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La Estrategia Nacional sobre Diversidad 
Biológica

((D.SD.S. 102. 102--20012001--PCM)PCM)

Al 2021, el Perú
será el país que obtenga para su población, 

los mayores beneficios de su DB para,

satisfacer necesidades básicas y generar 
riqueza para las generaciones.

Conservándola, usándola sosteniblemente y 
restaurando sus componentesVISIVISI ÓÓNN



DIVERSIDAD BIOLOGICADIVERSIDAD BIOLOGICA

BASE PARA EL  BASE PARA EL  
DESARROLLO DESARROLLO 

SOSTENIBLE DEL PAISSOSTENIBLE DEL PAIS

CONSERVAR LA 
DIVERSIDAD BIOLOGICA 

ASEGURANDO 
REPRESENTATIVIDAD Y 

VIABILIDAD

INTEGRAR SU USO 
SOSTENIBLE

EN  SECTORES 
PRODUCTIVOS

DESARROLLAR GESTION 
PARTICIPATIVA

CON PARTICIPACION 

Y COMPROMISO

MEDIDAS ESPECIALES 
PARA RESTAURAR  Y 

REVERTIR PROCESOS DE 
DETERIORO

FORTALECER Y 
PERFECCIONAR 

INSTRUMENTOS PARA LA 

GESTION 

LINEAS ESTRATEGICAS

MEJORA DEL 

CONOCIMIENTO

IMAGEN 

INTERNACIONAL



Avances



Marco Nacional para la 
Implementación del Convenio de 

Biodiversidad
• Marco Legal

• Ley 26839  Biodiversidad  y Rgto.
• Ley 27104 Bioseguridad  y Rgto
• Ley de Áreas Naturales Protegidas ANP 

23836 y Rgto.
• Rgto. Acceso a los recursos genéticos 

(p.a)
• Instrumentos de planificación

• Plan Director de ANP 
• Estrategia Nacional de DB 
• 17 estrategias regionales de DB
• Estrategia de DB Amazonía (A,L,SM,U, 

MD)
• Programa de monitoreo de la gestión de 

la Estrategia de DB

• Informes y Evaluaciones
• Diagnóstico nacional de DB
• Dos Informes nacionales  de 

cumplimiento del CDB
• 4 informes temáticos: ANP, 

especies exóticas invasoras y 
recursos genéticos, Montañas.

• Planes y programas
• Plan Acción de Agrobiodiversidad 

(6 ARA-(Ay, Cus, Huan, Pu, SnM, 
Caj)

• Programa de Turismo Sostenible
• Fortalecimiento institucional

• Comisión Nacional de Diversidad 
Biológica - Conadib

• Creación  unidades técnicas  DB 
en algunas instituciones públicas y 
regionales

• Intercambio de información
CHM con 4 nodos regionales 
y 1 temático.

• Sinia
• Sinidib
• Siamazonia



Estado de aplicación de la ENDB

• Institucionalidad :
– Inclusión en Políticas de Estado: Acuerdo Nacional – política 19
– Creación de oficinas de biodiversidad en instituciones: CONAM, Inrena, 

Imarpe, Concytec, Iiap, Pronamachss, Conacs, Indepa.
– Grupos técnicos regionales de biodiversidad en 5 regiones del país.

• Planificación de la biodiversidad
– 23 Agendas Ambientales Regionales con acciones en biodiversidad

• Programas Nacionales derivados de la ENDB:
– Programa Nacional de Promoción del Biocomercio
– Programa Nacional de Agrobiodiversidad.
– Manejo Integrado de Zonas marino costeras
– Plan de Acción Nacional para la CDBMC
– Programa de cambio en los patrones de consumo: nutrición, gastronomía
– Biodiversidad: Un Perú sin hambre.



Objetivo estratObjetivo estratéégico 2.11gico 2.11
Fomentar el uso de la Fomentar el uso de la 
diversidad bioldiversidad biolóógicagica

con criterios de con criterios de 
sostenibilidad econsostenibilidad econóómica, mica, 

social y biolsocial y biolóógica, es gica, es 
entonces una alternativa entonces una alternativa 
de progreso para el Perde progreso para el Perúú

y un incentivo para la y un incentivo para la 
conservaciconservacióón, por el tipo n, por el tipo 
de desarrollo que podrde desarrollo que podríía a 

generargenerar

CONSERVAR LA DIVERSIDAD BIOLOGICA CONSERVAR LA DIVERSIDAD BIOLOGICA 
ASEGURANDO REPRESENTATIVIDAD Y VIABILIDADASEGURANDO REPRESENTATIVIDAD Y VIABILIDAD

