3 

TOTAL PAIS (URBANA + RURAL)
AGUA POTABLE 49.8 81.2SANEAMIENTO 33.6 81.2 

INVERSION TOTAL 
(millones de quetzales)
AREA URBANA 361.2AREA RURAL 202.7 
SUB-TOTAL PROGRAMAS INVERSION 563.9PROGRAMAS DE APOYO 28.2 
TOTAL A PRECIOS CONSTANTES 592.1CONTINGENCIAS DE PRECIOS 181.9 
TOTAL INVERSION A PRECIOS CORRIENTES 774.0 
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AREAS DE INVESTIGACION AGRICOLA
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GUATEMALA: Areas de Investigaci6n 

Areas Cultivos Objetivos 
FITOMEJO. Ajonjoli Evaluaci6n comportamiento de
RAMIENTO variedades, germoplasma, etc. 

Derivar lineas tolerantes a 
Manchado Bacterial. 

Arroz Obtenci6n mejores lineas. 
Cacao Evaluaci6n variedades, obtenci6n 

de clones resistentes a enferme-
dades y fundos. 

Caf6 	 Evaluaci6n caracteristicas a-
gron6micas de cultivares re-
sistentes a la roya. 

Cardamomo Susceptibilidad verietal del 
cardamomo al virus del mosaico. 

Frijol Evaluaci6n de variedades, ren-
dirnientos, etc. 

Hule Enraizamiento de tocones in-
jertados, clones y variedades
resistentes a enfermedades fungo
sas. 

Hortalizas 	 Incremento de semilla de ajo. 
Estudio materiales de br6coli. 
Obtenci6n lineas de chile pimiento. 
Estudio de 18 materiales de 
repollo. 

Maiz Pruebas de variedades promisorias, 
evaluaci6n de germoplasma. Eva
luaci6n de lineas que presenten 
caracteristicas agron6micas, ren
dimientos y sanidad de mazorcas,
deseable. 

Mel6n Selecci6n masal para fijaci6n 
de caracteristicas deseables. 

Papa Mejoramiento gen6tico. 
Sorgo Prueba y selecci6n materiales. 

Observaci6n comportamiento de 
sorgos criollos. 

Soya Evaluaci6n variedades. 
Trigo Increinento semilla gen6tica. 

Incremento nuevas variedades. 
Pruebas rendimiento en dife
rentes lineas, etc. 

Tomate 	 Caracterizaci6n de materiales, 
incremento de semillas, etc. 

Instituci6n
 

ICTA
 

ICTA 

ICTA
 
ICTA
 
DIGESA
 

ANACAFE 
FEDECOCAGUA 

Universidad
 
del Valle
 
ICTA
 

DIGESA 

ICTA 
ICTA
 

ICTA
 
ICTA
 

ICTA
 
ICTA
 

ICTA 

ICTA 

ICTA 

ICTA 
ICTA 
ICTA 

ICTA 
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Uva 

AjonjoliPRACTICAS 
AGRONOMICAS 

Arroz 

Cacao 

Caf6 

Prueba de variedades de uva 

de mesa y uva de vino.
 

Evaluar respuesta a densidades 


de poblaci6n.
 
Efecto 6poca de cosecha sobre 

calidad de molineria.
 

Distancia de siembras. 


Evaluaci6 n sistemas de poda, 

deshije, distancia de siembra, etc.
 

Cardamomo Determinar hospederos alternos 
PROYECCION 
VEGETAL 

Frijol 

Maiz 

SorgoPROYECCION 

Mel6n 

Tomate 

Trigo 

Papa 

del virus del Mosaico. 


Control de plagas mediante 

tratamientos mhs efectivos.
 

Determinar dafio del Mosaico 

dorado.
 

Pruebas de insecticidas para 

obtener combinaci 6n 6ptima mfs
 

econ6mica.
 
Control quimico de malezas; 

determinar posibilidad de reducir
 

ICTA 

ICTA 

ICTA 

DIGESA 
ANACAFE 

Universidad 
del Valle 

ICTA 

ICTA 

ICTA 

ICTA 

dosis y nimero de limpias 
anuales. 

Evaluar pdrdidas por enfermedades ICTA 

en el cultivo. 

Determinar umbrales econ6micos 
en el control de plagas. 

Control quimico insectos del 
suelo para obtener la combinaci6n 
6ptima y nids econ6mica. 

Control quimico plagas y malezas 

nDeterminar efectividad aplicaci6
 

de fungicidas.
 

Evaluaci6n resultados pcr a-

plicaci 6 n de herbicidas. 

Evaluar control malezas mediant-
aplicaci6n de agroquimicos. 

Comparaci 6n re3ultados con 
aplicaci 6n de herbicidas
 

Estudio ciclo biol6gico del 

gusano barrenador del fruto.
 

Identificaci6n de nuevos pro-
ductos quimicos (herbicidas) 
para control de malezas.
 

Control econ6mico malezas, 

plagas y enfermedadesmbs
 
dafiinas.
 

ICTA 

ICTA 

ICTA 

ICTA 

ICTA 

ICTA 

ICTA 

ICTA 

ICTA 

ICTA 
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NUTRICION 
MINERAL 

Ajonjoli Pruebas de Fertilizaci6n 
Evaluaci6n residual do la 

ICTA 
ICTA 

fertilizaci6n NPS utilizada 
en maiz, sobre el ajonjoli. 

Cafd Evaluaci6n de resultados en ANACAFE 
la cosecha, de fertilizaci6n 
de suelo y foliar. 
Comprobar 6pocas de fertilizaci6n ANACAFE 
mhs adecuada para la zone orien
tal del pais. 

Frijol Niveles de fertilizaci6n ICTA 
Hule Determinar tratamiento de fer- Universidad 

tilizaci6n mis adecuada en la del Valle 
costa sur. 

Maiz Respuesta del maiz a la fertili- ICTA 
zaci6n, niveles de fertilizaci6n. 

