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Introducción

A nivel mundial, organizaciones, instituciones, 
científicos y técnicos coinciden en que los 
patrones ambientales y climáticos han expe-
rimentado cambios que han exacerbado el 
impacto en el medio ambiente.

Tanto los disturbios naturales como los eventos 
de origen humano también están aumentando 
en frecuencia, intensidad y gravedad. Entre 
estos, los incendios forestales y los incendios 
de interfaz urbano-forestal representan una 
amenaza creciente para la sociedad, la salud, 
la economía y el medio ambiente.

En los últimos años, Guatemala ha experimen-
tado un aumento en la tasa de deforestación, 
emisión de gases de efecto invernadero y ocu-
rrencia e intensidad de incendios forestales, 
estos incendios también han provocado acci-
dentes lamentables y pérdidas humanas.

Ante esta situación, fue imperativo el desarro-
llo de un instrumento estratégico que permitió 
evaluar el estado actual de la Gestión del 
Fuego en el país. Este instrumento proporcio-
na un diagnóstico documental, participativo y 
analítico, así como los ejes estratégicos, com-
ponentes y líneas de acción.

Para lograr esto, se estableció una mesa 
técnica interinstitucional conformada por 

CONRED, INAB, CONAP, MARN, ANAM, MAGA 
y USFS, quienes han desarrollado la “Estra-
tegia Nacional para la Gestión del Fuego para 
Guatemala”. Este instrumento técnico tiene 
como objetivo, visión y misión abordar de 
manera integral y a largo plazo los problemas 
e impactos negativos del fuego, al tiempo que 
se fomentan los efectos beneficiosos en los 
ecosistemas y la sociedad de Guatemala.

La elaboración de la Estrategia Nacional para 
la Gestión del Fuego para Guatemala involucró 
extensas jornadas de trabajo en talleres parti-
cipativos presenciales y virtuales en diferentes 
regiones del país. En estos espacios, se contó 
con diversos actores y expertos en la materia 
de instituciones gubernamentales, ONG´s, 
cooperación técnica internacional, sociedad 
civil y academia.

La Estrategia promueve que las instituciones, 
organizaciones, grupos interesados y partes 
involucradas planifiquen, coordinen y operen 
dentro de una visión y marco común, inte-
rinstitucional, estandarizado e interoperable; 
además, busca generar, difundir y transmitir 
tecnología, herramientas y prácticas sencillas 
y apropiadas que puedan ser replicadas por 
la sociedad en general en todo el territorio 
guatemalteco.
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Diagnóstico de Situación Actual en la 
Gestión del Fuego para Guatemala

Recurso ambiental (forestal-biodiversidad)
Guatemala por su formación geológica 
y por la presencia de diferentes ca-
racterísticas topográficas, edáficas y 
climáticas, presenta una variedad de 
condiciones ambientales con un amplio 
rango de variabilidad altitudinal, que va 
desde el nivel del mar hasta los 4,000 
msnm., cuenta con 13 ecosistemas 
clasificados y basados en las zonas 
de vida de Holdridge, se distribuyen 
en torno a 6 pisos altitudinales, 7 pro-
vincias de precipitación y 9 provincias 
de humedad, además de contar con 
8 órdenes y 27 subórdenes de suelos 
según la Clasificación Taxonómica de 
Suelos. (IARNA-URL, 2018; MAGA, 
2020)

Los tipos de vegetación con los que 
cuenta Guatemala son los siguientes: 
1) bosque de coníferas; 2) bosque la-
tifoliado; 3) bosque mixto (coníferas y 
latifoliado); 4) manglares; 5) bosque 
seco; 6) guamil o bosque secundario; 
7) humedales; 8) matorrales o ar-
bustales; 9) sabanas; 10) pajonales; 
y 11) pastizales (INAB-CONAP, 2015; 
FAO, s.f.)

El territorio nacional cuenta con una 
extensión de 108,889 km2 y con una su-
perficie de 3,574,947 ha con cobertura 
forestal, la cual equivale al 33% del total de la 
superficie del país (INAB, 2019).

La cobertura forestal se subdivide en un 
52.7% (1,883,997 ha) que corresponde a 

cobertura forestal dentro del Sistema Gua-
temalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) y un 
47.3% (1,690,949 ha) corresponde a superfi-
cie forestal fuera de áreas protegidas (INAB, 
2019).

MAPA 1 
Cobertura Forestal de la República 

de Guatemala del año 2016

Fuente. IARNA-URL, 2018.
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La dinámica de la cobertura forestal en Guatemala en los últimos años (UVG et al. 2011; UVG et al. 
2012; INAB et al. 2019), se muestra en la siguiente tabla:

TABLA 1 
Cobertura forestal reportada en áreas protegidas de 

Guatemala para los años 2001, 2006, 2010 y 2016.

Año Cobertura forestal 
(ha) en ANP

Cobertura forestal 
(ha) fuera ANP

Cobertura forestal 
(ha) total

2001 2,203,062 1,950,299 4,153,361

2006 2,044,465 1,824,242 3,868,707

2010 1,936,046 1,740,578 3,676,624

2016 1,838,903 1,736,044 3,574,947

Fuente. INAB 2019.

Existe tanta pérdida como ganancia de cobertura forestal en el territorio nacional. La reducción se 
debe a actividades como explotación forestal, urbanización, incendios forestales, invasión de áreas 
protegidas (asentamientos ilegales), eventos destructivos naturales, plagas y avance de la frontera 
agrícola y ganadera. Las ganancias de cobertura forestal se deben a procesos de regeneración natural 
de los bosques y a reforestaciones. (UVG et al. 2011; UVG et al. 2012; INAB et al. 2019).

MAPA 2 
Porcentaje del uso de suelo de Guatemala.
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La dinámica de la cobertura forestal en Guatemala en los últimos años. (UVG et al. 2011; UVG et 
al. 2012; INAB et al. 2019), se muestra en la siguiente tabla: 

TTaabbllaa  11..  CCoobbeerr ttuurraa  ffoorreessttaall   rreeppoorr ttaaddaa  eenn  áárreeaass  pprrootteeggiiddaass  ddee  GGuuaatteemmaallaa  ppaarraa  llooss  aaññooss  22000011,,  22000066,,  22001100  yy  22001166..  FFuueennttee  
IINNAABB  22001199..  

AAññoo  CCoobbeerr ttuurraa  ffoorreessttaall   ((hhaa))  eenn  AANNPP  CCoobbeerr ttuurraa  ffoorreessttaall   ((hhaa))  ffuueerraa  AANNPP  CCoobbeerr ttuurraa  ffoorreessttaall   ((hhaa))  ttoottaall   
2001 2,203,062 1,950,299 4,153,361 
2006 2,044,465 1,824,242 3,868,707 
2010 1,936,046 1,740,578 3,676,624 
2016 1,838,903 1,736,044 3,574,947 

 

Existe tanta pérdida como ganancia de cobertura forestal en el terr itor io nacional, la reducción 
se debe a actividades como explotación forestal, urbanización, incendios forestales, invasión de áreas 
protegidas (asentamientos ilegales), eventos destructivos naturales, plagas y avance de la frontera 
agrícola y ganadera. Las ganancias de cobertura forestal se deben a procesos de regeneración natural 
de los bosques y a reforestaciones. (UVG et al. 2011; UVG et al. 2012; INAB et al. 2019). 

 
FFiigguurraa  22..  PPoorrcceennttaajjee  ddeell   uussoo  ddee  ssuueelloo  ddee  GGuuaatteemmaallaa..  FFuueennttee  GGwwiiss  22002222..  

hhttttppss::// //ggwwiiss..jjrrcc..eecc..eeuurrooppaa..eeuu//aappppss//ccoouunnttrryy..pprrooffiillee//mmaappss  

 

El uso del suelo registrado en el terr itor io es 64% forestal, 27% área cultivable, 6% 
Pastizal/matorral y 4% Otros (INAB, 2019) y el número de veces que se ha quemado una determinada 
área (recurrencia del Fuego 2002-2019), refleja la presión antrópica, registrándose como agente causal 
de incendios forestales. 

27%

64%

6%
4%

Cultivo

Forestal

Pastizal / Matorral

Otros

Fuente. Gwis 2022. https://gwis.jrc.ec.europa.eu/apps/country.profile/maps

El uso del suelo registrado en el territorio es 64% forestal, 27% área cultivable, 6% Pastizal/Matorral 
y 4% Otros (INAB, 2019) y el número de veces que se ha quemado una determinada área (recurrencia 
del fuego 2002-2019), refleja la presión antrópica, registrándose como agente causal de incendios 
forestales.
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Fuente. Gwis 2022. https://gwis.jrc.ec.europa.eu/apps/country.profile/maps

Estadística de incendios forestales

Estacionalidad

A nivel nacional cada temporada tiene su particularidad con mayor o menor incidencia de incendios 
forestales. De acuerdo con la base de datos de PROFOR (Departamento de Protección Forestal del 
INAB) y lo reportado al CTE (Centro de Transmisiones de Emergencias de CONRED) los meses más 
críticos con alto riesgo de incendios son: febrero con un 13.8%, marzo con un 32.7%, abril con un 35.8% 
y mayo con 11.4% con base a los incendios reportados y atendidos (histórico 2001 a 2022).

GRÁFICA 1 
Histograma anual de números de incendios período 2001-2022.
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FFiigguurraa  33..  ÁÁrreeaass  qquueemmaaddaass  ppoorr   mmeess  ((22000022--22001199))..  FFiigguurraa  44..  EEmmiissiioonneess  yy  áárreeaa  qquueemmaaddaa  ((22000022--22001199))..  

Fuente Gwis 2022. https://gwis.jrc.ec.europa.eu/apps/country.profile/maps 

Estadística de Incendios Forestales 

EEssttaacciioonnaall iiddaadd  

A nivel nacional cada temporada tiene su particularidad con mayor o menor incidencia de 
incendios forestales, de acuerdo con la base de datos de PROFOR (Departamento de Protección 
Forestal del INAB) y lo reportado al CTE (Centro de Transmisiones de Emergencias de CONRED) los 
meses más críticos con alto r iesgo de incendios son: febrero con un 13.8%, marzo con un 32.7%, abril 
con un 35.8% y mayo con 11.4% con base a los incendios reportados y atendidos (histór ico 2001 a 2022).  

 
FFiigguurraa  55..  HHiissttooggrraammaa  aannuuaall   ddee  nnúúmmeerrooss  ddee  iinncceennddiiooss  ppeerr iiooddoo  22000011--22002222..  FFuueennttee  PPRROOFFOORR  22002222  yy  CCOONNRREEDD  22002222  

 

TTaabbllaa  22..  HHiissttooggrraammaa  aannuuaall   ddee  eessttaacciioonnaall iiddaadd  yy  rr iieessggoo  ppoorr   iinncceennddiiooss  ffoorreessttaalleess..  FFuueennttee  PPRROOFFOORR  22002222  yy  CCOONNRREEDD  22002222..   

Meses en el Año 
oocctt  nnoovv  ddiicc  eennee  ffeebb  mmaarr   aabbrr   mmaayy  jjuunn  jjuull   aaggoo  sseepp  

BBAAJJOO  MMOODDEERRAADDOO  AALLTTOO  MMOODDEERRAADDOO  BBAAJJOO  

De acuerdo con la estacionalidad de incendios en Guatemala, se debe iniciar mecanismos de 
gestión en la prevención y pre-
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Fuente. PROFOR 2022 y CONRED 2022.

TABLA 2. 
Histograma anual de estacionalidad y riesgo por incendios forestales 

Meses en el Año

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

BAJO MODERADO ALTO MODERADO BAJO

Fuente. PROFOR 2022 y CONRED 2022.

