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PRESETACION 

En preparaci6n a la firma par parte del Presidente de ia Repdbfica de Chile, de la Convenci6n 
sobre Diversidad Biol6gica que se efectuara en Rio de Janeiro, durante ]a Conferencia de Naciones 
Unidas para el Desarrollo y Medio Ambiente en junio de ;992, iaSecretarfa T6cnica y Administrativa 
de la Comisi6n Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) inici6 la elaboraci6n de un diagn6stico sobre 
el estado de ta biodiversidad en Chile y un Plan de Acci6n asociado. 

El documento que se presenta a continuaci6n, es la sfntesis de este trabajo que tuvo como 
objetivo general identificar las acciones mfis relevantes de conservaci6n y preservaci6n de la diversidad 
biol6gica que Chile deberfa acometer dentro le un marco de utilizaci6n sustentable de los recursos 
naturales. 

La Secretarfa Tbnica y Administrativa de CONAMA disefi6 el estudio sobre la base de 
documentos generales de an~isis y con ia participaci6n multidisciplinaria e interinstitucional de la 
comunidad nacional relevante al tema. Se constituy6 un Comit6 Tdcnico Asesor a nivel central, con el 
que se discuti6 el disefio del estudio y las bases del diagn6stico a nivel nacional. 

En su desarrollo, se ilevaron a cabo mdltiples reuniones a nivel regional y central, con el objeto
de crear conciencia y facilitar la participaci6n sobre el tema, unificar criterios, solicitar colaboraci6n, 
e identificar personas e instituciones para establecer ndcleaos que gestionen acciones futuras. Se integr6 
la informaci6n cientffica disponible a la fecha, agregando an~lisisun sobre gesti6n, educaci6n,
 
investigaci6n, Areas silvestres protegidas y recursos bi6ticos que generan bienes y servicios.
 

Este documento es una propuesta que entrega en su primera parte un marco referencial de la 
poiftica y gesti6n ambientai del gobierno, asf como las posibilidades integradoras que ofrece el tema de 
la diversidad biol6gica, para implementar dicha polftica. 

La segunda parte aborda el marco conceptual y se detalan sus componentes: la diversidad de 
especies, de genes y de ecosistema.i. A su vez, se indica el marco de la gestiin internacional en pro de 
la biodiversidad, propuesto en la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo y Medio Ambiente. 

La teri-ra parte resume el documento de diagn6stico en sus diferentes Areas temdticas. La 
amplitud del tema, lo innovador de sus planteamientos, la reciente incorporaci6n de este concepto dentro 
de los planes y programas de desarrullo, y la urgencia de determinar dreas de acci6n, implica que las 
conclusiones que se presentan en este documento de sfntesis, sean las mds relevantes, quedando en el 
documento de diagn6stico el detalle y desarrollo en profundidad de las mismas. 

La cuarta parte y final presenta el Plan de Acci6n Nacional para lh Bicd(versidad que propone 
esta Secretarfa a Ip.comunidad nacional. 
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Las cracterfsticas y contenido de este trabajo significarmn ia participaci6n de diversos
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I.- MARCO REFERENCIAL 

El Gobierno a trav6s de la Secretara T6cnica y Administrativa de 
CONAMA, ha desarrollado una serie de pasos en el terreno de la definici6n 
de la gesti6n ambiental que incluyen entre ellos el tema de la diversidad 
biol6gica. Con el prop6sito de brindar un marco referencial a las iniciativas 
relacionadas con la diversidad biol6gica se mencionan a continuaci6n las 
principales caracteristicas de la gesti6n ambiental del gobierno. 

1. GESTION AMBIENTAL DEL GOBIERNO 

Corresponde a CONAMA, entre otros, proponer al Presidente de la 
Rep6blica las pautas de gesti6n ambiental del goberno y actuar como 
6rgano de consulta, an~isis y coordinaci6n en materias ambientales. Esta 
gesti6n tiene como elementos una Polftica Ambiental, en la que se definen 
principios rectores y objetivos b~sicos; una Legislaci6n Ambiental, en la 
cual se elaboran cuerpos normativos, acordes con la polftica ambiental; y 
una Institucionalidad para el Ambiente, pilar fundamental de la gesti6n, que 
define una estructura administrativa. 

A) POLITICA AMBIENTAL: 
El Gobierno ha definido una poliftica ambiental gradual y realista. 

Gradual, pues consciente de que no existen -soluciones "m~gicas 
para detener y revertir los procesos de deterioro del ambiente, las acciones 
en este sentido tomar~n decadas y requieren trabajar sobre objetivos de 
consenso entre los distintos interlocutores. 

Reallsta, pues dada nuestra institucionalidad, legislaci6n, 
conocimiento cientffico y t6cnico, disponibilidad de recursos econ6micos e 
idiosincrasia, estos objetivos de consenso deben ser alcanzables. 

B) LEGISLACION: 
Una de las iniciativas m~s importantes en esta materia corresponde al 

"Proyecto de Ley de Bases del Medlo Amblente", actualmente en tr~mite 
parlamentario que contiene cuatro objetivos b~sicos: 

i) Dar un contenido concreto y un desarrollo juridico y pr~ctico
adecuado a la garantia constitucional que asegura a todas las personas el 
derecho a vivir en un ambiente libre de contaminaci6n. 
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ii) Crear una institucionalidad que permita a, nivel nacional solucionar 
los problemas ambientales que se han ido generando, y evitar la creaci6n 
de otros nuevos. 

iii) Crear los instrumentos para una eficiente gesti6n ambiental, que
permita una adecuada proteccion de los recursos naturales, y 

iv) Disponer de un cuerpo legal general, al cual se pueda referir toda la 
legislaci6n ambiental sectorial. 

C) INSTITUCIONALIDAD: 
En esta materia, la definici6n de una estructura administrativa que

incorpore el tema ambiental en la decisiones de Estado, confluyen tanto la 
politica como la legislaci6n ambiental. La eficiencia y coherencia de este 
esquema administrativo se reflejar6 al momento de tomar decisiones sobre
el manejo de los recursos y la contaminaci6n. Estas dos dreas tem~ticas,
manejo de recurso y .,ontaminaci6n, estan definidas como prioritarias para
CONAMA y ambas est.n directamente relaconadas con la gesti6n piblica y
privada respecto de la diversidad biol6gica. 

En resumen, a la fecha la STyA-CONAMA culmina una primera etapa
de diagn6sticos generales de la situaci6n ambiental del pals, con la
publicaci6n de una serie de documentos, tales como: Los Problemas 
Ambientales de Chile; El Repertorio de la Legislaci6n de Relevancia 
Ambiental Vigente en Chile; Informe Nacional a la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo; y Trece Fasciculos 
sobre los Problemas Ambientales Regionales de Chile.. 

Restan por publicar en los pr6ximos meses, otros documentos de 
caracter general. Esta etapa de diagn6stico en materia ambiental, ha sido la.
base para el diserio de proyebtos y acciones especficas orientadas a 
documentar y fortalecer la gesti6n ambiental del gobierno. 

2. DIVERSIDAD BIOLOGICA 

Abordar el tema de la biodiversidad ofrece una instancia integradora,
particularmente atractiva para implementar la gesti6n ambiental del Gobierno 
arriba esbozada. 

El inter6s por proteger la biodiversidad a nivel mundial es el resultado 
de la bi'squeda de respuestas paleatorias a los efectos que la intervenci6n 
del hombre ha producido en los recursos bi6ticos., Esta preocupaci6n ha 
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permeado en los Oltimos afios, tanto la investigaci6n cientffica como las 
esferas gubernamentales y de organismos internacionales preocupados del 
desarrollo. como nunca antes habfa ocurrido. 

Como resultado concreto de esto, organizaciones internacionales para
el desarrollo han propuesto nuevas pofticas y gestiones en pro de la 
biodiversidad, determinando el establecimiento de convenios 
inter-gubernamentales, simposios internacionales interdisciplinarios ,y
acciones especfficas para la conservaci6n, preservaci6n y estudio de la 
biodiversidad en zonas criticas. En este sentido se ha buscado priorizar un 
uso sostenible de los recursos naturales, definido internacionalmente como 
aquel que permite satisfacer las' necesidades del presente sin comprometer 
las opciones de las futuras generaciones. 

Como otros temas ambientales, la diversidad biol6gica tambi6n es un 
tema transectorial: concurren muy diversas disciplinas. En el debate sobre 
la biodiversidad se encuentran los argumentos t6cnicos de ec6logos,
bioge6grafos, genetistas, zo6logos, bot~nicos, economistas, abogados, y
de empresarios, etc. y los argumentos politicos, representados por
instituciones de Gobierno. 

Frente a esta situaci6n y en concordancia a Io expresado en la 
Constituci6n de la Reptublica, el Gobierno de Chile a trav6s de la 
STyA-CONAMA y con el apoyo y recomendaciones de Agencias de 
Desarrollo y Organismos Internacionales, ha desarrollado acciones 
orientadas b~sicamente a la elaboraci6n de un Diagn6stico del estado de la 
biodiversidad y a la elaboraci6n de un Plan Nacional de Acci6n para la 
Biodiversidad. 
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II.- MARCO CONCEPTUAL 

El concepto de biodiversidad engloba tres componentes: La 
diversidad de especies (taxon6mica), la diversidad gen6tica y la diversidad 
de ecosistemas. La primera includ e las especies (y en algunos casos las 
subespecies y variedades) que habitan un determinado territorio. La 
segunda incluye la diversidad de genes que se encuantra enltre las distintas 
poblaciones que forman parte de una determinada especie. La tercera 
incluye la diversidad de sistemas autosostenibles de flujo de energfa y 
circulacion de la materia que se encuentran en la naturaleza, en los cuales 
las diversidad de funciones ecol6gicas de las especies y de interacciones 
entre ellas son factores inportantes. 

La biodiversidad en 61timo t6rmino deriva de un equilibrio din~mico 
entre las tasas de especiaci6n o de mutaci6n y las tasas de extinci6n o 
p6rdida de genes. Cuando las p6rdidas exceden las ganancias (de genes o 
especies) se produce una disminuci6n paulatina de biodiversidad, 
pudi6ndose Ilegar a un cierto umbral en que las especies se extinguen
masivamente y los ecosistemas se colapsan. 

Actualmente se considera que la biodiversidad est& en una crisis, dado 
que las tasas de especiaci6n est~n siendo superadas en varios 6rdenes de 
magnitud por las tasas de extinci6n causadas por la sobreexplotaci6n de la 
bi6sfera por parte de los seres humanos. Dado que las especies interactoan 
unas con otras y cumplen ciertas funciones dentro de los ecosistemas de 
que forman parte, la p6rdida de especies es preocupante no s6lo en 
t6rminos est6ticos y utilitarios directos. Adem~s de los beneficios directos 
que brinda la explotaci6n puntual de ciertas especies, tambi6n hay 
numerosos servicios ecosistemicos que los seres humanos usan 
gratuitamente. Por ejemplo, la capacidad de los cuerpos de agua de 
transformar desechos organicos o industriales, en sustancias no t6xicas. 
Adem~s, los seres vivos portan en si una enorine cantidad de genes que
han tornado millones de argos en evolucionar y cuyos subproductos 
(enzimas, mol6culas complejas) muchas veces prestan utilidad a los seres 
humanos, por ejemplo, en la forma de drogas terap6uticas, fibras, etc. 

En consecuencia, alan si ciertos organismos parecieran ser poco
importantes en cuanto a su funci6n ecosist6mica, queda la duda de si 
portan genes que podran contribuir a la calidad de vida de presentes y
futuras generaciones de seres humanos. Viceversa, aunque ciertas especies 
no representen utilidad directa en el presente, pueden ser importantes 
componentes de los ecosistemas de los que forman parte. 
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La preocupaci6n por la biodiversidad no significa que la naturaleza 
debiera dejarse intocada. La realidad impuesta por el crecimiento 
demografico humano y la legitima esperanza de mejorar la calidad de vida 
pasa necesariamente por explotar los recursos naturales. Sin embargo, a 
este nivel se produce una dicotomia crucial: o los recursos se explotan 
irracionalmente, mientras duren y hasta que desaparezcan; o se los explota 
racionalmente, con miras a un rendimiento sostenido.. La segunda 
alternativa es la que permite la conservaci6n de la diversidad especfica, a la 
vez que la preservaci6n de la diversidad gen6tica y de los ecosistemas. 

N6tese la distinci6n que debe hacerse entre conservaci6n y 
preservaci6n. Las medidas de conservaci6n de especies son instrumentos 
orientados a protegerlas para evitar su extinci6n, tanto en sf mismas como 
parte del componente bi6tico de los ecosistemas. El criterio de 
"preservacl6n", en contraste al .criterio de "conservacl6n", prohibe la 
introducci6n de cualquier agente que modifique la condici6n natural 
(prfstina) de un ecosistema, eliminando de esta manera toda posibilidad de 
actividad economica en dichas 6reas. La mantenci6n de la diversidad 
gen6tica, y la mantenci6n de los procesos ecosist6micos esenciales (por 
ejemplo, ciclos de materia y energia), constituyen el proposito fundamental 
de la preservaci6n. El criterio de conservacion, por otra parte, incluye el 
concepto de "uso multiple" por Io cual permite el aprovechamiento o 
utilizaci6n de las especies, sus germoplasmas y los ecosistemas de que
forman parte, siempre que se tomen las providencias para asegurar que 
dicho aprovechamiento sea sostenible. 