INVESTIGA- Cafd Aprovechamiento subproductos ICAITI 
CIONES 
VARIAS Sistemas de secamiento ICAITI 

Evaluaci6n diferentes tipos 
do equipos utiliz-ados para el 

Comisi6n Prevensi6n 
de la roya del 

control de la roya del caf6. Caf6. 
Cardamomo 	Buscar mietodologia que genera- Universidad 

lice tdcnices de detectar el virus. del Valle 

INVESTIGA- Frijol Evakuui66i agron6mica, quimi- INCAP 
CIONES ca y valor nutritivo de varie-
VARIAS dades de frijol 

Hule 	 Mdtodo mls f f'ciente de obten- Universidad del 
ci6n del aceite de l. semilla Valle 
del Hule Hevea: 
Identificai y caracterizar los Universidad 
componentes quimicos de la so- del Valle 
milla de! HuleHevea 

Car5a 	 Obtenci6n etanol por extrac- ICAITI 
ci6n y fermentaci6n directa 
de trozos de caria de azficar. 

Maiz 	 Daflos en almacenaje rfistico ICTA 

FUENTE: Proyectos de Investigaci6n Agricola en curso. USPADA/IICA, Guatemala. 
Inventario de Proyectos de Investigaci6n Agron6mica en Centroamdrica en el aflo 

1981. SIECA. 
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ORGANIGRAMA DEL SECTOR PUBLICO
 
AGROPECUARIO Y DE ALIMENTACION - 1982
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ORGANIGRAMA DE INAFOR - SECTOR PUBLICO AGRICOLA 
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ORGANIGRAMA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y ALIMENTACION 

M.A.G.A. 
Ministerio de Agricultura Ganaderia 

y Alimentaci6n 

U.M.A.A. U.G.A. 
Vice-Ministerio de Vice-Ministerio de 
Agricultura Ganadoria 

U.S.P.A.D.A. Unidad 	 U.G.A. 
Sectorial 	 de Unidad Coordinadora 

de AgriculturaPlanificaci6n Agricola 

DIGESA 
Direcci6n General de Ser
vicios Agricolas 

DIRYA 
Di'ecci6n de Riego 
y Avenamiento 

Divisi6n Divisi6n D de 
de de Divis 

Estudios Proyecto y Distrito Suelos 

Departamento de Departamento de 
Hidrologia Cuencas IfAdrol6gicas 

FUENTE: DIRYA 



ORGANIGRAMA GENERAL DE EMPAGUA - 1983 

JUNTA DIRECT~IVA 

GEREN 

AUDITRIAI 
INTRNAI 

SECR-TARIL.____________ 
GENERAZJ 

RELAC!ONES 
PUIILICAS 

SUB GERENCIA 
TECNICAI 

SBGRNi 
D%1'I-rtA VAFNN EL, 

OBA ll 

PROYECTOSMENT INDCINSD 

CON'*'DAD 0D 1UNS'I 
UNDADDE ERl ID,~ DLO 

PR. F7-VV. 
UNDDITMSUNIDAD 

A BOLE 

LUN7DAD DE 

1\ 

DIRECCCCIDI'DE 
.1-'lI -, 0NFINANZ 

FS" U -IMADRPROGA 
U D E 

DPROOCIO 

ACION Y DONROGUX 

I 

-F.IPA 

DIRECCION DE 
kS 

COTAIILI 
TSTAPRESUPUEST 

COMAA 

l MACNES 

I HCI 
LDII 

DNIDD 

II D 

ZANSPM 

NDDD 

D 

RAI 

FUENTE: EMPAGUA 



ORGANIGRAMA GENERAL DEL INSIVUMEH 

DIRECTOR GENERAL 
! ecretaria 

Taugaabilingue] 

Taquigra/a 11 Jefe de Finanzas - Personal 

Secret~duria 

GeofisicosSistemas duicos 

Secci6n Secci6n Secci6n Secci6n Se--cin j Seccidn Si6n i6n Jefe Secci6nGeofisica Sismologa Meteorologia Meteorologia de .Cont. 

Aplicada ~~Aeronitutica. Si6ptica Cfimnatologia SpriilcMnei 

y
 

Speriia l Aplicadagba a rgea ento
 I TI 

Construccidn Secei6n 
y Manteni- Procesamien
miento to de Datos r

FUENTE: INSIVUMEH 



ORGAINIGRAMA DEL JNSTITUTO NACIONAL DE
 
ELECTRIFICACION (.vi?)DE)- 1982
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PRINCIPALES ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE DAN 
APOYO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE 