MAPA 3 
Áreas quemadas por mes (2002-2019).

MAPA 4 
Emisiones y área quemada (2002-2019).
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De acuerdo con la estacionalidad de incendios 
en Guatemala, se deben iniciar mecanismos 
de gestión en la prevención y pre-supresión 
cuando el riesgo es “Bajo”, regulaciones tem-
porales cuando es “Moderado”; detección, 
ataque, extinción de incendios forestales, 
medidas “in situ” y prohibiciones cuando es 
“Alto”.

Según el análisis de vulnerabilidad a incendios 
forestales realizado por CONRED en 2022, la 
temporada de incendios en Guatemala tiene 
diferente gradualidad de afectación depen-
diendo de la época del año y tiene relación con 
las condiciones meteorológicas prevalecientes 

durante la temporada, como se muestra en la 
siguiente tabla:

TABLA 3 
Temporalidad de incendios 

forestales en Guatemala

Región Temporalidad

Región de Occidente Diciembre a abril

Región del Altiplano Central Enero a abril

Región de los Valles de Oriente Febrero a mayo

Región Franja Transversal del Norte Febrero a junio

Región Norte Febrero a junio

Histórico de superficies y números de incendios forestales

Las temporadas más críticas en Guatemala se presentaron en los años 2003, 2005, 2007, 2019 y 2020 
cuando se registran temperaturas por arriba del promedio siendo los meses más críticos marzo y 
abril de cada temporada. En general el promedio histórico 2001-2020, nos indica que el número de 
incendios por temporada es de 790 con un área afectada de 30,824 hectáreas y una relación de 39 
hectáreas afectadas por incendio atendido. Es evidente que como país debemos cambiar de enfoque 
y anteponer la prevención, lo cual resultaría más barato, rentable y seguro que únicamente combatir 
los incendios forestales.

GRÁFICA 2 
Estadística de incendios forestales y no forestales atendidos
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De acuerdo con el análisis de 
vulnerabilidad a incendios forestales realizado 
por CONRED en 2022, la temporada de 
incendios en Guatemala tiene diferente 
gradualidad de afectación dependiendo de la 
época del año y tiene relación con las 
condiciones meteorológicas prevaleciente 
durante la temporada, como se muestra en la 
siguiente tabla: 

TTaabbllaa  33..  TTeemmppoorraall iiddaadd  ddee  iinncceennddiiooss  ffoorreessttaalleess  eenn  
GGuuaatteemmaallaa..  FFuueennttee  CCOONNRREEDD  22002222..  

RReeggiióónn  TTeemmppoorraall iiddaadd  
RReeggiióónn  ddee  OOcccciiddeennttee  diciembre a abril 

RReeggiióónn  ddeell   AAll tt iippllaannoo  CCeennttrraall   enero a abril 
RReeggiióónn  ddee  llooss  VVaall lleess  ddee  OOrr iieennttee  febrero a mayo 

RReeggiióónn  FFrraannjjaa  TTrraannssvveerrssaall   ddeell   NNoorr ttee  febrero a junio 
RReeggiióónn  NNoorr ttee  febrero a junio 

HHiissttóórr iiccoo  ddee  SSuuppeerr ffiicciieess  yy  
NNúúmmeerrooss  ddee  IInncceennddiiooss  
FFoorreessttaalleess  

Las temporadas más críticas en 
Guatemala se presentaron en los años 2003, 
2005, 2007, 2019 y 2020 años donde se registran 
temperaturas por arr iba del promedio siendo 
los meses más críticos marzo y abril de cada 
temporada. En general el promedio histórico 
2001-2020; nos indica que el número de 
incendios por temporada es de 790 con un área 
afectada de 30,824 hectáreas y una relación de 
39 hectáreas afectadas por incendio atendido. 
Es evidente que como país debemos cambiar de 
enfoque y anteponer la Prevención; lo cual 
resultaría más barato, rentable y seguro que 
únicamente combatir los incendios forestales. 

 
FFiigguurraa  66..  EEssttaaddííssttiiccaa  ddee  iinncceennddiiooss  ffoorreessttaalleess  yy  nnoo  ffoorreessttaalleess  aatteennddiiddooss..  FFuueennttee  CCOONNRREEDD  22002222,,  PPRROOFFOORR-- IINNAABB  22002222  

 

HHiissttóórr iiccoo  ddee  CCaauussaass  ddee  
IInncceennddiiooss  FFoorreessttaalleess  

La ocurrencia general registrada de 
incendios forestales es de origen antrópico, 
donde Los 2 tipos de causas principales: 
Intencionados con un 47% y Quemas Agrícolas 

(Rozas descontroladas) con un 26%, que en 
conjunto han afectado 64,639 hectáreas de 
cobertura forestal y no forestal. Estos incendios 
generan degradación a los Recursos Naturales 
y consecuencias negativas a la flora y fauna, 
eliminación de vida en el suelo, contaminación 
de agua y ocasionalmente daños a bienes 
patrimoniales y pérdida de vidas humanas.

22,876
27,489

89,969

7,923

94,436

15,054

56,046

28,838

19,426

9,681

21,751

6,689
11,099

4,717

11,301

26,312
23,387

13,379

47,375

78,127

10,012

21,876

829
920

653

404

886
767

637 547
609

457

764

423

582

315

583
617

805

763

1,412
1,397

528

950

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nú
m

er
o 

de
 In

ce
nd

io
s F

or
es

ta
le

s

Su
pe

rfi
cie

 A
fe

ct
ad

a 
(h

a)

Temporada de Incendios
Superficie Afectada Número de Incendios

Fuente. CONRED 2022, PROFOR-INAB 2022.

Fuente. CONRED 2022. 



6 Estrategia Nacional para la Gestión del Fuego para Guatemala | 2023-2032

Histórico de causas de incendios forestales

La ocurrencia general registrada de incendios 
forestales es de origen antrópico, donde los 2 
tipos de causas principales: Intencionados con 
un 47% y Quemas Agrícolas (rozas descontrola-
das) con un 26%, que en conjunto han afectado 
64,639 hectáreas de cobertura forestal y no 

forestal. Estos incendios generan degrada-
ción a los recursos naturales y consecuencias 
negativas a la flora y fauna, eliminación de vida 
en el suelo, contaminación de agua y ocasional-
mente daños a bienes patrimoniales y pérdida 
de vidas humanas.

GRÁFICA 3 
Porcentual de las causas de incendios 

forestales en Guatemala. 
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TTaabbllaa  44..  CCaauussaass  GGeenneerraalleess  ddee  IInncceennddiiooss  
FFoorreessttaalleess..  FFuueennttee..  CCOONNRREEDD  22002222..  

CCaauussaass  NNoo..    %%  
Intencionado 5,628 47 

Quema Agrícola 3,154 26 
Quema de Pastos 805 7 

No determinado 629 5 
Leñadores 476 4 

Quema de Basura 384 3 
Colmeneros 248 2 

Otras Causas 635 5 
 

FFiigguurraa  77..  PPoorrcceennttuuaall   ddee  llaass  ccaauussaass  ddee  iinncceennddiiooss  ffoorreessttaalleess  eenn  GGuuaatteemmaallaa..  FFuueennttee  CCOONNRREEDD  22002222

AAnnááll iissiiss  GGeeooeessppaacciiaall     

Análisis de imágenes satelitales 
(LANDSAT) para el mapeo de incendios 
ocurridos en áreas forestales y no forestales, 
resultados de mapeo de cicatr ices de fuego del 
2001-2016 se estima que en promedio se 
afectan 447,031 ha por año, todos los años, el 
departamento de Pet n registra las superficies 
afectadas por fuego más grandes, 
representando en promedio el 58% del total 
afectado, una superficie anual promedio de 
3,532 km2. De tal manera que, según la 
validación y el análisis de ambos productos, se 
determinó que en promedio se afectan 
70,597.68 ha por temporada equivalente a 
4,455,107 toneladas de emisiones de CO2. 
Siendo la región de tierras Bajas del Norte con 
la mayor cantidad de área afectada por 
incendios y por ende con el mayor % de 
emisiones.  

Actualmente el grupo interinstitucional 
GIMBUT se encuentra analizando cicatr ices de 
incendios y emisiones correspondiente a los 
años 2016-2020.  

AAnnááll iissiiss  ddee  EEsscceennaarr iiooss  ppaarraa  llaa  
PPrreeppaarraacciióónn,,  MMiitt iiggaacciióónn  yy  
RReessppuueessttaa  aannttee  eell   RRiieessggoo  aa  
IInncceennddiiooss  FFoorreessttaalleess  eenn  
GGuuaatteemmaallaa  ppaarraa  llaa  TTeemmppoorraaddaa  
22002211--22002222  

En el año 2022, la CONRED elaboró un 
estudio del r iesgo de incendios forestales 
utilizando los datos histór icos de las 
temporadas del 2016 al 2021 sobre la afectación 
de áreas, probabilidad de recurrencia y 
temporalidad de incendios forestales en el país, 
como herramienta de planificación de 
prior idades, zonificación de la amenaza de 
incendios forestales y vulnerabilidad de la 
cobertura forestal.

El estudio nos proporciona los 6 Departamentos con mayor cantidad de incendios forestales: 
Petén, Quiche, Guatemala, Jalapa, Baja Verapaz y Zacapa. 

TTaabbllaa  55..  DDeeppaarr ttaammeennttooss  ccoonn  mmaayyoorr   ccaannttiiddaadd  ddee  iinncceennddiiooss  ffoorreessttaalleess..  FFuueennttee  CCOONNRREEDD  22002222..  

DDeeppaarr ttaammeennttoo  1177  aaññooss  
MMaanneejjoo  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  CCOONNRREEDD  

NNoo..  ddee  IInncceennddiiooss  
22001188  22001199  22002200  22002211  

PPeettéénn  1275 92 300 253 57 1977 
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No determinado
Leñadores
Quema de Basura

Fuente. CONRED 2022

Análisis geoespacial

Análisis de imágenes satelitales (LANDSAT) 
para el mapeo de incendios ocurridos en áreas 
forestales y no forestales, resultados de mapeo 
de cicatrices de fuego del 2001-2016, se estima 
que en promedio se afectan 447,031 ha por 
año; todos los años el departamento de Petén 
registra las superficies afectadas por fuego 
más grandes, representando en promedio el 
58% del total afectado, una superficie anual 
promedio de 3,532 km2. De tal manera que, 
según la validación y el análisis de ambos 
productos, se determinó que en promedio se 

afectan 70,597.68 ha por temporada equiva-
lente a 4,455,107 toneladas de emisiones de 
CO2. Siendo la región de tierras Bajas del Norte 
con la mayor cantidad de área afectada por 
incendios y, por ende, con el mayor porcentaje 
de emisiones.

Actualmente el grupo interinstitucional 
GIMBUT se encuentra analizando cicatrices de 
incendios y emisiones correspondiente a los 
años 2016-2020.

TABLA 4 
Causas Generales de Incendios Forestales

Causas No. %

Intencionado 5,628 47

Quema Agrícola 3,154 26

Quema de Pastos 805 7

No determinado 629 5

Leñadores 476 4

Quema de Basura 384 3

Colmeneros 248 2

Otras Causas 635 5

Fuente. CONRED 2022.

Colmeneros
Otras Causas
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Análisis de escenarios para la preparación, mitigación 
y respuesta ante el riesgo a incendios forestales en 
Guatemala para la temporada 2021-2022

En el año 2022, la CONRED elaboró un estudio 
del riesgo de incendios forestales utilizando los 
datos históricos de las temporadas del 2016 al 
2021 sobre la afectación de áreas, probabilidad 
de recurrencia y temporalidad de incendios 
forestales en el país, como herramienta de 
planificación de prioridades, zonificación de la 

amenaza de incendios forestales y vulnerabili-
dad de la cobertura forestal.