Estos conceptos no solo estan en la literatura cientifica, forman parte 
de la legislaci6n chilena. El D.L. N2 18.362 de 1984 del Ministerio de 
Agricultura, que crea un Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas 
del Estado, en su artfculo 22 define Conservaci6n como "Ila gesti6n de 
utilizaci6n de la bi6sfera por el ser humano, de modo que se produzca, el 
mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, pero
asegurando s', potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones 
de las generaciones futuras. La conservaci6n comprende acciones 
destinadas a la preservacion, el mantenimiento, la utilizacion, la restauracion 
y el mejoramiento del ambiente natural". Asimismo define Preservaci6n 
como "ia mantenci6n de la condici6n original de los recursos naturales de 
un 6rea silvestre, reduciendo la intervenci6n humana a un nivel minimo". 

Estos conceptos, alan plasmados en cuerpos legales son letra muerta 
mientras no se conozca: (a) La diversidad de especies presentes en el 
territorio. (b) El tamario poblacional minimo que las poblaciones de una 
especie pueden tener sin que haya p6rdida de diversidad gen6tica. (c) Las 
funciones ecosist6micas que ellas cumplen. 
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Ninguna de estas tres caracterfsticas son bien conocidas para la 
biodiversidad en nuestro territorio. Elio llev6 a la Secretarfa T6cnica y
Administrativa de la Comisi6n Nacional del Medic Ambiente (CONAMA) a 
preparar un diagn6stico de la situaci6n actual del tema y a proponer un 
plan de acci6n para orientar futuros programas de investigaci6n
conducentes a la protecci6n de nuestro patrimonio biol6gico y su condici6n 
como potenciales recursos bi6ticos posibles de explotar de un modo 
sostenible. 

El Diagn6stico es un documento extenso, por Io que aqur se realiza 
una sintesis de sus aspectos mds relevantes, enfatizando las conclusiones 
alcanzadas ms que los antecedentes y analisis que Ilevaron a ellas y se 
presenta en extenso un Plan de Acci6n Nacional para la Biodiversidad en 
Chile. 

1.- CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD. 

Tal como se enfatiza arriba, la biodiversidad no es s6lo el conjunto de 
especies, subespecies o variedades que habitan un cierto territorio nacional.
Al menos tres componentes pueden distinguirse en la biodiversidad. 

a. El componente gen6tico. Las 3species est~n constituidas por
organismos que se agrupan en poblaciones, que debido al reducido
intercambio gen6tico entre ellas, mantienen diferencias entre sus
respectivos acervos gen6ticos. La eliminaci6n de un individuo conlleva la 
desaparici6n de centenares de miles de genes, que en todo caso
probablemente est~n contenidos en otros miembros de su poblaci6n. La
eliminaci6n de una poblaci6n representa la desaparici6n de variantes y
combinaciones 6nicas de genes, que no se encuentran en otras
poblaciones. La extinci6n de una especie representa una perdida irreparable
de genes y sus combinaciones. La extinci6n es para siempre. Una visi6n 
utilitaria de este componente considera los acervos gen6ticos como
archivos o bibliotecas que atesoran informaci6n cuya utilidad puede ser 
actual o futura, pues mediante cruzamientos selectivos se puedan producir
variedades con atributos que les interesan a los seres humanos. Este es el 
principio b~sico de las t6cnicas de mejoramiento productivo usadas en 
agricultura, ganaderia, acuicultura, etc. 

b.El componente especifico. La diversidad de especies se refiere a
la variedad de organismos vivientes en el planeta que surgen del proceso
de especiaci6n. Diversas especies domesticadas y silvestres han 
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acompauado e interactuado con [a evoluci6n de la especie humana y hanservido como generadores de bienes y servicios. Primero a trav6s de larecolecci6n de partes de plantas, de la caza de animales y posteriormenta
de la domesticaci6n, cultivo y crianza de especis vegetales y animales. Entodos los casos la fuente primaria de las especies utilizadas es su existencia en forma natural. Hasta el momento ninguno de los recursos biol6gicosutilizados por el hombre ha sido inventado o construido por 61 a partir delos elementos constituyentes. Las generaciones humanas actuales y futurasseguirbn dependiendo de la existencia y formaci6n de especies en formanatural para la satisfaci6n de sus necesidades. Es interesante destacar queactualmente la mayor parte de la humanidad depende de relativamente pocas especies d6mesticadas, que son mds las especies domesticadasutilizadas por comunidades locales y que muchas mds a n son las especiessilvestres cuya utilidad se desconoce en estos momentos. La preocupaci6n 
por la mantenci6n de la biodiversidad deriva de que se ha determinado queexiste una acelerada perdida de especies y variedades silvestres ydomesticadas. Un punto importante de mencionar, aunque parezca obvio,es que los genes s6lo tienen existencia y expresi6n cuando constituyenparte de individuos de una especie. Esto hace primordial la mantenci6n de 
la diversidad de especies. 

c. El componente ecosist6mico. Dada su biolog'a y lasinteracciones que las esp cies establecen con el ambiente abi6tico(fisico-quimico) y bi6tico (otras especies), ellas forman parte de una trama atrav6s de la cual circula la materia y energia. Un ecosistema queda definido
 
por tramas que constituyen unidades 
 funcionales autosostenibies. Lascaractersticas de los ecosistemas dependen en forma importante de lasespecies participantes, pues ellas afterarbn la composici6n de la materia ylos flujos de energia. En este sentido, todas las especies cumplen algunafunci6n ecosistemica al formar parte de Ia trama. Un ejemplo simplb defunci6n es la que desarrollan los organismos descomponedores: si noexistieran, la acumulaci6n de cadaveres animales y detritos vegetales yahabra cubierto las especies del planeta y los fondos marinos con gruesascapas de materia orgdnica inerte. Lamentablemente, no todas las funcionesecosist6micas son f6cilmentetan desentrariables y por ello este
componente de la biodiversidad es el menos conocido. 

El Ctadro 1 destaca la importancia y contribuci6n de la biodiversidad 
a nivel de genes, especies y ecosistemas para el hombre. 
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ADRO- I. IlgRTANCIA Y CONTRIgUCION DE LA DIVERSIDAD GEMETICA Y DE ESPECIES PAR EL HOlMME Y LA SOCIEDAD 

CONTRIUCION 	 EJENPLO GEIERAL 

Recursois Maturatep Renovables 
Nuevas fuente de atimentos, mejoramiento de Los Granos y semitLas, frutos, hojas y brotes, rafces y

existentes. tub6rculos protenas de origen vegetaL, mamfferos, ayes,
 

anfibios, paces, invertebrados.
 

Nuevos recursos fibres, mejoramiento de Las fibres Brotes da ptantas oteaginosas, fibras de origen animal.
 
existentes.
 

Nuevos recursos energdticos. 	 Aceites vegetates, ferimntaci6n do ptantas, grasas y aceltes
 
animates.
 

Nuevos f6rmacos. 
 Fhrmacos curativos, estimutantes, inmuniltarlos, drogas
 
anticarcinog6nices, hipotensores, cardfot6ncos, regutadores
 
reproductivos, perfumes y condimentos. 

Intermediarios qufmicos.
 

Iateriates de construcci6n. 	 Haderas.
 

Materiates pare uso artesanat. 	 aderas, potimeros orLdnicos, hueso y marfit, hojes y 
fLares, piet y partes animates, artfcutos decorativos y
 
rituales.
 

Siste-ms de Apoyo at Nedio Ambienze, Sattd y Vioa. 

Amortiguadores de impacto. 	 Cubierta edflca contra erosi6n, mantenci6n de la cuberta 
vegetal pars reguLaciones ctimntices, absorci6n de
 
contaminaci6n, control natural de pastes agrfcoLas, control 
natural de vectores de enfermedades.
 

Mantenci6n deL balance de cadenas almentarlas y sus Estructura det suelo, fertLidad y productivided. Fijaci6n
productos. det carbono y nitr6geno, cicto y disponibitldad de 

nutrientes, control de caLidad y producci6n do agua, control 
de catidad de maderas y crecimiento, potinizaci6n cruzeda de
 
pLantas cuttivabLes, dispersi6n de frutos, capacidad de
 
germinaci6n de semiLLas.
 

Vatores soclocuLturaLes y espirituates, fuente de Informaci6n en ta herencia gendtica acumutada: variaci6n a
 
nuevos conocimientos tsarfas y entendimlento. trav6s deL espacio, interacciones, patronea adaptativos,
 

historia de vida. Sistemas caracterfsticos: cicLos de
 
rnutrientes, ftujos de energies, estructura y func16n,
 
patrones de diversidad y compLejidad.
 

Fuentes de recreac06r, • fntegracl6n. 	 AnhLisis de. sefiates awbientates coapLejas: percepci6n, 
interpretaci6n y respuesta adaptativa. Dinhmica de 
sistenas: fLujo de ague, crecimlento de ptantas, y sociedad 
animaL. 
Integraci6n con Los orfgenes y Las perspectivas universat. 



2. ESTRATEGIA GLOBAL PARA LA BIODIVERSIDAD 

a) LA CONVENCION SOBRE BIODIVERSIDAD 
Chile como otros 156 parses aprobaron la Convenci6n sobre 

Diversidad Biol6gica durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Ambiente y Desarrollo realizada en Rio de Janeiro, Brazil, en junio de 1992. 
La Convenci6n contempla la realizaci6n de acciones que incluyen: 

- desarrollo de planes nacionales, estrategias, o programas para la 
conservaci6n y uso sostenido de la biodiversidad; 

- inventario y .'onitoreo de componentes de la biodiversidad y de los 
procesos que los afectan negativamente; 

- desarrollo y fortalecimiento de mecanismos in-situ para la 
conservaci6n de la biodiversidad, tanto dentro como fuera de dreas 
protegidas; 

- desarrollo de mecanismos ex-situ para la conservaci6n de la 
biodiversidad, entendidos como un complemento a la iniciativas in-situ; 

- restauraci6n de ecosistemas degradados y recuperaci6n de especies 
en peligro; 

- regulaci6n de la liberaci6n de organismos modificados 
gen6ticamente; 

- preservaci6n y mantenci6n de los sistemas locales e indigenas de 
manejo de los recursos biol6gicos, y una asignaci6n equitativa de Sus 
beneficios; 

- integraci6n de conceptos sobre biodiversidad en los tomadores de 
decisiones nacionales; 

- promoci6n de la investigacion, el entrenamiento y la informaci6n al. 
p6blico; y 

- evaluaci6n de los impactos sobre la biodiversidad de proyectos, 
programas y polfticas. 

b) LA ESTRATEGIA GLOBAL PARA LA BIODIVERSIDAD 
La Estrategia global para la biodiversidad fue desarrollada por el World 

Resources Institute (WRI), The World Conservation Union (IUCN), y el 
United Nations Environment Programme (UNEP) en consulta con la Food 
and Agriculture Organization (FAO), y la United Nations Education, Scientific, 
and Cultural Organization (UNESCO). Esta estrategia fue publicada a 
principios de 1992, estA orientada a catalizar acciones a nivel local, regional,
nacional e internacional, y recomienda: 
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- est"blecimiento de un marco polftico para la protecci6n, comprensi6n 
y uso sostenido de la biodiversidad; 

- disehio de una politica ambiental internacional que apoy las 
iniciativas nacionales de conservaci6n de la bz.diversidad; 

- creaci6n de las condiciones e incentivos para la conservaci6n local 
de la biodiversidad, incluyando una distribuci6n equitativa de los beneficios; 

- manejo de la biodiversidad en todos los 6mbitos de la producci6n,
forestal, agrcola ypesqueros; 

- fortalecer la mima cobertura de las ireas protegidas;
 
- conservar la diversidad de especies, poblaciones ygenes; y
 
- expandir las capacidades humanas para coservar la biodiversidad.
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Iii.- SINTESIS DEL DIAGNOSTICO DE LA 
BIODIVERSIDAD EN CHILE. 

Chile cuenta con diversas especies end6micas (qUe se encuentran 
s6lo en nuestro pals), otras de distribuci6n relicta (que actualmente estan 
restringidas a una pequera parte de su pasada distribuci6n), algunas 
especies silvestres de importancia agrfcola y medicinal, y varios 
ecosistemas caractersticos (desierto de Atacama, islas ocebnicas, matorral 
de Chile central, bosque Iluvioso del sur), los que estan siendo amenazados 
por actividades humanas (sobreexplotaci6n, tala) o que potencialmente
pueden ser amenazados por fen6menos de escala global (adelgazamiento
de la capa de ozono, fen6menos de oscilaciones del sur El Nirfo, 
calentamiento global). 

1. DIVERSIDAD DE ECOSISTEMAS 

Para fines de simplificaci6n, los ecosistemas chilenos pueden
clasificarse como terrestre, dulceacui'colas, marinos, insulares ocednicos y 
ant rticos. 

