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Project Title  Reduced Emissions from Avoided Deforestation in the Multiple Use Zone of the Maya 

Biosphere Reserve in Guatemala (GuateCarbon) 

Project 

Location 

Guatemala, Maya Biosphere Reserve Multiple-Use Zone, (Petén Region) 

Project 

Proponents 

Primary project proponent: CONAP (Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala) and 

ACOFOP (Asociación de Comunidades Forestales del Petén) 

Proponent 

Contact Info. 

CONAP ï Elder Manrique Figueroa , Secretario Ejecutivo, seconap@conap.gob.gt +502 2422-6700 

ACOFOP ï Marcedonio Cortave, Director, marcecortave@gmail.com - +502 7926-3571 

Auditor AENOR ï Jose Luis Fuentes, jfuentes@aenor.es +34 902 102 201  

Project 

Accounting 

period 

30 January 2012 ï 29 January 2042 

Project life time 30 January 2012 ï 29 January 2042, 30 years 

Project 

Implementation 

Period 

30 January 2012 ï 29 January 2014 

Audit Scope Verfication 

CCB History Validation achieved on: 8 June 2015  

CCB Edition Second Edition 

Summary The Guatecarbon REDD+ project is a voluntary forest carbon project that is jointly managed by the local 

community forestry association of the Petén (ACOFOP) and the national council for protected areas of 

Guatemala (CONAP) with technical assistance provided by the Rainforest Alliance and The Wildlife 

Conservation Society.  The project estimates that the project generated net-positive climate benefits 

through a net reduction in greenhouse house gas emissions from deforestation (RED) by an estimated 

1,230,583 tCO2e during the 2012-2014 monitoring period. The net-positive climate benefits also serve to 

demonstrate net-positive biodiversity benefits through the conservation of natural forest habitat. Additional 

indicators suggest that the prevalence of uncontrolled forest fires within the ZUM has been decreasing in 

areas where project activities have been focused, while there is little evidence of new unsanctioned roads in 

the reserve. The project has also generated net-positive community impacts by strengthening the 

functioning of the community concession model in the project area. This has measurably maintained and 

improved the revenue of community forest enterprises, which practice sustainable forest management and 

harvest a variety of non-timber forest products such as xate palm, chicle sap, allspice, maya nut. 

Generating net-positive community benefits is central to the strategy for decreasing deforestation as it 

provides local communities in the ZUM an incentive for practicing sustainable forest management over 

activities, such as cattle ranching, that clear natural habitat altogether.  

A variety of activities have contributed to these results including direct financial and technical support for 

implementing and improving park guard monitoring and forest fire control and prevention measures by 

CONAP and the communities. The project has also supported community-level land planning and zoning 

initiatives that have reduced the number of cattle present in the project area. In addition, a range of 

business strategy assessments and improvements have been implemented to improve the community 

concessionsô operations and marketing for both timber and non-timber forest products value chains. The 

implementation partners have provided substantial technical assistance to maintain FSC certification as well 
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adherence all applicable laws and standards. The project has been able to support and improve local 

infrastructure associated with health care and rural schools, while providing financial support for teachers 

and healthcare workers.    

 Gold Level Yes. The proponent has maintained Biodiversity Gold Level status.  The MUZ is storehouse of globally 

significant and endemic biodiversity harboring populations of Yucatan Brown Brocke  (Mazama Pandora) 

which is a vulnerable species a according to IUCN red list, as well as species of Orange-breasted Falcon, 

(Falco deiroleucus) which possesses an irreplaceable character according to IUCN. During the monitoring 

period the project has supported the Peregrine Fund to conduct population assessments of the orange-

breasted falcon and to a variety of measures to strengthen local populations. 

PIR Info 15 July 2016, Version 1.0 
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Nombre del 

Proyecto 

Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada en la Zona de Usos Múltiples de la 

Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala (GuateCarbon) 

Ubicación del 

proyecto  

Reserva de la Biosfera Maya , Zona de usos Múltiples, Guatemala, ( región Peten) 

Proponentes 

del proyecto 

Proponente primario: CONAP (Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala) y 

ACOFOP (Asociación de Comunidades Forestales del Petén) 

Contactos. CONAP ï Elder Manrique Figueroa , Secretario Ejecutivo, seconap@conap.gob.gt +502 2422-

6700 

ACOFOP ï Marcedonio Cortave, Director, marcecortave@gmail.com - +502 7926-3571 

Auditores AENOR ï Jose Luis Fuentes, jfuentes@aenor.es +34 902 102 201  

Período de 

contabilidad de 

GEI 

30 de enero 2012 ï 29 de enero 2042,  

Vida del 

proyecto 

30 de enero 2012 ï 29 de enero 2042, 30 años 

Periodo de 

implementación 
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audioria 

Verificación 

Historía con el  

CCB  

Validación realizada en 8 de junio del  2015  

Edición de 

CCB  

Segunda edición 

Resumen El proyecto REDD + Guatecarbon es un proyecto voluntario de carbono forestal que está siendo 

gestionado conjuntamente por la Asociación de comunidades forestales de Petén (ACOFOP) y el Consejo 

Nacional de áreas protegidas de Guatemala (CONAP) con asistencia técnica proporcionada por Rainforest 

Alliance (RA) y la Sociedad  para la conservación de la fauna (WCS).  El proyecto estima que generara 

beneficios  netos positivos para el clima a través de una reducción neta de emisiones de gases de efecto 

invernadero provenientes de la deforestación (RED) con un estimado de 1.230.583 tCO2e durante el 

período de monitoreo 2012-2014. Los beneficios netos positivos para el clima también sirven para 

demostrar los beneficios netos positivos de la biodiversidad mediante la conservación de hábitat natural del 

bosque. Otros indicadores sugieren que la prevalencia de los incendios forestales no controlados dentro de 

la ZUM ha ido disminuyendo en las zonas donde las actividades del proyecto se han centrado, mientras 

que hay poca evidencia de nuevas carreteras no autorizadas en la reserva. El proyecto también ha 

generado impactos netos positivos en la comunidad mediante el fortalecimiento del funcionamiento del 

modelo concesionario en las comunidades en el área del proyecto. Esto ha mantenido una  mejora 

mesurable de los ingresos de las empresas forestales comunitarias que practican el manejo forestal 

sostenible  y manejan y extraen una variedad de productos forestales no maderables como la palma de 

xate, el chicle, pimienta y  nuez maya. Generar beneficios netos positivos en la comunidad es fundamental 

para la estrategia de reducción de la deforestación, ya que proporciona a las comunidades locales en la 

ZUM un incentivo para la práctica de la gestión forestal sostenible, en lugar de practicar actividades tales 

como la cría de ganado, que elimina el  hábitat natural por completo. 

mailto:seconap@conap.gob.gt
mailto:marcecortave@gmail.com
mailto:jfuentes@aenor.es


Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada en la ZUM de la RBM en Guatemala 

 

 

 
4 

Una variedad de actividades han contribuido a estos resultados, incluida la ayuda financiera y técnica 

directa para la implementación y mejora de patrullajes de control y vigilancia, control y prevención  de 

incendios forestales por  parte de CONAP y las comunidades.   El proyecto también ha apoyado iniciativas 

de ordenamiento territorial a nivel de la comunidad e iniciativas de  zonificación que han reducido el 

número de ganado presente en el área del proyecto. Además, han sido implementadas una serie de 

estrategias de negocios y se han realizado mejoras para optimizar las operaciones y la comercialización en 

las concesiones comunitarias en las cadenas de valor de los productos forestales  tanto maderables como 

no maderables.  Las organizaciones acompañantes han proporcionado asistencia técnica sustancial para 

mantener la certificación FSC y la adhesión de todas las leyes y normas aplicables. El proyecto ha sido 

capaz de apoyar y mejorar la infraestructura local asociada con el cuidado de la salud y escuelas rurales, al 

tiempo que proporciona apoyo financiero para los maestros y trabajadores de la salud.   

 Nivel Oro Sí.     Los proponentes han mantenido estatus Nivel Oro en diversidad biológica. La ZUM es depositaria de 

biodiversidad que albergan poblaciones de importancia mundial y endémicas de Cabro bayo  o Temazate 

café  (Yucatán Marrón Brocke) (Mazama pandora), que es una especie vulnerable a según la lista roja de 

la UICN, así como especies de Halcon pecho naranja, (Falco deiroleucus) que posee un carácter 

irremplazable según la UICN. Durante el período de monitoreo  del proyecto ha apoyado al fondo peregrino 

para llevar a cabo evaluaciones de la población de halcón pecho naranja y una variedad de medidas para 

reforzar las poblaciones locales. 

PIR Info 15  de julio  2016, Versión 1.0 
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MARN Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales  

msnm Metros sobre el nivel del mar 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

OMYC Organización Manejo y Conservación 

PACUNAM Fundación Patrimonio Cultural y Natural Maya 

PGN Procuraduría General de la Nación  

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente  

RBM Reserva de la Biosfera Maya 
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REDD Reducción de emisiones producidas por la deforestación y la degradación    

forestal en los países en desarrollo 

RIC Registro de Información Catastral 

SIG Sistemas de Información Geográfica  

SIGAP Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas  

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza  

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

UNOPS United Nations Office for Project Services  

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional  

VCU Verified Carbon Units 

WCS Wildlife Conservation Society 

ZAM Zona de Amortiguamiento 

ZN Zona Núcleo de la RBM 

ZUE Zona de Uso Especial de la RBM 

ZUM Zona de Usos Múltiples de la RBM 
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REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN EVITADA EN 

LA ZONA DE USOS MÚLTIPLES DE LA RESERVA DE LA 

BIOSFERA MAYA EN GUATEMALA (GUATECARBON) 

PERFIL DEL PROYECTO 
 

Área del Proyecto 

 

Concesiones Forestales y Corredores Biológicos en la Zona de Usos 
Múltiples (ZUM) de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM) 

El Área del Proyecto se ubica en las tierras bajas del Norte de 
Guatemala en la región de Petén, y está conformada por el bosque 
dentro de las unidades de manejo o concesiones forestales 
comunitarias e industriales (Chosquitán,  Río Chanchich,  La Unión,  
Yaloch,  Las Ventanas,  Uaxactún,  La Gloria,  Paxbán,  Carmelita,  San 
Andrés,  Cruce a la Colorada,  La Pasadita,  San Miguel la Palotada,  y 
La Colorada), las zonas reservadas de El Lechugal y el Molino, los dos 
corredores de conservación Laguna del Tigre - Mirador Río Azul y 
Mirador Río Azul- Tikal Yaxhá, el Polígono Comunitario Cruce a Dos 
Aguadas, y la Zona de Uso Especial Norte Triángulo Candelaria; todos 
dentro de la ZUM de la RBM. 

 

Una superficie de 721,006 ha corresponde a el total de este conjunto 
de unidades de manejo, incluyendo áreas de bosque y no bosque. Es 
menor que el área legal del ZUM. 

Una superficie de 660,820 ha corresponde al área de bosque 
comprobado durante la validación (al año 2010) o a lo que es lo 
mismo al área de proyecto. Al final del periodo de monitoreo el área 
de bosque bajó a 655,673 ha, registrando 5,147 ha de deforestación 
que no se puedo evitar. 

El beneficio neto-positivo del proyecto durante el periodo de 
monitoreo (2010-2012) fue estimado como 1,230,583 tCO2e. 

Zona del Proyecto 

 

Reserva de Biosfera Maya, Petén, Guatemala 

La Zona del Proyecto está conformada por el Área del Proyecto más la 
mayoría de las Zonas Núcleo de la RBM (salvo Sierra del Lacandón y la 
zona de amortiguamiento) que incluyen las áreas protegidas: Parque 
Nacional Tikal, Parque Nacional Mirador-Río Azul, Biotopo Protegido 
Naachtún-Dos Lagunas, Biotopo Protegido San Miguel-La Palotada (El 
Zotz), Parque Nacional Yaxhá-Nakúm-Naranjo, y Parque Nacional 
Laguna del Tigre, además el área Sur de Yaxhá camino Melchor de 
Mencos, y Monumento Cultural el Pilar. 

Total: 1,422,257 ha 
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Proponentes - Proponente primario: Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
(CONAP) 

- Asociaciones de comunidades Forestales de la RBM 
representados por ACOFOP como co-proponente1:  ACOFOP 
representa a los siguiente concesionarios 

Sociedad Civil Laborantes del Bosque  

Sociedad Civil Impulsores Suchitecos  

Sociedad Civil Custodios de la Selva  

Sociedad Civil El Esfuerzo 

Sociedad Civil Árbol Verde  

Asociación AFISAP  

Asociación AFICC 

Sociedad Civil OMYC  

Cooperativa Carmelita  

Industrial Baren Industrial  

       Industrial GIBOR 

 

Contactos Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) 
Ing.  Elder Manrique Figueroa 
Secretario Ejecutivo del CONAP. 
Dirección: 5ta. Avenida 6-06 zona 1, Edifício "IPM" 7mo. 6to. y 5to 
nivel 
Teléfono/PBX:  (502) 2422-6700 Fax: (502) 2253-4141 

seconap@conap.gob.gt 
www.conap.gob.gt 
 
Asociación de Comunidades Forestales de Peten (ACOFOP) 
Sr. Marcedonio Cortave 
Dirección: 3ra avenida 4ta calle zona 2 Santa Elena, Peten 
Teléfono(502) 7926-3571 y 2 
direccion@acofop.org 
http://www.acofop.org 
 
 

Concesionarios Forestales de la RBM. 

1.       Sociedad Civil Laborantes del Bosque 

Presidente: Gonzalo Andrés Ochaeta Requena 

Tel: 7926-5932/33 

Correo: labbosque@yahoo.es 

Ubicación: Melchor de Mencos, Peten. 