El estudio nos proporciona los seis depar-
tamentos con mayor cantidad de incendios 
forestales: Petén, Quiché, Guatemala, Jalapa, 
Baja Verapaz y Zacapa.

TABLA 5 
Departamentos con mayor cantidad de incendios forestales

Departamento 17 años
Manejo de Información CONRED No. de 

Incendios2018 2019 2020 2021

Petén 1,275 92 300 253 57 1,977

Quiché 1,420 137 108 143 52 1,860

Guatemala 685 163 297 307 133 1,585

Jalapa 1,151 62 73 123 30 1,439

Baja Verapaz 1,223 63 50 57 27 1,420

Zacapa 805 64 58 91 43 1,061

TOTAL 11,962 1,027 1,420 1,389 528 16,326

Fuente. INAB – Centro de Transmisiones de Emergencia –CTE- SE-CONRED.

En cuanto a superficie afectada los departamentos más afectados en los últimos años son: Petén, 
Zacapa, Jalapa, Quiché, Baja Verapaz y Chiquimula, como se muestra en la tabla:

TABLA 6 
Departamentos con área total más afectada

Departamento 17 años
Manejo de Información CONRED

Total de Área
2018 2019 2020 2021

Petén 281,204 1,083 26,833 49,808 2,416.35 361,344.35

Zacapa 34,809 1,696 6,904 6,699 823.04 50,931.04

Jalapa 22,821 1,159 1,866 5,881 524.57 32,251.57

Quiché 24,482 747 1,158 4,224 2,761.00 33,372.00

Baja Verapaz 22,390 3,582 2,237 1,633 2,68.50 30,110.50

Chiquimula 17,701 1,098 1,081 253 126.15 20,259.15

TOTAL 476,945 13,385.28 47,527.58 78,129.51 10,020.08 626,007.45

Fuente. INAB – Centro de Transmisiones de Emergencia –CTE- SE-CONRED.
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Los departamentos con una alta estimación de 
afectación en los meses de noviembre a febrero 
para la temporada 2021-2022 son Petén, Izabal, 
Zacapa, El Progreso, Jutiapa, Chimaltenango, 
Sololá, Totonicapán, Quiché y Guatemala. Para 
las Áreas Protegidas se realizó el análisis de 
afectación y las cinco áreas protegidas con 
valores más altos son: Zona de Veda Definiti-
va del Volcán de Fuego, Área de Uso Múltiple 
Cuenca del Lago Atitlán, Parque Nacional Volcán 
Pacaya y la Laguna de Calderas, Reserva de la 
Biosfera Sierra de las Minas y Reserva Forestal 
Protectora de Manantiales de la Cordillera Alux.

Entre los departamentos con mayor número de 
incendios por municipio se encuentra Petén, 
Quiché, Zacapa, Jalapa, Huehuetenango y 
Sololá.

En conclusión, los departamentos con una 
prioridad alta en el país debido a los históricos 
de ocurrencia de incendios y a análisis de vul-
nerabilidad y riesgo de incendios forestales son: 
Petén, Quiche, Zacapa, Jalapa y Guatemala.

MAPA 6 
Estimación de afectación en áreas protegidas 

entre los meses de noviembre a febrero 

MAPA 7 
Total de incendios por departamentoMAPA 5 

Estimación de afectación a nivel departamental 
entre los meses de noviembre a febrero

Fuente. CONRED 2022.

Fuente. CONRED 2022.

Fuente. CONRED 2022.
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Marco Legal
A continuación, se presenta el listado de los 
instrumentos vigentes aplicables desde el 
contexto institucional, nacional, regional e 
internacional relacionado con la gestión del 
fuego:

Nacional

Normas Nacionales

• Constitución Política de la República de 
Guatemala (Reformada por Acuerdo le-
gislativo No. 18-93 del 17 de noviembre de 
1993).

• Ley del Organismo Ejecutivo Decreto 
114-97 del Congreso de la República de 
Guatemala.

• Ley de la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres de origen natural 
o provocado (Decreto 109-96 del Congreso 
de la República de Guatemala y reglamen-
to acuerdo gubernativo 49-2012).

• Ley de Áreas Protegidas Decreto 4-89 del 
Congreso de la República de Guatemala.

• Ley Forestal Decreto 101-96 del Congreso 
de la República de Guatemala

• Ley Marco para Regular la Reducción de la 
Vulnerabilidad, Adaptación obligatoria ante 
los efectos del Cambio Climático y Mitiga-
ción de Gases Efecto Invernadero Decreto 
7-2013 del Congreso de la República de 
Guatemala.

• Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala 
Decreto 72-90 del Congreso de la República 
de Guatemala.

• Ley Marco del Sistema Nacional de 
Seguridad Decreto 18-2008 del Congreso 
de la República.

• Ley del Organismo Judicial Decreto 2-89 del 
Congreso de la República de Guatemala.

• Ley del Desarrollo Social 42-2001 del 
Congreso de la República de Guatemala.

• Ley de Atención a las Personas con Dis-
capacidad y su reglamento 135-96 del 
Congreso de la República de Guatemala.

• Código Municipal Decreto 12-2002 del 
Congreso de la República de Guatemala.

• Acuerdo Gubernativo No. 156-2017.

• Acuerdo Ministerial No. 204-2019.

Políticas Nacionales

• Política Nacional de Gestión de Reducción 
de Riesgo a Desastres de Guatemala.

• K’atun 2032.

• Plan Nacional de Respuesta (PNR).

• Política de Cambio Climático.

• Protocolo Nacional de Respuesta 
Temporada de Incendios Forestales.

Instrumentos Institucionales

• Programa Operativo Anual.

• Estrategias Institucionales (Cambio 
Climático, Restauración, Género, Ciencia, 
etc.).

• Mesas técnicas, logístico y operativos.
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Regional

• Plan Regional de Reducción de Riesgos 
a Desastres -PRRD- 2014-2019, para 
Centroamérica.

• Política Centroamericana para la Gestión 
Integral Del Riesgo a Desastres -PCGIR.

• Estrategia Centroamericana para el Manejo 
del Fuego-CCAD-2015-2022.

Internacional

• Marco de Sendai.

• Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 
indicadores.

• Conferencia Mundial de Asistencia 
Humanitaria.

• Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático y el Protocolo de 
Kyoto.

• Conferencia de Naciones Unidas sobre De-
sarrollo Sostenible (UNCSD) Río +20.

• El Convenio 169, sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales de la OIT.

• Declaración de Asunción.

• Declaración de Montreal.

• Plan de Acción para la implementación del 
Marco de Sendai.

Antecedentes y contexto actual de 
atención a incendios forestales
Históricamente, el año 1998 marcó un punto 
de inflexión tanto para la región como para 
el programa de incendios forestales en 
Guatemala. En ese año, el país se vio afectado 
por el Fenómeno del Niño, lo que provocó un 
aumento significativo en los incendios; esta 
situación, sumada a la falta de capacidad 
técnica y preparación para combatirlos, 
convirtió la temporada en la más crítica de 
la historia, afectando más de 600,000 ha.; 
los efectos negativos se extendieron a nivel 
nacional e internacional, llegando incluso 
a cerrarse aeropuertos en Estados Unidos 
debido a las columnas de humo generadas por 
los incendios.

En el año 2000, se volvió a presentar este 
fenómeno, afectando al departamento de 
Petén y provocando daños significativos a nivel 
nacional.

Estas experiencias impulsaron la elaboración 
de una estrategia de prevención y control de 
incendios forestales. Por iniciativa del Estado 
de Guatemala, instituciones gubernamentales 
y agencias internacionales, se creó el Sistema 
Nacional para la Prevención y Control de 
Incendios Forestales (SIPECIF) mediante el 
Acuerdo Gubernativo No. 63-2001, con fecha 
del 16 de febrero de 2001. Paralelamente, se 
comenzó a recopilar datos estadísticos sobre 
incendios forestales reportados y atendidos a 
través del SIPECIF, en la Unidad de Protección 
Forestal del INAB. Estos datos permitieron 
obtener informes nacionales hasta el año 2017. 
Desde 2001, el SIPECIF se encargó de coordinar 
y atender los incendios forestales hasta la de-
rogación del acuerdo gubernativo en 2017.

En 2002, se iniciaron los primeros esfuerzos 
para desarrollar instrumentos de coordinación 
y políticas. El INAB y la Cooperación Técnica 
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Alemana (GTZ) comenzaron un proceso para 
elaborar una política de incendios forestales, 
que luego fue retomado y coordinado por el 
SIPECIF en 2003. En 2004, se creó el instru-
mento “Estrategia y Plan de Acción para el 
Uso y Manejo del Fuego en Áreas Agrícolas y 
Forestales del Petén”.

En 2005, el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN), como miembro del 
entonces SIPECIF, recibió la tarea de estruc-
turar la propuesta de la Política de Manejo 
del Fuego en Guatemala. Esta propuesta fue 
el resultado de un esfuerzo interinstitucional 
llevado a cabo a través de talleres de consulta. 
Sin embargo, hasta la fecha, esta propuesta no 
ha sido sancionada.

En 2015, con el apoyo de la cooperación externa, 
a través del USFS, se elaboró la propuesta de 
“Estrategia del Sistema Nacional de Prevención 
y Control de Incendios Forestales (SIPECIF)”. 
Posteriormente, sin el respaldo del USFS y por 
iniciativa del MARN, esta propuesta se presentó 
como una “Política Nacional para la Protección 
de Incendios Forestales y el Manejo del Fuego”. 
Sin embargo, esta no obtuvo la aprobación del 
Consejo Directivo del entonces SIPECIF.

En general, durante 17 años, el SIPECIF 
coordinó con otras entidades estatales, ONG 
y cooperación externa, lo que le valió el re-
conocimiento en Centroamérica como una 
forma efectiva de coordinación interinstitu-
cional, similar a un comando unificado. Esto 
permitió establecer una comprensión común 
de las prioridades y restricciones, un conjunto 
único de objetivos y estrategias colaborativas, 
evitando duplicaciones de esfuerzos y opti-
mizando el uso de los recursos. Además, se 
estandarizaron los procesos de capacitación 
y entrenamiento del personal de campo, y el 

propio Sistema se encargó de certificar a los 
bomberos forestales del país.

Finalmente, el SIPECIF fue derogado mediante 
el Acuerdo Gubernativo 156-2017, habiendo 
pasado por tres transiciones o periodos. El 
primer periodo abarcó desde su creación 
mediante el Acuerdo Gubernativo 63-2001, 
del 16/02/2001 al 23/04/2009, durante el cual 
se atendieron 7,166 incendios que afectaron 
358,140 hectáreas de cobertura. El segundo 
periodo, bajo el Acuerdo Gubernativo 116-2009, 
del 23/04/2009 al 27/05/2014, fue precedido por 
la CONRED y se atendieron 2,771 incendios que 
afectaron 58,227.10 hectáreas de cobertura. 
Finalmente, el tercer periodo, bajo el Acuerdo 
Gubernativo 170-2014, del 27/05/2014 al 
20/07/2017, fue precedido por la CONAP y 
se atendieron 2,019 incendios que afectaron 
61,178.90 hectáreas de cobertura.