IN
T

E
G

R
A

R
 S

U
 U

S
O

 S
O

S
T

E
N

IB
LE

E
N

  S
E

C
T

O
R

E
S

 P
R

O
D

U
C

T
IV

O
S

IN
T

E
G

R
A

R
 S

U
 U

S
O

 S
O

S
T

E
N

IB
LE

E
N

  S
E

C
T

O
R

E
S

 P
R

O
D

U
C

T
IV

O
S



Principios y Criterios del 
Biocomercio

• Principio 1: Conservación de la Biodiversidad
• Principio 2: Uso sostenible de la Biodiversidad
• Principio 3: Distribución justa y equitativa de los 

beneficios derivados de uso de la biodiversidad
• Principio 4: Viabilidad económica (administrativa, 

financiera y de mercado)
• Principio 5: Cumplimiento de la legislación nacional e 

internacional
• Principio 6: Responsabilidad ambiental
• Principio 7: Responsabilidad social, derechos de 

trabajadores, derechos de acceso a la tierra y a los recursos.



PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCION 
DEL BIOCOMERCIO EN EL PERU (PNPB)
Aprobado mediante Decreto del Consejo Directivo de CONAM, el 26 de 

noviembre del 2004

El PNPB, tiene como misión, 
impulsar y apoyar la
generación y
consolidación de los
bionegocios en el Perú
basados en la
Biodiversidad nativa como
incentivo para su
conservación, aplicando
principios de
sostenibilidad ambiental,
social y económica.



Programa Nacional de AgrobiodiversidadPrograma Nacional de AgrobiodiversidadPrograma Nacional de AgrobiodiversidadPrograma Nacional de AgrobiodiversidadPrograma Nacional de AgrobiodiversidadPrograma Nacional de AgrobiodiversidadPrograma Nacional de AgrobiodiversidadPrograma Nacional de AgrobiodiversidadPrograma Nacional de AgrobiodiversidadPrograma Nacional de AgrobiodiversidadPrograma Nacional de AgrobiodiversidadPrograma Nacional de Agrobiodiversidad
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Base de Datos ENDBBase de Datos ENDB

Información básica de las institución Pulse Análisis…..



Resultado de 
IBAS 

priorizadas en 
Perú



Avances



VISIÓN DE 
INTEGRACIÓN



VAC ÍOS DE 
INFORMACION EN 
BIODIVERSIDAD

´



INFORMACIÓN EN BIODIVERSIDAD

•• Redes NacionalesRedes Nacionales
� SINIA
�3IN-(CONAM-URP), Polinizadores, (3 propuestas)
�Consorcio-GTI
�Red- ex SITU 
�Sistemas de Información Agrobiodiversidad
� Integración (socios privados, academia, público)
�Estrategia Nacional de Diversidad Biológica.

•• Redes InternacionalesRedes Internacionales
�GBIF, 
� IABIN, 
�ANDINONET, 
�GTI, 



Huancayo Huancayo -- UCCIUCCI

NODONODO BINACIONAL BINACIONAL 
PERUPERU--ECUADOR DARWINNETECUADOR DARWINNET

CALLAO CALLAO -- NODO NODO 
TEMATICO IMARPETEMATICO IMARPE
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Portal Web CHM - PERÚ



Red de Conservación INSITU:

http://200.89.7.37/



Red de Conservación EXSITU:

http://200.89.7.37:8080/exsitu/



Servidor de Mapas EXSITU:

http://200.89.7.37:8080/exsitu/



EJEMPLO

Experiencias profesionales
Experiencias CONAM.  Convenio CONAM/IC-Probona
Revisión bibliográfica



Aspectos a tomar en cuenta, temas de diálogo y  
aportes, para la Gestión de ecosistemas andinos 

y el instrumento “Estrategia”

Visión del CONAM

Ecosistemas Andinos 
Políticas y lineamientos de Gestión



“Una cosa es el recurso o ecosistema y otra 
cosa es la gestión de aquellos”

En donde se asegura el éxito o fracaso de una 
gestión?

Ecosistemas Andinos 
Políticas y lineamientos de Gestión



GESTION = Administración  
(Real Academia de la Lengua 
Española)

El Uso sostenible y 
conservación de 
ecosistemas es un tema de 
Gestión

El Documento “Estrategia” no es un documento técnico-
científico …….. es un instrumento de Gestión

Ecosistemas Andinos 
Políticas y lineamientos de Gestión



“La Gestión de los ecosistemas y de los 
recursos naturales es una actividad 
humana, de concordancia, por lo tanto 
se realiza en permanente diálogo con los 
actores directos”



SOBRE EL ECOSISTEMA/RECURSO:
ASPECTOS GEOGRAFICOS
ASPECTOS FISICO QUIMICOS 
ASPECTO BIOLOGICO
ASPECTO ECOLOGICO
VULNERABILIDAD – CC …ETC

GESTION DEL ECOSISTEMA O 
RECURSO
ASPECTO SOCIO ECONOMICO
ASPECTO DE TENENCIA TIERRA
ASPECTO DE DERECHOS
ASPECTO DE CIUDADANIA
ASPECTOS DEL ECOSISTEMA

“Estrategia” Documento para la Gestión
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Ecosistemas Andinos 
Políticas y lineamientos de Gestión

En donde se espera el 
éxito de la Gestión?