  

                                                                 
1
La palabra co-proponente en español se describe como un implementation partner vocabulario de VCS 

 

http://www.conap.gob.gt/
mailto:direccion@acofop.org
http://www.acofop.org/
mailto:labbosque@yahoo.es
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2.       Sociedad Civil Impulsores Suchitecos 

Presidente: Amado Santos Castro 

Tel: 7926-5431 

Correo: suchitecos.sociedadcivil@gmail.com 

Ubicación: Melchor de Mencos, Peten. 

              

 

3.       Sociedad Civil Custodios de la Selva 

Presidente: Arnulfo Girón Zepeda 

Tel: 7926-5110 / 7927-9010 

Correo: custodiosdelaselva@gmail.com 

Ubicación: Melchor de Mencos, Peten. 

              

4.       Sociedad Civil El Esfuerzo 

Presidente: Carlos Humberto Góngora Luna 

Tel: 7920-4175 

Correo: yalochlagunita1@hotmail.com 

Ubicación: Melchor de Mencos, Peten. 

  

5.       Sociedad Civil Árbol Verde                

Presidente: Joel Pacheco Magandi 

Tel: 5777-8616 

Correo: socivarbolverde@yahoo.com 

Ubicación: Ixlú, Flores, Petén 

  

6.       Asociación Forestal Integral San Andrés Petén ςAFISAP-   

Presidente: Milton Estuardo Sinturion García 

Tel: 7823-1902 

Correo: miltonsinturion@gmail.com 

Ubicación: San Andrés, Petén. 

  

7.       Asociación Forestal Integral cruce a la Colorada ςAFICC-     

Presidente: Juan Ramón Hernández Pérez 

Tel: 7823-1902 

Correo: aluna@acofop.org 

Ubicación: San Andrés, Petén. 

  

8.       Sociedad Civil Organización, Manejo y Conservación ς
OMYC- 

Presidente: Elder Antonio Barrientos López 

Tel: 7783-3931, 7861-2559, 7861-2558 

mailto:suchitecos.sociedadcivil@gmail.com
mailto:custodiosdelaselva@gmail.com
mailto:yalochlagunita1@hotmail.com
mailto:socivarbolverde@yahoo.com
mailto:miltonsinturion@gmail.com
mailto:aluna@acofop.org
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Correo: omyc.uaxac@gmail.com 

Ubicación: Uaxactún, Flores, Petén. 

 

9.       Cooperativa Carmelita 

 Presidente: Carlos Alberto Crasborn Ojeda 

Tel: 7861-2639 

Correo: cacrasborn@yahoo.es 

Ubicación: San Andrés, Peten. 

              

10.   Barrios Enlace Comercial, S.A.  ς BAREN -    

Representante: Lic. Carlo Federico Barrios Quan 

Tel: 7926-2428 

 Correo: sanandres@barencom.com 

Ubicación: San Andrés, Peten. 

  

11.   GIBOR, S.A. 

Representante: Samuel Quixchan Burgos 

Tel: 7926-1405, 7926-0722 

Correo: forestalgibor@gmail.com 
 
 

Webs relacionadas Asociación de Comunidades  Forestales de Petén 

www.acofop.org 

Proyecto Guatecarbon www.guatecarbon.com 

Compensación CO2 Ex 

Ante, vida del 

proyecto 

 41,766,299 (sin descuentos) 

Inicio del Proyecto 30 de enero 2012; 30 de enero 2042 

Duración  30 años 

 

 

 

mailto:omyc.uaxac@gmail.com
mailto:cacrasborn@yahoo.es
mailto:sanandres@barencom.com
mailto:forestalgibor@gmail.com
http://www.acofop.org/
http://www.guatecarbon.com/
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PROYECTO DE REDUCCION DE EMISIONES POR 

DEFORESTACIÓN EVITADA EN LA ZONA DE USOS MULTIPLES 

DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA MAYA EN GUATEMALA 

(GUATECARBON) 

INTRODUCCIÓN 

La Reserva de Biosfera Maya (RBM) representa 20% de la superficie del país y el 60% de la 

superficie dentro del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas-SIGAP2. Además de ser la 

reserva más grande del país, sus más de 2 millones de hectáreas conforman el conjunto 

continuo de áreas de conservación y manejo de recursos naturales más importante de 

Guatemala.  

El proyecto REDD+ Guatecarbon es una iniciativa realizada por una alianza de actores 

gubernamentales y no-gubernamentales que promueve la conservación del bosque dentro de 

la Zona de Usos Múltiples (ZUM) de la RBM y el desarrollo de actividades ecológicamente 

sostenibles dentro de su sistema de concesiones en colaboración con las comunidades 

aledañas. 

El proyecto Guatecarbon fue exitosamente validado en junio y en noviembre del 2015 bajo los 

estándares CCB segunda edición con nivel oro y VCS versión 3.4 respectivamente. Los 

proponentes del proyecto (CONAP y Concesionarios de la RBM) en coordinación con las 

organizaciones de apoyo al proyecto fueron los responsables de obtener la validación del 

proyecto y buscar el financiamiento adicional para desarrollar actividades para mitigar la 

deforestación.  

Este documento presenta los avances realizados por la alianza Guatecarbon durante el primer 

periodo de monitoreo (2012-2014) siguiendo el formato de los estándares de Clima, 

Comunidad, y Biodiversidad, Segunda Edición. 

Entre los más destacados podemos mencionar: que la deforestación se mantuvo por debajo de la línea 

base de emisiones de GEI y por lo tanto se demuestra un efecto neto positivo con respecto al objetivo 

Clima.  El resultado es un beneficio neto de 1.23 millones de tCO2
3
. No se registraron emisiones por 

fugas dado a que la cantidad de fugas Ex Post está por debajo de la línea base de fugas.   

Se realizaron  una serie de diligencias con organizaciones de apoyo como WCS, ACOFOP, Rainforest 

Alliance, entre otros para realizar actividades de beneficio neto positivo para las comunidades como  

                                                                 
2
http://www.selvamayamonitoreo.org/zonificacion_rbm.html 

 

http://www.selvamayamonitoreo.org/zonificacion_rbm.html
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renovaciones y mejoras en la infraestructura y equipamiento de escuelas y centros de salud, 

diagnosticos, capacitaciones y  asistencia técnica para mejorar la competitividad de las MIPYMES 

forestales.  Y  efectivamente el indicador de emisiones evitadas de la sección clima y todas sus 

actividades contribuyentes califican como evidencia indirecta sobre el mantenimiento de la integridad 

del hábitat natural de bosque del área del proyecto. Las actividades de control y vigilancia en particular 

resultan en la conservación directa de flora y de fauna de la región. 
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G1. CONDICIONES ORIGINALES EN EL ÁREA DEL PROYECTO 
 

1.1  UBICACIÓN Y PARÁMETROS FÍSICOS DEL PROYECTO  

El Proyecto se ubica en la ZUM de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM) en el departamento 

del Petén al norte de Guatemala en América Central. Limita al oeste y norte con México, al 

este con Belice y al sur con la Zona de Amortiguamiento de la propia Reserva; se extiende 

sobre la llamada Selva Maya y conforma, junto a la cobertura forestal de los países de México 

y Belice, el núcleo forestal más grande de Mesoamérica (Ver Figura 1). 

 

Figura 1 - Reserva de la Biósfera Maya en el contexto Mesoamericano 

La RBM es el área natural protegida más grande de Guatemala y representa el 19% del 

territorio guatemalteco4. Fue creada en 1990 por el Decreto Legislativo 5-905 del Gobierno de 

Guatemala con un área de 21,129.40 km2, la cual fue actualizada con el Decreto Legislativo 04-

20066 quedando 20,802.99km2 (alrededor de 2.08 millones de ha). La finalidad de su creación 

es conservar la gran cantidad de recursos naturales y el vasto bosque tropical que alberga. 

                                                                 
4
http://www.selvamayamonitoreo.org/zonificacion_rbm.html 

5
http://www.guatecarbon.org/images/stories/reddlegales/Especial_ambiental/028_Ley_que_Declara_Area_ 

Protegida_la_Reserva_de_la_Biosf.pdf 
6
http://www.sgp.gob.gt/PaginaWeb/Decretos2006/DG4-2006.pdf 

http://www.selvamayamonitoreo.org/zonificacion_rbm.html
http://www.guatecarbon.org/images/stories/reddlegales/Especial_ambiental/028_Ley_que_Declara_Area_Protegida_la_Reserva_de_la_Biosf.pdf
http://www.guatecarbon.org/images/stories/reddlegales/Especial_ambiental/028_Ley_que_Declara_Area_Protegida_la_Reserva_de_la_Biosf.pdf
http://www.sgp.gob.gt/PaginaWeb/Decretos2006/DG4-2006.pdf
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

reconoció el área protegida de la RBM como Reserva de la Biosfera7 por su función primordial 

de promover el equilibrio entre las actividades humanas y la conservación mediante la 

inclusión del desarrollo económico, social y ambiental en sus planes de gestión.  

Según el DL 5-90 (y el DL 04-2006) la RBM se divide en las siguientes zonas de manejo (y área): 

1. Zona Núcleo (ZN) ς 816,392 ha 39% de la RBM - que contiene áreas protegidas por el 

Estado: cuatro parques nacionales, cuatro biotopos, y sitios arqueológicos importantes, 

entre ellos el Parque Nacional Tikal, que ostenta el reconocimiento de Patrimonio Cultural y 

Natural de la Humanidad;  

2. Zona de Usos Múltiples (ZUM) ς 797,868 ha 38% de la RBM - que incluye unidades de 

manejo (otorgadas bajo concesión a organizaciones comunitarias e industriales), corredores 

biológicos, monumentos culturales y naturales, y zonas de uso especial. Esta área es más 

grande que el área del proyecto bajo los estándares CCB/VCS porque incluye la totalidad de 

las áreas que conforman el ZUM y no solamente las áreas que conforman el área del 

proyecto usando el concepto de los estándares CCB/VCS; y, 

3. Zona de Amortiguamiento (ZA) ς 466,038 ha 23% de la RBM - que corresponde al área 

agrícola y de uso poblacional adyacente a las áreas protegidas, que incluye además aun 

área de protección municipal. 

                                                                 
7
http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?mode=all&code=GUA+01 

http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?mode=all&code=GUA+01
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La RBM está reconocida por el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad de América 

Central (p. 4)8 como una de las áreas más importantes para la conservación.  Bajo la 

Convención de Ramsar, sus humedales están reconocidos entre los más importantes del 

mundo, aunque específicamente dentro del área del proyecto no encontramos ninguno de 

ellos. La combinación de grandes extensiones de bosque con cientos de sitios arqueológicos 

(algunos de ellos de 2,000 años A.C.), hacen que la RBM sea única en el mundo. (CONAP, 2001 

p. 18). La RBM se localiza entre las siguientes coordenadas geográficas: Norte 17°49'N; 

89°09'W - Sur 16°48'N; 90°33'W - Este 17°49'N; 89°09'W - Oeste 17°15'N; 91°26'W9.  

 

Figura 2 - Reserva de la Biosfera Maya y Zonificación 

La RBM tiene un enorme valor cultural, ecológico y ambiental. Resguarda una amplia 

diversidad de ecosistemas naturales, algunos de ellos únicos e íntegros, así como de especies 

vegetales y animales endémicas (Radachowsky, 2002) o amenazadas según la lista roja de la 

UICN, además de especies migratorias (CONAP, 2001 p. 18). 

La RBM es considerada el corazón de la Selva Maya no solo por su endemismo (Radachowsky, 

2002) si no debido a que cumple una importante función en la conectividad de las otras áreas 

naturales que la conforman (Petén, Belice y los Estados Mexicanos de Tabasco, Campeche y 

                                                                 
8
http://www.tramites.go.cr/manual/espanol/legislacion/7433.PDF 

9
http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?mode=all&code=GUA+01  

http://www.tramites.go.cr/manual/espanol/legislacion/7433.PDF
http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?mode=all&code=GUA+01
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Quintana Roo) y que en conjunto forman la reserva de bosque tropical más grande de 

Mesoamérica. Así mismo sus humedales tienen también un enorme valor como albergue de 

una gran biodiversidad y reguladores del ciclo hídrico. 

Para una descripción detallada sobre los parámetros topográficos, climáticos y biofísicos por 

favor refiérase al PDD CCB v8.2, sección 1.1. 

 

1.2  PARÁMETROS Y CONDICIONES BIO-FÍSICOS DE LA RBM 

La descripción detallada sobre los tipos y condiciones de la vegetación de la RBM se describen 

a detalle en el PDD CCB v8.2, sección 1.2.  La descripción de las condiciones de la vegetación al 

final del presente periodo de monitoreo se describe como parte de los resultados del 

monitoreo de cobertura boscosa en la sección de Clima. 

 

1.3  L ÍMITES DEL ÁREA Y ZONA DEL PROYECTO 

El Área y Zona del Proyecto se ubican dentro de la delimitación de la Reserva de la Biósfera 

Maya. 