En la actualidad, la planificación, financia-
miento, priorización, operación, evaluación y 
estadísticas de los programas de supresión y 
prevención de incendios forestales se realizan 
de manera institucional; cada una de las 
entidades involucradas, como CONRED, INAB, 
CONAP, MARN, ANAM, bajo las directrices y 
políticas establecidas, asigna presupuesto y 
prioridades de acuerdo con sus intereses es-
pecíficos. Además, de acuerdo con el Acuerdo 
Gubernativo 156-2017 CONRED en el Plan 
Nacional de Respuesta dentro de la Sección 
de Operaciones en la función 17 de Combate 
de incendios forestales se encarga de la 
coordinación interinstitucional de prevención, 
mitigación, control y extinción de incendios 
forestales, fomenta herramientas y directri-
ces que promuevan una gestión responsable 
del fuego y una respuesta efectiva a incendios 
forestales, garantizando su viabilidad, funcio-
nalidad y sostenibilidad.
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Justificación
Debido a la mega diversidad de nuestro país, 
que abarca diversas regiones montañosas y 
boscosas habitadas por una flora y fauna en 
peligro, resulta imprescindible preservar estas 
reservas naturales para garantizar su super-
vivencia y reproducción, ya que se enfrentan 
a múltiples amenazas. Lamentablemente, 
muchas especies han experimentado una 
marcada disminución de sus poblaciones 
debido a la destrucción de su hábitat natural, 
es decir, los bosques y ecosistemas, los 
cuales sufren daños significativos provoca-
dos tanto por la actividad humana como por 
los incendios forestales. Estos últimos son 
capaces de arrasar en pocas horas los valiosos 
recursos naturales del país y sus servicios eco-
sistémicos, generando un impacto ecológico 
devastador y dificultando su restauración. 

Además, estos desastres se propagan a otras 
regiones, afectando a los residentes locales y a 
la economía nacional.

Según los informes nacionales de temporada 
de incendios forestales en Guatemala, en los 
últimos años se ha observado un comporta-
miento influenciado por condi ciones climáticas  
va riables, caracterizadas por una disminución 
de las precipitaciones, temperaturas extremas 
y bajos niveles de humedad relativa durante 
períodos prolongados. Estas condiciones 
propician la propagación de los incendios 
forestales, los cuales afectan a los bosques, 
ecosistemas, proyectos de restauración, 
enriquecimiento y plantaciones de especies la-
tifoliadas, coníferas y mixtas, así como a otros 
tipos de vegetación no forestal como arbustos, 

TABLA 7 
Función 17. “Incendios forestales”

NOMBRE
ROLES Y FUNCIONES / PROCEDIMIENTO / 

PROTOCOLO OPERATIVO

REVISADO No.

18 7 23 17

Sección Operaciones (Primera Respuesta)

Función INCENDIOS FORESTALES

Institución 
Coordinadora / Nivel

SE-CONRED, CONAP, INAB

Nacional Regional Departamental Municipal

SE-CONRED, 
CONAP, INAB

SE-CONRED, 
CONAP, INAB

SE-CONRED, 
CONAP, INAB

CONAP, INAB, 
Municipalidades

Institución de Apoyo CVB, CBM, ASONBOMD, MINDEF, MAGA, MARN, ANAM, INSIVUMEH, DIPRONA, PNC

Fuente. Plan Nacional de Respuesta (PNR) Vigente septiembre 2023. CONRED 2023
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matorrales, pastizales naturales y sistemas 
agrosilvopastoriles, entre otros.

Los registros de incendios forestales, tanto 
en términos de superficie como de número, 
han ido en aumento, lo que tiene un impacto 
negativo en la cobertura forestal y las 
emisiones de CO2 (toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono) debido a la degradación 
causada por los incendios. Esto evidencia la 
falta de un presupuesto adecuado para abordar 
esta problemática a nivel nacional, lo que a su 
vez se traduce en la escasez de equipos, herra-
mientas y, principalmente, personal capacitado 
para hacer frente a esta situación.

El escenario climático previsto para los 
próximos años indica que es probable que se 
presenten temperaturas extremas superiores 
a la media, similares a las experimentadas 
durante la temporada de incendios forestales 
de 1998 (año utilizado como referencia por 
el INSIVUMEH para modelar las condiciones 
climáticas futuras). Los incendios forestales 
tienen efectos perjudiciales de gran alcance en 
los ámbitos social, ambiental y económico.

Recientemente, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, 2022) 
publicó un informe que destaca los principales 
efectos negativos de los incendios forestales en 
relación con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible. En dicho informe, se proponen nueve 
acciones (Figura 1) para reducir el riesgo 
de incendios forestales, y se identifica a tres 
grupos principales de actores como agentes 
de implementación: los gobiernos nacionales y 

subnacionales, que son los principales respon-
sables de la formulación de políticas públicas 
en el país; las organizaciones encargadas de 
la gestión del fuego y la generación de cono-
cimiento, como instituciones especializadas 
en incendios forestales, investigadores y aca-
démicos; y las organizaciones internacionales 
y regionales, que establecen mecanismos para 
fortalecer la gestión del fuego a diferentes 
escalas.

En base a lo expuesto anteriormente, es 
fundamental coordinar acciones a nivel inte-
rinstitucional y crear herramientas como la 
“Estrategia Nacional de Gestión del Fuego”, 
con el objetivo de fortalecer el sistema y poder 
responder de manera efectiva a las nuevas 
condiciones de vulnerabilidad estructural. Esto 
implica prevenir, controlar, mitigar y extinguir 
los incendios forestales, así como promover 
un uso responsable del fuego en actividades 
forestales. La participación de entidades gu-
bernamentales y no gubernamentales, tanto 
a nivel nacional como internacional, resulta 
crucial para lograr un esfuerzo conjunto en 
beneficio de la nación.

Las instituciones que participaron en la elabo-
ración de este documento, pertenecientes a la 
Mesa Técnica Interinstitucional de Incendios 
Forestales, reconocen la importancia de 
minimizar y afrontar las pérdidas y daños rela-
cionados con los adversos efectos del Cambio 
Climático, incluyendo fenómenos meteoro-
lógicos extremos y fenómenos de evolución 
lenta, y contribuir al desarrollo sostenible y a 
la reducción del riesgo de desastres.
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¿Qué es la gestión del fuego?
El Grupo Nacional de Coordinación de 
Incendios Forestales (NWCG) en su glosario de 
términos relacionados con incendios forestales 
define la gestión del fuego como el conjunto de 
actividades destinadas a manejar los incendios 
forestales y contribuir al logro de los objetivos 
de gestión del territorio. La gestión del fuego 
abarca la planificación, prevención, manejo 
de combustibles vegetales, uso controlado 
del fuego, mitigación de riesgos, respuesta 
a incendios, rehabilitación, monitoreo y 
evaluación.

Actualmente, el concepto de Gestión del Fuego 
está siendo actualizado para incorporar una 

visión integral e interoperable que aborde los 
problemas y soluciones relacionados con el 
fuego, tanto en los incendios forestales como 
en las interfaz urbano-forestal.

La protección y prevención de incendios 
forestales, impulsada y llevada a cabo por ins-
tituciones públicas, organizaciones sociales, 
propietarios y el sector rural-comunitario, se 
ha enfocado en la preparación de recursos ope-
rativos, infraestructura, materiales y equipos 
para prevenir (mediante la creación de corta-
fuegos físicos) y suprimir (contener, controlar, 
extinguir y reportar) los incendios durante la 
temporada de incendios forestales.

FIGURA 1 
Recomendaciones de las Naciones Unidas para fortalecer la reducción del riesgo de incendios forestales.
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"Estrategia Nacional de Gestión del Fuego", con 
el objetivo de fortalecer el sistema y poder 
responder de manera efectiva a las nuevas 
condiciones de vulnerabilidad estructural. Esto 
implica prevenir, controlar, mitigar y extinguir 
los incendios forestales, así como promover un 
uso responsable del fuego en actividades 
forestales. La participación de entidades 
gubernamentales y no gubernamentales, tanto 
a nivel nacional como internacional, resulta 
crucial para lograr un esfuerzo conjunto en 
beneficio de toda la nación. 

Las instituciones que participaron en la 
elaboración de este documento, pertenecientes 
a la Mesa Técnica Inter institucional de 
Incendios Forestales, reconocen la importancia 
de minimizar y afrontar las pérdidas y los daños 
relacionados con los adversos efectos del 
Cambio Climático, incluyendo fenómenos 
meteorológicos extremos y fenómenos de 
evolución lenta, y contribuir al desarrollo 
sostenible y a la reducción del r iesgo de 
desastres.  
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Fuente. UNEP 2022.
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Si bien estas acciones son prioritarias, no 
resuelven la problemática del fuego no deseado, 
ya que se limitan a responder o reaccionar a la 
presencia de fuego durante la temporada de 
incendios forestales, debido a condiciones at-
mosféricas-ambientales y al riesgo generado 
por la presencia, uso y presión de la sociedad 
sobre los recursos naturales.

El concepto utilizado en inglés se conoce como 
fire management, que se traduce literalmente 
como “manejo del fuego”. Este concepto ha 
sido estudiado, desarrollado e implementa-
do a nivel internacional desde la década de 
1950-1960.

En Latinoamérica, el concepto de manejo del 
fuego (y otros, como el Sistema de Comando de 
Incidentes) comenzó a ser promovido después 
de los incendios catastróficos de 1998, a través 
de diversas iniciativas, proyectos o programas. 
Históricamente, se ha utilizado el término 
manejo ecológico del fuego, manejo integrado 
del fuego, manejo integral del fuego y actual-
mente se impulsa el concepto de manejo del 
fuego.

En la actualidad, existen excelentes resultados 
y productos en Latinoamérica relacionados con 
el manejo del fuego, especialmente en inves-
tigación aplicada, instrumentos de gestión o 

planificación estratégica (directrices, estrate-
gias, etc.) y acciones técnicas en organizaciones 
administrativas, desarrollo de capacidades, 
protocolos, manuales y guías operativas en 
terreno, entre otros.

Sin embargo, el principal desafío y obstáculo 
hasta ahora es lograr que la sociedad en 
general y, específicamente, los sectores 
forestal, agrícola y pecuario, se apropien del 
concepto, lo comprendan y lo implementen.

En muchos casos, se interpreta erróneamente 
este concepto como el simple uso del fuego, la 
quema del bosque, entre otros. No se reconoce 
como un proceso más amplio, unificado e inte-
grador que involucra otros procesos directos, 
indirectos y transversales, como la política, 
legislación, ciencia, educación, ordenamien-
to territorial y ambiental, reintroducción del 
esquema de planificación a cuenca y subcuenca 
como unidad de paisaje, procesos de planifica-
ción estratégica interoperable que puedan ser 
utilizados desde la interfaz comunitaria hasta 
una escala nacional, y que permitan moni-
torear, evaluar y reformular la visión a corto, 
mediano y largo plazo.

El término o concepto que más se acerca en 
el idioma español a esta visión unificada se 
propone como Gestión del Fuego.

Valores / Principios rectores para la gestión del fuego

Biodiversidad y sustentabilidad 
de los ecosistemas

Impulsar la conservación, rehabilitación-res-
tauración y sustentabilidad de los ecosistemas, 
su biodiversidad y capacidad para generar 
bienes y servicios. Se debe tener en cuenta el 
papel ecológico del fuego dentro del ecosiste-
ma, así como su función como herramienta de 

mitigación del cambio climático, considerando 
también los aspectos sociales y económicos.

Ciencia y tecnología

Basarse en información científica. La inves-
tigación y el desarrollo tecnológico deben 
respaldar los esfuerzos para aumentar el co-
nocimiento de los factores biológicos, físicos, 
sociales y económicos relacionados con el 
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fuego. Se debe establecer un programa in-
terinstitucional de investigación y desarrollo 
tecnológico del fuego.

Los resultados de las investigaciones y los 
avances tecnológicos deben divulgarse y estar 
disponibles lo antes posible para los usuarios 
y administradores de recursos naturales, y 
deben utilizarse en el desarrollo de programas 
de manejo de recursos y de gestión del fuego.