1.1. Ecosistemas terrestres 
Existen diversas clasificaciones de los ecosistemas terrestres 

presentes en Chile continental. Algunas de ellas se basan en criterios 
climaticos y otras en criterios vegeteoionales. En terminos generales, el 
World Resources Institute reconoce los siguientes ecosistemas en Chile: (a)
6ridos y semidridos, que corresponden a los matorrales costeros des6rtico 
del norte de Chile, entre las Regiones I y IV; (b)de montarias y altiplano, de 
los cuales los primeros estdn a Io largo de toda la cordillera de Los Andes y
los segundos entre las Regiones I y Ill; (c) el bosque escler6filo 
siempreverde (mediterrAneo) quo se extiende entre las Regiones V y
Meropolitana hasta la VIII; (d)el bosque Iluvioso siempreverde de las tierras 
bajas entre las Regiones IX y XI; (e) el bosque Iluvioso siempreverde de las 
islas continentales entre las regiones X y XI; (f) el bosque deciduo de las 
tierras altas entre las Regiones IX y XI y de las tierras bajas en la XII. Es 
notoria la Rusencia de la estepa magallanica en esta clasificaci6n. 

Por cierto, los ecosistemas contienen no s6lo un tipo de vegetacion 
con una cierta flora caracterstica y otras formaciones vegetales secundarias 
sino tambien una fauna que les es tipica. En la medida que el ecosistema 
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es afectado por la via de alterar el hAbitat, muchas especies animales son
amenazadas por la desaparici6n de las estructuras que los albergan y les 
proveen de alimentos. 

La totalidad de los ecosistemas terrestres de Chile presentan distintos
grados de deterioro y cinco 6reas han sido identificadas como crfticamente 
fr~giles: (a) las zonas 6ridas y semi~ridas por sobrepastoreo, quema y
erosi6n; (b) las zonas de montafias y altiplano por ganaderfa y uso devegetaci6n como combustible; (c) las zonas mediterr~neas por
urbanizaci6n, sobrepastoreo y agricultura, especialmente el sector costero y
precordillera; (d) las zonas de bosque deciduo y bosques Iluviosos
continentales por conversi6n a la agricultura y pastizales, por sustituci6n por
bosques ex6ticos y por tala rasa para producir lerfa y astillas; (e) Las 
estepas magallnicas por haber sido sobrepastoreadas en exceso. El
ecosistema menos amenazado es el de los bosques en islas continentales,
simplemente por su inaccesibilidad. 

Amenazas comunes a todos estos ecosistemas son: (a) La
contaminaci6n del aire, que traslada y deposita por sedimentaci6n o
precipitacion compuestos como anhi'drido sulfuroso, 6xidos de nitr6geno y
particulas, entre muchos otros. (b) La contaminaci6n dce las aguas que los
abastecen (tanto por desechos domiciliarios como industriales). (c) La
contaminaci6n de los suelos. Aunque esta Cltima amenaza afecta
principalmente a tierras y productos agricolas de la zona central,
contaminantes tales como insecticidas y herbicidas por lavado hacia los
 
cursos de agua se depositan posteriormente en ambientes naturales. (d) El
adelgazamiento de la capa de ozono. Aunque sus efectos sobre los
ecosistemas terrestres son poco conocidos, el aumento en la radiaci6n
ultravioleta se sabe que aumenta la actividad mutagenica. (e) El excesivo
crecimiento demogr~fico humano, que en realidad est6 detr~s de los cuatro
problemas ya serialados. Concentraciones poblacionales preocupantes ya
existen en la V y VIII Regi6n y en la Region Metropolitana. 

1.2. Ecosistemas dulceacuicolas 
Aunque estrechamente relacionados con los sistemas terrestres que le

rodean los ecosistemas dulceacuicolas se distinguen de los terrestres por la
flora y fauna acu~tica que le son tipicas. Aquf se pueden reconocer en
t6rminos generales los cuerpos acu~ticos (lagos, lagunas, salares), cursos
acuaticos (nos, arroyos) y deltas o marismas (lagunas salobres en las 6reas
de encuentro entre ros y mares). Las marismas contienen la mayor
biodiversidad debido a la mezcla de organismos bi6ticos dulceacuicolas y
marinos. 
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Estos ecosistemas son frecuentemente utilizados por los seres 
humanos como receptores de desechos domiciliarios, agrfcolas e 
industriales, alterando de esta manera las propiedades fisicoquimicas y
biol6gicas de ellos mediante procesos de contaminaci6n y eutroficaci6n. 
Gran parte de las cuencas hidrogr6ficas de Chile estdn amenazadas por 
dichos procesos. En el norte del pals las principales fuentes de 
contaminaci6n h'drica derivan de la actividad minera y urbana. En e; centro 
del pals las fuentes son urbana, industrial, minera y agrfcola. En el sur estas 
dorivan principalmente de la actividad de piscicultura, cuyos impactos. 
ambientales no han sido debidamente evaluados. 

1.3. Ecosistemas marinos -

Las Ilamaclas provincias biogeogrdficas marinas son de enorme 
extensidn y por ello nuestras aguas territoriales no se prestan para una 
clasificaci6n tan fina como la de los ambientes terrestres. En t6rminos muy 
generales pueden reconocerse tres grandes tipos de ecosistemas: 
pelagicos, bent6nicos e intermareales. 

Los ecosistemas pel~gicos (de mar abierto) son m~s bien conocidos 
en terminos oceanograficos y pesqueros que biol6gicos. Los gastos que
significa operar barcos oceanogrificos que hagan muestreos biol6gicos y el 
poco interns de las flotas pesqueras por Ilevar cientfficos o muestradores a 
bordo contribuyen al escaso conocimiento ecol6gico sobre este enorme 
ecosistema. En contraste, hay bastante mejor conocimiento sobre la 
biodiversidad e interacciones de organismos en ecosistemas bent6nicos 
(del fondo del mar poco profundo), probablemente por su mayor
accesibiliclad a los investigadores. Lo mismo y mas puede decirse de los 
ecosistemas intermareales y submareales someros. 

Las mayores amenazas sobre los ecosistemas pelgicos son la 
sobrepesca que se realiza sin una base de conocimiento tdcnico adecuado 
y en cierta medida la Oscilaci6n del Sur El Niio, que causa grandes
mortalidades en el norte de Chile debido a la intrusi6n de aguas tropicales 
c'lidas y salinas en regiones que poseen las caractersticas opuestas. Los 
ecosistemas bent6nicos sufren una intpnsa explotaci6n pesquera tanto 
semi-industrial como artesanal y los intermarea!es son afectaclos 
frecuentemente por derrames de hidrocarburos, agua de lastre de barcos y
vaciamiento de residuos industriales Ifquidos y desechos domiciliarios. Este 
u'timo ecosistemas tambi6n sufre una enorme presi6n de explotaci6n por
mariscadores comerciales, de subsistencia y de recreaci6n. Una amenaza 
todavia no completamente aquilatacla es la introducci6n de cultivos marinos 
ex6ticos, tanto de mariscos como de peces. 
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1.4. Ecosistemas Insulares oceinicos 
Tanto la porci6n terrestre como el mar que circunda las islas

oceinicas chilenas es poco conocida en t6rminos biol6gicos. Aunque las
islas ocea'nicas chilenas son pocas (las dos Desventuradas, las tres islas
del Archipi6lago de Juan Fernfndez, la Isla de Pascua y la de Sala y
G6mez), ellas albergan una interesante biodiversidad, plena de especies
end6micas, debida a la enorme distancia que las separa del continente
americano, e inclusive de otras islas de la Oceania oriental. 

Entre las amenazas mis importantes a estos ecosistemas est6 la
introducci6n de mamifferos ex6ticos al Archipi6lago de Juan Ferndndez y a
la Isla de Pascua que han modificado fuertemente las caracterdsticas i'nicas 
de esos sistemas, asi como la caza de mamiferos marinos, la sobrepesca y
sobrepastoreo. 

1.5. Ecosistemas antirticos 
Debido al inter6s de numerosas naciones, la biodiversidad del 

continente antfrtico y sus mares perif6ricos ha sido intensamente estudiada. 
Chile de hecho reclama soberana sobre parte de este territorio y como
elemento importante de su campahia facilita la investigaci6n de cientificos 
chilenos en la peninsula antdrtica. 

A pesar de su lejania, aislamiento y clima inclemente, los ecosistemas 
antfrticos (particularmente los de la periferia continental) sufren amenazas
principalmente por contaminaci6n de residuos domiciliarios, tanto en tierra 
como en el mar. Los ecosistemas marinos adema's sufren una fuerte
explotaci6n comercial y son cada vez mis frecuentemente afectados por los 
derrames de hidrocarburos. 

2. DIVERSIDAD DE ESPECIES 

La diversidad de especies incluye tres atributos: el n6mero en .sf
mismo, la distribuci6n en s6lo un determinado territorio (endemismo) y la
restricci6n espacial actual en acomparaci6n una distribuci6n mucho ma's 
amplia en el pasado (distribuci6n relictual). 

2.1. Especies terrestres 
Tanto la flora como la fauna chilena contiene altos grados de

endemismo y de especies relictas. Aunque el ni'mero de especies no es 
alto para esta'ndares tropicales, el aislamiento del territorio por barreras 
dificiles de franquear (el desierto por el norte, la cordillera por el este, el 
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oceano por 	 el oeste y el sur) y los cambios climticos cuatemarios 
originarios en los avances y retrocesos glaciales han producido una 
biodiversidad con fuertes componentes end6micos y relictos. De las plantas
vasculares 47% son end6micas, de cact~ceas lo son el 90%, en mamfferos 
Ioson 22%, en reptiles el 51% y, en anfibios el 60%. 

El estadu de conservaci6n de las plantas vasculares y los vertebrados 
en Chile est6 relativamente bien conocido y publicado en sendos "libros 
rojos". Muchas especies vegetales estbn en estados de conservaci6n 
delicados por explotaci6n y reemplazo por cultivos o plantaciones
forestales. 78% de las cactbceas y 82% de la ge6fitas presentan estados de 
conservaci6n preocupantes. Muchas especies animales estin en la misma 
situaci6n principalmente por deterioro de sus h6bitats, pero otras lo estn 
por persecuci6n directa (los predadores) o por explotaci6n no sostenible 
(algunos mamiferos marinos, camelidos, roedores pelfferos). De los 
mamfferos el 54% de ellos estbn en alguna categoria de conservaci6n 
preocupante. 

2.2. Especles dulceaculcolas 
Los lagos, nos y marismas chilenos no son particularmente diversos 

en cuanto a n'mero de especies, pero s( lo son en t6rminos de 
endemismo, particularmente los lagos altiplanicos. 

El estado de conservaci6n de los organismos dulceacuicolas es 
pobremente conocido, excepto para el caso de los peces, casi todos los 
cuales se consideran en alguna categora delicada de conservaci6n. 
Aparentemente la introducci6n de peces ex6ticos y la alteraci6n de las 
condiciones abi6ticas han representado un importante desmedro para las 
condiciones de vida de los peces nativos. 

2.3. 	Especles marinas 
Dado su extensa costa, Chile alberga una rica diversidad de especies

marinas, que es relativamente bien conocida en el caso de vertebrados y
algas macrosc6picas, algo menos en el caso de crust~ceos, moluscos y
equinodermos, y bastante poco en cuanto a otros phylla. 

El estado de conservaci6n de las especies marinas no es bien 
conocido. La i'nica clasificaci6n disponible se refiere e su tratamiento como 
recursos pesqueros: explotados, no explotados o sobre-explotados. Erv 
tiempos hist6ricos varias especies de mariscos han visto reducidas 
drasticamente sus poblaciones (por ejemplo, ostiones, locos, erizos rojos) 
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como consecuencia de su sobre explotaci6n, por lo que no cabe duda que
su'estado de conservaf6n es, delicado. Lo mismo ha ocurrido con algunas
especies de peces explotados a gran escala. 

2.4. Especles Islefias ocefinicas 
Las siete islas que caen en esta clasificaci6n se caracterizan por

contener pocas especies, algunas de las cuales son end6micas. El 
Archipi6lago de Juan Fernandez cuenta con numerosas especies
end6micas de plantas vasculares, algas y vertebrados. En general, poco se 
sabe sobre la diversidad y endemismo de otros grupos tales como hongos 
e insectos. La Isla de Pascua parece haber sufrido p6rdidas de 
biodiversidad por la larga ocupaci6n humana a que ha estado sujeta y el 
Archipi6lago de Juan Fernandez, aunque de ocupaci6n mas reciente,
contiene una importante cantidad de especies en peligro por perturbaciones
humanas, incluida la introducci6n de fauna ex6tica (cabras, ratas, coatfes). 

2.5. Especles ant~rticas 
Dado que s6lo los mdrgenes del continente son habitables, la 

biodiversidad continental es relativamente baja en cuanto a vertebrados y
plantas vasculares, en contraste a los ifquenes, hepdticas y musgos. En 
cuanto a especies marinas es destacable la alta diversidad de algas y 
peces. 