El Área del Proyecto está dentro de la ZUM de la RBM determinada por: 14 unidades de 

manejo forestal (9 comunitarias, 2 industriales 2 canceladas y una suspendida), 5 zonas no 

concesionadas, 2 corredores biológicos; y un polígonos de uso especial, que corresponde a 

721,006 ha de bosque y no bosque (descontando el área de fincas). Las unidades de detallan a 

continuación, según nombres del Plan de Maestro de la RBM (CONAP, 2001): 

- Unidades de manejo comunitario (concesiones forestales comunitarias) 

1. Chosquitán 
2. Río Chanchich  
3. La Unión  
4. Yaloch  
5. Las Ventanas  
6. Uaxactún  

7. Carmelita  
8. San Andrés  
9. Cruce a la Colorada  
10. La Pasadita (suspendida) 
 

 

- Unidades de manejo industrial (concesiones forestales industriales): 
11. La Gloria 
12. Paxbán 
 

- Zonas NO concesionadas: 
13. El Lechugal 
14. El Molino 
15. Triángulo de la Candelaria 
16. La Colorada (cancelada) 
17. San Miguel la Palotada (cancelada) 
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- Corredores Biológicos: 
18. Laguna del Tigre-Mirador Río Azul 
19. Mirador Río Azul-Tikal Yaxhá 
20. Sierra del Lacandon Laguna del tigre 
 

- Polígonos de uso especial: 
21. Polígono Comunitario Cruce Dos Aguadas 
 

La Zona del Proyecto está conformada por el Área del Proyecto más todas las zonas aledañas 

al Área que podrían ser afectadas por la ejecución del propio Proyecto. Cabe señalar que el 

espacio geográfico de la Zona del Proyecto concuerda con una parte del cinturón de fugas del 

proyecto determinado por el estándar VCS menos el Parque Nacional Sierra del Lacandón y la 

zona de amortiguamiento donde no se ejecutan actividades para este proyecto. La Zona del 

Proyecto incluye las siguientes áreas: Parque Nacional Tikal, Parque Nacional Mirador-Río Azul, 

Biotopo Protegido Naachtún-Dos Lagunas, Biotopo Protegido San Miguel-La Palotada El Zotz), 

Parque Nacional Yaxhá-Nakúm-Naranjo, parte del Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo 

Protegido Laguna del Tigre Río Escondido, Biotopo Protegido Cerro Cahuí, Monumento 

Cultural El Pilar, y sur de Yaxhá camino Melchor de Mencos. 9ǎǘƻ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜ ŀ мΩпннΦнртƘŀ ό 

Ver la Figura 3) 
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Figura 3 - Área y Zona del Proyecto  

 

 

1.4  EXISTENCIAS DE CARBONO 

Las existencias de carbono en las clases de bosques del proyecto se estimaron siguiendo los 

requisitos de la metodología VM0015, V1.1 del Verified Carbon Standard. Esta sección sirve 

para resumir y actualizar las existencias de carbon forestal del proyecto.  La información 

primaria vino por medio de mapas de cobertura forestal junto con parcelas de inventario 

forestal. Los resultados importantes se presentan aquí en este documento mientras los datos 

de parcelas de carbono, los inventarios forestales colectados y su justificación se describen a 

detalle en el documento Anexo al PD-VCS del Proyecto REDD+ en la ZUM de la RBM versión 3.3. 



Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada en la ZUM de la RBM en Guatemala 

 

 

 
25 

Anteriormente el PDD de CCB  no presentaba los mismos factores de emisión actualizados y 

validados bajo el estándar VCS porque el estándar CCB permitía para mostrar los efectos netos 

positivos para el clima y no necesariamente representar los mismos valores que se presenta 

para la validación bajo el VCS.  Se tomó estrategia debido a que el PDD CCB fue validado antes 

que terminara el proceso de validación de VCS.  Esta fase de monitoreo ex post  sirve como la 

oportunidad para sincronizar las estimaciones de carbono entre las valores presentadas para 

CCB y VCS.  

Las pérdidas de bosque registradas durante la vida del proyecto fueron convertidas a su 

equivalente en unidades de CO2 por medio de su multiplicación con los factores de emisiones 

que corresponde a cada tipo de bosque. A la medid que es aplicable, se reducen las 

estimaciones por el efecto de acumulaciones de cobertura de post-deforestación y por el 

efecto de fugas. Los factores fueron desarrollados en base a un muestreo de parcelas 

forestales en cada tipo de bosque que aplica al área de proyecto y su cinturón de fugas. La 

Tabla 1 Indica la presencia de cada tipo de bosque identificado en el estrato 1 de la región de 

referencia.  

Tabla 1  - La presencia de cada tipo de bosque dentro del área del proyecto y su cinturón de 
fugas 

 Área de 

proyecto 

Cinturón de 

Fugas 

Bosque latifoliado bajo sub-
húmedo (BB-SH) 

SI SI 

Bosque latifoliado medio-alto 
húmedo (BMA-H) 

NO SI 

Bosque latifoliado medio-alto sub-
húmedo (BMA-SH) 

SI SI 

 

Las mediciones de los árboles elegibles dentro de las parcelas fueron convertidos a biomasa 

con la ecuación de Arreaga (2002), Ecuación 1, y luego a su equivalente en tCO2 por su 

multiplicación con los factores de conversión a su fracción de carbono (0.47) y de CO2 (3.67). 

En el caso de biomasa subterránea  se usó el factor de 0.24 de Mokany (2006) el cual es la 

proporción estimada entre raíces y la biomasa área de un árbol. La Tabla 2 y Tabla 3 presentan 

los valores finales de los factores de emisiones.  La Figura 4 muestra la ubicación y fuente de las 

parcelas de biomasa y su relación al tipo de bosque. 

Ecuación 1 - ς La relación alométrica para estimar la biomasa forestal  (kg/individuo) 

Log10(Bt)=-4.09992+2.57782*Log10(DAP) 

Bt = kg biomasa/individup; DAP = diámetro a la altura de pecho (cm) 
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Figura 4 - Mapa de la distribución de parcelas por tipo de bosque 
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Tabla 2 - # de parcelas de medición y factores de emisión por tipo de bosque 

  n 

Promedio 

tCO2ha
-1 

BB-SH 27 264 

BMA-H 114 344 

BMA-SH 590 315 

n = # parcelas; tCO2ha
-1
=toneladas de bióxido de carbono por hectárea 

 

Tabla 3 - Promedio de biomasa subterránea por tipo de bosque 

Forest 

Class  tCO2ha
-1
 

BB-SH 63 

BMA-H 83 

BMA-SH 76 

Los valores de post-deforestación representan el promedio ponderado a 20 años de varios 

tipos de cobertura de post-deforestación (Tabla 4). Se aplica 1/10 del promedio ponderado  

cada año por 10 años comenzando un año después de registrar una conversión de bosque a 

no-bosque. Esto ayuda a contabilizar el efecto neto de la deforestación en términos de 

existencias de carbono. La justificación detallada sobre su generación se encuentra en la 

sección 3.1.6, pasos 6.1.1 y 6.1.2 de la descripción del proyecto del VCS (v5.4). 
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Tabla 4 - El promedio ponderado a 20 años por zona por reservorio de carbono  - 

Zone     

    

Biomasa aérea 

(Cabfcl) 

Biomasa 

subterréanea 

Cbbfcl 

      
Idz Icl class t CO2e ha

-1
 t CO2e ha

-1
 

1 BB-SH 16.7 26.8 

2 BMA 25.4 22.6 
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1.5  DESCRIPCIÓN DE LAS CONCESIONES Y SUS COMUNIDADES 

La RBM es un gran conjunto de áreas naturales protegidas por el Estado de Guatemala, 

distribuidas y zonificadas según el tipo de categoría de manejo y actividad para cumplir con 

funciones principalmente de conservación y protección. Aquellos asentamientos humanos 

considerados como individuales o comunidades que se encontraban antes de la declaratoria 

de la Reserva de Biósfera Maya, en las diferentes categorías de manejo (Zonas Núcleo y Zona 

de Uso Múltiple) son regulados y se adecua su permanencia a los objetivos de dicha área, 

también a las condiciones y normas de operación, usos y zonificación de la unidad de que se 

trate, procurando su plena incorporación al manejo programado de la misma.   

Para una descripción detallada por favor refiérase al PDD CCB v8.2, sección 1.5. 

 

1.5.1 POBLACIÓN ASOCIADA A LAS CONCESIONES FORESTALES 

 

Para una descripción detallada por favor refiérase al PDD CCB v8.2, sección 1.5.1 

 

 

1.6  DESCRIPCIÓN DEL USO DE LA T IERRA 

Para una descripción detallada por favor referirse al PDD CCB v8.2, sección 1.6 

 

1.6.1 DESCRIPCIÓN DE LOS AGENTES DE LA DEFORESTACIÓN 

Para una descripción detallada por favor refiérase al PDD CCB v8.2, sección 1.6.1 

1.6.2  IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS SUBYACENTES DE LA DEFORESTACIÓN 

Para una descripción detallada por favor refiérase al PDD CCB v8.2, sección 1.6.2 

1.6.3  DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS EN SEGURIDAD TERRITORIAL 

Para una descripción detallada por favor refiérase al PDD CCB v8.2, sección 1.6.3 

1.6.4  PROBLEMAS LIMÍTROFES 

Para una descripción detallada por favor refiérase al PDD CCB v8.2, sección 1.6.4 
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1.7  DESCRIPCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y AMENAZAS 

Para una descripción detallada por favor refiérase al PDD v8.2, sección 1.7. 

  

1.8  ÁREAS DE ALTO VALOR DE CONSERVACIÓN  

Para una descripción detallada por favor refiérase al PDD v8.2, sección 1.8. 
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G2. PROYECCIONES DE LÍNEA BASE 
 

2.1   ESCENARIO DEL USO DE LA T IERRA MÁS PROBABLE EN AUSENCIA DEL 

PROYECTO 

En ausencia del proyecto es probable que los impulsores de la deforestación existente 

seguirían destruyendo los recursos forestales, aumentando el área afectada por incendios 

forestales ς especialmente en años de estrés climático, y creando nuevas oportunidades 

para la expansión dela ganadería por parte de los ganaderos medianos y grandes que operan 

en la RBM. Los agentes de la deforestación involucrados serian pequeños agricultores de 

subsistencia además de los pequeños, medianos y grandes ganaderos. Los impulsores 

indirectos serían la búsqueda de la rentabilidad, la degradación ambiental, el crecimiento de la 

familia, así como la migración y el desplazamiento poblacional.  

Los agricultores de subsistencia en la RBM cultivan en tierras con vocación forestal y no 

agrícola, por lo que para hacer rentable esta actividad se ven en la necesidad de expandir sus 

cultivos o áreas de forrajeo, para lo cual requieren tumbar bosque  

Todo ello promueve la tala y quema del bosque para la preparación del terreno, el aumento de 

la población, los bajos niveles de educación, y la desigualdad,  contribuyen con el aumento 

de la necesidad de producción familiar de alimentos, empleo fuera de la fincas, ingresos 

económicos, y nuevas tierras para hacer agricultura.  

El patrón de evolución en esta área por lo tanto sería que los agricultores de subsistencia de 

pequeña escala y los pequeños ganaderos avancen sobre las regiones boscosas de la RBM 

talando árboles y generando lugares adecuados para el pastoreo. Los derechos de uso 

de estos pastos "mejorados" se venderían entonces a pequeños y medianos ganaderos u 

probablemente serían ocupadas por ganaderos a gran escala, con todos los efectos de 

deforestación que esto implica. 

El escenario de línea base ha sido creado considerando las opciones que ofrece la metodología 

del VCS VM0015 v1.1 para proyectos REDD+ y se explica a detalle en el Anexo Técnico al PD-

VCS.  Esta sección sirve para resumir los elementos principales sobre la elaboración técnica de 

la línea base. 

Región de Referencia 

La región de referencia fue dividida en tres estratos, de los cuales el estrato 1 es el relevante 

para el área en donde se encuentra el proyecto Guatecarbon. Los otros estratos contribuyen a 

la fuente de información nacional para su estrategia de REDD+ que aún está bajo desarrollo. 
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Figura 5 - Estratos de la región de referencia para la proyección de las tasas de deforestación 

 

 

 

Estos estratos fueron creados de acuerdo al comportamiento de los agentes y las causas de la 

deforestación en la región de referencia y siguen los límites de la RBM, y su zona de amortiguamiento.  

Regresión lineal 

Las tasas de deforestación fueron desarrolladas y proyectadas como una función del tiempo, usando el 

ŜƴŦƻǉǳŜ άōέ ŘŜ ƭŀ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƝŀ ±aллмр v1.1 sobre los datos históricos del estrato 1 de la región de 

referenciaΦ 9ƭ ŜƴŦƻǉǳŜ άōέ ǇŜǊƳƛǘŜ Ŝƭ ǳǎƻ ŘŜ una tendencia histórica creciente en cuanto a la evidencia 

histórica de deforestación en el estrato. Esta tendencia histórica ayudó a generar una regresión linear 

para generar las proyecciones de deforestación. Por las razones expuestas en la sección 4.1.1 del Anexo 

al PD-VCS el uso del enfoque άōέ es aplicable solamente si existen varias observaciones anuales de la 

deforestación en un período histórico de referencia que permiten generar un modelo de regresión del 

tipo: Área deforestada = f (tiempo)). Por lo tanto, fue necesario crear una serie histórica de mapas de 

ŎƻōŜǊǘǳǊŀ άōƻǎǉǳŜέ ς άƴƻ-ōƻǎǉǳŜέ ǉǳŜ ǇŜǊƳƛǘƛŜǊŀ ŎŀƭŎǳƭŀǊ łǊŜŀǎ ŘŜŦƻǊŜǎǘŀŘŀǎ Ŝƴ el futuro. Para 

obtener la serie histórica de áreas deforestadas en el Estrato 1 se obtuvo del CEMEC un Mapa de 
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Cambios de Cobertura del Suelo
10

 que muestra cambios anuales ocurridos desde el año 1986 hasta el 

año 2009, de los cuales solo se utilizaron las fechas entre 2000-2009. 

/ƻƴ ƭŀ ǾŀǊƛŀōƭŜ ά#ǊŜŀ ƳŜŘƛŀ ŀƴǳŀƭ ŘŜŦƻǊŜǎǘŀŘŀέ ȅ ƭŀ ǾŀǊƛŀōƭŜ ƛƴŘŜǇŜƴŘƛŜƴǘŜ άŀƷƻέ ǎŜ ŎǊŜƽ ǳƴ ƳƻŘŜƭƻ ŘŜ 

regresión lineal para el Estrato 1.  El proyecto utiliza una regresión linear de la siguiente forma y 

corresponde a la ecuación 4.a de la VM0015 v1.1. 