Asociaci6n Americana de Autoridades Portuarias AAAP 
Asociaci6n Azucarera del Caribe AAC 
Asociaci6n de Cultivadores de Carla de Aziicar para el Caribe ACCAC 
Asamblea de Comercio Panamericano do Ferrociiriles ACPEAF 
Asamblea Hispano-Luso-Americano-Filipina de Turismo AHLAFT 
Asociaci6n Interamericana pro Democracia y Libertad AICL 
Asociacjdn Interamericana de Hoteles AIH 
Asociacidn Interamericana de Radiodifusi6n AIR 
Asociaci6n Latinoameriana de Ferrocarriles ALAF 
Asociacion Latinoamericana de Libre Comercio ALALC 
Asociaci6n Latinoamericana de Armadores ALAMAR 
Asociacidn Latinoamericana de Transporte Automotor por Carreteras ALATAC 
Asociaci6n Latinoamericana de Instituciones Financiera de Desarrollo ALIDE 
Autoridad Monetaria del Caribe Oriental AMCO 
Asistencia Reciproca Petrolera Estatal Latinoam6ricana ARPEL 
Banco Centroarnericano de Integraci6n Econ6mica BCIE 
Banco Interamericano do Desarrollo BID 
Corporaci6n Andina de Desarroilo CAF 
Asociaci6n de la Industria y el Comercio para el Caribe CAIC 
Banco de Desarrollo del Caribe CARIBANK 
Comunidad del Caribe CORICOM 
Comisi6n Asesora Regional de Pesca para el Atlntico Sub-Ocidental CARPAS 
Camara de Comercio de las Am6ricas CCA 
Consejo de Consumidores del Caribe CCC 
Consejo Centroamericano de Turismo CCT 
Confederaci6n de Empresarios del Caribe CEC 
Centro Latinoamericano de Demografia CELADE 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos CEMLA 
Comisi6n Economica para America Latina CEPAL 
Asociacion Hotelera del Caribe CHA 
Comisidn Interamericana de Arbitraje Comercial CIAC 
Consejo Interamericano de Seguridad CIAS 
Comisi6n Interamericana del Atin Tropical CIAT 
Consejo Interamericano de Comercio y Producci6n CICYP 
Consejo Interamericano para el Desarrollo Social Integrado CIDES 
Centro de Investigaci6n para el Desarrollo Econ6mico y Social CIDES 
Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos CIDH 
Comisi6n Interamericana de Energia Nuclear CIEN 
Comisi6n Integraci6n Eldctricr Regional CIER 
Consejo Interamericano Econ6mico y Social CIES 
Comisi6n Interamericana de Mujeres (Ver OEA) 
Comunidad Iberoamericana de la Publicidad CIM 
Comit6 Interamericano de Protecci6n Agricola CIPA 
Centro Interamericano de Promoci6n de Exportaciones CIPE 
Conferencia Interamericana de Seguridad Social CISS 
Congresos Interamericanos de Turismo CIT 
Conferencias Interamericanas de Telecomunicaciones CITEL 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO 
Centro Latinoamericano de Documentaci6n Econ6mica y Social CLDES 
Centro Latinoamericano de Investigaciones en Ciencias Sociales CLADES 
Central Latinoamericana de Trabajadores CLAT 
Corporaci6n Centroamericana de Servicios de Navegaci6n Adrea COCESNA 
Comisi6n Panamericana de Normas T6cnicas COPANT 
Confederaci6n de Organizaciones Turisticas de Am6rica Latina COTAL 
Congresos Panamericanos de Carreteras CPC 
Asociaci6n Turistica del Caribe CTA 
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Continuaci6n 
Programa de Estudios Conjuntos sobre Integraci6n Econ6mica 
Latinoamericana 
Federacion de Cimaras y Asociaciones Industriales Centroamericanas 
Federaci6n Latinoamericana de Bancos 
Federacion Interamericana de la Industria de la Construcci6n 
Federaci6n Interamericana de Touring y Autom6vil Club 
Facultad Latinaomericana de Ciencias Sociales 
Fundaci6n Panamericana de Desarrollo 
Grupo Andino. Acuerdo de Cartagena 
Grupo de la Cuenca del Plata 
Grupo Internacional para el Desaxrollo Agricola en Am6rica Latina (ver BID)
Instituto para la Alimentaci6n y la Nutrici6n del Caribe 
Instituto Centroamericano de Investigaci6n y Tecnologia Industrial 
Instituto Centroamericano de Administraci6n P.iblica 
Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas
Instituto Interamericano de Estadistica 
Instituto Indigenista Interamericano (ver OEA) 
Institiito Interamericano del Niflo (ver OEA) 
Instituto Latinoamericano de Fierro y el Acero 

Instituto Latinoamericano do Planificaci6n Econ6mica y Social 

Instituto de Nutrici6n de Centroam6rica y Panamd 

Instituto para la Integraci6n de Am6rica Latina 

Instituto de Pesca del Golfo y del Caribe 

Junta Interamericana de Defensa 

Junta Dein6crata Cristiana de Am6rica Latina 

Mercado Cornim Centroamericano 

Movimiento Pro-Federaci6n Americana 

Organizaci6n de las Cooperativas de Am6rica 

Organizaci6n Dem6crata Cristiana do Am6rica 

Organizaci6n de Estados Centroamericanos 

Organizaci6n de los Estados Americanos 

Organizaci6n Interamericana de Cooperaci6n Inter-municipal 
Organismo Inter Regional de Sanidad Agropecuaria 
Organizaci6n Iberoamericana de Seguridad Social 
Organizaci6n Latinoamericana de Energia 
Organismo para la Proscrinci6n de Armas Nucleares en la 
Am6rica Latina 
Oficina Panamericana del Cafr 
Organizaci6n Panamericana de la Salud 
Organizaci6n Regional Interamericana de Trabajadores 
Organizaci6n de la Televisi6n Iberoamericana 
Asociaci6n Turistica de la Zona del Pacifico 
Parlamento Latinoamericano 
Organizaci6n Sudamericano de Turismo 
Sistema Econ6mico Latinoamericano 
Secretariado Iberoamericano de Municipios 
Sociedad Interamericana de Planificaci6n 
Secretaria de la Integraci6n Econ6mica Centroamericana (ver MCCA) 
Sociedad Interamericana de Prensa 
Secretaria de Integraci6n Turistica Centroamericana (ver CCT) 
Sociedad Latinoamericana del Maiz 
Sociedad de Recolecciones Alimenticias del Caribe 
Uni6n Cat6lica Latinoamericana de Prensa 
Uni6n Latinoamericana de Embalaje 
Uni6n Interamericana de Ahorro y Pr6stamo para la Vivienda 
Uni6n Postal de las Am6ricas y Espafta 
Uni6n de Paises Exportadores de Banano 
Comisi6n Mixta Permanente Uruguay Paraguay-Bolivia 

ECIEL 
FECAICA
 
FELABAN
 
FIIC 
FITAC 
FLACSO
 

FUPAD
 

GIDA-AL 
TCAITI
 
ICAP
 
IICA
 
IE
 

III
 
!IN
 
ILAFA
 
ILPES
 
INCAP
 
INTAL
 
IPGC
 
JID 
JUDCA
 
MCCA 
MCCA
 
OCA
 
ODCA
 
ODECA
 
OEA
 
OICI 
OIRSA
 
OISS
 
OLADE
 

OPANAL
 
OPC
 
OPS
 
ORIT 
OTI 
PATA
 
PL 
SATO
 
SELA
 
SIAMU 
SIAP 
SIECA 
SIP 
SITCA 
SLM 
SRAC
 
UCLAP
 
ULADE
 
UNIAPRAVI
 
UPAE
 
UPEB
 
URUPABOL
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Tabla 3.3.3.1
 
CLASIFICACION DEL PERSONAL DEL SPADA. REUBICACION Y PROFESION'
 