Complementariedad

Incluir acciones desde un nivel estratégico 
hasta uno táctico. En esta cadena de decisio-
nes, existen instituciones y organizaciones con 
diferentes capacidades y responsabilidades 
que deben complementarse según su nivel de 
desarrollo y experiencia. Esto garantizará la 
máxima efectividad en todas las actividades 
requeridas.

Coordinación

Las instituciones y actores involucrados deben 
utilizar procesos y sistemas compatibles en la 
planificación, mecanismos de financiamiento, 
capacitación, entrenamiento y certificación, 
procedimientos operativos, características de 
herramientas, equipos, prendas de protección, 
materiales e insumos, metodologías para esta-
blecer los valores a proteger, informes y boletas 
de reporte, y los programas de difusión, comu-
nicación y educación pública.

Todas las actividades deben priorizar la seguridad 
de los bomberos forestales, el personal parti-
cipante y la población, y deben implementar el 
Sistema de Comando de Incidentes.

Corresponsabilidad

Promover la integración, colaboración, coordi-
nación y apoyo de todos los actores y grupos 
involucrados, tanto internamente como 
entre instituciones, a través de procesos de 

estandarización, institucionalización de la 
gestión del fuego y fortalecimiento del marco 
legal, técnico y económico, involucrando a la 
población. Esto garantizará la distribución de 
competencias y niveles de responsabilidad en 
la implementación de la Política Nacional de 
Gestión del Fuego.

Equidad

La planificación, coordinación, operación y 
evaluación deben incluir la asignación justa de 
responsabilidades, regulaciones, oportunida-
des y derechos, sin discriminación de género, 
preferencia sexual, culto, religión, usos y cos-
tumbres, etc.

Gobernanza

Activar la participación de actores institucio-
nales, grupos involucrados y la comunidad 
en general, para fomentar la cultura de la 
prevención, sensibilizar, capacitar y difundir 
información sobre las causas y consecuencias 
de los incendios forestales, y desarrollar una 
conciencia sobre el manejo sostenible de los 
recursos naturales, evitando la presencia de 
estos incendios forestales.

In dubio Pro-Natura (A 
favor de la Naturaleza)

En caso de duda sobre alguna acción que 
afecte al recurso forestal o al medio ambiente, 
las decisiones tomadas deben proteger a este 
último.

Integralidad

Integrar las capacidades de respuesta a los 
incendios forestales con la realidad sociocultu-
ral, cosmovisión y las exigencias ecosistémicas 
para abordar de manera integral las amenazas 
relacionadas con el fuego en las áreas boscosas 
y los diferentes valores amenazados.
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Multiculturalidad

Promover el conocimiento y las buenas 
prácticas de los pueblos de Guatemala en el 
uso y la gestión del fuego, respetando su cos-
movisión, espiritualidad, cultura, organización 
y su relación con la madre naturaleza.

Niveles de complejidad 
de incidentes

Estandarizar categorías que indican la dificul-
tad y alcance de respuesta requeridos para 
controlar y suprimir un incendio. Estos niveles 
permiten organizar y coordinar los recursos 
necesarios en función de la magnitud y com-
plejidad del incendio. A medida que aumenta 
el nivel de complejidad, se requiere una mayor 
planificación, coordinación y movilización de 
recursos, tanto a nivel local como internacional.

Los niveles de complejidad se basan en factores 
como el tamaño del incendio, el terreno, el 
comportamiento del fuego y los recursos 
disponibles, permite estandarizar y facilitar 
la cooperación en la respuesta a incendios 
forestales, asegurando una gestión eficiente 
y efectiva de los recursos para proteger vidas, 
propiedades y ecosistemas.

Participación

Integrar a la población en el diseño e imple-
mentación de decisiones relacionadas con la 
responsabilidad, monitoreo, manejo, conser-
vación y aprovechamiento de bienes y servicios 
en áreas forestales y su vínculo con el uso del 
fuego a través de una gestión adecuada.

Planificación

Implementar la Política Pública de Gestión 
del Fuego mediante el diseño, formulación, 
ejecución, monitoreo y evaluación de planes 
operativos anuales, multianuales y estratégicos 

a nivel comunitario, municipal, departamental 
y nacional.

Estos instrumentos de diferentes escalas 
territoriales y temporales deben considerar y 
alinearse con la política, legislación y norma-
tividad aplicable, desde lo nacional hasta lo 
comunitario. Los planes deben tener objetivos 
de conservación y/o manejo (ambiental, 
forestal), valores de protección, salud y 
seguridad de los bomberos forestales y la 
población, e incluir tácticas y alternativas en la 
gestión del fuego que impulsen la rehabilita-
ción de los regímenes de fuego.

Presupresión
Asegurar de forma anticipada que las institu-
ciones responsables de la gestión del fuego 
dispongan de todos los recursos materia-
les, humanos y financieros necesarios para 
lograr con éxito el control y la extinción de los 
incendios forestales.

Esto implica tener las condiciones adecuadas 
de transporte, equipamiento, herramientas 
y equipo de protección para el personal, así 
como definir la coordinación interna y con otras 
instituciones, los protocolos de comunicación y 
de acción durante toda la temporada; realizar 
acciones de prevención física, legal y cultural.

Prevención
Tomar medidas de anticipación a cualquier 
condición o circunstancia que reduzca las 
probabilidades de vulnerabilidad ante efectos 
negativos sobre los ecosistemas y la biodiversi-
dad a causa de incendios forestales impulsando 
la prevención legal, cultural y física (manejo de 
combustibles).

La prevención legal para los incendios foresta-
les está contemplada en la Constitución Política 
(artículo 3) y Ley Forestal; establecen sanciones 
para quienes provoquen los incendios fores-
tales de manera intencional. Por lo tanto, es 
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importante promover la divulgación de estas 
herramientas legales.

Prioridad de la protección y 
supresión de incendios forestales

Considerar que el fuego es un proceso natural, 
debe integrarse en los planes, programas y 
actividades de manejo de recursos naturales, 
independientemente de su escala geográfica y 
ámbito de responsabilidad.

Las instituciones y la población en general 
deben trabajar de manera conjunta y coordina-
da en la elaboración y ejecución de planes de 
prevención, mitigación de riesgos y supresión de 
incendios forestales. Estos planes deben estar 
alineados a la función 17 o correspondiente del 
Plan Nacional de Respuesta vigente emitido por 
CONRED como mecanismo de implementación 
operativa e incluir la elaboración de protocolos 
de respuesta con órdenes de prioridades de 
protección, privilegiando la vida humana, la in-
fraestructura de las comunidades, la propiedad 
y los recursos naturales y culturales.

Estas prioridades deben basarse en la seguridad 
y salud humana, los valores a proteger y el 
costo de la protección.

Los incendios deben ser detectados, comba-
tidos, controlados y extinguidos en el menor 
tiempo y al menor costo posible, privilegiando la 
seguridad del bombero forestal y de la población, 
los beneficios y los valores a proteger.

La atención y supresión de los incendios deben 
considerar la distribución de competencias y 
ser congruentes con los objetivos de manejo 
de los recursos, garantizando la conserva-
ción de los ecosistemas, su biodiversidad y su 
capacidad de generar bienes y servicios dentro 
y fuera de las áreas protegidas.

El despacho de recursos para la respuesta 
inicial a incendios deberá de considerar la 
movilización del recurso más cercano inde-
pendientemente de su jurisdicción geográfica o 
administrativa.

Revisión y actualización

Utilizar procesos compatibles para todas las 
actividades de la gestión del fuego, en términos 
de planificación y mecanismos de financia-
miento. Además, deben desarrollar y ejecutar 
métodos de evaluación sistemáticos y compati-
bles para determinar la eficacia de la estrategia 
de la gestión del fuego.

Esta evaluación asegurará los recursos finan-
cieros, facilitará la resolución de conflictos e 
identificará la falta de recursos y la asignación 
de prioridades por parte de las instituciones.

Seguridad y Sistema de 
Comando de Incidentes

La seguridad del bombero forestal, del personal 
participante y de la población debe ser una 
prioridad en todas las actividades de la gestión 
del fuego. Además, se debe implementar el 
Sistema de Comando de Incidentes para garan-
tizar una respuesta eficiente y coordinada.

Supresión de mínimo impacto

Definir de manera eficiente las actividades 
de supresión para minimizar el impacto en la 
biodiversidad y la funcionalidad del ecosistema. 
Esto se logra observando las condiciones pre-
valecientes durante el combate de incendios y 
definiendo tácticas menos agresivas hacia los 
recursos en riesgo, teniendo siempre en cuenta 
la seguridad de los bomberos forestales.
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Metodología

Proceso de elaboración
El proceso de construcción del documento 
estratégico de gestión del fuego en Guatemala 
comenzó en 2018, cuando se plantearon 
los primeros esfuerzos de coordinación en 
reuniones técnicas interinstitucionales sobre 
la problemática de los incendios forestales. 
En estas reuniones se manifestó el interés de 
retomar esta actividad y se solicitó la asistencia 
técnica del USFS en el proceso de construcción.

Posteriormente, se constituyó la Mesa Técnica 
Interinstitucional de Incendios Forestales en 
Guatemala, conformada por INAB, MARN, 
CONRED, CONAP, ANAM y MAGA, la cual esta-
bleció una mesa técnica interinstitucional para 
trabajar en la elaboración de la estrategia.

La mesa técnica realizó una recopilación 
bibliográfica de información estratégica, ins-
trumentos de política pública y legislación 
vigente en el país para tomarla como base en 
la construcción de una primera propuesta de 
documento estratégico del cual partir para 
el análisis, discusión y retroalimentación 
interinstitucional.

A continuación, se presenta de manera general 
la línea de tiempo del proceso de construc-
ción de la estrategia desde 2018 hasta la 
fecha, resaltando algunos procesos y acciones 
importantes.

FIGURA 2 
Proceso de construcción de la estrategia
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→ Principio de colaboración, documentos previos, diagnóstico. 
 
→ Talleres participativos realizados a finales del 2019, con participación de la Mesa 

Inter institucional de Gestión del Fuego, cinco talleres participativos para presentación 
y retroalimentación con especialistas de todo el país: 
o Ciudades de Guatemala. 
o Guastatoya. 
o Santa Elena. 
o Retalhuleu. 
o Quetzaltenango. 

 
→ Espacios virtuales de trabajo inter institucional e individual técnico de 

retroalimentación. 
 
→ Consolidación de documento final ENGF y acuerdo institucional. 

 
→ Presentación de documento ENGF y acuerdo institucional. 

 
→ Proceso de oficialización de documento ENGF. 
→ Oficialización de Estrategia como Política Pública a cargo de CONRED. 
→ Iniciar proceso de implementación de ENGF. 
→ Hoja de ruta 2023-2024 ENGF. 

FFiigguurraa  1122..  PPrroocceessoo  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  llaa  eessttrraatteeggiiaa..  
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Talleres participativos

A finales del 2019, la Mesa Interinstitucional 
de Gestión del Fuego llevó a cabo cinco talleres 
participativos con instituciones, bomberos 
forestales con amplia experiencia, y especialis-
tas de incendios forestales, para presentación 
y retroalimentación de una propuesta de Es-
trategia Nacional de Gestión del Fuego en las 
ciudades siguientes:

• Ciudad de Guatemala.
• Guastatoya.
• Petén.
• Retalhuleu.
• Quetzaltenango.

Agenda general del taller

El taller participativo por sede tuvo una 
duración de 1.5 días, considerando el desarro-
llo de los siguientes temas:

• Presentación general del producto de 
Estrategia.

• Conformación de equipos de trabajo.

• Análisis, retroalimentación del documento 
en equipos de trabajo.

• Proceso de revisión del documento.