Ecuación 4.a (Regresión Lineal) 

 

Regresión lineal para el Estrato 1 utilizando la Ecuación 4.a: 

ὃὄὛὒὙὙȟ ρȟςςυȢσχὼ ςȟττχȟφρχȢσσ  

 

Figura 6 - Modelo de regresión para la proyección de áreas deforestadas 

 

  

                                                                 
10 Doc_Guatemala_final\Proyeccion_tasas_deforestacion\cam-09-vf.tif 
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R² = 0.77 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Á
re

a
 d

e
fo

re
st

a
d

a
 a

n
u

a
l 

Año 

Cantidad media anual
deforestada historica 2000-
2009

Lineal (Cantidad media anual
deforestada historica 2000-
2009)



Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada en la ZUM de la RBM en Guatemala 

 

 

 
34 

 

Tabla 5 - Tabla  Insumos para genera la regresión lineal 

 

 

Sin embargo, la VM0015 v1.1 aplica una serie de restricciones a la regresión lineal y limita el efecto de la 

regresión lineal en el tiempo. La Tabla 6 muestra las proyecciones de las superficies a ser deforestadas, 

con estas restricciones. La siguiente tabla muestra los resultados de la aplicación de la ecuación de 

regresión al Estrato 1 de la región de referencia junto con la aplicación del resultado del análisis de 

ǊŜǎǘǊƛŎŎƛƻƴŜǎ όάŎƻƴǘǊŀƛƴǘǎ ŀƴŀƭȅǎƛǎέύ ǉue pide la metodología VM0015 v1.1 y se describe a detalle en el 

Anexo al PD-VCS. 

 

Tabla 6. Deforestación en la linea base del Estrato 1, con restricciones 

Año 

para el 

modelo  

ABSLRR  

Con restricciones 

(ha) 

Área de bosque 

(ha) 

Tasa de 

deforestación 

anual
11

 

correspondiente 

1 15,282.70 1,233,653.42 -1.22% 

2 17,827.11 1,215,826.31 -1.45% 

3 19,052.48 1,196,773.83 -1.57% 

4 20,277.85 1,176,495.98 -1.69% 

5 21,503.22 1,154,992.76 -1.83% 

6 22,728.59 1,132,264.17 -1.97% 

7 23,953.96 1,108,310.21 -2.12% 

                                                                 
1111

 Debido a las limitaciones del modelo Dinámica Ego se calcularon la tasa de deforestación anual 
usando el % del cambio anual 

Año Hectáreas 

2000 3382.8 

2001 2219.4 

2002 4833.72 

2003 9879.48 

2004 10255.68 

2005 9618.48 

2006 7394.76 

2007 10640.52 

2009 15195.78 
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Año 

para el 

modelo  

ABSLRR  

Con restricciones 

(ha) 

Área de bosque 

(ha) 

Tasa de 

deforestación 

anual
11

 

correspondiente 

8 25,179.33 1,083,130.88 -2.27% 

9 26,404.70 1,056,726.18 -2.44% 

10 27,630.07 1,029,096.11 -2.61% 

11 28,855.44 1,000,240.67 -2.80% 

12 30,080.81 970,159.86 -3.01% 

13 31,306.18 938,853.68 -3.23% 

14 32,531.55 906,322.13 -3.47% 

15 32,531.55 873,790.58 -3.59% 

16 32,531.55 841,259.03 -3.72% 

17 32,531.55 808,727.48 -3.87% 

 18 30,904.97 777,822.51 -3.82% 

19 29,278.39 748,544.11 -3.76% 

20 27,651.82 720,892.30 -3.69% 

21 26,025.24 694,867.06 -3.61% 

22 24,398.66 670,468.39 -3.51% 

23 22,772.08 647,696.31 -3.40% 

24 21,145.51 626,550.80 -3.26% 

25 19,518.93 607,031.87 -3.12% 

26 17,892.35 589,139.52 -2.95% 

27 16,265.77 572,873.74 -2.76% 

28 14,639.20 558,234.55 -2.56% 

29 13,012.62 545,221.93 -2.33% 

30 11,386.04 533,835.88 -2.09% 

 

Proyección de las áreas anuales de deforestación  

La tabla anterior muestra los valores de ABSLRR dentro del Estrato 1 de la región de referencia después 

de haber aplicado las restricciones que pide la metodología. Para aplicar las áreas anuales de la 

deforestación en el área del proyecto y el cinturón de fugas fue necesario utilizar un modelo de 

deforestación espacial que se describe en el paso 4.2 de VM0015 v1.1 porque es la forma que permite 

distribuir la cantidad de deforestación de ABSLRR con restricciones de una forma espacialmente 

explícita dentro entre el área del proyecto y el cinturón de fugas.  

Teniendo en cuenta el análisis de agentes y causas y la información de datos espaciales disponibles se 

procesaron diferentes combinaciones de variables con el fin de elegir el mejor mapa de riesgo de 

deforestación.  

Lista de variables 

¶ Categorías de distancias a oleoductos 
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¶ Categorías de pendientes 

¶ Categorías de uso legal  

¶ Categorías de capacidad de uso del suelo 

¶ Categoría de distancias a vías pavimentadas y no-pavimentadas 

¶ Categorías de distancias a ríos 

¶ Categorías de distancia a cuerpos de agua 

¶ Categorías de distancia a escuelas 

¶ Tipos de bosque 

¶ Categorías de distancias a plantas de procesamiento de palma de aceite 

Las diferentes combinaciones de modelos fueron implementadas y verificadas en Dinámica Ego para 

proyectar las cantidades por cada uno de los estratos de bosque. El Modelo 7 fue el mejor mapa de 

riesgo de deforestación y la visualización de la Tabla 6 se presenta en la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.. 

 



Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada en la ZUM de la RBM en Guatemala 

 

 

 
37 

Figura 7 - El resultado de la modelación de la deforestación proyectada para los años 2015, 
2020, 2025, 2030, 2035 y 2040 
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Para determinar las áreas ŀƴǳŀƭƳŜƴǘŜ ŘŜŦƻǊŜǎǘŀŘŀǎ όάactivity dataέύ Ŝƴ ŎŀŘŀ ŎƭŀǎŜ ŘŜ ōƻǎǉǳŜ ǎŜ ǎƻōǊŜ 

pusieron los resultados del modelo espacial  de la deforestación (ver Tabla 6) con Mapa de Uso y 

Cobertura del Suelo del año 2010 usando un SIG. Luego se extrajeron los valores anuales 

correspondientes para poder presentarles en la Tabla  11b, 11c de VM0015 (ver Tabla 7). Los 

tipos/clases de bosque son los siguientes: 

1. Bosque latifoliado bajo sub-húmedo (BBSH) 
2. Bosque latifoliado medio-alto húmedo (BMAH) 
3. Bosque latifoliado medio-alto sub-húmedo (BMASH) 
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Tabla 7 - Deforestación anual por clase de bosque  icl en la línea base dentro del área de 
proyecto (VM0015 T11b) 

Area deforested per forest classes icl within the project area 
Total baseline deforestation in 

the project area 

IDicl> 005 006 007 ABSLPAt ABSLPA 

Name > 
Bosque latifoliado 
bajo sub-húmedo 

(BB-SH) 

Bosque latifoliado 
medio-alto húmedo 

(BMA-H) 

Bosque latifoliado 
medio-alto sub-

húmedo 
(BMA-SH) 

annual cumulative 

Project 
year t 

ha ha ha ha ha 

1                    201.60                                -                        2,151.36  2,352.96 2,352.96 

2                    302.76                                -                        2,710.80  3,013.56 5,366.52 

3                    535.32                                -                        3,550.68  4,086.00 9,452.52 

4                    637.20                                -                        4,142.52  4,779.72 14,232.24 

5                    774.00                                -                        4,927.32  5,701.32 19,933.56 

6                    875.16                                -                        5,642.28  6,517.44 26,451.00 

7                    992.16                                -                        6,668.64  7,660.80 34,111.80 

8                 1,226.88                                -                        7,811.64  9,038.52 43,150.32 

9                 1,542.96                                -                        8,889.84  10,432.80 53,583.12 

10                 1,546.56                                -                      10,605.24  12,151.80 65,734.92 

11                 1,765.44                                -                      11,701.80  13,467.24 79,202.16 

12                 1,808.28                                -                      13,146.12  14,954.40 94,156.56 

13                 1,809.00                                -                      14,915.52  16,724.52 110,881.08 

14                 2,011.32                                -                      15,689.52  17,700.84 128,581.92 

15                 2,215.44                                -                      16,401.60  18,617.04 147,198.96 

16                 2,158.56                                -                      17,012.52  19,171.08 166,370.04 

17                 2,279.16                                -                      17,663.04  19,942.20 186,312.24 

18                 2,235.96                                -                      16,438.68  18,674.64 204,986.88 

19                 2,307.60                                -                      15,106.32  17,413.92 222,400.80 

20                 2,153.52                                -                      14,443.92  16,597.44 238,998.24 

21                 2,331.72                                -                      12,986.64  15,318.36 254,316.60 

22                 2,104.20                                -                      12,182.76  14,286.96 268,603.56 

23                 2,237.40                                -                      10,861.56  13,098.96 281,702.52 

24                 2,153.52                                -                        9,874.08  12,027.60 293,730.12 

25                 2,126.16                                -                        9,048.60  11,174.76 304,904.88 

26                 1,953.72                                -                        8,744.04  10,697.76 315,602.64 

27                 2,005.92                                -                        7,769.88  9,775.80 325,378.44 

28                 1,843.56                                -                        7,265.88  9,109.44 334,487.88 

29                 1,668.96                                -                        6,160.68  7,829.64 342,317.52 

30                 1,442.88                                -                        5,396.40  6,839.28 349,156.80 

Total                 49,246.9                                -                      299,909.9  349,156.8  
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Tabla 8 - Deforestación anual por clase de bosque  icl en la línea base dentro del cinturón de 
fugas (VM0015 T11c) 

Area deforested per forest classes icl within the leakage belt Total baseline deforestation in 
the leakage belt 

IDicl> 005 006 007 ABSLLKt ABSLLK 

Name > 
Bosque latifoliado 
bajo sub-húmedo 

(BB-SH) 

Bosque latifoliado 
medio-alto 
húmedo 
(BMA-H) 

Bosque latifoliado 
medio-alto sub-

húmedo 
(BMA-SH) 

annual cumulative 

Project 
year t 

ha ha ha ha ha 

1 2,556.7 25.2 8,448.1 11,030.04 11,030.04 

2 2,825.3 52.2 9,355.3 12,232.80 23,262.84 

3 2,776.3 14.8 9,455.8 12,246.84 35,509.68 

4 2,661.8 23.4 9,886.3 12,571.56 48,081.24 

5 2,670.8 26.3 9,717.8 12,414.96 60,496.20 

6 2,439.4 51.1 10,363.3 12,853.80 73,350.00 

7 2,378.9 26.3 10,337.8 12,742.92 86,092.92 

8 2,390.4 10.4 9,619.6 12,020.40 98,113.32 

9 2,162.9 10.8 9,397.4 11,571.12 109,684.44 

10 1,964.9 3.6 8,968.0 10,936.44 120,620.88 

11 1,747.4 7.6 8,254.1 10,009.08 130,629.96 

12 1,633.0 7.9 7,840.1 9,480.96 140,110.92 

13 1,442.5 13.7 7,292.9 8,749.08 148,860.00 

14 1,328.0 6.5 7,118.3 8,452.80 157,312.80 

15 1,215.0 5.4 5,959.1 7,179.48 164,492.28 

16 1,050.5 2.2 5,495.0 6,547.68 171,039.96 

17 870.8 1.8 5,027.8 5,900.40 176,940.36 

18 835.6 1.8 5,114.9 5,952.24 182,892.60 

19 834.5 2.9 4,927.7 5,765.04 188,657.64 

20 738.7 1.4 4,791.6 5,531.76 194,189.40 

21 759.2 2.2 4,813.2 5,574.60 199,764.00 

22 717.5 4.0 5,226.8 5,948.28 205,712.28 

23 752.0 1.1 5,272.2 6,025.32 211,737.60 

24 787.3 0.7 5,464.4 6,252.48 217,990.08 

25 743.8 - 5,353.9 6,097.68 224,087.76 

26 706.3 - 5,087.5 5,793.84 229,881.60 

27 801.0 - 4,808.9 5,609.88 235,491.48 

28 640.8 - 4,108.3 4,749.12 240,240.60 

29 658.4 - 3,902.8 4,561.20 244,801.80 

30 544.3 - 3,461.4 4,005.72 248,807.52 

Total 43,634.2 303.1 204,870.2 248,807.52  
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2.2  BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Para una descripción detallada por favor  referirse  al PDD v8.2, sección 2.2. 