SEGUN NOMINA DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO ANO 1982
 

PERSONAL ESPECIALIZAC:ON DIST. RELATIVA PORCENTAJE DE PROFESIONALES 
Nivel NivelInstituci6n Total Central Regional Ing. Agr. Veterin. P. Agr. Nivel NivelForestal Econom. Central Regional Ing. Agr.P. Central 281 281 Veter. Econom. P. Agr6nomos %- 11 1 6 4 100  4 0.4DIGESA 1 773 822 2 1.4 3.6951 129 2 665 3 40 54 7 0.1 0.2 38DIGESEPE 370 190 23.3180 1 46 65 3 51 49 0.3 12 18INTA 2310 850 1460 1 4.96 0 11 2 37 63 0.2ICTA 377 134 243 

0 0.1 0.5 30.3117 0 35 4 36 64
INAFOR 625 220 405 28 
31 0 1 9 4.90 99 3 35 65 4 0 0.5 16INDECA 603 286 037 8.215 0 16 5 44 56 25 0 1BANDESA 1 190 3 7.9517 673 3 0 219 9 43 57 0.3 0 0.8PROLAC 76 18 15.676  0 0 0 1 100  0 0 1 0TOTAL 7 605 3 356 0.94 249 310 49 1 116 34 44 56 4 0.6 0.4 15 

FUENTE: Presupuesto de Gastos 1982. 
INFORMACION: Unidades de Programaci6n1Esta Informacion no incluye datos de 1983, en el cual han habido recortes presupuestarics y de personal. 
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Tabla 3.3.3.2
 

RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR. POR PROFESIONALES 1983
 

INFOM EMPAGUAFuncionarios 

GRUPO A. PLANIFICACION Y GERENCIA 

1 2
Ing. Sanitario 
3
Ing. Civil 


Ing. Mec~nico e Industrial 2 2 

10
Planificador 

8
Eonomista 
2
Estadfstico 
1 1
Administrador (de Empresas) 3
Abogado 


Otros (Asesores analistas) 7 

Mdico de Salud Pfiblica 

Contador Universitario 

Auxiliar de Ingenieria 

Relacionista 


GRUPO. PERSONAL TECNICO DE TODAS LAS CATEGORIAS 

4 2
Ing. Sanitario 
8 15
Ing. Civil 

20 28
Auxiliares de Ing. 
20 20
Dibujantes 
10
Top6grafos y cadeneros 

Inspector de Salud 
1
Economista 
3
Administrador 
1
T~crtico de Laboratorio 

Perforador de Pozos 
Contador 
Arquitectos 

2
Ing. Electricista 
1
Quimico Bidlogo 
1
1Ing. Hididulico 
4
Abogados 
1
Publicistas 
2
Procuradores 

3
Programadores 
1
Procesador de Datos 
5
Operador de Plantas 

GRUPO C. PERSONAL CALIFICADO 

3 17
Mectnicos 
8 17
Guardas (vigilantes) 

14
Operadores de Equipo 
5 24
Conductores de vehiculos 

16
Bodeguero 
12
Otros (fotografo 1,11, III) 


UNEPAR TOTAL 

1 4
 
1 4
 

4
 
10
 

1 9
 
1 3
 
1 3
1 4
 

7
 
1 1
 
1 1
 
1 1
 
1 1
 

7 13
 
9 32
 

10 58
 
15 55
 
6 16
 
3 3
 
1 2
 
5 8
 
1 2
 
1 1
 
1 1
 
1 1
 

2
 
1
 
1
 
4.
 
1
 
2
 
3
 
1
 
5
 

5 25
 
10 35
 

1 15
 
23 52
 

16
 
12
 



PERFIL AMBIENTAL - 373 

Continuaci6n Tabla 3.3.3.2
 
Funcionarios 
 INFOM EMPAGUA UNEPAR TOTAL 

Capataces de cuadrilla 21 21Plomeros 120 20 140Operadores de Equipos 100 100Albaftil (temporal) 2 14 150 166Carpintero 1 2 3Pintor 21 21Ayudantes 549 549Fontaneros 34 34Cadeneros (top) 11 11Soldador 2 2Lectores 48 48Inspectores de Lectores 15 15Desentarradores 9 9Conserjes 19 19Electricistas 1 1 

Funcionarios INFOM EMPAGUA UNEPAR TOTAL 

GRUPO D. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE OFICINA
 

Lectores de hidr6metros 
 8 8Encargado de cobros 1 1Almacenista 1 10 5 16Secretaria 43 36 12 91Oficiales (mecan6grafos) 86 9 95Contadores 30 22 15 67Auxiliares Administrativos 3 50 3 56Tesorero 2 2Receptores 4 4Pagadores 3 3Encargado de Importaci6n 1 1Bibliotecario 1 1 2Copista 1 1 2Facturadores 4 4Interventores de cuentas 12 5 17Mensajero, Conserje, Cotizador 20 20Interventores de Cuentas 3 3 

GRUPO E. PERSONAL BASADO EN LA COMUNIDAD 

Promotores Sociales 24 4 27 55 
Trabajador Social 1 1 
:-UENTE: OPS/OMS-COPECAS. Plan Nacional para el DIAAPS 
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Tabla 3.3.3.3
 

PERSONAL DEL INDE
 

AREA 

ADMINIS- PLANIFICACION CONS- OPE- TOTAL 
CATEGORIA 

TRATIVA Y P1ROYECTOS TRUCCION RACION
FINANCIERA 

62 53 197
4 12 66Profesional 

96 283811720 69 

Administrativos 

T~cnicos 

437 626 1367116y Auxiliares 107 81 
129 698 882

7 21 27Operadores 
97 752 432

1 39 43Otros 
806 1725 3161269139 222Total 

FUENTE: INDE 

En 1980 el balance del INDE fue como sigue: 

Ingresos: Q85.13 millones 
Egresos: Q80.99 inillones 

Lo anterior no incluye los presupuestos extraordinarios de inversi6n para la construcci6n de Pueblo Viejo-

Quixal y otros proyectos hidroelctricos. 