Los problemas de conservaci6n mds importantes se dan entre los 
cetdceos (ballenas, cachalotes y afines), que siguen siendo explotados por
naciones que no forman parte de la Comisi6n Ballenera Internacional. 

3. DIVERSIDAD DE GENES 

Los genes, las interacciones entre ellos (epistasis) y con el ambiente 
interno y externo al organismo determinan las potencialidades expresadas 
en el fenotipo individual. Aunque mediante la biotecnologia es posible
sintetizar genes a partir de sus constituyentes bdsicos, es ma's econ6mico y
rdpido seleccionar genes ya existentes que generen el producto o atributo 
deseado. Es asf como se pueden lograr mejores rendimientos en productos
agricolas y ganaderos, nuevos farmacos para curar enfermedades, etc. Las 
distintas poblaciones de cada especie constituyen en este sentido 
verdaderos bancos de informaci6n o de potencialidades que estan 
disponibles para ser usadas por los seres humanos. Pero en la medida que
las poblaciones de cada especie se van extinguiendo, el capital gen6tico
(germoplasma) contenido en la biodiversidad se va desmedrando. 
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3.1. Manejo tradiclonal de recursos gen6tcos nativos 
Los pueblos indigenas, por m6todos de ensayo y error, lograron

identificar especies que satisfacfan algunas db sus nocesidades (alimento,
vestuario) y mejorar los atributos m~s deseables. Este banco de 
conocimientos se han ido perdiendo lentamente en la medida que los
pueblos i.id(genas han sufrido procesos de transculturizaci6n, abandonando 
sus pr~cticas y alimentos tradicionales. Los estudios antropol6gicos,
etnobot~nicos y etnozool6gicos intentan recomponer p6rdida deesta 
conocimientos para que la ciencia moderna pueda explorar la utilidad que
esos 	recursos gen6ticos tradicionales puedan tener en la actualidad. Sin,
embargo, la disponibilidad final de estos recursos gen6ticos depende
enteramente de que esa diversidad gen6tica se mantenga concretamente, lo 
que est6 amarrado a la mantenci6n de la cultura de los pueblos indigenas. 

3.2. Diversidad gen6tica en especles terrestres 
Numerosas especies terrestres nativas de Chile contribuyen al 

bienestar humano. Especies tales como la papa, ma'z, tomate, o quinoa
constituyen importantes recursos alimentaribs. Las gramfneas son recursos 
forrajeros en las zonas 6ridas y semi~ridas y numerosas hierbas, arbustos y
6rboles contienen principios activos de uso medicinal (firmacos). El ganado
dom6stico nativo (llamas, alpacas) constituye el Cnico tipo de ganado que
resiste bien las condiciones que imperan en el altiplano y en la estepa
magall~nica. La diversidad genetica de las distintas poblaciones de estos, 
recursos, que ha disminuido en varios casos, a6n est6 disponible de 
manera adecuada para lograr variedades m~s productivas o resistentes, su 
permanencia en el tiempo depende de medidas de preservaci6n y m~s 
importantemente de conservaci6n que hagan compatible su uso sostenible 
en el tiempo. 

3.3. Amenazas a la diversidad gen6tica en especles terrestres 
Dos son las grandes amenazas en Chile: (a) sobreexplotaci6n,

consiguiente reducci6n poblacional y p6rdida de diversidad gen6tica, (b)
exportaci6n de los mejores germoplasmas hacia paises donde su 
explotaci6n comercial es m~s rentable tanto por existir t6cnicas de manejo y
condiciones de mercado adecuadas. 

3.4. 	Diversidad gen6tca en especies marinas 
Las especies marinas tambi6n almacenan importantes variantesgen6ticas que podrian utilizarse para mejorar Ia produccibn do recursos 

alimentarios tales como peces, mariscos y algas comestibles. Los alginatos
producidos por algas tambi6n son susceptibles de mejoramiento gen6tico 
en la 	medida que se proteja la diversidad de su germoplasma. 

- 19



3.5. Amenazas a la diversidad gen6tica en especles marinas 
La mayor amenaza para los recursos geneticos marinos es la

sobreexplotaci6n que como se dijo anteriormente carece de informaci6n y
sustento t6cnico que permitan una explotaci6n sostenible. 

3.6. Esfuerzos para preservar la diversidad gen6tica
Hay dos maneras de preservar el germoplasma: in situ y ex situ. La

primera se refiere a evitar la extinci6n de las poblaciones que han alcanzado
tamarhos crfticos, y a racionalizar la explotaci6n de las que aan son viables 
para hacerla sostenible. La segunda es desarrollando un banco de
germoplasma asf como t6cnicas de cultivo en labaratorio o sitios
experimentales (agricultura, silvicultura, acuicultura, maricultura, piscicultura,
etc.) que permitan reintroducir "semillas" viables de vuelta al medio natural.
Las estaciones experimentales, jardines zool6gicos y bot~nicos pueden ser 
importantes reservorios de este material. 

3.7. 	Esfuerzos para acrecentar la diversidad gen6tlca

As( como 
otros parses importan material gen~tico desde el nuestro,

Chile tambi6n ha efectuado Io inverso. El Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias (INIA), por ejemplo, ha importado
germoplasma de plantas exoticas de importancias alimentaria (tales como el
arroz), forrajera o vitivinifera, que puede contribuir a mejorar la calidad de 
aquellas ya cultivadas en el pal's. 

4. CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO 

Sobre la base de los antecedentes expuestos es posible establecer las
siguientes conclusiones generales: 

a) en el &mbito de la gesti6n, como consta en el Repertorio de la
Legislaci6n Ambiental ya citado, se indica que si bien existen regulaciones anivel sectorial, aun no se ha elaborado un programa integrado que enfoque
los problemas institucionales y legales que afectan a la biodiversidad. En 
este sentido, destaca la insuficiente normativa sobre la salida fuga deo 
recursos geneticos nativos. 

b) en educaci6n, la Ley Org~nica Constitucional de Educaci6n noincluye el tema de educaci6n ambiental. Hasta 1980 los programas formales 
de educaci6n ambiental eran el resultado del esfuerzo independiente deinstituciones de educaci6n superior, organismos internacionales, ONG's yprofesionales sensibilizados con el tema. A partir de los '80 se gestionaron 
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acciones concretas orientadas a fortalecer el tratamiento integral de la 
educaci6n ambiental sin mediar a la fecha, desafortunadamente, una 
propuesta especffica para Liodiversidad. 

c) en investigaci6n, el nt~mero de proyectos financiados por CONICYT 
aument6 a partir de 1987, fecha en que comienza al r6gimen de proyecto
de hasta tres arhos. El 6nfasis de la investigaci6n en los Citimos afios se ha 
orientado fuertemente al Area de la biotecnologia, ciencias m6dicas y
silvoagropecuarias, vi6ndose deprimidas las Areas de taxonomfa y
sistemtica. Esto Ci1timo se ve reflejado en una falta de listas taxon6micas 
actualizadas y de los rangos de distribuci6n geogr~ficas para los diferentes 
grupos que componen la biota nacional. Por otra parte el limite m~ximo de 
3 aros de duraci6n de estos proyectos limita los estudios de largo plazo
necesario para la toma de decisiones en cuanto la utilizaci6n de los 
recursos naturales y entendimiento del funcionamiento de ecosistemas. 

d) sobre Areas silvestres protegidas, el Sistema Nacional de Areas 
Silvestres Protegidas del Estado es sin duda una de las herramientas mas 
importantes para la preservaci6n de la biodiversidad. El SNASPE ha logrado
incorporar poco mas de trece millones de hect~reas, las que se encuentran 
desigualmente distribuidas en las regiones, representando
aproximadamente un 17% de la superficie continental del pals. A pesar de 
estas cifras auspiciosas, el SNASPE enfrenta problemas de la 
representatividad ecol6gica, conocimiento de la biota contenida en las Areas 
Silvestres Protegidas y problemas de tipo institucional (dotaci6n de personal 
e infraestructura). Se agrega a esto la falta de vigencia de la ley 18.362 que 
crea el SNASPE, manteniendo una situaci6n de debilidad institucional que
impide o dificulta la realizaci6n de mayores esfuerzos operativos en eL-rea 
de la protecci6n de nuestro patrimonio natural. 

e) sobre los recursos bi6ticos que generan bienes y servicios, la 
estrategia de crecimiento econ6mico basada en las exportaciones
(forestales, pesqueras y silvoagropecuarias), ha significado un incremento 
importante del PGB. Sin embargo, ha tenido un marcado impacto en el uso 
de los recursos bi6ticos y en las condiciones ambientales del pars, Io que
sin duda afectan la diversidad biol6gica contenida en nuestros ecosistemas. 
En sfntesis, la extracci6h acelerada de los recursos bi6ticos, la 
fragmentaci6n de habitats, la contaminaci6n asociada a procesos
industriales, la falta de conocimiento sobre los efectos que estos procesos
productivos generan, no aseguran un desarrollo econ6mico sostenido. Se 
ha desarrollado en nuestro pals un consenso en torno a la idea que, como 
exigencia para mantener el modelo de crecimiento econ6mico y de equidad
social, es urgente continuar avanzando en la incorporaci6n gradual de la 
dimensi6n ambiental en todas las polfticas de desarrollo, y particularmente 
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en las pofticas econ6micas y sociales. Para que ello ocurra es necesario 
que, en este campo, el Estado contin6e ejerciendo un rol activo, en ladefinici6n de polfticas, de normas y en su fiscalizaci6n. Ademd.s de promover la participaci6n ciudadana, la utilizaci6n de incentivos y lab6squeda de consensos sociales que mantengan el crecimiento
econ6mico, asegurando la permanencia en el tiempo de Ios recursos 
bi6ticos utilizados. 
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IV.- PLAN DE ACCION PARA LA 
BIODIVERSIDAD 

1.- ANTECEDENTES 

Las acciones locales de transformaci6n del ambiente han pasado a 
generar una situaci6n ambiental global que traspasa las fronteras de las 
naciones. Conciente de esta situaci6n, el gobierno de Chile se encuentra en 
un proceso de evaluaci6n y fortalecimiento de su gesti6n ambiental, que 
entre otros objetivos pretende lograr los cambios y negociaciones 
necesarias para obtener un uso sostenible de la diversidad biol6gica. Esto 
implica la incorporaci6n gradual ds la dimensi6n ambiental en todas las 
politicas de desarrollo, y particularmente en las politicas econ6micas y 
sociales. 

Es necesario que el Estado tome acciones para evaluar y valorar 
internamente la situaci6n general de la biodiversidad. -Para ello deben 
resolverse las interrogantes planteados para el desarrollo sostenible de los 
ecosistemas, con el objeto que ellos generen bienes y servicios para la 
ciudadanfa de Chile, tanto hoy como en el futuro. 

2.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, NIVELES 

Y RED DE ACCION 
La Secretaria T6cnica y Administrativa de la Comisi6n Nacional del 

Medio Ambiente (STyA-CONAMA), impulsa una estrategia para la 
Biodiversidad y sera' la encargada de coordinar un Plan de Acci6n a nivel 
Nacional. Un Plan Naclonal para la Biodiversidad debe necesariamente 
estar ideado para actuar en forma integrada, multidisciplinaria e 
interinstitucional, para ello debe operar en tres niveles bbsicos: 
internacional, nacional y regional. 

La red de acci6n que se desarrollar6 tendra' como nodo a la STyA la 
cual sert [a encargada de la coordinaci6n, flujo de informaci6n, recursos y 
difusi6n. En esta red de acci6n se integrar a todos los sectores de 
interesados en el tama de la biodiversidad. Ellos son sector puiblico 
(integrantes del Comit6 de Ministros de la CONAMA), sector privado 
(encargados ambientales de empresas), ONG's, cientificos en el 6rea 
biol6gica (CONICYT), gremios y asociaciones, y la comunidad o localidad. 
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3.- COORDINACION Y GESTION
 
Para lograr la operatividad de este Plan establecerA Un
se ConsejoOrganizador del Programa Biodiversidad el cual estard conformado porrepresentantes de los scctores a participar. Este Consejo dar6 las pautas yguiard ia coordinaci6n y gesti6n del programa biodiversidad, dentro de unmarco de Desarrollo Sostenible. Dicha estructura nacional tendr6 susr6plicas en cada una de las regiones, las que funcionaran dentro de lasComisiones Regionales del Medio Ambiente (COREMA) proyectdndose a lacomunidad. Por otra parte, esta estructura nacional permitira proyectar elPlan a nivel internacional para cumplir y lograr acuerdos, tratados, ynegociaciones internacionales y regionales. 

4.- MONITOREO, '"VALUACION Y DIFUSION 
DE LA INFORMACION
 
La STyA-CONAMA encargara
se de Ilevar a cabo programas demonitoreo, evaluaci6n de logros y posterior difusi6n de informaci6nrelevante a biodiversidad. Para este fin integrar6 a su Sistema deInformaci6n Ambiental una red computarizada conectada a los diferentescentros del pais que generan informaci6n en el 6rea de biodiversidad(Universidades, SAG, CONAF, ONG, Museos, etc.). Esta red ser6 la basepara la formaci6n de un centro de monitoreo de la bio"iversidad, y estar&en red con otros centros de monitoreo en otras parte del mundo. 