 

2.3  CÁLCULO DE LOS ESTIMACIONES DE CARBONO SIN PROYECTO 

2.3.1 CÁLCULO DEL CAMBIO DE EXISTENCIAS DE CARBONO EN LA L ÍNEA BASE 

El cambio de existencias de carbono en la línea base fluye directamente de las superficies 

anuales que fueron presentadas en la Tabla 7. El equipo técnico desarrolló una herramienta en 

Excel para modelar las pérdidas de bosque en el escenario de línea base junto con las 

acumulaciones anuales de post-deforestación y el efecto de fugas. Los resultados de la 

modelación en el escenario de línea base y del proyecto se presentan en la    
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Tabla 9 ς Estimaciones ex ante de las emisiones en del proyecto en su línea de base 

Proje
ct 

year 
t 

Baseline  
carbon stock changes 

Ex ante project  
carbon stock changes 

Ex ante leakage  
carbon stock changes 

Ex ante net anthropogenic 
GHG emission reductions 

annual  cumulative annual  cumulative annual  cumulative annual  cumulative 

ȹCBSLPAt ȹCBSLPA ȹCPSPAt ȹCPSPA ȹCLKt ȹCLK ȹREDDt ȹREDD 

tCO2-e  tCO2-e  tCO2-e tCO2-e tCO2-e  tCO2-e  tCO2-e  tCO2-e  

1     747,667.4          747,667.4      448,600.4        448,600.4         29,906.7          29,906.7      269,160.0        269,160.0  

2     961,579.4       1,709,246.8      576,947.6     1,025,548.1         38,463.2          68,369.9      346,168.0        615,328.0  

3  1,303,097.3       3,012,344.1      781,858.4     1,807,406.5         52,123.9        120,493.8      469,115.0     1,084,443.0  

4  1,532,155.6       4,544,499.7      919,293.4     2,726,699.8         61,286.2        181,780.0      551,576.0     1,636,019.0  

5  1,834,654.0       6,379,153.8   1,100,792.4     3,827,492.3         73,386.2        255,166.2      660,475.0     2,296,494.0  

6  2,107,449.9       8,486,603.6   1,264,469.9     5,091,962.2         84,298.0        339,464.1      758,681.0     3,055,175.0  

7  2,487,030.5     10,973,634.1   1,492,218.3     6,584,180.5         99,481.2        438,945.4      895,330.0     3,950,505.0  

8  2,939,058.7     13,912,692.9   1,763,435.2     8,347,615.7       117,562.3        556,507.7   1,058,061.0     5,008,566.0  
9  3,395,801.9     17,308,494.8   2,037,481.2    10,385,096.9       135,832.1        692,339.8   1,222,488.0     6,231,054.0  

10  3,977,018.7     21,285,513.5   2,386,211.2    12,771,308.1       159,080.7        851,420.5   1,431,726.0     7,662,780.0  

11  4,404,211.6     25,689,725.0   2,642,526.9    15,413,835.0       176,168.5     1,027,589.0   1,585,516.0     9,248,296.0  

12  4,905,679.7     30,595,404.8   2,943,407.8    18,357,242.9       196,227.2     1,223,816.2   1,766,044.0    11,014,340.0  

13  5,499,881.1     36,095,285.9   3,299,928.7    21,657,171.5       219,995.2     1,443,811.4   1,979,957.0    12,994,297.0  

14  5,832,624.9     41,927,910.7   3,499,574.9    25,156,746.4       233,305.0     1,677,116.4   2,099,744.0    15,094,041.0  

15  6,144,925.6     48,072,836.4   3,686,955.4    28,843,701.8       245,797.0     1,922,913.5   2,212,173.0    17,306,214.0  

16  6,354,794.6     54,427,630.9   3,812,876.7    32,656,578.6       254,191.8     2,177,105.2   2,287,726.0    19,593,940.0  
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Proje
ct 

year 
t 

Baseline  
carbon stock changes 

Ex ante project  
carbon stock changes 

Ex ante leakage  
carbon stock changes 

Ex ante net anthropogenic 
GHG emission reductions 

annual  cumulative annual  cumulative annual  cumulative annual  cumulative 

ȹCBSLPAt ȹCBSLPA ȹCPSPAt ȹCPSPA ȹCLKt ȹCLK ȹREDDt ȹREDD 

tCO2-e  tCO2-e  tCO2-e tCO2-e tCO2-e  tCO2-e  tCO2-e  tCO2-e  

17  6,622,327.4     61,049,958.4   3,973,396.5    36,629,975.0       264,893.1     2,441,998.3   2,384,037.0    21,977,977.0  

18  6,238,838.4     67,288,796.8   3,743,303.0    40,373,278.1       249,553.5     2,691,551.9   2,245,981.0    24,223,958.0  

19  5,844,489.3     73,133,286.1   3,506,693.6    43,879,971.7       233,779.6     2,925,331.4   2,104,016.0    26,327,974.0  

20  5,595,068.0     78,728,354.0   3,357,040.8    47,237,012.4       223,802.7     3,149,134.2   2,014,224.0    28,342,198.0  

21  5,175,764.3     83,904,118.3   3,105,458.6    50,342,471.0       207,030.6     3,356,164.7   1,863,275.0    30,205,473.0  

22  4,848,746.9     88,752,865.2   2,909,248.1    53,251,719.1       193,949.9     3,550,114.6   1,745,548.0    31,951,021.0  

23  4,443,600.1     93,196,465.4   2,666,160.1    55,917,879.2       177,744.0     3,727,858.6   1,599,696.0    33,550,717.0  

24  4,085,324.1     97,281,789.5   2,451,194.5    58,369,073.7       163,413.0     3,891,271.6   1,470,716.0    35,021,433.0  

25  3,789,560.1    101,071,349.6   2,273,736.1    60,642,809.8       151,582.4     4,042,854.0   1,364,241.0    36,385,674.0  

26  3,620,168.5    104,691,518.1   2,172,101.1    62,814,910.9       144,806.7     4,187,660.7   1,303,260.0    37,688,934.0  

27  3,291,551.1    107,983,069.2   1,974,930.6    64,789,841.5       131,662.0     4,319,322.8   1,184,958.0    38,873,892.0  

28  3,067,039.5    111,050,108.7   1,840,223.7    66,630,065.2       122,681.6     4,442,004.3   1,104,134.0    39,978,026.0  

29  2,647,341.3    113,697,450.0   1,588,404.8    68,218,470.0       105,893.7     4,547,898.0      953,042.0    40,931,068.0  

30  2,320,088.6    116,017,538.6   1,392,053.2    69,610,523.2         92,803.5     4,640,701.5      835,231.0    41,766,299.0  
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2.3.2 EMISIONES NO-CO2  POR FUEGOS EN LA L ÍNEA BASE 

El proyecto no contabiliza las emisiones no-CO2 evitadas por el proyecto.  Esta se basa en el principio de 

conservadurismo y resulta en estimaciones conservadoras. La descripción detallada sobre el cálculo de 

emisiones se encuentra en la sección 6.2 del documento Anexo al PD-VCS del Proyecto REDD+ en la ZUM 

de la RBM.  

 

2.4  COMO EL ESCENARIO SIN PROYECTO AFECTARÍA A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA 

 

Para una descripción detallada por favor referirse al PDD v8.2, sección 2.4. 

 

2.5  COMO ESCENARIOS SIN PROYECTO AFECTARÍAN LA BIODIVERSIDAD 

Para una descripción detallada por favor  referirse  al PDD v8.2, sección 2.5. 
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G3. DISEÑO Y METAS DEL PROYECTO 
 

El Proyecto de Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada en la ZUM de la RBM pretende en 

general reducir la deforestación del bosque natural y por ende las emisiones de dióxido de carbono a la 

atmósfera mediante intervenciones que enfrentan las causas de la deforestación. 

Gobernanza del proyecto 

El esquema de gobernanza del proyecto está conformado por un consejo de gobernanza, un Gerente, 

Coordinadores de Componente y Asesores Técnicos. 

Para consolidar la participación de los co-proponentes del proyecto Guatecarbon, según los 

requerimientos de las salvaguardas aprobadas en el marco legal internacional,   el Honorable Consejo 

Nacional de Áreas Protegidas, aprobó la conformación de un consejo de gobernanza 

El Consejo de Gobernanza (CG), es una estructura mixta que contempla representantes del gobierno y 

de los concesionarios; ; 4 de ellos representan al CONAP (2 de las oficinas centrales y 2 de la Regional de 

Peten) con la participación del Secretario Ejecutivo del CONAP, Director  técnico de CONAP central, 

Director Regional de CONAP Petén, y el Director de la ZUM.    Por otra parte se contemplan 

representantes de  los concesionarios quienes están representados por  3 líderes de los distintos 

bloques (Flores, Melchor, San Andrés y Carmelita) un concesionario industrial y un representante de 

ACOFOP. Teniendo como atribuciones principales:  Servir de órgano asesor, formular recomendaciones 

respecto a medidas y acciones que deben ejecutarse en: planes operativos y la actualización del 

documento del proyecto, participar en el proceso de planificación, ejecución y evaluación del proyecto,  

alcanzar consensos prácticos y útiles que se traduzcan en resoluciones que la autoridad administrativa 

debe emitir conforme al principio de legalidad, constituirse en un espacio de intercambio de 

información sobre planes de ejecución del proyecto, colaborar en la recopilación y sistematización para 

el monitoreo de los componentes de carbono, social y biodiversidad, conocer y opinar sobre las 

propuestas técnicas para la comercialización de los certificados de reducción de emisiones de GEI, podrá 

invitar a organizaciones de apoyo, opinar y proponer sobre el perfil profesional y la terna para elegir al 

gerente del Proyecto Guatecarbon. 

La Gerencia es coordinada por una persona  contratada por el  órgano de gobernanza en base a una 

terna propuesta por el mismo órgano, el gerente  tendrá a su cargo la dirección del Proyecto como tal, 

encargándose de la gestión técnica y de gestión de fondos para poder llevar a cabo las actividades de 

REDD,+, de la coordinación de personal involucrado, del monitoreo (clima, social y biológico) y la 

redacción de los informes para el reporte  y reclamación de certificados de carbono en base a los 

estándares VCS y CCB. A inicios del proyecto el Gerente estará trabajando con el apoyo de asesores 

externos, sin embargo, al llegar a un punto con solvencia económica o presentarse oportunidades de 

apalancamiento hacia el proyecto este podrá ser contratado por el proyecto mismo y contratar al 
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personal, como asistentes de gerencia y coordinadores de componentes. Su gestión para el buen 

manejo del proyecto, estará bajo la supervisión y aval del consejo de gobernanza. 

Como se indica en el párrafo anterior, el proyecto ha contado con otros actores interesados respaldando 

acciones técnicas y financieras, como por ejemplo, Rainforest Alliance (RA) y Wildlife Conservation 

Society (WCS) AGEXPORT, BID, ACOFOP entre otros, apoyando la presente iniciativa. De esta forma, se 

cuenta con organizaciones que apoyen temas técnicos relacionados con los estándares o similares y en 

gestionar fondos que permitan la implementación de las actividades REDD+. Como se puede apreciar en 

el esquema siguiente, estos pueden proponer acciones para ejecutarlas en el marco del proyecto al 

Gerente quien las analizará con el órgano de gobernanza. 

Existe un nivel de Coordinadores de Componentes responsables de coordinar y darle seguimiento a 

cada una de las actividades que se estén implementando dentro de los componentes del proyecto 

(territorio, comunidad, monitoreo) en donde se estarán recopilando todos los datos necesarios para 

reportar y mostrar los impactos del proyecto en el momento de una verificación.   

La gerencia del proyecto estará nombrada en su composición y funcionamiento, procesos, alcances y 

productos por un reglamento y los manuales correspondientes, que serán propuestos y avalados en el 

consejo de gobernanza. 

El siguiente es el esquema de gobernanza general. Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 

eferencia.. 

 

/ƻƴǎŜƧƻ ŘŜ DƻōŜǊƴŀƴȊŀ 

           DŜǊŜƴŎƛŀ 
DǳŀǘŜŎŀǊōƻƴ      Asesores  de mercados 

               Asesores legales 

            Asesores  técnicos  

       Asesores  financieros  

   Asistente Gerencia 

       Secretaria 

       Coordinador Territorio        Coordinador comunidad        Coordinador monitoreo 

Técnicos 
de 
campo 

Técnicos  
de 
campo 

Técnicos  
de 
campo 

Técnicos  
de 
campo 

Técnicos  
de 
campo 

Técnicos  
de 
campo 

Figura 8 - Estructura de la gerencia del Proyecto REDD+ en la ZUM de la RBM ςGUATECARBON 
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3.1  PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO EN LAS ÁREAS DE CLIMA , COMUNIDAD 

Y BIODIVERSIDAD 

Los objetivos del proyecto se organizan de la siguiente forma bajo los criterios del estándar CCB. 

1. Objetivo  Clima:  

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la deforestación en el área del 
Proyecto, mediante la aplicación de actividades que fortalezcan la gobernabilidad. 

2. Objetivo Comunidad  

Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios en el proyecto a través del fortalecer el modelo de 

concesiones forestales comunitarias, contribuyendo a asegurar su continuidad y del manejo sostenible 

de los recursos naturales en el largo plazo   

3. Objetivo  Biodiversidad: 

Conservar la flora y fauna local, mediante el buen manejo forestal sostenible, de bajo impacto y 

acciones que evite la extracción ilícita de las especies y que promueven la integridad y continuidad del 

hábitat natural.  

 

3.2   ACTIVIDADES DEL PROYECTO E I MPACTOS ESPERADOS 

El proyecto Guatecarbon y sus impactos son el resultado de una alianza entre el CONAP, las concesiones 

de la RBM y sus representantes y varias organizaciones no-gubernamentales. Los miembros de esta 

alianza trabajan en conjunto para cumplir con los objetivos de la RBM establecidos por ley, 

considerando que sin esta alianza sería difícil que el CONAP cumpliera por si solo con dichos objetivos. 

Las actividades realizadas bajo Guatecarbon buscan mantener y realizar las actividades básicas de 

control y vigilancia en el territorio contra varias amenazas, pero también fortalecen varios aspectos 

sociales que incluye, entre otras cosas, las operaciones de las empresas forestales comunitarias y la 

implementación del aprovechamiento forestal sostenible con el fin de reducir y prevenir la 

deforestación dentro de la Zona de Usos Múltiples de la RBM. La siguiente descripción identifica las 

actividades realizadas durante este periodo de monitoreo. 

Según el Plan Maestro de la Reserva de la Biosfera Maya vigente durante el periodo de reporte 2012-

2014, en las unidades de manejo (concesiones) no se permite ninguna actividad que no esté definida 

expresamente en el Plan Maestro de la RBM, Planes de Manejo y Planes Operativos Anuales de cada 

unidad de manejo. Dichos planes son aprobados y supervisados por el CONAP.  Incluso, parte del 

contrato de concesión exige que las unidades de manejo deben estar certificadas bajo estándares de 

gestión forestal sostenible. Actualmente todas las unidades de manejo concesionadas estables 
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mantienen la certificación FSC con el apoyo de varias instituciones, y el CONAP realiza su propio 

monitoreo interno de manera anual para asegurar el cumplimiento del contrato y la minimización de 

posibles impactos. 