Tabla 3.3.3.4
 

PARTICIPACION DEL SECTOR EN LA. EJECUCION DEL
 
PRESUPUESTO TOTAL
 

(En Miles de Quetzales)
1977-81 

Presupuesto SectorPresupuesto Ejecutado 
Pblico Agricola Participaci6n %

TOTAL GOBIERNOAfto 
2 1/21 

9.162841.5687721.11977 
13.4
107 107.9
798 866.7
1978 

17.8163 990.8921 436.7
1979 

15.4183 773.01 193 903.81980 
14.4211000.51465699.1 

126600.3 
1981 

14.4879419.51982 

Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado. Direccidn Tdcnica del Presupuesto.
FUENTE: 


Ministerio de Finanzas Pdiblicas.
 



Tabla 3.3.3.5
 

PARTICIPACION DE LAS INSTITUCIONES EN EL PRESUPUESTO EJECUTADO
DEL SECTOR PUBLICO AGROPECUARIO Y DE ALIMENTACION 1977-81
 

(En Miles de Quetzales)
 

Presupuesto Presupuesto Presupuesto Preaupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto PresupuestoAdo % DIGESA % DIGESEPE % BANDESA % INDECA % PROLAC % INTA % ICTA % INAFOR %
1977 62 842.5 10 438.1 16.7 13 840.5 22.0 - - 9 764.9 15.5 20 469.6 32.6 1 754.3 2.8 1 996.8 3.2 2 923.5 4.6 1 684.7 2.61978 107 107.9 23 179.9 21.6 8 430.8 7.9 1 170.9 1.1 35 178.2 32.8 18 964.0 17.7 2 432.6 2.3 10 377.0 9.7 3 289.6 3.1 4 084.9 3.8
1979 163 990.8 45363.4 27.7 10497.2 6.4 1 119.8 1.9 59430.4 36.2 17 837.4 10.9 4229.8 2.8 16 171.0 9.9 3518.7 2.1 5 418.1 3.1
1980 183 773.0 54997.9 29.9 11 852.4 6.5 2728.0 1.5 55311.5 30.1 25 G95.3 14.0 4048.9 2.2 17998.7 9.8 4254.5 2.3 6885.8 3.7
1981 211 000.5 45512.7 25.8 12519.3 5.9 2850.9 1.4 73822.2 34.5 39833.7 18.9 2565.6 1.2 12868.0 6.1 4 946.6 2.4 8031.5 3.3 

FUENTE: Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado. Direcci6n Tdcnica del Presupuesto. Ministerio de Finanzaz Piblicas. 

t 

,-J0 



Tabla 3.3.3.6
 

PARTICIPACION DE LA INVERSION DE LAS INSTITUCIONES DENTRO DEL
 
PRESUPUESTO EJECUTADO DEL SECTOR PUBLICC AGROPECUARIO Y DE
 

ALIMENTACION 1977-81
 

(En Miles de Quetzales) 

Total de Par-Afto Presupuesto Inversi6n Inversi6n Inversi6n Inversi6n Inversion Inversion Inversion Inversi6n inversion 

% ICTA % INAFOR % cipaci6n
del SPA. 16) Planta C. % DIGESA % DIGESEPE % BANDESA % INDECA % PROLAC % INTA 

.. . 1 996.8 3.2 47.0 0.0 425.5 0.1 16.0
1977 62 842.5 7 982.5 12.7 	 . .-.. 

. .. . 118.8 0.0 -- 1 285.4 1.2 42.7 0.0 1 048.8 0.1 13.3
1978 107 107.9 11767.7 11.0 423.2 0.1 

. 484.7 0.0 -- 5 971.0 3.6 131.9 0.0 1 965.7 1.2 17.8 
1979 163 990.8 20414.0 12.4 849.6 0.1 . .. 

-- - 7 350.2 4.0 21.1 0.0 1 995.6 1.1 20.9
1980 183 773.0 26 893.7 14.6 869.4 0.1 169.5 0.0 -- - 2 004.5 1.1 

18.623.9 0.0 -.. 	 7079.2 3.4 181.1 0.0 3 222.9 1.5 
1981 211 000.5 28737.7 13.6 1 938.9 0.1 -

FUENTE: Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado. Direcci6n T~cnica del Presupuesto. Ministerio de Finanzas Piblicas. 
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Tabla 3.3.3.7
 

PRESUPUESTO DEL INAFOR, 1975-1983
 

(En Quetzales)
 

AF4O FUNCIONAMIENTO INVERSION 
1975 
1976 

1 286 317 
1 885 258 

56 926 
187 318 

1977 
1978 

2 558 207 
3 476 733 

642 360 
1 115769 

1979 3680393 3000000 
1980 
1981 

5 100 486 
5075 179 

2215 228 
3750000 

1982 4 646 793 4 278 386 
1983 3 980 213 1 930 029 
TOTAL 31 689 579 17 176 016 

FUENTE: Unidad de Programaci6n, INAFOR 

ASIGNADO 

1 343 243 
2 072 576 
3 200 567 
4 592 502 
6680393
 
7315 714
 
8825179 
8 925 179
 
5 910 242
 

48 865 595 



ANEXO 3.3.4
 

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
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Tabla 3.3.4.1 

PROGRAMA DEL MEDIO AMBIENTE 
(Coordinaci6n Intra e Interinstitucional) 

