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Con base a la expenencla aSimilada quedo claro que todavla la reglon no dispone de un conOCimiento precIso sobre sus
bosques y una adecuada slstematlzaclon de la Informaclon forestal

El presente trabajo fue preparado con el apoyo del Programa Ambiental Regional para Centroamenea (PROARCA), Central
Ameneam Protected Afea System (CAPAS) y finanCiado con fondos proporcionados por la AgenCia Internacional para el
Desarrollo de los Estados Unidos de Amenea (USAID)

Este trabajo abarco un penodo de 7 meses que Incluyo la compllaclon del matenal disponible en los siete paises de la reglon
centroameneana, la formulaClon de supuestos con base a la Informaclon recopilada y el modelaje por computadora empleando
un Sistema de InformaClon Geografiea y un Sistema Administrador de Bases de Datos

Este documento fue realizado con la finalidad de que se constituya en una fuente de InformaClon para10s tecnlcos e instituCiones
de la reglon en el tema de cuantlfieaClon de carbono, revele las limitaCiones de la Informaclon dispOnible en los paiSes, y de un
estimado del carbono almacenado en la propuesta del Corredor BIOI09lco Mesoamencano mas precisa que las llevada a cabo
hasta la fecha para los bosques del area centroamencana a nivel mundial

Estimación del carbono contemdo en la blomasa de los bosques del Corredor Blologlco Mesoamencano 1998

Las cuantificaciones obtenidas al final del anallsls deben considerarse cifras preliminares y baJO la conslderaclon de que los
benefiCIOS ambtentales en termlnos de Gases efecto Invernadero (GIH) son validos en tanto se Implementen las medidas
propuestas consolldaclon del Sistema NaCional de Afeas Protegidas, ManejO Sostenible en Areas de Uso MultJple y
Ordenamiento en el Uso de las Tierras dentro de los limites de la propuesta del Corredor BIOloglco Mesoamencano

Los resultados obtenidos del presente trabajo son los que se obtuvieron al momento de su preparaclon y en base a la escasa
InformaClon disponible sobre el tema analizado, es claro que en el futuro los datos aqul descntos seran modificados conforme se
obtengan nuevos conOCImientos en cada pals de la reglon centroameneana No ha Sido nuestra IntenClon el obtener cifras
absolutas de carbono SinO mas bien estimular un debate sano e investigaciones adiCionales sobre uno de los temas mas
Importante en el futuro como es la contnbuClon del ordenamiento forestal a la dlscuslon mundal sobre CambiO Cllmatlco

5
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Se utiliza como marco de referenCia de anahsls el Sistema de zonas de VIda de Holdngde y la cobertura del suelo reportada a
1992

Los datos de blomasa fueron obtenidos a partIr de una reVlSlon de datos de volumenes forestales a nivel naCIonal y
georeferenclados azonas de VIda

Se creo un modelo de computadora para correlaCionar los datos ydenvar los valores de carbono real o almacenado, fijaCIOn por
crecimiento y la emls\on eVItada

Los resultados obtenidos muestran un estimado de carbono almacenado para el CBM en Guatemala de 199865134 toneladas
al año 1992. una fijaClon anual debido a creCimiento del bosque de 65929149 toneladas al final dél año 2025 y una emlSlon
eVItada de 18 022 445 toneladas al final del año 2025 asumiendo acciones de ordenaclon forestal para disminUir la
deforestaclon dentro del CBM

Estlmaclon del carbono contenido en la blomasa de los bosques del Corredor BiOlógiCO Mesoamencano 1998

RESUMEN EJECUTIVO

En este estudio se hacen estimaciones del potenCIal de la cantidad de carbono almacenado y captado en el Corredor BloIoglco
Mesoamencano en Guatemala entre los años 1998-2025, baJo tres conSIderaCiones esenciales, (1) que el carbono almacenado
en los bosques se encuentran amenazados de deforestaclOn, (2) el reclamo de carbono fijado por creCimiento del bosque en una
superficie de 756 502 hectareas correspondiente al 50% de la superficie estimada sm cobertura boscosa, y (3) que por la
condlclon de CBM como estrategia regional se puede disminUIr e Impedir el cambio de uso y se puede estimular la recuperaclon
de areas a usos forestales de tierras con aptitud forestal
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1 INTRODUCCION

11 Cambio chmaúco

Los bosques del mundo Juegan un papel pnmordlal en el
ciclo blogeoqulmlco de carbono el 80% de Intercambio
anual de dioxldo de carbono entre la supertiCle terrestre y
la atmosfera ocurre en la masa forestal y esta puede
absorber el 25% de los seis billones de toneladas emitidas
anualmente por la combustlon de combustibles foslles
(Tlpper, 1998)