Con el propósito de implementar actividades que generan impactos netos positivos al clima, a la 

comunidad y la biodiversidad, el proyecto coordinó una serie de diligencias con organizaciones de apoyo 

como ACOFOP, Rainforest Alliance y WCS entre otros para realizar dichas actividades. Cada una de las 

organizaciones aportó recursos adicionales a los ya existentes, y dichos recursos fueron provenientes de 

diferentes donantes o colaboradores para realizar actividades de beneficio comunitario, de control y 

protección, de prevención y control de incendios forestales, de monitoreo de carbono, biodiversidad y 

social.  Los resultados de estas actividades fueron reportados a la gerencia donde se compilaron los 

informes y se realizó un resumen de las actividades relevantes. El resumen de las actividades relevantes 

se almacenó utilizando el programa bibliográfico Zotero y una matriz de Excel (Anexo IV), para luego 

trasladarla al informe de monitoreo (PIR) bajo los temas descritos en la Tabla 11. 

Las diversas actividades del proyecto se organizaron bajo tres objetivos (comunidad, clima, 

biodiversidad), utilizando 16 temas bajo los cuales se pueden clasificar las actividades del proyecto. Esto 

permite entender la relación entre las actividades del proyecto y los diferentes objetivos del estándar 

CCB con mayor claridad y precisión.   Dichas actividades se presentan en la siguiente sección. En varios 

casos las actividades del proyecto cumplen con más de un solo objetivo ŘŜ ά/ƭƛƳŀΣ /ƻƳǳƴƛŘŀŘΣ ȅ 

BiodiverǎƛŘŀŘέΦ 9ƴ Ŝǎǘƻǎ Ŏŀǎƻǎ ŘƛŎƘŀǎ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ȅ ǎǳǎ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎ ǎŜ ŎƭŀǎƛŦƛŎŀƴ ōŀƧƻ Ŝƭ ƻōƧŜǘƛǾƻ 

predominante tal como aparece en la Tabla 11.  

ACTIVIDADES  

La Tabla 11 presenta una descripción general de las actividades del proyecto, los cuales se pueden 

organizar bajo distintas metas de trabajo. En general, el proyecto apoya a las actividades de control y 

vigilancia a nivel del estado de Guatemala y al nivel comunitario.  Esto ocurre por medio de apoyo 

directo o en especie para asegurar que el CONAP y las concesiones puedan realizar sus compromisos 

ante el plan de manejo para disminuir y prevenir actividades ilícitas en la ZUM. También se apoyan 

actividades que mejoran la forma de realizar los procesos de control y vigilancia y que promueven un 

uso controlado de la tierra. 

El componente comunidad se enfoca en fortalecer los ingresos por medio de la comercialización 

ecológicamente sostenible de los productos maderables y no maderables realizadas por las 

comunidades y organizaciones comunitarias de ACOFOP. El proyecto se enfoca en actividades que 

promueven la competitividad y sostenibilidad ecológica de las cadenas de valor12 de los productos 

                                                                 
12

  Dropbox\2015 - Guatecarbon Verificacion\Anexo IV - NetoPositivoCCB (Social+bio)\Referencias\13-RA-co-mon-
Mapeo  Cadena de Valor Madera.pptx 
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maderables, los varios productos no-maderables como el xate, chicle, nuez de ramón y la pimienta 

gorda, junto con el desarrollo del turismo comunitario. Esta estrategia se enfoca en el concepto de 

ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊ ȅ ŀǇƻȅŀǊ ŀ ƭŀ ŜƳǇǊŜǎŀ άŀƴŎƭŀέ ŘŜ ƭŀ ŎŀŘŜƴŀ ǇŀǊŀ ƭǳŜƎƻ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀǊ ǳƴŀ estrategia para los 

varios eslabones de la cadena que incluye la proveeduría, procesos industriales y la comercialización del 

producto.  

MONITOREO 

El plan de monitoreo de Guatecarbon sigue los lineamientos oficiales de monitoreo establecidos para la 

Zona de Uso Múltiple ςZUM- de la RBM (ver Tabla 10). Sin embargo, la institucionalización de este plan 

ha seguido una implementación paulatina y limitada en el transcurso del tiempo por falta de recursos 

financieros y humanos para realizarlo en su totalidad. El plan de Guatecarbon es apoyar la adopción de 

todos los criterios e indicadores del estándar del Sistema de Monitoreo y Evaluación de Desempeño en 

las Unidades de Manejo de Bosque natural en la Reserva de la Biosfera Maya en la medida de lo posible 

proporcionalmente con el ingreso de recursos por la comercialización de las emisiones reducidas.   

El proyecto Guatecarbon sustenta los beneficios del proyecto para el estándar CCB por medio de un plan 

de monitoreo interino hasta que el estándar de monitoreo de la ZUM sea completamente funcional13. La 

finalidad es poder institucionalizar el estándar de monitoreo y generar información base que permita 

evaluar el desempeño de la unidades de manejo por medio de ello.  El proyecto Guatecarbon utilizará 

las actividades e informes de los entes implementadores del proyecto, especialmente de la sociedad 

civil, con el objeto generar los primeros informes de monitoreo para el estándar CCB.  Dichas actividades 

apoyan y fortalecen las comunidades que dependen del bosque y se consideran frágiles y necesarias de 

apoyar para la protección del bosque y la generación de beneficios sociales ecológicamente sostenibles.  

El estándar de monitoreo de la ZUM en las unidades de manejo de la ZUM funcionará de acuerdo a los 

indicadores expuestos en la Tabla 10. Mientras tanto y para los fines de este primer informe de 

implementación, el esquema de monitoreo y reporte sigue el esquema presentado en la Tabla 11.   

Antecedentes 

El CONAP en 1996 aprobó la primera metodología para el monitoreo estatal en concesiones forestales 

comunitarias (Stanley, 1996); en el año 1999 se agregaron los aspectos sociales y económicos, 

lográndose además la aprobación por parte del CONAP del estándar (Principios, Criterios e Indicadores) 

para el monitoreo y evaluación de concesiones forestales en la Zona de Uso Múltiple (ZUM) de la RBM. 

                                                                 
13

 El ZUM cuenta con un estándar de monitoreo pero el cual require suficientes recursos para ser implementado en 
su totalidad. Se puede revisar en 2015 - Guatecarbon Verificacion\Anexo IV - NetoPositivoCCB 
(Social+bio)\Referencias\  2010Manzanero_Actualización del Sistema de Monitoreo Final.docx 
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En el año 2,000 se realiza una evaluación de importancia relativa y consultas públicas con los diferentes 

sectores involucrados en la administración de las concesiones, dando como resultado una reducción del 

40% respecto al estándar original del año anterior (Carrera, 2000). 

En el taller plan de monitoreo continuo en las unidades de manejo en la Reserva de la Biosfera Maya, 

Petén Guatemala (Manzanero, 2,002), del año 2002, se realizó un análisis comparativo de los principios, 

criterios e indicadores del sistema de monitoreo y Evaluación de desempeño en la RBM y los utilizados 

por el FSC, obteniéndose como el resultado comparativo que ambos sistemas coinciden más del 98% 

(Sistema de monitoreo del CONAP difiere en el principio 1, los criterios 1.1, 2.1 e indicadores 1.1.2, 1.2.3 

y 1.3.2)   

En año 2002, momento de su publicación fue realizada la evaluación de desempeño, con el objetivo 

tener una línea base, el inconveniente fue, que los resultados no fueron consensuados ante CONAP, 

ONGs y representantes de las organizaciones concesionarias, por lo tanto se carece de una línea base de 

monitoreo. 

En el año 2010, se revisa y ŀŎǘǳŀƭƛȊŀ Ŝƭ 9ǎǘłƴŘŀǊ ŘŜ ƭŀ IŜǊǊŀƳƛŜƴǘŀ ά{ƛǎǘŜƳŀ ŘŜ aƻƴƛǘƻǊŜƻ ȅ 9ǾŀƭǳŀŎƛƽƴ 

de Desempeño en Unidades de Manejo de Bosque Natural en la Reserva de la Biosfera Maya, Petén, 

DǳŀǘŜƳŀƭŀέΣ ŘƻƴŘŜ ǎŜ ƻōǘƛŜƴŜ ǳƴŀ ƭƝƴŜŀ ōŀǎŜ ŀǇƭƛŎŀƴŘƻ ȅ ǾŀƭƛŘŀƴŘƻ Ŝƭ ŜǎǘłƴŘŀǊ Ŝƴ Řƻǎ Ŏoncesiones 

comunitarias en unidades de manejo Yaloch, Carmelita y una concesión privada Unidad de manejo la 

Gloria. 

En el año 2014, el programa CNCG a través de Rainforest Alliance, se realiza un taller dirigido a los 

directores del CONAP, para darle seguimiento al monitoreo y evaluación de desempeño de las unidades 

de manejo; se definieron las siguientes actividades: oficializar del sistema de monitoreo, nombrar un 

responsable para coordinar el monitoreo, búsqueda de recursos para personal específico. Además el 

Departamento de la ZUM realizó monitoreo en los años 2011 a 2013, pero los mismos no fueron 

socializados ni ingresados a la línea base 2010.  

En el año 2016, el CONAP solicitó a GIZ nuevamente actualizar la herramienta sistema de monitoreo, 

incluyendo turismo, incendios forestales, darle seguimiento a la base de datos 2,010 evaluando tres 

concesiones forestales comunitarias y una privada; actualmente se encuentra en fase de contratar al 

consultor.  

El esquema general los criterios e indicadores del estándar de monitoreo para el ZUM aparece en la 

Tabla 10. 

Limitantes relacionadas con la implementación del sistema monitoreo 

Entre los limitantes más importantes para el seguimiento del sistema de monitoreo los principales son: 

a) Falta de recursos institucionales para el contrato de personal específico para darle seguimiento a la 

base de datos monitoreo y evaluación realizada en el año 2010, b) Específicamente no hay un 
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departamento responsable para darle seguimiento al sistema de monitoreo y no se ha definido los 

indicadores y criterios a evaluar por departamentos del CONAP.  

Entre las acciones para el funcionamiento del sistema de monitoreo entre las más importantes está la 

oficialización de la herramienta a través del honorable Consejo Nacional de Áreas Protegidas, con la 

finalidad gestionar los recursos necesarios para su implementación.  

Sin embargo, la falta de recursos humanos y financieros resultaron en la falta de seguimiento para 

realizar todos los indicadores, especialmente los indicadores sociales e administrativos, y por lo tanto no 

existe una línea base de todos los indicadores propuestos para la reserva antes del 2014. Mientras 

tanto, varias organizaciones internacionales han apoyado en promover el desarrollo y monitoreo de 

actividades particulares para la conservación y desarrollo sostenible de la reserva durante el transcurso 

del tiempo. Estos esfuerzos son complementarios a los esfuerzos del CONAP y se orientan a apoyar 

procesos de la misma institución donde falta recurso y para promover actividades de desarrollo y 

conservación adicionales pero complementarios. Esto ha resultado en la generación de varios estudios 

independientes para diversas actividades y objetivos, los cuales complementan el propósito de la 

reserva, y el monitoreo básico que se implementa desde el departamento forestal y el departamento de 

vida silvestre del CONAP que incluye el aprovechamiento forestal y de los no-maderables. 

 

 

Tabla 10 - Principios, Criterios e Indicadores para el Monitoreo de Desempeño de Unidades de Manejo 
de Bosque Natural en la Reserva Biosfera Maya 

CRITERIO INDICADOR 

PRINCIPIO 1: DIMENSION AMBIENTAL 

SE MANTIENEN LOS ECOSISTEMAS NATURALES, SUS FUNCIONES Y SITIOS ARQUEOLOGICOS 

1.1.       Se mantiene la cobertura del bosque 

natural. 

1.1.1.       Variación de la cobertura del bosque natural. 

1.1.2.       Mantenimiento de las categorías de uso de la tierra. 

1.2.       La Unidad de Manejo está protegida contra 

actividades forestales ilícitas, tráfico o caza ilegal 

de fauna silvestre o especies amenazadas, o 

introducción de especies exóticas en el bosque. 

1.2.1.       Organización con capacidad para el control y vigilancia. 

1.2.2.       Extracción o caza de especies protegidas en la Unidad de 

Manejo. 

1.2.3.       Delimitación y rotulación de la Unidad de Manejo. 

1.2.4.       Introducción de especies exóticas al bosque. 
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CRITERIO INDICADOR 

 

 

 

 

1.3.       Se reducen los daños al bosque, suelo y 

agua en las actividades forestales maderables y no 

maderables. 

1.3.1.       Superficie de bosque natural afectado en las operaciones de 

aprovechamiento. 

1.3.2.       Individuos de especies de interés (comercial y protegidas) 

afectadas en las operaciones de tumba. 

1.3.3.       Obstrucción y contaminación de fuentes de agua y el 

bosque. 

1.3.4.      Número de individuos talados a distancias no permitidas, con 

respecto a fuentes de agua. 

1.3.5. Ubicación de infraestructura de campamentos  cumplen con las 

distancias permitidas, con respecto a fuentes de agua. 

1.4.       Los ecosistemas naturales no son 

afectados por incendios forestales. 

1.4.1.       Capacidad para la prevención y control de incendios. 

1.4.2.       Superficie del bosque natural afectado por incendios. 

1.5.       Se protegen los sitios arqueológicos 

existentes en la unidad de manejo. 

1.5.1.       Demarcación y rotulación de sitios arqueológicos. 

1.6. Se protege la estructura del suelo en la Unidad 

de Manejo. 

1.6.1. Determinar las condiciones del suelo después del 

aprovechamiento. 

PRINCIPIO 2: DIMENSION SOCIAL/ADMINISTRATIVA 

SE CONTRIBUYE A MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS 

2.1.       La unidad de manejo cuenta con 

estructuras organizativas funcionales. 

2.1.1.       Grado de implementación del plan estratégico, estatutos, 

normas y reglamentos. 

2.1.2.       Representación de los diferentes grupos de interés en la 

administración de la Unidad de Manejo. 

2.1.3.       Implementación de sistemas contables. 

2.1.4.       Grado de desarrollo de la estructura organizacional. 

2.2.       Los beneficiarios mejoran sus condiciones 

económicas y sociales, colectivas e individuales. 