Esta coordinaci6n debe lograr una informaci6n acabada sobre lasituaci6n existente y aquellas acciones y proyectos que se inician. Estopermitir& generar informaci6n de base necesaria para la toma de decisi6n
en los niveles de: a) Gesti6n Ambiental, b) T6cnico y c) Cientffico.
 

a)lnformaci6n de apoyo para la toma de 
 decisiones sobre gesti6n
ambiental que propenda a la protecci6n de la biodiversidad, dentro de un
marco de desarrollo sostenible. Esto implica una polftica, institucionalidad y

legislaci6n ambiental, 

b)lnformaci6n tecnica que permita desarrollar programas de manejo yutilizaci6n sostenible de los recursos naturales, como por ejemploexplotaci6n del bosque nativo, pesca, etc. 

c)lnformaci6n cientifica que permita comprender mejor el estado ydimensi6n de la diversidad biol6gica en el pais, y que establezca elconocimiento bdsico que apoye y fundamente la toma d3 decisiones que
involucren la biodiversidad. 
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5.- FINANCIAMIENTO 

El Gobierno a traves de la STyA-CONAMA buscar6 alternativas de 
financiamiento a partir de fondos nacionales y organismos binacionales e 
internacionales para desarrollar el Plan Nacional de la Biodiversidad. Dichos 
acuerdos los contratarA la STyA-CONAMA, quien a su vez contratar6 y 
coordinar6 con agentes ejecutores de proyectos. Los fondos se destinarfn 
al desarrollo de proyectos integrados en los cuales se buscar& utilizar las 
diferentes instituciones ya involucradas en !os diferentes niveles de acci6n, 
fortaleciendo el rol que les compete. 

6.- AREAS Y ACTIVIDADES PRIORITARIAS 

Para fomentar una adecuada conservaci6n de la biodiversidad en 
Chile, es necesario desarrollar actividades concretas y priorizadas, que 
ayuden a orientar la toma de decisiones que mejor sirvan para la protecci6n 
de la biodiversidad dentro del marco de un desarrollo sostenible. 

En el proceso de desarrollo del primer diagn6stico de la biodiversidad 
a nivel nacional, se han identificado areas prioritarias de acci6n, las que han 
surgido a partir de dos situaciones. 

Una se refiere a la falta de informaci6n de base taxon6mica que 
clarifique cu~l es la situaci6n general del estado y conocimiento de la 
biodiversidad para los diferentes especies existentes en el pafs. La otra se 
refiere a aquellas especies que generan bienes y servicios y que estan 
sometidas a procesos extractivos que buscan el ma.ximo de beneficio 
econ6mico en corto perfodo de tiempo. En ambos casos no se cuenta con 
el apoyo y las herramientas tecnicas basicas para su monitoreo, evaluacion 
y generaci6n de recomendaciones especfficas que permitan un desarrollo 
sostenible. Se han contemplado ocho programas de acci6n, agrupados en 
tres categorias: informaci6n para la gesti6n, informaci6ri tecnica e 
informacion cientifi6a sobre la biodiversidad. Si bien cada uno de los 
programa de acci6n permite en forma aut6noma desarrollar, conocer, 
informar o proteger la diversidad biologica del pals, todos ellos estan 
relacionados. As(, los resultados de un programa particular pueden ser 
usados como antecedentes o ir a alimentar aotro programa. 



6.1.- INFORMACION PARA LA GESTiON EN BIODIVERSIDAD 

6.1.1. PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
EN MATERIAS DE BIODIVERSIDAD 

A. ANTECEDENTES: 
Un Plan Nacional efectivo para la biodiversidad requiere de laparticipaci6n multidisciplinaria e interinstitucional incorporando todos losaspectos y actores que la constituyen. Esta tarea est6 reci6n inicindose enel pals y en este sentido se han realizado esfuerzos por parte de diferentes 

sectores del quehacer nacional, comunidad cientfica, organizaciones nogubernamentales y sector p6blico. Sin embargo, estas iniciativas carecen
del marco institucional necesario para lograr el objetivo global de usar y
conservar la diversidad biol6gica en un marco nacional sostenible. 

B. PROBLEMAS: 
a) Exists una multiplicidad y una desarticulaci6n de instituciones 

p6blicas con competencias sobre biodiversidad. 

b) Existe poca claridad sobre algunas competencias ministeriales y elrol que les compete en materias ambiAntales relacionadas a biodiversidad. 

c) Existe poca difusi6n y claridad del concepto biodiversidad fuera de 
grupos acad6micos. 

d) Falta de estudios regionales sobre biodiversidad e incorporaci6n del 
tema en los planes de desarrollo regional. 

C. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
a) Identificar y clarificar las competencias y roles ministeriales enmaterias relacionadas a biodiversidad, evitando la duplicidad de funciones eidentificando 6reas sin tuici6n para utilizar m~s efectivamente los fondos 

disponibles. 

b) Establecer una base s6lida multidisciplinaria e institucional para lapreservaci6n y conservaci6n de la biodiversidad. Se favorecer6 lacoordinaci6n interinstitucional y la ejecuci6n de polfticas de desarrollo
sustentable, tanto en el sector p6blico como privado. 

D.ACTIVIDADES: 
Para lograr el 'objeth u a), identificar las competencias ministeriales: 
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a) Desarrollar un estudio planificado sobre las competencias 
a determinando las relaciones intraministerial e interministerial y 

las responsabilidades que les compete par la preservaci6n y conservaci6n 
de [a biodiversidad. Dichas funciones se correlacionar n con las leyes y 
reglanentos existentes y se efectuard un seguimlento a las funciones 
realizadas para asf dar financiamiento y apoyo a aquellas labores que est6n 
relacionadas con la biodiversidad. 

Para lograr el objetivo (b), establecer una base institucional: 

b) CONAMA Ilamar6 a diferentes representantes de instituciones 
relacionadas con la biodiversidad para formalizar el Consejo Organizador 
del Plan Nacional de Biodiversidad a nivel central. Paralelamente se 
conformar~n los grupos a nivel regional los cuales coordinartn las 
actividades a nivel provincial y comunal. 

c) Fortalecer a trav6s de documentos tdcnicos y seminarios con el 
sector productivo nacional, publico y privado, el rol que la biodiversfoad 
juega dentro del desarrollo sostenible. 

d) Realizar estudios regionales sobre biodiversidad, siguiendo un 
disero de estudio general que permita identificar problemas crfticos, 
carencias de informaci6n en los diferentes sectores y proponer acciones 
concretas para ser incorporadas a los planes de desarrollo regional. 

6.1.2. PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE UNA 
LEGISLACION SOBRE BIODIVERSIDAD 

A. ANTECEDENTES: 
Desde hace varas d6cadas se han dictado en Chile normas jurfdicas 

que, do una u otra forma, han tenido por objeto regular aspectos 
espeoicos del quehacer antr6pico, que tienen incidencia ambiental. Asf, la 
legislaci6n ambiental vigente ha sido dictada en forma sectorial y 
compartimentalizada, sin una visi6n global e integradora. Este conjunto de 
normas refleja la reacci6n que, frente a un problema ambiental especfico, 
asumi6 la sociedad en un momento hist6nco deterrninado. En este sentido, 
la legislaci6n que ha tocado t6picos ambientales no se ha hecho cargo de 
las rulaciones de interacci6n e interdependencia que se dan entre los 
diferentes componentes del ambiente. Ejemplo de esto t~ltimo es la 
ausencia de un legislaci6n sobre el uso y conservaci6n de la diversidad 
bioibglca nacional. 
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B. PROBLEMAS: 

a) Dispersi6n y falta de organicidad de la normativa vigente. 

b) Normas vigentes con car~cter sectorial e inorg~nico. 

c) Incumplimiento y desconocimiento de los alcances normativos. 

d) Alto grado de incertidumbre sobre la vigencia de los textos 
originales. 

C. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
a) Desarrollar las bases para una legislaci6n sobre biodiversidad yproponer los cambios pertinentes en las normativas legales vigentes quo laafecten directamente o que la omitan. 

b) Crear y/o fortalecer las herramientas legales necesarias pare eladecuado cumplimiento de normas nacionales e internacionales que
aseguren un manejo sostenible de los recursos nativos. 

c) Desarrollar las bases para una normativa legal que regule laintroducci6n de especies ex6ticas, sean estas especies natirales otransg6nicas (modificadas geneticamente). 

d) Desarrollar las bases para una legislaci6n que regule el comercionacional e internacional de especies de flora y fauna. 

D.ACTIVIDADES: 
Para lograr el objetivo (a), desarrollar una legislaci6n sobre

biodiversidad: 

a) CONAMA se coordinara, con las instancias pertinentes para que, enconjunto, se realice el seguimiento a los protocolos y tratados firmados porChile que tengan ingerencia directa e indirecta sobre la mantenci6n ypreservaci6n de la biodiversidad. 

b) Estudiar la legislaci6n vigente relativa a biodiversidad y losdocumentos tecnicos que diagnostiquen el estado y tendencia futura de ladiversidad biol6gica en el pals, para desarrollar una propuesta de legislac,i6n
sobre el tema.. 

Para lograr el objetivo (b), normar sobre la protecci6n de los recursos: 
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c) Lograr la ratificaci6n de los protocclos y tratados firmados por Chile 
que tengan ingerencia directa e indirecta sobre la mantenci6n y 
preservaci6n de la biodiversidad. 

d) CONAMA revisar6 las leyes, reglamentos y resoluciones vigentes 
que rigen el uso de los recursos naturales, para asf proponer cuando 
corresponda, apoyo y/o modificaciones a tales normas. Dicha revisi6n se 
realizara con la coordinaci6n de un grupo de expertos abogados y 
cientfficos, los cuales revisar~n cuerpos legales generales y sectoriales. 

Para lograr los objetivos (c) y (d), normar la introducci6n y el comercio 
de especies: 

e) CONAMA revisar& las leyes, resoluciones vigentes en Chile y la 
reglamentaci6n internacional sobre introducci6n y comercio de especies. Se 
realizaran seminarios con expertos (abogados, cientificos y encargados de 
instituciones de control ambiental) para elaborar una propuesta sobre el 
tema. 

f) El equipo legal de la STyA-CONAMA, en coordinaci6n con expertos 
en el tema, revisar6 la legislaci6n vigente erN, cuanto al derecho de autor, de 
patentes de invento, de patentes industriales y regulaciones sobre la 
exportaci6n, intercambio cientfico y otros, de especies que tengan o 
pudieran tener un valor econ6mico al ser explotadas industrialmente. 

g) Investigaci6n y fortalecimiento de herramientas legales para la 
regulaci6n de la salida de especies del territorio nacional, incorporando a la 
declaraci'n aduanera la obligaci6n de especificar la posesi6n y tr~fico de 
especies nativas. 

6.1.3. PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION SOBRE LA 
BIODIVERSIDAD 

A. ANTECEDENTES: 
La incorporaci6n de la tem~tica ambiental dentro del proceso de 

educaci6n no formal e informal es una herramienta basica que permite
reorientar las percepciones de la ciudadania de un pafs. Biodiversidad,. 
como concepto, ha entrado recientemente a formar parte del dominio 
p'blico, pero debido a su car~cter transectorial se hace dificil lograr una 
difusion y comprehensi6n generalizada en corto tiempo. 
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Por otra parte los curricula de la educaci6n formal de Chile noincorporan la tem~tica ambiental desde una perspectiva sistembtica, lo cualno quiere decir que no se encuentren incorporadas en asignaturas comobiologia e historia y geograffa. 

B. PROBLEMAS: 
a) La incorporaci6n de una nueva tem~tica dentro de los curriculaeducacionales es un proceso que demanda tiempo y recursos. Lacapacitaci6n de educadores y profesionales que ya est~n ejerciendo, y lapreparaci6n de otros nuevos, implica un perfodo minimo de 2 a 5 alios. 

b) El tratamiento del tema biodiversidad dentro de la educaci6nformal e informal ha sido no 

biodiversidad en bibliotecas pu'blicas y en centros de investigaci6n. 

tocados han estado 
m~s bien 

desarticulados y 
tangencial 
a veces 

y parcial. 
carentes 

Los aspectos 
de fundamentos 

t6cnico. N 

c) Escasa disponibilidad de material especifico impreso sobre 

C. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
a) Lograr la incorporaci6n del tema de la diversidad biol6gica encurricula de estudio de nivel b~sico y medio. 

los 

b) Lograr que los programas no formales e informales incorporen unavisi6n integradora de los procesos biol6gicos, sociales y econ6micos atrav6s del concepto biodiversidad. 

c) Fortalecer la disponibilidad y las vias de difusi6n del materialimpreso, nacional e internacional, a nivel de los usuarios de las diferentes 
bibliotecas. 