O con quien?



Tener claro el modo como se gestiona un territorio 
megadiverso con recursos y ecosistemas.

Dos visiones para gestionar un territorio

Visión por Recurso

Agua
Suelo

Bosque
Biodiversidad

Minero
Hidrocarburos

Visión por Ecosistema

Cuenca    Ecosistema Frágil   ANPE  …

TERRITORIO
En que visión se ubican nuestras Estrategias 



Recursos en 
general:Estado

Espacios 
geográficos Piedras

Uso local de Recursos 
naturales 

Recurso 1

Recurso 2

Recurso 3

Recurso 4

Recurso 5

Suelo

FrutosAgua

Chacra Pastos

Fauna
Lagunas 

Arboles y los Bosques 

Visión por 
recurso

GESTION INTEGRADA

“El Campesino es Integral 
Un Señor Chacrero -

Chacra runa”

Ecosistemas Andinos 
Políticas y lineamientos de Gestión

wha



wha

Ecosistemas 

Grandes
Espacios 
geográficos

Islas pequeñas

Ecosistemas Frágiles
Art.99 Ley Gen Ambiente

Ecosistema

Ecosistema

Ecosistema

Ecosistema

Ecosistema

humedales

BofedalesMontañas

Desiertos

Tierras semiáridas

bahias

Lagunas altoandinas

Lomas costeras

Bosques de 
neblina

Bosques 
Relicto

Visión por 
ecosistema

Ecosistemas Andinos 
Políticas y lineamientos de Gestión



Ecosistemas andinos – Los marcos 
conceptuales

Artículo 93°.- Del enfoque ecosistémico
La conservación y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales deberá enfocarse de manera integral, 
evaluando científicamente el uso y protección de los 
recursos naturales e identificando cómo afectan la 
capacidad de los ecosistemas para mantenerse y 
sostenerse en el tiempo, tanto en lo que respecta a los 
seres humanos y organismos vivos, como a los sistemas
naturales existentes.



CAR CALLAO

CAR MADRE DE DIOS

CAR SAN MARTIN

CAR ANDINA CENTRAL 

CAR CUSCO

CAR COSTERA ANCASH

CAR  SIERRA ANCASH

CAR LA LIBERTAD

CAR TACNA

GOBIERNOS REGIONALES, COMISIONES GOBIERNOS REGIONALES, COMISIONES 

AMBIENTALES REGIONALES, GOB. LOCALESAMBIENTALES REGIONALES, GOB. LOCALES

CAR LORETO

CAR AREQUIPA

CAR  ICA

CAR MOQUEGUA

CAR TUMBES

CAR PIURA

CAR CAJAMARCA

CAR PUNO

CAR UCAYALI

CAR LAMBAYEQUE
CAR SELVA CENTRAL



PAIS “VACIO”
SIN PERSONAS, 
SIN GENTE??

Foto: Ing Walter Huaman í

INCLUIR LOS ESCENARIOS DE TENENCIA

Ecosistemas Andinos 
Políticas y lineamientos de Gestión

Muchos instrumentos y 
documentos han olvidado 
a los ciudadanos



DE QUIEN ES LA TIERRA??
HAY AMBITOS DE GESTION!!!

TIERRAS DEL ESTADO

-TIERRAS DE PRIVADOS

- TIERRAS DE COMUNIDADES

ELLO LLEVA A 
ESTRATEGIAS DE 
INTERVENCION 
DIFERENCIADAS

En tierras del Estado

En Tierras de Privados

En Tierras de CC

Foto: Ing Walter Huaman í

IMPORTANCIA DE INCLUIR LOS ESCENARIOS DE 
TENENCIA

Aportes - Lineamientos Estratégicos para la 
conservación de los bosques de Polylepis

Aunque sea cualitativamente



Estrategia Regional de DB de Madre de Dios

Diagnostico Marco Estratégico

Plan de Acción





MUCHAS MUCHAS 
GRACIAS!!!GRACIAS!!!

Av. Guardia Civil 205 San Borja , Lima

Página WEB : www.conam.gob.pe/chmwww.conam.gob.pe/chm

EE--mail : mail : biodiv@conam.gob.pebiodiv@conam.gob.pe
Telf. (51-1) 225-5370    Fax (51-1) 225-5369