2.2.1.       Plan de inversión. 

2.2.2.       Inversión en educación. 
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CRITERIO INDICADOR 

2.2.3.       Acceso a fuentes de agua. 

2.2.4.     Relación/beneficio/costo del proceso de producción forestal 

2.3.       La gestión colectiva contribuye a mejorar la 

inversión social. 

2.3.1.       Inversión social. 

2.4.       Se obtienen los mayores beneficios 

económicos del bosque. 

2.4.1.       Búsqueda de opciones para mejorar el beneficio económico. 

2.4.2.       Personas especializadas/capacitadas para actividades post-

cosecha. 

2.5.       Se aumentan las posibilidades de empleo 

de los beneficiarios de la unidad de manejo. 

2.5.1.       Empleos generados en la Unidad de Manejo. 

2.5.2.       Distribución de empleos por actividad entre socios y/o 

beneficiarios. 

2.6.       Se mejoran las condiciones laborales de la 

unidad de manejo. 

2.6.1.       Respeto a la legislación laboral nacional en actividades de 

aprovechamiento forestal. 

PRINCIPIO 3: DIMENSION PRODUCTIVA 

LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES SE UTILIZAN DE FORMA INTEGRAL, EFICIENTE Y A PERPETUIDAD 

3.1.       Se diversifica el uso y manejo de los 

recursos maderables y no maderables del bosque. 

3.1.1.       Alternativas productivas incorporadas al sistema de 

producción. 

3.1.2.       Familias/beneficiarios que han adoptado opciones 

productivas. 

3.1.3.       Especies maderables aprovechadas. 

3.2.       Se optimiza el uso de los recursos 

maderables y no maderables del bosque. 

3.2.1.       Residuos dejados en la cosecha. 

3.3.       El aprovechamiento de los recursos 

maderables y no maderables del bosque está 

acorde a su capacidad de producción. 

3.3.1.       Volumen o cantidad a extraer/extraído (corta anual 

permisible). 

3.3.2.       Diámetro mínimo de corta. 

3.3.3.       Características fenotípicas de los árboles seleccionados 

como semilleros. 
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Metodología interina para comprobar los efectos netos positivos del proyecto 

El estado actual del nivel de cumplimiento con el estándar de monitoreo de la ZUM ha resultado en el 

monitoreo de varios indicadores de esta zona de manejo y la RBM bajo los principios 1 y 3 de la 

herramienta (dimensión ambiental, dimensión productiva) pero de una forma separada y realizada por 

distintos departamentos del CONAP.  Esto incluye el monitoreo de la cobertura boscosa, incendios y 

cicatrices de fuego, la protección de sitios arqueológicos,  el monitoreo de la producción y extracción de 

los recursos maderables y no-maderables, y el cumplimiento con normas internacionales.  Sin embargo 

el monitoreo de la dimensión social y administrativa de las empresas comunitarias no ha recibido 

suficientes recursos, el cual es un tema importante que aún se está integrando en el proceso de 

monitoreo al mediano y largo plazo del CONAP. 

Debido a esta consideración se utiliza un plan de monitoreo interino hasta definir e institucionalizar el 

estándar de monitoreo de la ZUM de una forma comprensiva. El plan interino de monitoreo para el 

estándar CCB consiste en utilizar los informes del CEMEC/CONAP, ACOFOP, RA, y WCS, entre otros para 

comprobar todos los efectos netos positivos del proyecto. Los informes del CEMEC utilizan los datos 

históricos y contemporáneos sobre la dinámica de la cobertura forestal  para monitorear la 

deforestación y los efectos de los desastres naturales. Las actividades de ACOFOP, RA, WCS y otros 

implementadores demuestran efectos netos positivos porque brindan recursos necesarios para 

mantener el funcionamiento de actividades fundamentales del CONAP y también se utilizan para 

promover y desarrollar nuevas actividades innovadoras y adicionales en el área del proyecto junto con 

las comunidades y las autoridades de la zona.  

La metodología para comprobar el efecto neto positivo consiste de monitorear 1) la cobertura boscosa, 

2). Desastres naturales (huracanes y cicatrices de fuego), 3). Ventas y empleos de las cadenas de valor 

de madera y de no-maderables; 4). Indicadores biológicos: accesibilidad y caminos, anidación de 

guacamaya roja, calidad de xate cosechado, árboles semilleros, regeneración natural; 5) Altos valores de 

Conservación por medo de FSC, y 6). Nivel Oro de CCB. Cada aliado genera evidencias sobre las diversas 

actividades y sus productos, sin embargo estas actividades intermediarias son contribuyentes a los 

parámetros monitoreados que fueron mencionados anteriormente. El objetivo clima se comprueba con 

el análisis geoespacial con sensores remotos del Centro de Monitoreo y Evaluación del CONAP (CEMEC)  

y WCS, el cual se verifica usando el estándar VCS y sustentado por evidencias de actividades relevantes 

al ŎƻƳǇƻƴŜƴǘŜ άǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻέ ǊŜŀƭƛȊŀŘŀǎ ǇƻǊ ƭƻǎ ŀƭƛŀŘƻǎΦ 9ƭ ŜŦŜŎǘƻ ƴŜǘƻ ǇƻǎƛǘƛǾƻ ŘŜƭ objetivo Comunidad se 

demuestra con la mantención de la viabilidad económica de las empresas comunitarias, debido a la 

ausencia de indicadores sociales manejados por el CONAP sobre elementos sociales y administrativos y 

por la falta de una línea base del mismo, Guatecarbon utiliza los diagnósticos, informes, y resultados de 

cada socio para mostrar los efectos netos positivos sociales. Los indicadores biológicos funcionan juntos 

con la certificación de FSC para mostrar la integridad ambiental del área del proyecto y el efecto del 

aprovechamiento de madera y de xate, las dos cadenas de valor más significativas. Las actividades para 

el mantenimiento del nivel oro son mantenidos con la asistencia del Peregrine Fund. 
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Los resultados del proyecto son categorizados en el ANEXO IV bajo tres tipos ŘŜ ƛƳǇŀŎǘƻΥ άtǊƻŘǳŎǘƻέΣ 

άwŜǎǳƭǘŀŘƻέΣ  Ŝ άLƳǇŀŎǘƻέ para cada objetivo CCB.  Los resultados inmediatos y de corto plazo de las 

ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ǊŜŀƭƛȊŀŘŀǎ ǎŜ ŘŜǎƛƎƴŀƴ ŎƻƳƻ άtǊƻŘǳŎǘƻǎέ e identifican las actividades con resultados 

intermediarios y de corto plazo como capacitaciones, reuniones, y desarrollo de productos o 

ƘŜǊǊŀƳƛŜƴǘŀǎΦ {Ŝ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀ ŀ ƭƻǎ άwŜǎǳƭǘŀŘƻǎέ ŎǳŀƴŘƻ ǎŜ ǊŜƎƛǎǘǊŀ ǳƴ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻ ŎƻƴŎǊŜǘƻ ǉǳŜ ǊŜǎǳƭǘŀ ŘŜ 

los produŎǘƻǎΦ [ŀ ŎŀǘŜƎƻǊƝŀ ŘŜ άLƳǇŀŎǘƻέ Ŝǎ ǳƴŀ ŘŜǎƛƎƴŀŎƛƽƴ ǇŀǊŀ una transformación durable o 

significativa en la dinámica social/ambiental de mediano-largo plazo atribuible a las actividades, 

productos y resultados del proyecto.  

La Tabla 11 presenta un resumen de los indicadores generales de una forma general bajo el plan de 

monitoreo interino con respecto al CCB, mientras. El ANEXO IV presenta un registro completo de las 

actividades y sus resultados organizado por objetivo CCB. La existencia y necesidad de aplicar recursos y 

actividades apoyados por recursos internacionales, junto con sus resultados, demuestra que las 

actividades son adicionales y resultan en beneficios netos positivos porque no se hubieran realizado sin 

ese apoyo.  La descripción detallada de cada actividad y su resultado se presenta en los informes 

particulares de cada institución, los cuales están organizados en un sistema bibliográfico electrónico14. 

 

 

                                                                 
14

 El proyecto usa el ǎƛǎǘŜƳŀ ōƛōƭƛƻƎǊłŦƛŎƻ ά½ƻǘŜǊƻέ Ƨǳƴǘƻ Ŏƻƴ ǳƴ ŀǊŎƘƛǾƻ ŘƛƎƛǘŀƭ ŘŜ ǘƻŘŀǎ ƭŀǎ ŜǾƛŘŜƴŎƛŀǎ 
mencionadas en el ANEXO IV. 



Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada en la Zona de Usos Múltiples de la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala 

 

 

 

 

Tabla 11 ς Resumen general de criterios e indicadores del plan interino de monitoreo  

Objetivo Tema Indicadores generales Propósito Fuente Frecuencia 

general 

Justificación 

Comunidad 1. Mejorar calidad 

de vida (salud y 

educación) 

1. Diagnósticos realizados  

2. Apoyo financiero 

3. Adquisición de 

materiales 

4. Infraestructura  

5. Servicios 

Indicadores de mejoras 

directas y tangibles a los 

servicios de salud y 

educación en el área del 

proyecto 

Socio 

implementador 

(varios) 

No figura 

como un 

indicador 

específico 

bajo el  plan 

interino 

pero se 

recolectan 

las 

evidencias 

de las 

actividades. 

Existen insuficientes recursos del Estado de 

Guatemala para apoyar y mantener 

servicios de salud y educación en las 

concesiones. Los recursos internacionales 

se pueden aplicar para mejorar las 

condiciones de estos servicios para la 

población local a la medida que están 

disponibles. 

Comunidad 2.Mejorar la 

competitividad de 

PYMES forestales 

1. Diagnósticos  

2. Capacitaciones ς 

normas/legal 

3. Capacitaciones ς 

producción 

4. Capacitaciones ς 

administración/finanzas 

Documentar la asistencia 

técnica y los resultados 

tangibles sobre el manejo de 

las pequeñas y medianas 

empresas forestales con el 

fin de documentar: su 

rentabilidad y beneficio 

social, y la continuidad del  

manejo forestal 

RA y ACOFOP (Ventas y 

empleos) 

Anual 

El CONAP tiene contratos de concesión con 

varias comunidades y entidades privadas 

que exigen varios requisitos para su 

mantenimiento. Sin embargo, existen 

varias necesidades en temas de 

administración y producción en donde 

existen recursos insuficientes para brindar 

capacitaciones y asesorías para desarrollar 

las habilidades de las PYMES forestales. El 

manejo forestal es uno de los medios 
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Objetivo Tema Indicadores generales Propósito Fuente Frecuencia 

general 

Justificación 

5. Actas/legal 

6. Estrategia de venta 

7. Ventas 

8. Empleos 

9. Acceso a financiamiento 

10. Condición financiera 

11. Herramientas o 

sistemas 

12. Recursos humanos 

sostenibilidad principales que incentivan la protección del 

recurso forestal. Estos indicadores sirven 

como un indicador indirecto del beneficio 

social y climático derivado del buen 

funcionamiento de las PYMES forestales. 

Comunidad 3. Diversificación y 

mantenimiento de 

ingresos 

1. Diagnósticos  

2. Capacitaciones ς 

normas/legal 

3. Capacitaciones ς 

producción  

4. Capacitaciones ς 

administración/finanzas 

5. Actas/legal 

6. Estrategias de venta 

Documentar la asistencia 

técnica y los resultados 

tangibles sobre el manejo de 

las pequeñas y medianas 

empresas de productos no-

maderables con el fin de 

documentar: su rentabilidad 

y beneficio social, 

continuidad de la cosecha y 

manejo sostenible. 

RA y ACOFOP (Ventas y 

empleos) -

Anual 

El CONAP tiene contratos de concesión con 

varias comunidades y entidades privadas 

que exigen varios requisitos para su 

mantenimiento. Los planes de manejo 

permiten la comercialización de productos 

no-maderables, los cuales sirve como un 

ingreso adicional importante a las 

comunidades, especialmente a mujeres de 

la comunidad. Sin embargo, existen varias 

necesidades en temas de administración y 

producción en donde existen recursos 

insuficientes del estado para brindar 
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Objetivo Tema Indicadores generales Propósito Fuente Frecuencia 

general 

Justificación 

7. Actividades productivas  

8. Ventas  

9. Empleos 

10. Acceso a 

financiamiento 

11. Condición financiera 

12. Herramientas o 

sistemas 

13. Recursos humanos 

capacitaciones y asesorías para desarrollar 

las habilidades de las PYMES de recursos 

no-maderables. Los no-maderables son  

complemento importante para incentivar la 

protección del recurso forestal. 

Comunidad 4.Indicadores socio 

económicos 

Por definir Recopilar indicadores 

socioeconómicos de las 

comunidades forestales 

ACOFOP Por definir La colecta de indicadores socio-económicos 

no cuenta con una línea base bien definida 

aún, pero está bajo desarrollo con la idea 

que ACOFOP se encargue de realizar 

encuestas socioeconómicas de las 

comunidades. 

Clima 5. Control y 

vigilancia, Estado 

1. Patrullajes 

2. Sistemas de monitoreo 

3. Recursos y herramientas 

Documentar las actividades 

del Estado de Guatemala 

relevantes a la protección del 

territorio de actividades 

ilegales 

Informes del 

CONAP, WCS y 

otros socios 

Contribuyen

te al cambio 

de 

cobertura ς 

Cada 2 años 

El CONAP tiene la obligación de realizar 

actividades de control y vigilancia, sin 

embargo, su presupuesto es inestable. Los 

recursos internacionales apoyan la 

ejecución de actividades críticas a la 
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Objetivo Tema Indicadores generales Propósito Fuente Frecuencia 

general 

Justificación 

 

 

medida que están disponibles. 