D. ACTIVIDADES: 
Para lograr el objetivo (a), incorporar la biodiversidad en los curricula 

de estudio: 

a) Se propondr6 desarrollar un plan piloto coordinado a nivel regionalque integre la biodiversidad como un componente de los programas en laeducaci6n parvularia, basica, media, tecnico industrial y tecnico agricola.Este trabajo se realizar6 en coordinaci6n con el grupo de especialistas eneducaci6n que esta trabajando en CONAMA, para desarrollar un programaintegrado en que el concepto biodiversidad sea tratado desde unaperspectiva inter- y multidisciplinaria. 
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b) Se.realizar~n jornadas de intercambio inter-regional con el objeto de
integrar y fortalecer aspectos pedag6gicos,, t6dcnicos, y operativos de los 
programas y actividades. Se busca nivelar y actualizar el conocimiento 
sobre la diversidad biol6gica. 

c) En el marco del conocimiento de temas ambientales, presentar a las
universidades una proposlci6n en la cual se incorpore el concepto
biodiversidad dentro de los planes de estudio. 

Para lograr el objetivo (b), introducir la biodiversidad en la educaci6n 
no formal: 

d) Se deberS identificar a las personas e instituciones participantes en programas de educaci6n no-formal e informal, con el objeto de coordinar y
fortalecer sus programas. Se pretende dar lineamientos generales deimportancia para el pal's y dejar libertad para enfocar los problemas locales,
haciendo participar a los j6venes y comunidad en la busqueda de 
soluciones para los problemas de su comuna o localidad. 

e) Se buscara fortalecer y apoyar a aquellos acad~micos e
investigadores que esten preparando y actualizando guias de campo sobre
especies nativas, como una forma de difundir el conocimiento de la 
diversidad de especies que existen en el pals. 

Para lograr el objetivo (c), mejorar el material y las vras de difusi6n de
 
la biodiversidad:
 

f) Se.fortalecer6 a aquellas instituciones que educan al piublico engeneral (museos, centros de documentaci6n e informaci6n, colecciones,
bibliotecas y zool6gicos), y que cuentan con los elementos necesarios para
mostrar en forma practica qu6 es biodiversidad y Ioque implica. 

g) Establec.r programas integrados de educacibn no formal para la
valoraci6n y uso sostenible de recursos nativos. Se buscara' la participaci6n
del sector pu'blico, privado, ONG'S, y grupos 6tnicos. 

h) Se buscari formas creativas de integrar la importancia del concepto
de biodiversidad a la comunidad en general a traves de m6todos no
formales de educaci6n en los medios de comunicaci , (TV, radio, prensa).
En este sentido, una herramienta fundamental puede consistir en la difusi6n
de la diversidad biol6gica contenida en parques y 6reas silvestres 
protegidas, y colecciones ex-situ. 
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i) Se establecerl una coordinaci6n con diferentes bibliotecas (peblicas
y universitarias) del pals para que fortalezcan su documentaci6n tanto
nacional como internacional, y agreguen dentro de sus ficheros el tema 
diversidad biol6gica. 

j) Se buscarl los fondos para fortalecer y agilizar iniciativas tendientes 
a la conservaci6n ex situ de especies nativas, ya sea en zool6gicos,
jardines bot&nicos o acuarios. 

6.2. INFORMACION TECNICA SOBRE BIODIVERSIDAD 

6.2.1. PROGRAMA NACIONAL PARA AUMENTAR LA
REPRESENTACION ECOLOGICA DEL SNASPE Y DE OTRAS AREAS 
PROTEGIDAS 

A. ANTECEDENTES: 
El Sistema Nacional de Areas Protegidas del Estado, SNASPE, es sin

duda una de la herramientas m~s importantes para la protecci6n y
preservaci6n de la biodiversidad. Los diferentes parques y reservas 
contenidos en este sistema son el lugar clave para ap;{car la preservaci6n 
de la diversidad biol6gica. 

El impacto que el desarrollo de plantas hidroel6ctricas, explotaciones
mineras, caminos, etc. puedan producir sobre la conservaci6n y
preservaci6n de la biodiversidad en las areas protegidas, es otra de las 
areas neur~lgicas que necesita de una evaluaci6n acuciosa. A pesar que
CONAF cuenta con politicas t6cnicas para el manejo del SNASPE, se han
detectado situaciones paradojales en relaci6n a explotaciones mineras
dentro o inmediatas a 6reas protegidas, y a la utilizaci6n de aguas de 
importancia para la flora y fauna de estas 6reas. 

Por otra parte el Gobierno ha propuesto el fomento e incentivo a la
creaci6n de 6reas silvestres protegidas de propiedad privada afectas a igual
tributaci6n, derechos, obligaciones y cargos que las pertenecientes al
SNASPE, Io cual es objeto de analisis en el Congreso Nacional a ra(z del
estudio del'proyecto de Ley de Bases del Medio Ambiente. 

B. PROBLEMAS: 
a) No hay un conocimiento suficiente sobre la diversidad biol6gica

contenida en el SNASPE. 
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b) No existe claridad de que la superficie protegida en el pas sea 
suficiente. 

c) La representatividad ecol6gica del SNASPE no es completa y en 

algunos casos poblacionalmente inviable. 

d) Dificultad legal y financiera para aumentar y completar SNASPE. 

e) Falta de recursos, personal, infraestructura y equipamiento en el 
SNASPE. 

f) La incorporaci6n de reservas y parques marinos al SNASPE es 
reciente, y como tal tiene varias debilidades. 

C. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
a) Identificar ecosistemas escasamente representados para completar

la representatividad ecol6gica del SNASPE. 

b) Implementar la creaci6n de aereas marinas protegidas, las cuales 
est~n previstas en el proyecto modificatorio a la ley de pesca 18.892. Con 
esta herramienta legal, se podr6 establecer parques y reservas marina,,.c con 
el objeto de proteger las caracterfsticas ecol6gicas de la diversidad 
biol6gica marina. 

c) Tener un diagn6stico del estado de las poblaciones de flora y fauna 
presentes en areas del SNASPE. 

d) Fortalecer la capacidad t6cnica, de infraestructura y financiera del 
SNASPE, con el objeto de mejorar sus mecanismos de control y de servicio. 

e) Participaci6n del sector privado en la preservaci6n de ecosistemas 
representativos. 

D. ACTIVIDADES: 
Para lograr el objetivo (a), identificar ecosistemas no representados: 

a) Formar un grupo de profesionales que sean representativos de las 
diferentes 6reas de investigaci6n y de las diferentes regiones, para elaborar, 
con la informaci6n existente en el pal's, un mapa de la biodiversidad de 
Chile que incluya: 

- La distribuci6n de especies terrestres y acu~ticas conocidas, 
indicando una aproximaci6n del tamaho de sus areas de distribuci6n; 
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- La distribuci6n de habitats, comunidades y ecosistemas existentes en 
el pafs; 

- Una clasificaci6n en la que se definan catenorfas de intervenci6n de 
los habitats y de las poblaciones. 

Con- esto se pretende sentar el basamento del mapa de la
biodiversidad, el que se irg actualizando en la medida clue se genere nueva 
informaci6n. 

b) Establecer convenios y programas entre las oficinas regionales de
CONAF y consejos regionales de biodiversidad, para identificar, adquirir y
restaurar 6reas relictuales de habitats end6micos y/o de importancia como
refugio de especies nativas. Esta actividad ser6 prioritaria en las regiones
m&s centrales del paf's, donde se concentra la mayor poblaci6n y donde el 
habitat natural ha sufrido las mayores transformaciones. 

Para lograr el objetivo (b), crear 6reas marinas protegidas: 

c) Establecer convenios con especialistas e instituciones regionales
para identificar 6reas marinas altamente representativas de la diversidad 
biol6gica. Esto es de extrema urgencia para el litoral costero de la zona
central por el alto grado de intervenci6n de los recursos. Estas 6reas

podrian actuar 
 como sistemas "tamp6n" para especies con interns
 
econ6mico y/o ecol6gico.
 

d) Lograr acuerdos institucionales y buscar financiamiento para

proveer la infraestructura necesaria para la irnpiementaci6n de parques

marinos.
 

Para lograr el objetivo (c), diagnosticar las poblaciones presentes en
 
areas del SNASPE:
 

e) Crear una red de investigadores en cada regi6n administrativa, los 
que diseriar~n e implementar~n programas de muestreo y monitoreo de
parcelas permanentes en las respectivas unidades del SNASPE. Esta
informaci6n deber6 ser evaluada y representada por regi6n politica con el
objeto de que cada regi6n cuente con informaci6n actualizada del estado 
de sus recursos bi6ticos. 

f Establecer convenios con centros de investigaci6n regional para
desarrollar catastros de especies contenidas en el SNASPE, determinando 
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su distribuci6n, sus patrones de migraci6n y/o dispersi6n y la superficie 
necesaria para su persistencia. Asf, se podrA establecer t~cnicamente si el 
tamaho de las diferentes areas del SNASPE es la apropiada. 

Para lograr el objetivo (d), dq fortalecer el SNASPE: 

g) Identificar los problemas legales para que SNASPE adquiera titulo 
de dominio de la totalidad de cada una de sus 6reas de protecci6n. Junto 
con esto, buscar formas para financiar la adquisici6n de otras 6reas de alto 
costo. Se incluir6 en estas alternativas proyectos conjuntos con ONG's 
internacionales, sector privado, SERNATUR (desarrollar programas de 
ecoturismo). 

h) Respaldar legalmente las categorizaciones del "Ubro Rojo" de 
CONAF, con el objeto de informar la ley y asf proteger eficazmente a 
aquellas especies nativas que no se encuentran categorizadas en las listas 
de CITES (Convention of International Trade of Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora) ni en las listas de IUCN (International Union for the 
Conservation of Nature and Natural Resources). 

i) Legislar, modificar o informar la ley N2 18.348 del Ministerio de 
Agricultura, sobre la entidad que quedara a cargo de los inventarios o 
repertorios de los recursos de flora y fauna continental. Se pretende que 
esta informaci6n sirva de base para aquellas instituciones vinculadas con 
Estudios de Impacto Ambiental. 

j) Evaluar la disponibilidad de infraestructura y personal que CONAF 
tiene para atender el actual sistema de 6reas protegidas, incorporando 
conjuntamente a la propuesta de aumento de areas protegidas un 
desarrollo paralelo de apoyo logfstico y personal. 

k) Diserhar para las 6reas protegidas zonas de "amortiguaci6n. de 
impacto", las cuales adem&s podr~n ser dirigidas al desarrollo de 
ecoturismo y educaci6n general, reservando el grueso de los parques a la 
preservaci6n e investigaci6n de la biodiversidad. 

Para lograr el objetivo (e), participaci6n del sector privadon la 
preservaci6n de ecosistemas. 

I) Realizar seguimiento a la Ley de Bases para apoyar la mantencl6n 
de las disposiciones propuestas sobre la materia. 
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m) Establecer un reglamento especffico para el manejo de estas 6reas, 
en conformidad a Ioque disponga la Ley de Bases del Medio Ambiente una 
vez promulgada. 

6.2.2. PROGRAMA NACIONAL PARA EL USO Y PLANIFICACION DE 
LOS RECURSOS BIOTICOS 

A. ANTECEDENTES GENERALES: 
La economfa de Chile depende fuertemente de los sectores pesquero,

forestal y agricola como parte de la biodiversidad que genera bienes y
servicios. 

La toma de conciencia en relaci6n al medio ambiente y desarrollo 
indica que los recursos deben ser utilizados en forma sostenible. Para ello 
se busca rentabilidad con proyecci6n en el tiempo, sin agotar el recurso 
utilizado. 

Para ello es necesario implementar nuevas polfticas, tecnologias y 
nuevos modelos econ6micos de evaluaci6n en los que se incluya a los 
recursos naturales en las cuentas nacionales. Es necesario realizar 
evaluaciones del efecto que las pr~cticas intensivas de explotaci6n, uso
regular de pesticidas y qufmicos en la agricultura, silvicultura, acuicultura y 
pesca intensiva, tienen sobre las especies endemicas. Se deben buscar 
formas alternativas del uso de los recursos que sean ambientalmente 
sostenibles. 

El objetivo central de este programa es promover un uso eficiente de 
la diversidad biol6gica en el marco del desarrollo sostenible. Esta es la base 
para compatibilizar su explotaci6n productiva y su protecci6n. 

SUB-PROGRAMA SISTEMA MARINO 

A. ANTECEDENTES: 
Durante la d6cada de los '80 la pesca industrial en Chile creci6 a un 

ritmo acelerado tanto en volumen como en valor econ6mico, con Iocual la 
pesca industrial ha Ilegado a ser un aporte significativo al PGB nacional y 
una de las mayores industrias exportadoras. Este crecimiento se ha
sostenido y se proyecta un desembarque de 6,5 millones de toneladas para
el arho 1992. Esto ha puesto al pals entre las seis. naciones pesqueras m~s 
importantes del mundo. 
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En 6reas como la pesquerfa pelgica, la pesca industrial est6
altamente modernizada y tecnol6gicamente avanzada; en otras au'n permanece subdesarrollada en t6rminos tecnol6gicos, con la eventual
sub-utilizaci6n o sub-valoraci6n econ6mica del recurso. 

