
ZONAS MARINO-COSTERAS 
DE GUATEMALA

Las zonas marino-costeras se refieren a las áreas marinas y terrestres que interactúan entre sí por 
medio de los sistemas ecológicos que las componen y que coexisten con las comunidades humanas 
y las actividades socioeconómicas que en ellas se desarrollan. Abarca las áreas de influencia de 
mareas e intercambio de agua salada y dulce; en este espacio existen más de 27 hábitats bentónicos 
y varios ecosistemas terrestres y acuáticos como manglares, bosques propios de la orilla de los ríos, 
lagunas, humedales, estuarios y áreas de importancia para aves acuáticas (Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas (CONAP & MARN, 2009; MARN & PNUD,2017; Ministerio de Ambiente de Perú, 
2019).

¿Qué es una zona marino-costera? 

En Guatemala; las zonas marino-costeras son de alta importancia, ya que en ellas se desarrollan dife-
rentes tipos de actividades, tanto productivas como de conservación, que involucran a aproximada-
mente el 25% de la población guatemalteca. Entre estas se puede mencionar la pesca, la agricultura, 
el turismo y el comercio internacional, todas importantes para el desarrollo del país por ser fuente 
clave de ingresos (MARN et al., 2020).
Asimismo, son áreas de importancia para la diversidad biológica y el hogar de una gran cantidad de 
especies, muchas de ellas amenazadas de peligro de extinción. Toda esta diversidad biológica brinda 

¿Por qué son importantes?
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¹ La zona béntica se refiere a la región ecológica que se encuentra al fondo de un cuerpo de agua.

Actualmente las actividades económicas y los medios de vida de las comunidades costeras están en 
riesgo debido a los efectos del cambio climático, como lo son: cambios en los patrones naturales de 
lluvias y tormentas, inundaciones costeras, intrusión salina, sequías prolongadas, aumento en la tem-
peratura del aire y agua, entre otros. 

Mantener la integridad ecológica, es decir conservar atributos y funciones, de los ecosistemas terres-
tres y marinos llamados: litorales, es vital para los medios de vida de las comunidades, y poder reducir 
la exposición ante estos efectos, ya que brindan protección natural (Burden et al., 2020). Sin embargo, 
estos ecosistemas marino costeros se encuentran bajo diversas fuentes de presión, como: malas prác-
ticas de pesca y turismo, avance de la frontera agrícola, erosión, entre otros; lo cual aumenta la vulne-
rabilidad de sus habitantes. Un sistema es vulnerable al cambio climático cuando es incapaz de 
enfrentarse a los impactos que este conlleva, como la variabilidad climática y los fenómenos extre-
mos (MARN & PNUD 2018, CEPAL et al., 2018).

Por esta razón, existen diferentes esfuerzos en el país que buscan reducir la vulnerabilidad ante los 
impactos del cambio climático en los ecosistemas y en las formas en que las personas se ganan la 
vida. La conservación y manejo sostenible de la diversidad biológica de la zona marino-costera es 
clave para ser menos vulnerables, ya que los ecosistemas podrán proveer recursos naturales para la 
población local y contribuir a su desarrollo.
 
Mantener la conexión entre ecosistemas en la zona también colabora a regular la temperatura, mini-
mizar los efectos de las inundaciones, tormentas tropicales y huracanes, así como a mantener los 
ciclos de vida de plantas y animales. Este tipo de acciones permite a las comunidades adaptarse para 
mejorar su bienestar y la conservación de los ecosistemas, aumentando la resiliencia en la zona mari-
no-costera (MARN & PNUD, 2017).

¿Cómo se relaciona el cambio climático con el diario vivir?

Es importante mencionar que si no existe coherencia entre los elementos de un sistema de gober-
nanza, los diferentes esfuerzos, leyes, políticas o instituciones, no tendrán los resultados esperados. 
La gobernanza se refiere a las interacciones entre estructuras, procesos y tradiciones que determi-
nan el ejercicio del poder, las responsabilidades, los actores y la toma de decisiones dentro de un 
territorio. Es una de las áreas más importantes para garantizar la sostenibilidad de los recursos, ya 
que de ella dependen la calidad de vida de las comunidades y sus economías; contar con datos opor-
tunos y actualizados fortalece la misma porque ofrece una base sólida para la toma de decisiones 
oportunas; en coherencia con las prioridades nacionales (Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza, 2019).

bienes y servicios variados a las comunidades que habitan en la zona, como: leña y carbón, medici-
nas, fibras para tejidos, materiales de construcción, alimentos, turismo, pesca, pesca deportiva, acui-
cultura, cultivos de subsistencia y comerciales; protección de la línea costera, reciclaje y filtración de 
las aguas, regulación hídrica, mantenimiento de la línea de costa y playas, además de ayudar a redu-
cir los impactos de las crecidas en ríos y el aumento del nivel del mar (MARN & PNUD, 2017). 
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