• Explicación de Concepto General Gestión 
del Fuego, Ejes estratégicos (Línea de 
acción, Actividad general, Proyectos- 
estudios- actividades específicas).

◊ Análisis de equipo de trabajo de ejes 
estratégicos específicos.

1 El número de evaluaciones completadas en cada taller fue el siguiente: 13 en Guatemala, 13 en Guastatoya y 24 en Santa Elena. 
Es importante destacar que no todos los participantes pudieron completar una evaluación debido a que algunos tuvieron que 
retirarse temprano. En Guatemala, había un total de 23 participantes; en Guastatoya, 15 y en Santa Elena, 31. En total, el 72% de 
los participantes completaron la evaluación

◊ Eje Estratégico 1. Planificación y coor-
dinación interinstitucional-operativa-/ 
financiera.

◊ Eje Estratégico 2. Prevención física, 
legal y cultural de incendios forestales 
y de interfaz urbano forestal.

◊ Eje Estratégico 3. Sistema de Estan-
darización, Calificación, Certificación y 
Profesionalización para la gestión del 
fuego.

◊ Eje Estratégico 4. Cuadrillas especiali-
zadas para investigación especializada 
para la gestión del fuego.

◊ Eje Estratégico 5. Supresión de 
incendios forestales y de interfaz 
urbano forestal.

◊ Eje Estratégico 6. Gestión del cono-
cimiento (información, investigación, 
conocimiento y desarrollo tecnológico 
para la gestión del fuego).

◊ Eje Estratégico 7. Restauración, re-
habilitación, remediación de áreas 
e infraestructura degradada por 
incendios forestales y de interfaz 
urbano forestal.

Proceso de encuesta del taller

Durante cada taller, se administró una encuesta 
en la que los participantes debían responder a 
10 preguntas, siete de naturaleza cuantitativa y 
tres de naturaleza cualitativa. La encuesta fue 
completada por 50 participantes, de un total 
de 69 en total1. Además, se incluyó un espacio 
para comentarios finales en la evaluación.
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Al realizar un análisis aritmético simple (porcentajes) de los resultados de la encuesta, centrándonos 
en las preguntas más relevantes relacionadas con la construcción de la Estrategia Nacional para la 
Gestión del Fuego para Guatemala (ENGF), se obtuvieron los siguientes porcentajes:

En respuesta a la primera pregunta: “¿Considera que la Estrategia es aplicable a la realidad del 
país?”, el 94% de los encuestados informó que la estrategia es “muy probable” o “probablemente” 
aplicable. En cuanto a la segunda pregunta: “¿Cree que la estrategia contribuirá a la coordinación 
interinstitucional de la gestión del fuego en el país?”, el 92% de los encuestados afirmó que es “muy 
probable” o “probable” que la estrategia contribuirá a dicho objetivo.

Fuente. Resultado de encuestas realizadas en talleres participativos con instituciones

En resumen, la estrategia es aplicable a la 
realidad de Guatemala y será una herramienta 
muy útil para la coordinación interinstitucional 
de la gestión del fuego en el país. En general 
todas las respuestas acera de estos temas 
fueron positivas.

Información de talleres 
incorporados en la ENGF

La incorporación de la información prove-
niente de los talleres participativos en la 
Estrategia Nacional para la Gestión del Fuego 

para Guatemala (ENGF) resultó sumamente 
valiosa. Estos talleres nos proporcionaron una 
visión local en términos ambientales, sociales 
y culturales, en concordancia con los princi-
pios establecidos anteriormente. Además, nos 
brindaron información sobre el uso del fuego, 
acciones operativas y relaciones institucionales 
relacionadas con la gestión del fuego, lo cual 
enriqueció significativamente a esta ENGF.

Toda la información recopilada en los talleres 
fue exhaustivamente revisada, analizada e 
integrada en el documento general de las 

GRÁFICA 4 
¿La Estrategia es aplicable a 

la realidad del país?

GRÁFICA 5 
¿La estrategia apoyará la coordinación 

interinstitucional de la gestión 
del fuego en el país?
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PPrroocceessoo  ddee  EEnnccuueessttaa  ddeell  TTaall lleerr   
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FFiigguurraa  1133..  ¿¿LLaa  EEssttrraatteeggiiaa  eess  aappll iiccaabbllee  

aa  llaa  rreeaall iiddaadd  ddeell   ppaaííss??  

 
FFiigguurraa  1144..  ¿¿LLaa  eessttrraatteeggiiaa  aappooyyaarráá  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  
iinntteerr iinnssttiittuucciioonnaall   ddee  llaa  ggeessttiióónn  ddeell   ffuueeggoo  eenn  eell   ppaaííss??  

FFuueennttee::  rreessuull ttaaddoo  ddee  eennccuueessttaass  rreeaall iizzaaddaass  eenn  ttaall lleerreess  ppaarr tt iicciippaattiivvooss  ccoonn  iinnssttiittuucciioonneess  

En resumen, la estrategia es aplicable a la realidad de Guatemala y será una herramienta muy 
útil para la coordinación inter institucional de la gestión del fuego el en país. En general todas las 
respuestas acera de estos temas fueron positivas. 

 
1 El número de evaluaciones completadas en cada taller fue el siguiente: 13 en Guatemala, 13 en Guastatoya y 24 
en Santa Elena. Es importante destacar que no todos los participantes de los talleres pudieron completar una 
evaluación debido a que algunos tuvieron que retirarse temprano. En Guatemala, había un total de 23 
participantes; en Guastatoya, 15 participantes; y en Santa Elena, 31 participantes. En total, el 72% de los 
participantes completaron la evaluación  
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líneas estratégicas. Este documento sirvió 
como base de información durante los espacios 
virtuales de trabajo con el equipo técnico de 
la Mesa Técnica Interinstitucional, donde se 
llevó a cabo un análisis y revisión detallada. La 
información proveniente de los talleres y los 
resultados obtenidos forman parte integral de 
los siguientes capítulos de la estrategia.

Representación institucional 
en los talleres

A continuación se presenta en listado las ins-
tancias de gobierno y de la sociedad civil que 
participaron en los talleres, según los registros 
realizados: CONRED, ACODIHUE, ACOFOP, 
ADIMAM, ANAM, ARCAS, ARNPG, Asociación 
(Utz Che, Asociación Vivamos Mejor, Cadena 
Volcánica Central), CARE, CATIE, CECON 
HAWAII, CECON-USAC, Cementos Progreso, 
CENGICAÑA, CONAP (Huehuetenango, Izabal, 
Jutiapa, Quetzaltenango, Salamá, Sololá, Yaxhá, 
Zacapa, PNLT, Sayaxche), CONOC-USAC, Con-
sultores Particulares, Cooperativa Carmelita, 
Cruz Roja, CUDEP-USAC, CUNOROC-USAC, 
CUNPROGRESO, Defensores de la Naturale-
za, ECOLOGIC, ENCA, FDN, Finca Agua Tibia, 
Fundación Balam, FUNDAECO, GIZ, Gremial 
Forestal, IARNA, ICC, INAB, INSIVUMEH, Inver-
siones PASABIEN, KFW, MAGA (El Progreso, 
San Diego), Mancomunidad (Copan Chortí, 
El Gigante, MANCUERNA, MARN (AMPI, 
Progreso, Quetzaltenango, San Marcos, Sololá), 
MINDEF, Municipalidad (Jalapa, San José 
Pínula, Coatepeque, Cantel, Chimaltenango, 
Flores, Guatemala, Huité, La Esperanza, La 
Libertad, Mixco, Momostenango, Morazán, 
Olintepeque, Palencia, Quetzaltenango, Re-
tahulehu, Río Hondo, Sacatepéquez, Salamá, 
Salcajá, San Andrés, San Cristóbal, San Juan 
Ostuncalco, San Mateo, Sayaxché, Totonicapán, 
Zacapa, La Blanca, Mazatenango y Sibilia), 
NPV, PROINVOVA-POPOYAN, PROPETEN, 
Rainforest, Reservas Naturales Privadas, 
Secretario de Gobernación Progreso, Técnico 

Municipal (Salcajá, San Mateo, La Esperanza, 
Quetzaltenango, San Juan Ostuncalco, Sibilia), 
TNC, TRIFINIO, TRIPAN, USAC, USAID, USAID 
BIODIVERSIDAD, USFS, UVG, UVG Sololá, WCS 
y WWF.

Formulación de líneas 
estratégicas e información 
complementaria

La Estrategia está formulada a partir del 
contexto y problemática anteriormente 
descrito, donde se encontró tendencia de de-
gradación de ecosistemas y biodiversidad en 
el país debido a una incidencia significativa 
del fuego sobre los mismos; si bien es cierto 
que no es una condición extrema permanente 
a lo largo del tiempo sí se ha vuelto más recu-
rrente con el paso de los años en severidad y 
devastación.

A lo largo del tiempo, se han realizado diversos 
esfuerzos a nivel nacional para responder rá-
pidamente a la incidencia de incendios en el 
territorio. Aunque todos estos esfuerzos han 
sido valiosos en su momento y han contribuido 
al conocimiento del comportamiento y efectos 
del fuego en los ecosistemas, actualmente se 
plantea el reto de gestionar el uso del fuego 
a nivel nacional. Esto implica comprender la 
dinámica de la presencia del fuego en la bio-
diversidad, transferir ese conocimiento a la 
población y posicionarlo como parte importante 
de la política pública y la agenda del gobierno 
en Guatemala y en el extranjero.

Este documento fue construido con la intención 
de ser un instrumento que apoye en la gestión 
del fuego de acuerdo con el reto anteriormente 
planteado, proceso que no podrá ser resuelto 
de una temporada a otra, sino que se irá cons-
truyendo a través del tiempo con la finalidad 
de fortalecer los cuadros institucionales, 
empoderar a la sociedad en el concepto y al 
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mismo tiempo ayudar a la mejor conservación 
de los ecosistemas de acuerdo con la respuesta 
que tienen a la presencia del fuego.

Como se ha mencionado anteriormente 
el diseño, propuesta y elaboración de este 
documento en su componente estratégico 
consideró:

• Situación actual de la problemática de los 
incendios forestales en el país.

• Instrumentos de política, legislación e 
institucionales vigentes y aplicables a la 
gestión del fuego (p.e. PNR-Función 17).

• Esfuerzos institucionales actuales en 
operación, con la finalidad de mantener el 
trabajo realizado.

Por la razón anterior está planteado en tres 
líneas de tiempo:

FIGURA 3 
Líneas de tiempo
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FFoorrmmuullaacciióónn  ddee  LLíínneeaass  
EEssttrraattééggiiccaass  ee  iinnffoorrmmaacciióónn  
ccoommpplleemmeennttaarr iiaa  
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del fuego en la biodiversidad, transferir ese 
conocimiento a la población y posicionarlo como 
parte importante de la política pública y la 
agenda del gobierno en Guatemala y en el 
extranjero. 

Este documento fue construido con la 
intención de ser un instrumento que apoye en la 
Gestión del Fuego de acuerdo con el reto 
anteriormente planteado, proceso que no podrá 
ser resuelto de una temporada a otra, sino que 
se irá construyendo a través del tiempo con la 
finalidad de fortalecer los cuadros 
institucionales, empoderar a la sociedad en el 
concepto y al mismo tiempo ayudar a la mejor 
conservación de los ecosistemas de acuerdo 
con la respuesta que tienen a la presencia del 
fuego. 

Como se ha mencionado anteriormente el 
diseño, propuesta y elaboración de este 
documento en su componente estratégico 
consideró: 

● Situación actual de la problemática de los 
incendios forestales en el país. 

● Instrumentos de política, legislación e 
institucionales vigentes y aplicables a la 
gestión del fuego (p.e. PNR-Función 17). 