La reciente y acelerada expansi6n de la pesqueria nacional, muestra
hoy en dia claros indicios de no ser biol6gicamente sostenible de no mediar
medidas urgentes de planificaci6n. Algunos de los mayores y m~sproductivos "stocks" de pesca est~n, aparentemente, totalmente utilizados si 
no sobreexplotados. 

B. PROBLEMAS:
 
a)Sobre explotaci6n de especies.
 

b) Introducci6n de especies, sin consideraci6n de las consecuencias 
para los ecosistemas. 

c) Falta de estudios sobre el fen6meno de oscilaci6n del sur El Nirlo. 

d) Falta de coordinaci6n entre los organismos competentes. 

e) Insuficiencia en el control y cumplimiento de leyes y regulaciones 
para vedas y contaminaci6n. 

C. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
a)Desarrollar programas que prioricen la coordinaci6n interinstitucional 

en el manejo de especies con inter6s econ6mico. 

b)Fortalecer las capacidades t6cnicas y de control de las instituciones
del ambito pesquero vinculadas al sector p6blico. 

D. ACTIVIDADES: 
Para lograr el objetivo (a), coordinaci6n de instituciones del sector 

pesquero: 

a) Coordinar las actividades de las instituciones del sector pesquero
artesanal e industrial a traves de una oficina de economfa pesquera. Esta
debe tener la capacidad t6cnica y estar situada institucionalmente como 
para fortalecer un desarrollo eficiente del manejo pesquero. 

b) Diseriar para el sector industrial sistemas de incentivo para el uso
de m6todos de pesca y de procesamiento menos contaminantes y de alta 
eficiencia. 
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c) Diseriar e implementar un Sistema Integrado de Informaci6n
Pesquera Nacional tendiente a manejar datos y evaluar actividades de las
instituciones con competencia en el sector pesquero. 

Para lograr el objetivo (b), fortalecer las capacidades tecnicas y de 
control de instituciones del sector pesquerO: 

d) Fortalecer la capacidad de investigaci6n de instituciones pesqueras
semi p6blicas, para realizar investigaci6n tendiente a regular y racionalizar la
introducci6n,de especies y la explptaci6n de los stock naturales de especies 
con interns econ6mico. 

e) Evaluar, proponer alternativas y disponer de los pararecursos 
enfrentar los problemas de contaminaci6n de aguas marinas por parte de la 
actividad industrial. 

f) Promover simposios, talleres y actividades de entrenamiento de
personal tendientes a diserar e implementar un uso eficiente de la
informaci6n y sistemas de manejo que permitan un desarrollo sostenido de 
los recursos. 

g) Evaluar y proponer metodos de pesca mas selectivos e
implementar sistemas sostenibles de manejo intensivo de esDecies nativas.. 
con inter6s econ6mico. 

SUB-PROGRAMA AGUAS CONTINENTALES 

A. ANTECEDENTES: 
La disponibilidad de agua dulce es un recurso estrat6gico tanto para la

mantenci6n de ecosistemas naturales, como para los procesos productivos
agricola, minero, industrial, y de uso urbano para la generaci6n de fuerza 
hidroel6ctrica y agua potable. 

Las caracteristicas geogr~ficas y distribuci6n climatica de Chile permite
distinguir cinco zonas hidrogr~ficas compuestas por un variado y complejo
sistema de cuencas. En el territorio continental se identifican 94 lagos y
lagunas de importancia, algunos de los cuales han Ilegado a tener gran
importancia turistica e industrial. 

B. PROBLEMAS: 
a) Falta de conocimiento ae las especies que habitan las aguas

continentales y su estado de protecci6n. 
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b) Destrucci6n de ecosistemas por fragmentaci6n, contaminaci6n e 
insuficiente planificaci6n del uso de los recursos. 

c) Alteraci6n y mal manejo del sistema de cuencas que existe en el 
pafs. 

d) Poca claridad sobre la administracion y competencias ministeriales 
en relaci6n a sistemas lacustres. 

C. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
a) Desarrollar programas que prioricen la coordinaci6n de iniciativas 

tendientes a un manejo sostenible de los recursos contenidos en las aguas
continentales. 

b) Fortalecer las capacidades t6cnicas y de control de las instituciones 
del sector p6blico con competencia sobre aguas continentales. 

D. ACTIVIDADES: 
Para lograr el objetivo (a), coordinar inciativas: 

a) Clarificar las competencias ministeriales para un mejor desempefio 
de las funciones de organizaci6n fiscalizaci6n y financiamiento, como base 
para la toma de decisiones sobre uso y protecci6n de los recursos 
hidrogr~ficos y de cuencas. 

b) Promover y desarrollar dentro del sector pu'blico programas 
coordinados de manejo integrado de cuencas, tencdientes a generar
recomendaciones sobre riesgo de inundaciones, manejo de recursos, 
control de contaminaci6n y erosi6n, 

Para lograr el objetivo (b), fortalecer las capacidades t6cnicas y de 
control de las instituciones competentes: 

c) Fomentar la realizaci6n de estudios tecnicos y seguimientos,
tendientes a diagnosticar la actual capacidad de uso v renovaci6n de aguas 
de los lagos, para recomendar sus factibilidades y limitaciones de uso. 

d) Determinar capacidad de carga para cuerpos de agua sometidos en 
la actualidad a una actividad productiva intensiva, con 6nfasis en procesos 
de eutroficaci6n,. sus causas naturales y antr6picas: turismo, agua servidas 
y salmonicultura. 
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e) Fortalecer a los organismos p6blicos competentes en el control
sobre el impacto que la piscicultura tiene sobre los procesos normales deeutroficaci6n lacustre, y e! impacto aue la introducci6n de especies ex6ticas
ha producido sobre comunidades y especies nativas. 

SUB-PROGRAMA BOSQUE NATIVO 

A. ANTECEDENTES: 
Nuestro pals cuenta actualmente con aproximadamente 8,416 millones

de hect&reas 'de bosque nativo, cuya composici6n arb6rea es de especial
importancia, ya que representa uno de los ciltimos reservorios de bosques
templados en el mundo. 

Hist6ricamente nuestros bosques han sido subutilizados en cuanto a 
su potencial maderable. Se estima que originalmente el 45% del territorio 
chileno estaba cubierto por bosques, de los cuales tres cuartas parte han
desaparecido por el manejo irracional que se ha hecho de ellos. Estb CItimo 
se manifiesta, primero, en la transformaci6n a terrenos agrfcolas y
ganaderos por la extracci6n sistem&tica para leria y carb6n, acompahando 
a esto el floreo y tala rasa, y recientemente, por Ia sustituci6n aplantaciones de especies introducidas y la utilizaci6n para astillas. Para todo
ello no mediaron programas p6blicos o privados efectivos para el incentivo,
educaci6n, investigaci6n o inversi6n en el desarrollo del bosque nativo. 

B. PROBLEMAS: 
a) La sustituci6n del bosque nativo por especies ex6ticas. 

b) Valoraci6n actual del bosque nativo sobre la base de
transfo, maci6n para chips y dendroenergfa. 

c) Falta de profesionales especialistas, recursos para la investigaci6n y 
apoyo institucional en bosque nativo. 

d) Falta de un efectivo sistema de control sobre manejo y t6cnicas 
sii iculturales. 

e) Falta de un programa nacional que oriente hacia la utilizacl6n 
sustentable del bosque nativo. 
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C. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
a) Desarrollar actividades que prioricen la coordinaci6n entre las 

iniciativas' desarrolladas por organismos del sector piblico, privado, 
universidades y ONG's en el manejo sostenible de especies vegetales con 
inter6s econ6mico. 

b) Fortalecer las capacidades t6cnicas y de control de las instituciones 
del 6mbito forestal vinculadas al sector piblico. 

D. ACTIVIDADES: 
Para lograr el objetivo (a), coordinar inciativas: 

a) Promover a trav6s de seminarios o talleres en el sector forestal, el 
intercambio de experiencias y el desarrollo de sistemas de manejo que 
propenda al uso sostenible del recurso. 

Para lograr el objetivo (b), fortalecer las capacidades t6cnicas y de 
control de las instituciones competentes: 

b) Fortalecer los mecanismos de control existentes, respecto del 
cumplimiento de los "planes de manejo". 

c) Apoyar el prceso nacional de desarrollo de un programa de 
manejo sustentable del bosque nativo, que permita integrar a los 
industriales y a los pequehos propietarios. 

d) Promover el desarrollo de valor agregado para los productos 
forestales con el objeto de desviar la tendencia actual de exportaci6n de 
chips y de sustituci6n de especies nativas. I 

e) Promover un sistema de incentivo para la forestaci6n de terrenos 
degradados y desprovistos de vegetacion. 

SUB-PROGRAMA TIERRAS AGRICOLAS 

A. ANTECEDENTES: 
Chile continental cuenta con 75,7 millones de hect~reas, de las cuales 

5,49 millones corresponden a suelos arables y de estos s6lo un 1.06% son 
suelos de alta productividad. La agricultura chilena contribuye con el 8% del 
P.G.B., emplea alrededor del 20% de la fuerza de trabajo del pas, 
aportando el 25% de las-exportaciones nacionales. 
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Las tendencias en el uso del recurso suelo tienen relaci6n conbiodiversidad en tanto, que afectan la biota asociada, de enormesignificancia son los efectos sobre la microflora y microfauna eddfia, cuyosusos biotecnol6gicos de potencial aplicaci6n industrial a6n se investigan. 

B. PROBLEMAS: 
a) Desinformaci6n, falta de control y normativa legal insuficiente sobreel uso de pesticidas y quf'micos. 

b) Uso de t6cnicas de mpnejo y preparaci6n y riego de suelosincompatibles con un uso sostenible, especialmente por parte de pequefios
y medianos propietarios. 

c) P6rdida de suelos productivos por erosi6n, desertificaci6n,alcalinizaci6n, expansi6n urbana y empantanamiento.
 

.d) P6rdida de microflora y microfauna edbfica pur 
un mal manejo do
los suelos. 

e)Desconocimiento de los usos biotecnol6gicos de la biota ed~fica. 
f) Falta de estudios de las unidades c jroecol6gicas y su estado de

deterioro. 

C. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
a) Desarrollar Orogramas que prioricen la coordinaci6n interinstituclonal 

en el sector agricola. 

b) Fortalecer las capacidades t~cnicas de las instituciones; relacionadas
al sector agricola. 

D.ACTIVIDADES: 
Para lograr el objetivo (a), coordinar inciativas:
 

a) Promover a trav6s de seminarios 
 o talleres, el intercambio deexperiencias y la Dromoci6n de medidas tendientes al uso sostenible del
suelo. 

b) Por medio de los organismos pertinentes, difundir la normativavigente e informar a la comunidad sobre los efectos ambientales del usoindiscriminado de pesticidas y quimicos dn sector agricola. 
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Para lograr el objetivo (b), fortalecer las capacidades t6cnicas de los 
organismos competentes: 

c)Realizar una actualizaci6n de la cartograffa sobre erosi6n de suelos 
y deterioro de las unidades agroecol6gicas, orientada a la planificaci6n y 
control del uso del suelo. 

d) Revisar o implementar normas de calidad con carcter territorial 
referidas a uso del suelo, con 6nfasis en la prevenci6n de la degradaci6n y 
de la capacidad de los suelos para absorber contaminantes. 

e) Fomentar el reemplazo de pesticidas y herbicidas como los 
fosforados y clorados, por productos de bajo efecto residual. 

f) Diseihar e implementar los mecanismos que permitan sustituir el uso 
del bromuro de metilo y otros quimicos de uso agrfcola con efectos 
deletereos en la capa de ozono o asociados al calentamiento de la 
atm6sfera. 

6.2.3. PROGRAMA NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE 
ECOSISTEMAS INSULARES 

A. ANTECEDENTES: 
Los sistemas insulares oce~nicos y continentales son ecosistemas 

unicos y fr~giles. El territorio insular de Chile est6 ccnformado por 
aproximadamente 6000 islas e islotes continentales. La mayorfa de estas 
unidades insulares se concentran en los archipielagos australes. Las islas 
oceanicas de importancia son siete, de las cuales dos se destacan 
mundialmente: Isla de Pascua considerada patrimonio cultural de la 
humanidad, y Archipielago de Juan Fern&ndez el cual es una reserva de la 
biosfera. 

B. .PROBLEMAS: 
a) Los estudios sobre especies insulares son aumn incompletos. 

b) Se ha desarrollado una introducci6n de especies, sin preveer sus 
consecuencias. 

c) Sobreexplotaci6n de los recursos insulares end6micos. 

d) Acumulaci6n de desechos. 
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e) Desarrollo de un turismo que no ha contemplado la protecci6n de 
ambiente. 

C. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
a) Desarrollar estudios para evaluar el estado de las poblaciones de 

especies de flora y fauna introducida y nativa. Se espera tener un 
diagn6stico sobre el tipo de interacciones que se ha desarrollado entre 
ambos tipos de poblaciones. 

b) Apoyar programas "que permitan la racionalizaci6n del uso 
productivo de especies end6micas. 

c) Apoyar programas de evaluacion y prevenci6n de riesgo, orientados 
al efecto de la contaminaci6n sobre las poblaciones de especies insulares. 