Clima 6. Control y 

vigilancia: 

comunidad 

1. Patrullajes 

2. Capacitación  

3. Recursos y herramientas 

4. Recursos humanos 

5. Denuncias 

6. Infraestructura 

7. Reducción de ganado 

8. Sistemas de monitoreo 

9.  Planes o estrategias 

Documentar las actividades 

de las comunidades 

relevantes a la protección del 

territorio de actividades 

ilegales 

Concesiones, WCS Contribuyen

te al cambio 

de 

cobertura ς 

Cada 2 años 

 

Las comunidades tienen la obligación de 

realizar actividades de control y vigilancia, 

pero el presupuesto disponible para su 

ejecución es inestable y las brigadas 

usualmente precisan equipo adecuado. Los 

recursos internacionales apoyan a la 

ejecución de actividades críticas.  La 

rentabilidad de las empresas está ligada a 

la habilidad de ejecutar estas actividades. 

Clima 7. Indicadores gei 

(dinámica 

cobertura, otros) 

1. Deforestación 

2. Deforestación evitada 

Medición de emisiones por 

cambio de uso de suelo y 

cobertura 

Informes del 

CEMEC/CONAP/

WCS. Ver Anexo I 

Cada dos 

años 

Forma la base de medición de cobertura y 

estimación de emisiones. Ver Anexo I y el 

informe de monitoreo VCS. 

Biodiversidad 8. Indicadores 

biológicos (flora y 

fauna) 

1. Puntos de calor 

2. Caminos y accesibilidad 

3. Éxito de anidación de 

Recopilación de indicadores 

para la integridad ecológica y 

actividades que promueven 

la sostenibilidad de 

Varios (CEMEC, 

informes de FSC, 

y de otros socios) 

anual Existen varios indicadores para generar una 

representación de la integridad de la 

biodiversidad en la zona del proyecto.  En 

el área del proyecto se colecta información 
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Objetivo Tema Indicadores generales Propósito Fuente Frecuencia 

general 

Justificación 

guacamaya roja 

4. Calidad de Xate 

5. Árboles semilleros 

actividades con fines 

comerciales 

a la escala de la unidad de manejo sobre la 

sostenibilidad de la cosecha de recursos 

forestales y no-maderables.  

Clima 9. Ordenamiento 

territorial 

1. Recuperación de 

terreno 

2. Re-categorización de 

terreno 

3. Reducción de ganado 

4. Actualización de 

información territorial 

Actividades para controlar la 

intensidad y ubicación de la 

actividad agrícola dentro del 

ZUM. 

WCS-CEMEC Contribuyen

te al cambio 

de 

cobertura ς 

Cada 2 años 

 

Los acuerdos de conservación con las 

concesiones contienen provisiones para 

ordenar la actividad agrícola para disminuir 

la expansión descontrolada hacia los 

bosques. 

Clima 10. Control de 

incendios (estado) 

1. Patrullajes 

2. Capacitación  

3. Recursos y herramientas 

4. Recursos humanos 

5. Denuncias 

6. Infraestructura 

7. Reducción de ganado 

Apoyo para que CONAP y 

otras agencias del gobierno 

realicen actividades para el 

control de incendios 

forestales.  Incluye 

materiales y herramientas 

necesarias para la 

prevención, identificación, y 

control de incendios 

Concesiones, WCS 

y otros socios 

Contribuyen

te al cambio 

de 

cobertura y 

cicatrices de 

fuego ς 

Cada 2 y 1 

año 

respectivam

ente 

El estado de Guatemala tiene la obligación 

de realizar actividades de control y 

vigilancia, pero el presupuesto disponible 

para su ejecución es inestable y el equipo 

usualmente precisa equipo adecuado. Los 

recursos internacionales apoyan a la 

ejecución de actividades críticas.  La 

rentabilidad de las empresas está ligado a 

la habilidad de ejecutar estas actividades 
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Objetivo Tema Indicadores generales Propósito Fuente Frecuencia 

general 

Justificación 

8. Sistemas de monitoreo 

9.  Planes o estrategias 

 

Clima 11. Control de 

incendios 

(comunidades 

forestales) 

1. Medias de prevención 

2. Capacitaciones 

3. Recursos y herramientas 

4. Incendios forestales 

5. Recursos humanos 

6. Sistemas de monitoreo 

7.  Planes de prevención 

Apoyo para que las brigadas 

comunitarias realicen 

actividades locales para el 

control de incendios.  Incluye 

materiales y herramientas 

necesarias para la 

prevención, identificación, y 

control de incendios. 

Concesiones, WCS 

y otros socios 

Contribuyen

te al cambio 

de 

cobertura y 

cicatrices de 

fuego ς 

Cada 2 y 1 

año 

respectivam

ente 

 

Las comunidades tienen la obligación de 

realizar actividades para controlar los 

incendios forestales, pero el presupuesto 

disponible para su ejecución es inestable y 

las brigadas usualmente precisan de equipo 

adecuado. Los recursos internacionales 

apoyan a la ejecución de actividades 

críticas.  La rentabilidad de las empresas 

está ligado a la habilidad de ejecutar estas 

actividades 

Clima 12. Gobernabilidad 

y seguridad 

(aplicación de 

justicia) 

1. Nuevos procesos legales 

2. Procesos institucionales 

3. Aplicación de la ley 

4. Coordinación 

institucional 

Iniciativas que fortalecen los 

sistemas de justicia 

ambiental en las áreas 

protegidas para aumentar el 

nivel de gobernabilidad en la 

zona del proyecto con el fin 

de reducir la frecuencia de 

actividades ilícitas, 

incluyendo la deforestación. 

CONAP y Entes 

implementadores 

(varios) 

Contribuyen

te al 

indicador de 

cambio de 

cobertura 

Existen oportunidades para fortalecer los 

mecanismos jurídicos sobre la 

gobernabilidad de recursos naturales. 
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Objetivo Tema Indicadores generales Propósito Fuente Frecuencia 

general 

Justificación 

Biodiversidad 13. Altos valores de 

Conservación 

1. Mantenimiento de AVCs 

2. Implementación de 

normas 

Monitoreo de los AVCs al 

nivel de las unidades de 

manejo forestal 

Informes FSC por 

Concesión 

Anual El estándar CCB exige monitoreo de 

atributos de AVC.  La certificación FSC exige 

lo mismo entonces se utiliza la certificación 

como su comprobación. 

Biodiversidad 

(nivel oro) 

14. Biodiversidad 

nivel oro: especies 

vulnerables 

1. Relevancia de nivel oro Actividades de investigación 

y conservación del halcón 

pecho naranja 

Pergrine 

Fund/CONAP 

Anual Existe poca información sobre esta especie, 

entonces el proyecto apoya investigaciones 

y actividades para fomentar la población de 

la especie 

Biodiversidad 15. Recuperación, 

restauración y 

mantenimiento de 

bosques 

1. # de patrullajes 

2. Extensión de áreas 

recuperadas y/o en 

regeneración 

Programas y actividades para 

registrar, proteger, y 

recuperar áreas de bosque 

que han sido ilícitamente 

deforestadas para restaurar 

la conectividad biológica y la 

hábitat silvestre 

WCS, CONAP Captado en 

el análisis de 

coberturas 

Existen áreas convertidas ilegalmente a no-

bosque dentro de los límites del ZUM. Estas 

áreas se recuperan y monitorean para 

permitir la regeneración y conectividad del 

ecosistema nativo. 
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3.3  MAPEO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Las actividades del Proyecto identificadas para el cumplimiento de los objetivos se enmarcan 

dentro de los resultados consensuados entre especialistas técnicos y los proponentes del 

proyecto con la intención de generar los mejores impactos positivos. 

Según su localización se prevé que las actividades al ser de menor escala no tendrían un 

impacto más allá de la circunscripción a la que se refieren.  

 

Figura 9 - Las actividades de ordenamiento territorial se dan en toda el área del proyecto. 
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Las actividades del componente comunitarios se dan según prioridad y selección acorde al 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. La siguiente figura presenta una localización de las 

ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ǇŀǊŀ άŎƻƳǳƴƛŘŀŘέΦ 

 

Figura 10 - Mapeo de las Actividades del Componente Comunidad 

 

3.4   PLAZO DE VIDA DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA 

El tiempo de duración del Proyecto es de 30 años. 

El Proyecto Guatecarbon utiliza datos para el punto de referencia de la cobertura de bosque al 

inicio del proyecto que provienen de imágenes del 2010, debido a que es permisible por la 

metodología VM0015 v1.1 usar imágenes de no más de dos años de la fecha de inicio para 

establecer la cantidad de bosque al inicio del proyecto (30 Enero 2012).   La duración del 

proyecto y el periodo de contabilidad es de 30 años y oficialmente comienza el 30 de enero 

2012 y termina el 29 de enero 2042 

3.5  RIESGOS NATURALES Y HUMANOS 

Por favor consultar la herramienta de riesgo del VCS actualizada (v2.0) para un análisis de 

riesgos a los beneficios climáticos por medio de la no-permanencia.  Esta sección 

complementa el informe de riesgo requerido por el VCS. 
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Riesgos Humanos 

Entre los riesgos humanos tenemos los incendios forestales, las actividades ilegales de 

extracción de recursos, la cacería ilegal y cambio de uso del suelo los cuales podrían impactar 

negativamente sobre los stocks de carbono, perjuicios en el aspecto social y de biodiversidad 

existentes en el área del proyecto.  

Las concesiones tienen planes de prevención y control de incendios, los que han ayudado a 

disminuir la incidencia y los impactos de las quemas (además de la tala y cacería ilegal) en las 

áreas administradas por los concesionarios forestales. Esta afirmación se corrobora con 

documentación como los reportes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID, 2006p. 39)15
, los cuales sustentan con imágenes satelitales que luego de 

ocurridos los incendios forestales, las áreas menos afectadas son las concesiones forestales. 

También existen trabajos de investigación del Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza (CATIE) (Carrera y Prins, 2002)16 que reflejan los resultados positivos obtenidos por 

los concesionarios forestales en la prevención y lucha contra los incendios.  

En la Figura 11, la coloración roja muestra las áreas con incendios forestales durante los años 

2003, 2005, 2007 y 2009. 

  

                                                                 
15

 También en http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACJ348.pdf 

16
 También en http://web.catie.ac.cr/informacion/RFCA/rev37/pag33-40.pdf 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACJ348.pdf
http://web.catie.ac.cr/informacion/RFCA/rev37/pag33-40.pdf


Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada en la ZUM de la RBM en Guatemala 

 

 

 
67 

Figura 11 - Mapa de incendios forestales en la RBM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo al PD-VCS del Proyecto REDD+ en la ZUM de la RBM con datos de CEMEC/CONAP 

 

Los concesionarios asumen por ellos mismos los mecanismos de control en sus áreas y además 

colaboran entre ellos cuando el requerimiento es mayor o compromete a más de una unidad. 

Los asociados hacen constantes rondas de control que impactan positivamente en la 

disminución de acciones ilegales. Los concesionarios además reportan al CONAP cualquier 

anomalía y pueden pedir el apoyo de las fuerzas militares para repeler cualquier intento ilícito. 

La existencia de esta alianza desmotiva actos ilegales. Los concesionarios toman este rol, entre 

otros, para el cuidado de sus propios intereses (además de ser obligación contractual). La 

presencia en el campo de personas motivadas y autorizadas para proteger los recursos hace 

que el cuidado sea real, las iniciativas se realizan en el marco de las actividades del 

componente territorio y comunidad. 
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. ACOFOP ha apoyado además en actividades de prevención y control de incendios con todas 

las comunidades concesionarias. También se ha contado con apoyo de organizaciones no 

gubernamentales que han aportado para el desarrollo y elaboración de sus planes (los que 

incluyen además acciones de prevención y control de incendios). Se prevé además con el 

Proyecto la implementación de equipamiento adecuado (contra incendios por ejemplo) que 

fortalezca las actividades y haga más eficiente el control.  

El tema de la quema de bosques causados por prácticas agrícolas serán además mitigados por 

las actividades del componente territorio, como uno de los principales objetivos es disminuir 

los factores de presión en el bosque (conversión de áreas agrícolas y motivaciones para 

quemar el bosque), el proyecto promueve y financia iniciativas económicas productivas locales 

sostenibles para dar alternativas de mejorar los ingresos económicos sin malograr el bosque. 

Las actividades de control y vigilancia se manejan dentro de los componentes de territorio y de 

comunidad, y el flujo de caja del proyecto lo tiene dentro de su presupuesto para asegurar el 

cumplimiento de acciones. 

Huracanes 

El huracán Richard pasó por la RBM el 24 de octubre 2010 y causó un impacto a los bosques 

del ZUM. Se afectaron aproximadamente 35,000 ha a lo largo de un gradiente de impacto que 

fue cuantificado por el CEMEC (ver ANEXO I). Los análisis del CEMEC sugieren que el área de 

impacto de Richard no se traslapa con las secciones de bosque que generaron las primeras 

reducciones de emisiones evitadas tal como sugiere la Figura 12 y la Figura 13. Estas Figuras 

muestran que el área de afectación generalizada (en morado), está lejos de la franja de bosque 

sujeta al riesgo de deforestación. Sin embargo, es un riesgo que puede afectar los recursos 

naturales tanto del perspectivo ecológico como social. No hay manera de mitigar este riesgo 

pero las concesiones realizaron estudios para cuantificar el daño17 de las especies comerciales 

maderables y no maderables específicamente xate. El análisis de significancia mostró que estas 

emisiones son significativas, y se contabilizan en las estimaciones de la verificación (Ver Anexo 

II). 

Incendios 

El CEMEC/CONAP realizan el monitoreo de incendios forestales y de cicatrices de fuegos 

rastreros. El proyecto contabilizó estas emisiones pero se determinó que no eran significativas 

(Ver Anexo II).  

 

                                                                 
17

  Dropbox\2015 - Guatecarbon Verificacion\Anexo I - Coberturas\Referencias\  Resultados efectos 
Huracan Richard (003).doc 
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Figura 12 - Huracán Richard, cicatrices de fuego 2010-2014 y transiciones de uso del suelo 
2010-2014 

 

Figura 13 - Mapa de áreas acumulativas acreditadas por el proyecto Guatecarbon para el 
periodo 2012-2014. 






































































































































