Municipalidad de la Ciudad de Guatemala 

ACTIVIDAD 

1. ESTUDIOS 

1.1 Preservaci6n Lago de Amatitlin (Plan Maestro)

1.2 Planta de Depuraci6n Aguas Servidas, cuenca Sur.
 
1.3 Tecnificaci6n del Relleno Sanitario y Recolecci6n Desechos S61idos
 
1.4 Contaminacidn del aire por fuente m6viles*
 
1.5 Contaminaci6n Industrial (hidrica, atmosferica y por s6lidos)
 
1.6 Legislaci6r sobre cl %IedioAmbiente
 
1.7 Protecci6n de kireas peligrosas (barrancos y taludes)
 

2. PROYECTOS 

2.1 Plantas Piloto de Tratamiento Integral

2.2 Saneamiento Ambiental de Mercados
 
2.3 Recuperaci6n y Adecuamiento de Areas verdes
 
2.4 Divulgaci6n y Educacion para ]a preservaci6n del Medio Ambiente
 

3. OTRAS ACTIVIDADES 

3.1 lnventario Problemas Ambientales
 
3.2 Banco de datos
 
3.3 Educaci6n Programada del personal y asistencia a cursos internacionales
 
3.4 Seminarios sobre el Medio Ambiente
 
3.5 Inventario y Contaminaci6n Industrial
 
3.6 Control y Monitoreo: Calidad del aire.
 
3.7 Contrl y MonL~oreo: Calidad del agua (servida)
 
3.8 Arreglo y Limpieza
 

11"FNTE: Municipalidad de la Ciudad de Guatemala. 

* Control y Medidas Correctivas. 



TABLA 3.3.4.2
 

PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
 

AGROPECUARIO 1984-86
 



PLAN DE INVERSIONES PUBLICAS 1984 - 1986 

NOMBRE 

Sector 06 Agropecuario 


Instalaciones Agropecuarias 

Invest. Granos Bdsicos, Hortalizas - Frutas 

Tecnific. Cultivos de Explotaci6n 

Desarrollo Rural Integr. de Momostenango 

Desarrollo Rural Integr. San Juan C-Chaju 

Supervisi6n de Proyectos de Riego 

Habilitaci6n y Nivelaci6n de Suelos 

Est. y Cons. Sistemas de Riego, Salami
 
Nor. 

Protecci6n Cuenca Internacional
 
Guatemala-Mdxico 

Programa Riego IL-Pry. Nvos. y Conso. 

San Pedro Pinula, Riego III 

Riego Tiquisate-Rehabilitaci6n 

Riego Triunfo y El Olvido 

Asistencia Tecnica a la Ganaderia 

Programa de Salud Animal PRODESA 

Asistencia Trcnica al Producto Pecuario 

Altpl. 

Prodega II 

Piscicultura, Repobl. Cuerp. Agua. Nat. 

Estanques Piscicolas del Altiplano

Centro Piscicola 

Desarrollo Agricola del Altiplano 

Evaluaci6n y Reduc. Perdi. Post-cosecha 

Gen. Trans. Tec. y Producci6n de Semilla 

Desarr. de Capricultr. Zon-Arid 

Consev. y Alma. de Past. y Forraje 

Estudio y Evaluaci6n de Proyectos 

Consol. y Reparaci6n de Obras de Riego 


RIEGO NICA 

Cuantific. del Fondo de Tierras 

Medidas Topogrs. Choc6n Nacional 

Colonizaci6n Sector Ixctn 

Aserraderos en la Franja Transversal 

Norte 


UNIDAD EJECUTORA 

Direcci6n Desarrollo Comunidad 
DIGESA 
DIGESA 
DIGESA 
DIGESA 
DIRYA 
DIRYA 

DIRYA 

DIRYA 
DIRYA 
DIRYA 
DIRYA 
DIRYA 
DIGESEPE 
DIGESEPE 

DIGESEPE 
DIGESEPE 
DiGESEPE 
DIGESEPE 
DIGESEPE 
USPADA 
USPADA 
INTA/DIR. GRAL. DE SERVICIOS AGRICOLAS 
DIGESEPE/DIGESA 
DIGESEPE/ICTA 
DIRYA/DIGESA 
DIRYAIDIGESA 

DIRYAJDIGESA 
INSTITUTO NAC. DE TRANSFORMACION AGRARIA 
T'NSTITUTO NAC. DE TRANSFORMACION AGRARIA 
INSTITUTO NAC. DE TRANSFORMACION AGRARIA 

INSTITUTO NAC. DE TRANSFORMACION AGRARIA 

FUEN-


TE 

FIN.
 
EXT. 

BID 

BID 

BID 

BID 
AID 

BIRF 

G. Israel 

AID 
BID 
BID 

LOCALIZACION
 

Varios Departamentos 
Varios Departamentos 
Varios Departamentos 
Depto. de Totonicapfin 
Depto. de El Quich6 
Varios Departamentos 
Varios Departamentos 

Depto. Baja Verapaz 

Varios Departamentos 
Varios Departamentos 
Departamento de Jalapa 
Departamento de Escuintla 
Depto. de San Marcos 
Varios Departamentos 
Varios Departamentos 

Varios Departamentos 
Varios Departamentos 
Varios Departamentos 
Depto. de Quetzaltenango 
Departamento Alta Verapaz 
Varios Departamentos 
Varios Departamentos 
Varios Departamentos 
Varios Departamentos 
Varios Departamentos > 
Depto. de Guatemala 
Toda la Repfblica -

Toda la Repiiblica 
Varios Departamentos 
Depto. Alta Verapaz 
Varios Departamentos 
Varios Departamentos 



NOMBRE
Sector 06 Agropecuario UNIDAD EJECUTORA 

FUEN-
TE 

FIN. 
EXT. 