D. ACTIVIDADES: 
Para lograr el objetivo (a), tener un diagn6stico de las especies 

insulares: 

a) Identificar, apoyar y coordinar a las instituciones y personas que
realizan investigaci6n en ecosistemnas insulares ocebnicos y continentales, 
para generar un diagn6stico del estado de las poblaciones insulares. 

Para lograr el objetivo (b), lograr un manejo sostenible de las especies 
insulares endemicas: 

b) Coordinar y fortalecer aquellas instituciones y personas que
desarrollan iniciativas de manejo sostenible y de conservaci6n de los 
recursos insulares end6micos. 

Para lograr el objetivo (c), prevenir los efectos de la contaminaci6n 
sobre especies insufares: 

c) Realizar con las autoridades pertineii'Les una evaluaci6n de los 
planes de manejo de residuos s6lidos y Ifquidos geneiados en las islas, y
de los desechos que Ilegan a sus costas. Adems, estudiar el trbfico 
naviero en las inmediaciones de isias para proponer un plan de prevenci6n
de los efectos de accidentes, por ejemplo, derrames de combustible o 
elemnentos t6xicos. 
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6.3. INFORMACION CIENTIFICA SOBRE BIODIVERSIDAD 

6.3.1. PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN 
BIODIVERSIDAD 

A. ANTECEDENTES: 
La investigacian cientifica es una herramienta fundamental ya que a

trav6s de ella se podrA conocer el estado y tendencias de la diversidad 
biol6gica, para asi planificar la preservaci6n y conservaci6n de la 
biodiversidad en un marco sostenible. Esta tarea constituye un reto para los 
centros nacionales de investigaci6n, constituidos b~sicamente en 
universidades. Para la comunidad cientifica, implica participar con su 
argumentos t6cnicos en un debate sobre la diversidad biologica del pafs, el
cual esta m~s all del &mbito academico para constituirse en inter6s 
nacional. 

B. PROBLEMAS: 
a) No existe una vision integral y actualizada sobre el conocimiento 

existente de los organismos presentes en el territorio. 

b) La investigacian de base taxon6mica, sistem~tica y de orientaci6n 
naturalista se ha visto desfavorecida, por Io que entre otras cosas se ha
afectado la disponibilidad y formaci6n de nuevos investigadores en estas 
areas. 

c) En terminos gene'ales, la investigacion cientfica nacional ha
aportado con aun escasas, sino insuficientes, herramientas t6cnicas que 
apoyen la toma de decisiones estrat6gicas sobre los recursos naturales. 

d) La informacian impresa nacional e internacional centralizada, es de
insuficiente distribuci6n regional y de difi'cil accesibilidad para tomadores de 
decisiones. 

C. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
a) Realizar un diagn6stico y un fortalecimiento de la investigaci6n

taxonamica y sistem~tica en Chile, para determinar las necesidades de 
investigacian futura y apoyar las instituciones nacionales que poseen
coleccian ex-situ. 
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b) Formar un Centro de Manitareo de la Biodiversidad, el que estarA 
en red con otros centros internacionales de monitoreo. 

c) Fomentar Iineas de investigaci6n cientffica que fortalezcan el 
conocimiento de la diversidad biol6gica. 

d) Desarrollar programas coordinados regionalmente (cono sur de 
Am6rica) para evaluar los efectos que la disminuci6n de la capa de ozono y 
el Calentamiento Global pueda tener sobre la diversidad biol6gica. 

D. ACTIVIDADES: 
Para lograr el objetivo (a), evaluar el conocimiento taxon6mico y 

sistem~tico de la biota: 

a) Apoyar programas de investigaci6n taxon6mica y sistem~tica que
incluyan camparhas de recolecci6n de especies tendientes a aumentar y
mejorar la representaci6n de especies nativas en colecciones, bancos de 
semillas y museos. 

b) Realizar una evaluaci6n del estado y tarnaro de las colecciones 
sistermticas existentes en el pafs. 

c) Elaborar un Repertorio Nacional de recursos naturales y
ecosistemas, considerando, por ejemplo, estimaciones de distribuci6n 
geogr~fica, abundancia poblacional, grados de intervenci6n humana, 
contaminaci6n, 6reas amenazadas. 

d) Buscar financiamiento y apoyo para revistas y boletines que
publiquen trabajos nacionales relacionados con biodiversidad, . y 
particularmente aquellos documentos sobre taxonomfa y sistemdtica no 
publicados por falta de financiamiento. 

e) Recabar informaci6n nacional que se encuentra en centros de 
investigaci6n internacional. 

Para lograr el objetivo (b), formar un Centro de Monitoreo de la 
Biodiversidad: 

f) Fortalecer aquellas instituciones estatales que han desarrollado 
funciones de monitoreo de especies y ecosistemas terrestres y acu~ticos. 
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g) Identificar y fortalecer una instituci6n competente en el tema de 
biodiversidad, capaz de liderar y centralizar el seguimiento del estado de la 
diversidad biol6gica en Chile. 

h) Formar una red computarizada de datos que se conecten con 
diferentes centros de investigaci6n del pais que generan informaci6n en el 
area de la biodiversidad (universidades, SAG, Museos, etc.). 

Para lograr el objetivo (c), fortalecer el conocimiento de la 
biodiversidad: 

i) Incentivar estudios paleontol6gicos sobre diversidad biol6gica, con el 
objeto de Ilegar a tener un cuadro de la din~mica, en tiempo evolutivo, de la 
biodiversidad presente en el territorio nacional. 

j) Fomentar investigaci6n orientada a desarrollar una base conceptual 
para la protecci6n y planificaci6n del uso de [a biodiversidad, que incorpore
conceptos como por ejemplo: biogeograffa de islas y metapoblaciones,
ecologia de paisajes, perturbaciones de macroescala (ENSO, vulcanismo,
etc.), e invasibilidad de comunidades, sea por introducci6n de organismos
naturales o transg6nicos. 

k) Realizar simposios o talleres de actualizaci6n de conocimientos que
permitan un intercambio y difusi6n de informaci6n e iniciativas de 
organismos nacionales e internacionales relacionados con biodiversidad. 

Para lograr el objetivo (d), evaluar efectos del cambio clim~tico global 
sobre la biodiversidad: 

I) En .coordinaci6n con el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras 
entidades ptblicas, CONAMA continuar6 promoviendo la participaci6n
chilena y el seguimiento de los tratados y protocolos internacionales que 
esten relacionadas al tema. 

m) Mantener una red de monitoreo y alerta a nivel regional, con el 
objeto de intercambiar informaci6n y Ilamar la atenci6n sobre eventuales 
situaciones criticas. 

n) Investigar y monitorear el efecto del calentamiento del planeta y del 
adelgazamiento de la capa de ozono sobre poblaciones de especies y
sobre los ciclos biogeoqufmicos. 
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6.3.2. PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 
DEL RECURSO GENETICO NATIVO 

A. ANTECEDENTES: 
El recurso gen~tico corresponde al material de origen biol6gico que 

contiene unidades funcionales de herencia que tienen una valor actual o 
potencial para la humanidad. La protecci6n del recurso genetico nativo 
plantea un gran desaffo, ya que este recurso tradicionalmente se considera 
como patrimonio de la humanidad. En los i'ltimos argos el desarrollo de la 
biotecnolo'gfa e ingenieria gen6tica ha permitido avanzar en programas de 
mejoramiento genetico, maximizando indicadores de producci6n en 
variedades de cultivares agrfcolas. 

Esta industria ha generado importantes divisas, y se ha determinado 
que es necesario contar con insumo gen6tico que aporte nuevas 
variedades resistentes a enfermedades y a condiciones nutricionales y 
clim~ticas adversas. Este aporte s6lo se Iograra con la investigaci6n y
conservaci6' de especies silvestres emparentadas a cultivares de 
importancia econ6mica mundial, ademas de investigar sobre nuevas 
variedades o especies que representen alternativas nutricionales, 
farmoquimicas u ornamentales para la poblaci6n mundial. Esto conlleva la 
oportunidad de crear nuevas fuentes de divisas para el pals, la industria y
las instancias que administran y protegen estos recursos biol6gicos. 

Nuestro pasis cuenta con algunos programas de resguardo genetico 
orientados fundamentalmente a variedades de cultivos. Sin embargo, no 
existe resguardo legal ni una polftica nacional de protecci6n del recurso 
fitogen6tico nativo, ni tampoco para especies de inter6s ganadero. 

B. PROBLEMAS: 
a) No hay suficiente conocimiento sobre recursos gen6ticos nativos 

con inter6s nutricional, farmacol6gico, industrial, agricola, ganadero, u 
ornamental y sus proyecciones econ6micas. 

b) La biotecnologia desarrollada en el pals no ha evaluado en su 
totalidad ni ha incorporado el recurso gen6tico nativo dentro de sus 
programas. 

c) Existe una p6rdida del conocimiento vernacular sobre especies
nativas, su uso y preparaci6n, ademas de una p6rdida de la valoraci6n de 
este tipo de conocimiento. 
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d) No existe protecci6n legal frente al tr~fico internacional y comercio 
no regulado de especies nativas silvestres y dom6sticas, para diferentes 
usos comerciales (mascotas, biotecnologfa,' etc.). 

e) P6rdida de generaci6n de divisas para el pals y grupos 6tnicos, por 
la salida de recursos geneticos no valorados y por la no participaci6n en el 
posterior desarrollo de productos con fines econ6micos. 

C. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
a) Identificar el valor econ6mico actual y potencial del recurso gen6tico 

nativ0 con inter6s para la medicina, la industria farmacol6gica, ganadera, 
forestal, ornamental y agricola. 

b) Incorporar a los programas de ingeniera genetica el recurso 
gen6tico nativo, priorizando aquellas especies que tengan establecido alguin 
grado de valor, sea este cultural, medicinal o de investitaci6n. 

c) Recopilar y valorar el conocimiento folkl6rico sobre los usos .de 
especies end6micas. 

D. ACTIVIDADES: 
Para lograr el objetivo (a), determinar el valor del recurso genetico 

nativo: 

a) Se estableceran convenios con centros de investigaci6n 
(Universidades, ONG's) para identificar y determinar cu~les son las especies 
nativas m~s cotizadas en el mercado nacional e internacional, determinar su 
valor econ6mico, el uso que se les da, quienes son los usuarios, los 
vol6menes transados, manejo del recurso y su disponibilidad actual y futura. 

b) Establecer convenios con centros de investigaci6n para la 
identificaci6n taxon6mica de especies a comercializar, determinaci6n de su 
estado de conservaci6n y generaci6n de recomendaciones especificas a 
considerar en su comercializaci6n. 

Para lograr el objetivo (b), incorporar el recurso gen6tico nativo en 
programas de ingeniera gen6tica: 

c) Se coordinar6 el establecimiento de convenios internacionales y 
nacionales con centros de investigaci6n biotecnol6gica, integrando y 
fortaleciendo la investigaci6n sobre especies nativas y su potencialidad. 
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d) Se identificaran instituciones piblicas de investigaci6n y ONG's que
est6n desarrollando programas reproductivos. CONAMA coordinard 
convenios do investigaci6n e implementaci6n de programas de 
reproducci6n en cautiverio de especies animales de inter6s para la 
conservaci6n y repoblamiento dec especies end6micas silvestres y 
dom6sticas. 

e) Se establecer~n convenios para desarrollar y fortalecer programas 
ex-situ de recolecci6n, selecci6n, conservaci6n y reproducci6n de 
germoplasma de especies nativas. Se dar6 preferencia a aquellas especies 
que presenten un inter6s para la investigaci6n, especies con problemas en 
su estado de conservaci6n y especies de inter6s econ6mico. 

Para lograr el objetivo (c), recopilar el conocimiento folkl6rico del 
recurso gen6tico nativo: 

f) Se buscara aunar esfuerzos entre centros de investigaci6n
antropol6gica y de ciencias biol6gicas para identificar y proteger el habitat y
especies de inter6s, y las t6cnicas de selecci6n, cultivo uso y preparaci6n 
de estas. 

g) Se favorecer6 programas de investigaci6n antropol6gica sobre 
conocimiento folkl6rico de especies nativas cuyo material gen6tico pudiera
Ilegar a constituirse en un recurso con valor de mercado. 

h) Involucrar a los grupos 6tnicos y usuarios de recursos con valor 
gen6tico, en la valoraci6n, protecci6n y toma de decisiones en relaci6n a 
proyectos y destinos de los recursos. 

i) Establecer convenios entre el sector privado, organismos de 
investigaci6n y grupos 6tnicos, para destinar capitales de riesgo en el 
rescate de conocimiento, informaci6n e investigaci6n y desarrollo de nuevas 
alternativas de uso para los recursos geneticos nativos. 

j) Estudiar iniciativas internacionales de integraci6n de capitales
privados, investigadores y grupos 6tnicos para el uso sustentable de los 
recursos geneticos y que propendan al uso sostenible y a la equidad social. 
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