● Esfuerzos institucionales actuales en 
operación, con la finalidad de mantener el 
trabajo realizado. 

Por la razón anterior está planteado en 
tres líneas de tiempo:

  

La planeación estratégica de este 
documento se basa en una estructura similar al 
marco lógico, una herramienta de gestión y 
clasificación utilizada en la planificación de 

proyectos. El marco lógico facilita la 
consecución de objetivos específicos al definir 
de manera clara cómo se alcanzarán, 
estableciendo tareas simples, responsables y 

PPrrooggrraammaa  OOppeerraattiivvoo  
AAnnuuaall

CCoorr ttoo  PPllaazzoo  oo  AAnnuuaall
(1 a 2 años)

 p.e.: Acciones de 
presupresión y supresión

PPllaann  NNaacciioonnaall   ddee  GGeessttiióónn  
ddeell   FFuueeggoo

MMeeddiiaannoo  PPllaazzoo  
(3 a 5 años)

 p.e.: Sistema de Calificación, 
Procesos de Restauración, 
trabajo de sensibilización a la 
sociedad.

EEssttrraatteeggiiaa  NNaacciioonnaall   ddee  
GGeessttiióónn  ddeell   FFuueeggoo

LLaarrggoo  PPllaazzoo
(5 o más años)

 p.e.: Infraestructura, Ecología 
del Fuego y Modelos de 
comportamiento del fuego

FFiigguurraa  1155..  LLíínneeaass  ddee  ttiieemmppoo..  
La planeación estratégica de este documento 
se basa en una estructura similar al marco 
lógico, una herramienta de gestión y clasifica-
ción utilizada en la planificación de proyectos. 
El marco lógico facilita la consecución de 
objetivos específicos al definir de manera clara 
cómo se alcanzarán, estableciendo tareas 
simples, responsables y plazos para llevar a 
cabo actividades o lograr el objetivo. Además, 
permite evaluar el grado de cumplimiento en 
cualquier momento, redirigir los esfuerzos 
cuando sea necesario y realizar ajustes según 
corresponda.

En el proceso de formulación de esta propuesta, 
se ha seguido una serie de pasos previos, que 
incluyen la identificación del problema, las 
posibles soluciones, la línea de tiempo, la 
forma de trabajo y las acciones necesarias. 

Estos pasos han sido fundamentales para la 
elaboración del presente documento.

Con fines prácticos, en esta estrategia se 
utilizan las siguientes definiciones:

• Línea Estratégica (Objetivo): expresa lo 
que se busca lograr para solucionar el 
problema. Pueden existir más de uno y 
generalmente se separan en tablas para 
describir cómo se alcanzará cada uno de 
ellos.

• Línea de Acción (Meta): describe la meta 
a alcanzar, generalmente enunciada por 
elementos de la gestión del fuego que con-
tribuirán a lograr los objetivos y solucionar 
el problema.
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• Acción General: explica cómo se llegará 
a la meta establecida. Ayuda a agrupar 
o abarcar acciones similares en un 
contexto determinado, sirviendo como 
punto de partida para la programación de 
actividades.

• Acción Específica: describe las actividades 
necesarias para alcanzar la acción general 
y, a su vez, alcanzar la meta establecida. 
Es importante tener en cuenta que puede 

haber más de una actividad que nos lleve a 
cumplir con nuestro objetivo.

• Tareas Propuestas: serie de tareas es-
pecíficas que ayudarán a lograr la acción 
específica. Cabe mencionar que se pueden 
agregar tareas más pequeñas para lograr 
el objetivo deseado. Se han identificado, 
de manera general, las tareas que contri-
buirían de forma práctica a la solución de 
nuestro objetivo.

FIGURA 4 
Planeación Estratégica 

**Plazo: se refiere de 1 a 6 años, especificar la temporalidad 1 (1 -3 años), 2 (3 a 6 años), 3 (15 años).
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plazos para llevar a cabo actividades o lograr el 
objetivo. Además, permite evaluar el grado de 
cumplimiento en cualquier momento, redir igir 
los esfuerzos cuando sea necesario y realizar 
ajustes según corresponda 

En el proceso de formulación de esta 
propuesta, se han seguido una serie de pasos 
previos, que incluyen la identificación del 
problema, las posibles soluciones, la línea de 
tiempo, la forma de trabajo y las acciones 
necesarias. Estos pasos han sido 
fundamentales para la elaboración del presente 
documento. 

Con fines prácticos, en esta estrategia se 
utilizan las siguientes definiciones: 

a) LLíínneeaa  EEssttrraattééggiiccaa  ((OObbjjeettiivvoo)):: expresa lo 
que se busca lograr para solucionar el 
problema. Pueden existir más de uno y 
generalmente se separan en tablas para 
describir cómo se alcanzará cada uno de 
ellos. 

b) LLíínneeaa  ddee  AAcccciióónn  ((MMeettaa)):: describe la 
meta a alcanzar, generalmente 
enunciada por elementos de la gestión 

del fuego que contribuirán a lograr los 
objetivos y solucionar el problema. 

c) AAcccciióónn  GGeenneerraall :: explica cómo se llegará 
a la meta establecida. Ayuda a agrupar o 
abarcar acciones similares en un 
contexto determinado, sirviendo como 
punto de partida para la programación 
de actividades. 

d) AAcccciióónn  EEssppeeccííffiiccaa:: describe las 
actividades necesarias para alcanzar la 
acción general y, a su vez, alcanzar la 
meta establecida. Es importante tener 
en cuenta que puede haber más de una 
actividad que nos lleve a cumplir con 
nuestro objetivo. 

e) TTaarreeaass  PPrrooppuueessttaass:: serie de tareas 
específicas que ayudarán a lograr la 
acción específica. Cabe mencionar que 
se pueden agregar tareas más pequeñas 
para lograr el objetivo deseado. Se han 
identificado, de manera general, las 
tareas que contribuirían de forma 
práctica a la solución de nuestro 
objetivo.

 
FFiigguurraa  1166..  PPllaanneeaacciióónn  EEssttrraattééggiiccaa..  

****PPllaazzoo::  ssee  rreeffiieerree  ddee  11  aa  66  aaññooss,,  eessppeecciiffiiccaarr   llaa  tteemmppoorraall iiddaadd  11  ((11  --33  aaññooss)),,  22  ((33  aa  66  aaññooss)),,  33  ((1155  aaññooss))..   

Línea Estratégica (Objetivo)

¿Qué 
deseamos 
solucionar?

Línea de Acción (Meta)
¿Cuál es 
nuestra meta 
a alcanzar 
para 
solucionar la 
Línea 
Estratégica?

Acción General

¿Qué 
necesitamos 
hacer para 
llegar a nuestra 
meta?

Acción Específica

¿Qué 
actividades 
haremos para 
lograr 
nuestra 
Acción 
General?

Tareas propuestas

¿Qué tareas 
realizaremos 
para poder 
lograr nuestra 
Acción 
Específica?

La siguiente figura proporciona un ejemplo de la planificación estratégica para la Prevención de 
Incendios Forestales que corresponde a la Línea Estratégica 2:
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FIGURA 5 
Ejemplo de la planificación estratégica.

Proceso de aprobación institucional de la ENGF
Al concluir el proceso de construcción de la 
Estrategia Nacional para la Gestión del Fuego 
para Guatemala (ENGF), se llevó a cabo un im-
portante proceso de socialización, exposición 
y presentación de los resultados obtenidos. 
Estas reuniones contaron con la participación 
de la mesa técnica que colaboró en la elabo-
ración de la estrategia, donde se congregaron 
técnicos especialistas y autoridades institu-
cionales relevantes en el tema. Durante estas 
sesiones, se brindó la oportunidad de realizar 
comentarios y aportaciones que fueron cuida-
dosamente tomados en cuenta e incorporados 
en la versión final de la ENGF.

Además, es destacable mencionar que se 
obtuvo un sólido respaldo institucional para 
continuar los trámites correspondientes a 
nivel nacional en aras de implementar la es-
trategia en el corto plazo. Las instituciones 
participantes en la elaboración de la ENGF 
expresaron su apoyo mediante la emisión 
de oficios (adjuntos), los cuales respaldan y 
destacan la importancia y necesidad de llevar 
a cabo esta iniciativa en beneficio del país. Con 
este respaldo institucional, se fortalece aún 
más el compromiso de avanzar en los pasos 
necesarios para la implementación efectiva de 
la ENGF y su contribución a la gestión del fuego 
en nuestra nación.
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La siguiente figura proporciona un ejemplo de la planificación estratégica para la Prevención de 
Incendios Forestales que corresponde a la Línea Estratégica 2: 

 
FFiigguurraa  1177..  EEjjeemmpplloo  ddee  llaa  ppllaanniiffiiccaacciióónn  eessttrraattééggiiccaa..  

 

Proceso de Aprobación 
Institucional de la ENGF 

Al concluir el proceso de construcción de 
la Estrategia Nacional para la Gestión del Fuego 
(ENGF), se llevó a cabo un importante proceso 
de socialización, exposición y presentación de 
los resultados obtenidos. Estas reuniones 
contaron con la activa participación de la mesa 
técnica que colaboró en la elaboración de la 
estrategia, donde se congregaron técnicos 
especialistas y autoridades institucionales 
relevantes en el tema. Durante estas sesiones, 
se brindó la oportunidad de realizar 
comentarios y aportaciones que fueron 

cuidadosamente tomados en cuenta e 
incorporados en la versión final de la ENGF. 

Además, es destacable mencionar que se 
obtuvo un sólido respaldo institucional para 
continuar los trámites correspondientes a nivel 
nacional en aras de implementar la estrategia 
en el corto plazo. Las instituciones participantes 
en la elaboración de la ENGF expresaron su 
apoyo mediante la emisión de oficios (adjuntos), 
los cuales respaldan y destacan la importancia 
y necesidad de llevar a cabo esta iniciativa en 
beneficio del país. Con este respaldo 
institucional, se fortalece aún más el 
compromiso de avanzar en los pasos 
necesarios para la implementación efectiva de 
la ENGF y su contribución a la gestión del fuego 
en nuestra nación. 

 

 Acción 
Específica 

¿Qué deseamos solucionar? 
Ejemplo: Prevención de incendios forestales 

 
Línea 

Estratégica 

¿Cuál es nuestra meta por alcanzar para solucionar la Línea Estratégica? 
Ejemplo: Prevención Legal 

 
Línea de 
Acción 

General 

¿Qué necesitamos hacer para llegar a nuestra meta? 
Ejemplo: Promover alianzas para el trabajo y coordinación conjunta con 
las instituciones del sector de justicia del país para la investigación de 
incendios forestales. 

 Acción General 

¿Qué actividades haremos para lograr nuestra Acción General? 
Ejemplo: Convocar a la formación de un Consejo interinstitucional de 
las entidades encargadas de la impartición de justicia y combate de 
incendios. 

¿Qué tareas realizaremos para poder lograr nuestra Acción Específica? 
Ejemplo: 
▪ Diagnóstico de entidades encargadas de la impartición de justicia y 

combate de incendios. 
▪ Talleres para la formación del consejo. 
▪ Acta de formalización del consejo interinstitucional. 

 Tareas 
Propuestas 

 
Gestión 

del Fuego 
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Misión, Visión y Objetivo

Misión
Promover la coordinación y trabajo interinstitucional para gestionar y aportar recursos humanos, 
económicos, tecnológicos e información de forma sistemática, integral y a largo plazo; para reducir 
la problemática e impactos negativos del fuego y promover los efectos benéficos del fuego en los 
ecosistemas y sociedad de Guatemala.