LCLZCO 
LOCALIZACION 

Inven. Rec. Nat. Ren. y Cat. Lachua 
Levant, Top. Parcel. Sebol-Lacha 
Consol. Servis. Col6n. Choc6n Nac. 
Invent. Recurs. Nrc. Sec. Chicaman 
Compra de Fincas 
Mantenimiento de Carreteras y Ptes. en 
FTN 
Cons. y Sup. 2 Ars. S.M. Cahab 
Cons. y Sup. Cami. 2 Ars. Choco. Nac. 
Cons. y Sup. Cami. 2 Ars. Ixcan Sur 
Cons. y Sup. Cami. 2 Ars. Ixcan I 
Est. Top. Cami. Penetr. Chocbn Nac. 
Estuds. Topogras. Sect. Ixcan Sur 
Desarr. Comuns. Agrar. y de Cooperativas 
Inven. Rnr y Catastrales, Cuchum. 
Lefi. y Ftes. Energ. INAFOR-C-ROCAP 
Reforestaci6n Cuenc. Rio Cuilco 
Bosques Comunales para Lefia 
Contr. y Combat. Plaga Gorgojo del Pino 
Reforestaci6n Cuenca del Chixoy 
Reforestaci6n Cuenca del Teocinte II 
Reforestaci6n Cuenca del Xayi-Pixcayd 
Protec. y Conservaci6n del L. de Amatitlin 
Reforestaci6n Cuenca del Rio Aguacapa 
Reforestaci6n Cuenca Rio Grande 
Reforestaci6n Cuenca Suchiate 
Contr. y Exp. y Aser. S. Jer6n 
Vivero Forestal Central 
Reforestaci6n Cuenca Rio Hato 
Reforestaci6n Peq. Ftes. de Agua 
Ejec. Plan M. Parq. Nacional Rio Dulce 
Eje. Plan. Areas Reserv. de FTN 
Eje. Plan VK. Parq. Nacional El Rosario 
Ejec. Plan Maes. Parq. Nacional Lachfila 
Banco de Semillas Forestales 

INSTITUTO NAC. DE TRANSFORMACION AGRARIA 
INSTITUTO NAC. DE TRANSFORMACION AGRARIA 
INSTITUTO NAC. DE TRANSFORMACION AGRARIA 
INSTITUTO NAC. DE TRANSFORMACION AGRARIA 
INSTITUTO NAC. DE TRANSFORMACION AGRARIA 

INSTITUTO NAC. DE TRANSFORMACION AGRARIA 
INSTITUTO NAC. DE TRANSFORMACION AGRARIA 
INSTITUTO NAC. DE TRANSFORMACION AGRARIA 
INSTITUTO NAC. DE TRANSFORMACION AGRARIA 
INSTITUTO NAC. DE TRANSFORMACION AGRARIA 
INSTITUTO NAC. DE TRANSFORMACION AGRARIA 
INSTITUTO NAC. DE TRANSFORMACION AGRARIA 
INSTITUTO NAC. DE TRANSFORMACION AGRARIA 
INSTITUTO NAC. DE TRANSFORMACION AGRARIA 
TNSTITUTO NACIONAL FORESTAL (INAFOR) 
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL (INAFOR) 
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL (INAFOR) 
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL (INAFOR) 
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL (INAFOR) 
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL (INAFOR) 
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL (INAFOR) 
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL (INAFOR) 
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL (INAFOR) 
INSTITUTO NACIONAT, FORESTAL (INAFOR) 
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL (INAFOR) 
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL (INAFOR) 
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL (INAFOR) 
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL (INAFOR) 
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL (INAFOR) 
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL (INAFOR) 
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL (INAFOR) 
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL (INAFOR) 
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL (INAFOR) 
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL (INAFOR) 

OIT 
OIT 

Depto. de Alta Verapaz 
Depto. de Alta Verapaz 
Toda la Repiblica 
Depto de Alta Vcrapaz 
Toda la Repi'blica 

Varios Departamentos 
Varios Departamentos 
Depto. de Alta Verapaz 
Departamento de El Quich6 
Departamento de El Quich6 
Departamento de Izabal 
Departamento de El Quich6 
Varios Departamentos 
Depto. de Huehuetenango 
Varios Departamentos 
Depto. de Huehtietenango 
Varios Departamentos 
Varios Departamentos 
Varios Departamentos 
Depto. de Guatemala 
Depto. ie Chimaltenango 
Depto. de Guatemala 
Depto. de Santa Rosa 
Varios Departamentos 
Varios Departamentos 
Depto. de Baja Verapaz 
Depto. de Guatemala 
Depto. de El Progreso 
Depto. de Jutiapa 
Depto. de Izabal 
Depto. de Alta Verapaz 
Depto. de El Petdn 
Depto. El Quich6 
Depto. de Guatemala 



PLAN DE INVERSIONES PUBLICAS 1984 - 1986
 

FUEN-
NOMBRE UNIDAD EJECUTORA TE 

Sector 06 Agropecuario FIN.
EXT. 

Reforest. Cuencas Nent6n, Coatan INSTITUTO NACIONAL FORESTAL (INAFOR) 
Explotaci6n y Reforestaci6n INSTITUTO NACIONAL FORESTAL (INAFOR) BID 
Establ. Escuela Ciencias Forestales INSTITUTO NACIONAL FORESTAL (INAFOR) 
Conser. y Manej. Mangls. Pacifico INSTITUTO NACIONAL FORESTAL (INAFOR) 
Estab. del Sist. de Educ. Cooper. UFRH/MAGA 
Ampl. Red. Nac. Silos y Bodegas INSTITUTO NAC. DE COMERCI.AkLIZACION AGRIC. BID 
Credito Global Agropecuario BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BID 
Crdito Agricola p "Hortalizas" BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA AID 
Mejoramiento Recursos Tierra BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA AID 
Sists. de Divers. del pequefio agricultor BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA AID 
Aporte Dcto. 26-81 Ley Imp. Cafe BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA 
Cons. Agencia de Crodito, Quich6 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA 
Cons. Agencia de Crodito, La Ma BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA 
Desarrollo de Cooperativas Agricolas BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA AID 
Crddito Global Agropecuario II BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BID 
Produc. y Comerc. de Hert. y Frut. BANDESA/INDECA/GUATEXPRO BID 
Construc. de Silos Farrdiliares INDECA/BANDESA 
Control Integrado de Plagas DIGESA N.I. 
Estud. Recuper. Naranja Rabinal DIGESA 
Desarr. Agropec. Zonas Kdrsticas GRUPO C.I.L.A. OEA 
Prog. Riego II - Pry. Nvos. y Conso. DIRYA 
Riego Pueblo Nuevo, Tiquisate DIRYA 
Riego Triunfo y El Olvido DIRYA BID 
Rio Azul y Lagartero, Riego III DIRYA BID 
Monjas, Riego III DIRYA 
Valle de Saiamd, Rieko III DIRYA BID 
Rabinal, Riego III DIRYA 
Valle de Chiouimula, Riego III DIRYA 
Plan Maestro de Riego y Drenaje DIRYA BID 
Asist. Tecnic. al Pescador Artes DIGESEPE 
Desarr. de Capricult. Zona-Arida DIGESEPE 
Sist. Recole. Leche y Subproductos DIGESEPE 
Inves. Sobre Potencias Pesquero DIGESEPE 
Eval. y Reduc. Perdi. Post-Cosecha USPADA BID 
Desarr. Rural Integrado del Altiplano Occi
dental MAGA 

LOCALIZACION
 

Varios Departamentos 
Toda la Repfiblica 
Depto. de Guatemala 
Varios Departamentos 
Varios Departementos 
Varios Departamentos 
Toda la Repfiblica 
Varios Departamentos 
Varios Departamentos 
Varios Departamentos 
Toda la Repfiblica 
Depto. de Guatemala 
Depto. de Suzhitep~quez 
Toda la Repfiblica 
Varios Departamentos 
Varios Departamentos 
Varios Departamentos 
Varios Departamentos 
Depto. de Baja Verapaz 
Varios Departamentos 
Varios Departamentos 
Depto. de Escuintla 
Depto. de San Marcos 
Depto. de Huehuetenango 
Depto. de Jalapa tj 
Depto. de Baja Verapaz 
Depto. do Baja Verapaz 
Depto. de Chiquimula > 
Varios Departamentos
Varies Departamentos 
Varios Departamentos 
Varios Departamentos 
Toda la Repiablica " 
Varios Departamentos 

Varios Departamentos 



FUEN-
NOMBRE UNIDAD EJECUTORA TE LOCALIZACION E 

Sector 06 Agropecuario FIN. 
EXT. 

Desarr. Rural Integrado de Nent6n 
Desarr. Rural Integr. Aet. S.J. Dios 
Estud. Produc. Biogs, Nivel fami. 
Est. Integr. Cuenca Suchiate 
Est. Integral Cuenca Rio Grande 
Estud. Semi-Dep. Inud. Hidro. Usum 
Est. de Grado Coitamina. Rio Paz 
Estud. recursos Nat. Con Sens. Remot 
Inves. Cultivs. Tropics. Perennes 

MAGA 
MAGA 
DISEGEPE/INTECAP/DIGESA 
DIRYAIDIGESA 
DIRYAJDIGESA 
DIRYA/DIGESA 
DIRYAIDIGESA 
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 
INSTITUTO CIENCIA Y TEC. AGRICOLA 

Depto. de Huehuetenango 
Varios Departamentos 
Varios Departamentc-s 
Depto. San Marcos 
VarioE Departamentos 
Depto. de El Peten 
Depto. de Jutiapa 
Varios Departamentos 
Varios Departamentos 

Investigaci6n de Oleaginosas 
Estu. Establ. Escuel. Ciencias Forestales 

INSTITUTO CIENCIA Y TEC. AGRICOLA 
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL 

Varios Departamentos 
Depto. de Guatemala 

Conser. y Manej. Manglar. Pacifico 
Crea. Facu!. Fores. USAC-FAO-INAF 
Manej. Industr. de Bosq. de Coo. F. 
Invent. Forest. y Plan de Manejo 
Formu. Loys. Forest. P "Desar. Ind. 
Diag. Planif. y Desarr. Vida Silvestre 
Plan Manejo Agrosilvopastoril 
Invest. Esps. -Forest No Utilizadas 
Est. de Conserv. de Flora Silvestre 
Diagn. de Recurs. Hum. Sector Agrope-

INSTITUTO NACIONAL FORESTAL 
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL 
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL 
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL 
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL 
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL 
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL 
INAFORIFYDEP 
INAFOR/FYDEP 

N.I. 
N.I. 
N.I. 

PNUD 
PNUD 

Varios Departamentos 
Depto. de Guatemala 
Varios Departamentos 
Varios Departamentos 
Varios Departamentos 
Varios Departamentos 
Depto. de Huehuetenango 
Varics Departamentos 
Varios Departamentos 

cuario 
Uso Manejo y Conservaci6n de Suelos 
Evalu. Nac. Cuencas Hidrologicas 
Manej. Integr. Cuen. Lago Atitldn 
Formul. Sist. Educ. Cap. Ori,Coope 
Ampl. Red. Nac. Silos y Bodegas 
Produc. y Comerc. de Hort. y Frut. 

UFRH/MAGA 
DIRECCION DE RIEGO Y AVENAMIENTO 
INAFOR/IGM 
INAFOR/DIR. DE RIEGO Y AVENAMIENTO 
INACOP/UFRHAMAGA 
INST. NACIONAL COMERCIALIZACION AGRICOLA 
BANDESAIINDECAIGUATEXPRO 

BID 
BID 

Varios Departamentos 
Depto. de Baja Verapaz 
Varios Departamentos 
Depto de Solol 
Varios Departamentos 
Varios Departamentos 
Varios Departamentos 



Esta edici6n se termin6 de impri
mir el dia 15 de marzo de 1985 en
 
los Talleres Gr~ficos de REPRO-

DUCCIONES de la Universidad
 

Rafael Landivar
 
Guatemala, C.A.
 