Visión
A corto plazo Guatemala cuenta con una Política e instrumento de planificación estratégica que 
permite tener una prevención y respuesta coordinada, organizada y segura de incendios forestales y 
de interfaz urbana forestal y se construyen las bases de las Mesas Técnicas Interinstitucionales para 
la Gestión del Fuego.

A largo plazo Guatemala aprende, fortalece e implementa acciones de gestión del fuego a nivel 
nacional, regional y local, promoviendo estandarización e interoperabilidad en procesos de planifica-
ción y operación relacionados con la Gestión del Fuego.

Objetivo
Establecer las líneas estratégicas y acciones generales relacionadas con la gestión del fuego que 
promuevan la planificación estratégica, estandarización, fortalecimiento e implementación con la 
integración y participación de los actores gubernamentales y de la sociedad para reducir la proble-
mática e impactos negativos del fuego y promover los efectos benéficos del fuego en los ecosistemas 
y sociedad de Guatemala.
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Líneas Estratégicas y de Acción
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Líneas Estratégicas y Líneas de Acción 

                    LLíínneeaa  EEssttrraattééggiiccaa            LLíínneeaa  ddee  AAcccciióónn  

1.1 Mesa Técnica Interinstitucional de Gestión del Fuego.
1.2 Fortalecimiento institucional e interinstitucional
1.3 Cooperación interinstitucional e internacional

11..  PPooll íítt iiccaa,,  GGeessttiióónn  
IInnssttiittuucciioonnaall ,,  GGoobbeerrnnaannzzaa  

yy  PPaarr tt iicciippaacciióónn  SSoocciiaall

2.1 Prevención Legal
2.2 Educación y Cultura del Fuego
2.3 Manejo de Combustibles (Prevención Física)

22..  PPrreevveenncciióónn  ddee  
IInncceennddiiooss  FFoorreessttaalleess

3.1 Diseño y preparación del Sistema de Calificación
3.2 Recursos especializados

33..  SSiisstteemmaa  ddee  CCaall iiffiiccaacciióónn  
yy  bbrr iiggaaddaass  eessppeecciiaall iizzaaddaass  
((rreeccuurrssooss  eessppeecciiaall iizzaaddooss))

4.1 Presupresión inter institucional
4.2 Sistema Integral de información para la gestión del fuego
4.3 Supresión de incendios forestales
4.4 Integración y operación de recursos especializados 

44..  SSuupprreessiióónn  ddee  iinncceennddiiooss  
ffoorreessttaalleess

5.1 Análisis y generación de información estadística y 
geoespacial

5.2 Investigación aplicada y transferencia de tecnología

55..  GGeessttiióónn  ddeell   
ccoonnoocciimmiieennttoo,,  

iinnvveessttiiggaacciióónn  aappll iiccaaddaa  yy  
ddeessaarr rrooll lloo  tteeccnnoollóóggiiccoo  

6.1 Coordinación con equipo técnico de restauración
66..  RReessttaauurraacciióónn  ddee  áárreeaass  
aaffeeccttaaddaass  ppoorr   iinncceennddiiooss  

ffoorreessttaalleess

7.1 Desarrollo de planes de gestión del fuego locales

77..  PPllaanneess  ppaarraa  llaa  GGeessttiióónn  
ddeell   FFuueeggoo  eenn  ssiitt iiooss  ddee  

iinntteerrééss  yy  áárreeaass  
pprr iioorr iittaarr iiaass
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Implementación de la Estrategia

Como se ha mencionado anteriormente este 
documento es una herramienta que compila 
la situación actual de los incendios forestales 
en el país, los esfuerzos interinstitucionales 
actualmente en operación y promueve la es-
tandarización en la planificación de la gestión 
del fuego, respetando las atribuciones legales 
y oficiales de las instituciones participantes 
en la Mesa Técnica Interinstitucional para la 
Gestión del Fuego, considerando:

• Autonomía institucional.
• Respeto a atribuciones, legales, políticas y 

administrativas de cada institución.
• Proceso de planificación y administración 

de recursos institucionales.

El siguiente paso, una vez revisada, ofi-
cializada, institucionalizada y divulgada la 
Estrategia Nacional para la Gestión del Fuego 
para Guatemala, será realizar talleres de capa-
citación para los técnicos institucionales con el 
objetivo de presentar el documento e integrar 
a los actores locales en el proceso de planifica-
ción y operación de un Programa Nacional en 
donde las acciones locales son consideradas e 
impactan a la escala nacional.

Aunado al esfuerzo de capacitación, es 
necesario realizar un taller participativo para 
la construcción del primer Plan Nacional para 
la Gestión del Fuego con el objetivo de diseñar 
y elaborar la línea base de la cual partir para la 
operación de la estrategia y su consideración en 
Programas Operativos Anuales Institucionales.

Planificación
Cada institución debe hacer sus mejores 
esfuerzos para incorporar las líneas pro-
puestas dentro de sus estrategias, planes 
institucionales, hojas de ruta, programas 
operativos anuales o cualquier proceso o 
metodología de planificación institucional de 
presupuesto, recursos y operacional.

De forma anual, la Mesa Técnica Interins-
titucional de Gestión del Fuego, realizará 
una convocatoria para la elaboración e inte-
gración de Programas Operativos Anuales 
Institucionales, considerando la estandari-
zación propuesta en el apartado de líneas 
estratégicas, el conjunto de estos POA’s cons-
tituirá el Programa Nacional de Gestión del 
Fuego el cual será revisado, y validado por la 
Mesa Técnica para ser ejecutado, monitoreado 

y evaluado considerando los esquemas institu-
cionales individuales de los integrantes de la 
Mesa Técnica.

Para la construcción del POA institucional se 
propone utilizar como orientación las líneas 
estratégicas, acciones generales, acciones 
específicas y tareas propuestas como base 
de información en donde realizar la retroali-
mentación y colocar las tareas institucionales 
específicas que ya se realizan en los POA’s 
actuales, y la incorporación de tareas específi-
cas nuevas que contribuyan al fortalecimiento 
de la gestión del fuego.

Para que la tarea específica pueda ser moni-
toreada y evaluada será necesario incluir lo 
siguiente:
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• Meta, que consiste en la cantidad, producto 
de la tarea específica.

• Unidad de medida.
• Institución responsable de meta o meta 

institucional.
• Periodo de ejecución.
• Fecha de entrega o conclusión.

Es posible que tareas específicas sean rea-
lizadas sólo por una institución debido a sus 
atribuciones legales y oficiales y existirán tareas 
específicas que serán realizadas por varias 
instituciones, por tal motivo, será necesario 
especificar la meta institucional y realizar la 
sumatoria de la meta interinstitucional.

Monitoreo y evaluación
Para realizar el monitoreo de la Estrategia será 
necesario programar y ejecutar al menos una 
sesión de planificación estratégica interinstitu-
cional y una sesión de evaluación del Programa 
Nacional de Gestión del Fuego.

La evaluación consistirá en la comparación 
de los resultados obtenidos de las metas 
programadas respecto a lo planificado, lo que 
permitirá conocer el avance en los logros e 
impactos en territorio del Programa Nacional, 
y mediante la elaboración de una Revisión 
Después de la Acción (RDA) de la temporada de 
incendios y en general de la operación e imple-
mentación del Programa Nacional se obtendrá 
información fundamental de:

• ¿Qué se planificó?
• Resultados obtenidos.
• Aspectos positivos para mantener.
• Aspectos para mejorar.
• Presupuesto:

◊ Recursos necesarios para realizar la 
tarea específica.

◊ Recursos financieros necesarios.

Es necesario considerar los procesos admi-
nistrativos institucionales en la planificación, 
monitoreo y evaluación, esta temporalidad 
contribuirá en empatar los tiempos la pla-
nificación estratégica, gestión institucional, 
financiamiento, operación e informe; por 
ejemplo, al finalizar la temporada de incendios 
forestales es un momento oportuno en realizar 
la evaluación de la temporada, y considerar la 
planificación estratégica acorde a la planifica-
ción institucional.

Este documento de Estrategia se puede con-
siderar como vivo o dinámico el cual será 
retroalimentado y enriquecido por los mismos 
operantes del Programa Nacional, consi-
derando los informes de evaluación anual y 
las experiencias adquiridas por los técnicos 
ayudarán a un mediano plazo, en 5 años, 
generar un proceso de revisión del documento 
para su retroalimentación y adecuación a la 
realidad vigente.
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Anexos

Listado de participantes

Autoridades / Instituciones de Gobierno Integración del Sistema CONRED

• Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED)
• Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)
• Instituto Nacional de Bosques (INAB)
• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
• Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
• Ministerio de la Defensa Nacional (MINDEF)
• Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH)
• Policía Nacional Civil (PNC)
• Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM)
• Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala (CVB)
• Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala (CBM)
• Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales de Guatemala (ASONBOMD)

Mesa Técnica Interinstitucional

• Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED)
• Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)
• Instituto Nacional de Bosques (INAB)
• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
• Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
• Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM)

Otras Agencias que han apoyado el diseño, 
elaboración y asistencia técnica

• Programas Internacionales del Servicio Forestal de Estados Unidos de América (USFS-IP)
Isidoro Solís, USFS, Fire Program Specialist
Renee Jack, USFS, Fire Program Specialist
Susan Stine, USFS, Latin America and the Caribbean Program Specialist
Lucrecia Masaya, USFS, Program Manager for Guatemala and Belize
Raymundo Rosales Martínez. USFS, Fire Management Specialist
Oscar Gerardo Rodríguez Chávez, USFS, Fire Management Specialist
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Listado de Temas en Desarrollo - 
Prioridad de Investigación Aplicada
1. Economía en Incendios Forestales y Gestión del Fuego.

2. Efectos del fuego, daño y severidad del fuego.

3. Información aplicada para restaurar áreas según el tipo de ecosistema.

4. Modelos de combustible.

5. Modelos ecológicos del fuego.

6. Regímenes potenciales de fuego.

7. Monitoreo del comportamiento del fuego.

8. Tiempos y movimientos de cuadrillas en campo.

9. Aplicación de sistemas de información geográfica y teledetección para la planificación operativa 
en sitio.

10. Generación de mapas en tiempo real de pronóstico de comportamiento de fuego y proyecciones 
en el tiempo.

11. Uso de drones en detección, monitoreo y mapeo de incendios forestales.

12. Integración de aplicación en el Sistema de Información.

13. Sitios permanentes de monitoreo del fuego. Aplicación de fuego prescrito y la medición de efectos 
del fuego.

14. Plagas y enfermedades y su relación con el fuego.

Listado de Productos Desarrollados como 
Propuesta de Sistema de Calificación y 
Currículo Estandarizado (SCCE)
Documentos del Sistema SCCE como base técnica para adaptación de país:

• Manual del Sistema.
• Catálogo de Cursos y Equivalencias.
• Catálogo de Posiciones.
• Estándares de Impartición de cursos.
• Reconocimiento de Aprendizaje Previo (RAP).
• Prueba de Capacidad de Trabajo.
• Libro de Tareas de Posición Jefe de Cuadrilla.
• Libro de Tareas de Posición Jefe de Brigada.
• Formularios del Sistema.
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Listado de Propuesta de Módulos para el Sistema 
de Información para la Gestión del Fuego
1. Inventario de Recursos e infraestructura.
2. Ambiente físico, social.
3. Alerta temprana – detección. GEO DETECCIÓN
4. Respuesta y Registro estadístico.

• Detección – validación del incendio.
• Condición inicial del incendio.

5. Manejo del Incidente en sitio.
• PAI, formatos SCI.
• Herramientas tecnológicas (drones, naves no tripuladas).
• Proyecciones, pronósticos.

6. Acceso a información pública y medios de comunicación.
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Oficios institucionales de apoyo a la Estrategia
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