Los bosques por su capaCIdad de transformaclon del C02 a
traves de la fotoSlntesls constituyen un elemento
fundamental que a traves de su aumento podna significar
menos C02 en la atmosfera, lo cual ammorana el
calentamiento global, permitiendo una mejor adaptaclon a
105 ecosistemas Son grandes almacenadores de C en la
vegetaclon y en el suelo pero a la vez son fuentes de C
atmosfenco cuando ocurren cambios por causas humanas
o naturales (deforestaclon, Incendios forestales, practicas
Inadecuadas de aprovechamiento, etc) (Brown, 1997),
Tlpper, (1998) al respecto señala que solamente la
deforestaclon puede causar emiSiones anuales del orden
de los 18 billones de toneladas de carbono por año

A su vez los bosques son sumideros Importantes de C
atmosfenco durante el abandono de tierras y su postenor
regeneraclon despues de la perturbaclon, esto hace que
actiVidades humanas como la ordenaclon forestal tengan el
potenCIal para alterar las reservas y flUJOS de C forestal
alterando con ello su papel en el Ciclo global del C y con
ello su potenCIal para cambiar el clima (Brown, 1997)

La ultima reunlon de la Convenclon Marco de las NaCIones
Unidas sobre CambiO ClImatlco (CMCC) celebrada en
Kyoto, Japon ( diCIembre, 1997) mostro un gran mteres en
usar el potenCIal forestal como una de las opciones para
reducir el cambio cllmatlco Esto podna lograrse a traves
de la conservaclon del carbono en los bosques eXIstentes
actualmente, reduciendo su perdida o a traves de nuevos
creCimientos de masa forestal ya sea por regeneraclon
natural oplantaciones de arboles

Con la aprobaclon de este Protocolo se logro crear una
demanda real de reducciones de emiSiones por parte de
105 paises mdustnallzados Estos paises se
comprometieron a redUCir sus emiSiones de gases de
efecto Invernadero durante el qUinquenio 2008 al 2012, en
un 5,2% (en promedio) con respecto al nivel de emiSIones
de gases de 1990

El Protocolo aSI mismo creo un mecanismo conoCIdo como
"Mecanismo de Desarrollo LimpiO (MOL)" el cual facllltana
y regulana las actividades AIC y los contratos entre 105

paises mdustnallzados y 105 paises en Vlas de desarrollo

Por mediO del MOL 105 paises mdustnallzados podran
adquJnr redUCCiones de emiSIones generadas por
proyectos ambientales que Incluyan esquemas de energla
renovable, efiCienCIa energetlca y programas forestales que
capten, reduzcan o eViten emiSiones en los paises en vlas
de desarrollo Esta reducciones de emiSiones podran
acreditarse en el cumplimiento de sus obligaCIones
mandatonas y vmculantes ante la CMCC

La reglon centroamencana se encuentra en una de las
reglones del mundo que tiene las tasas mas bajas de
emiSiones a nivel global se estima de acuerdo allPCC que
la reglon latlnoamencana y del canbe contnbuyo con
emiSiones de gases de efecto Invemadero en 1990 en el
orden de las 902 millones de toneladas de C02 ( cerca del
4,28% a nivel mundial, (Wor1d Bank, 1997) ), no obstante,
posee una cobertura forestal que podna contnbulr a la
mltlgaclon del cambiO cllmatlco a traves de la reducclon de
emiSiones o como sumideros de carbono

"

1 2Marco Institucional

Apartir de setiembre de 1996, la Universidad de Harvard y
el Instituto Centroamencano de Admlnlstraclon de
Empresas (1 NCAE) emprendieron un proyecto de
aSistencia para proveer asesona a las naciones
centroamencanas en la formulaClon de una estrategia
competitiva que Integre sus recursos biologlcos y su capital
humano dentro del marco de la Alianza Centroamencana
para el Desarrollo Sostenible (ALIDES)

Dentro del marco ambiental, el proyecto se propuso
IdentIficar y desarrollar nuevas oportunidades que le
proporcionen a Centroamenca por su sltuaClon geografica
estrateglca y su diversidad blOloglca, un mayor intercambiO
comercIal e InVerslon, aSI como una mejora en su
competitiVidad global, protegiendo al mismo tiempo su
ambiente y su base de recursos naturales El proyecto
ldenttfico CinCO areas pnontanas para la Investlgaclon y
acclon ambiental (1) hberallzaclon del comercio y
regulaclon ambiental, (2) desarrollo de mercados de
mltlgaclon de emiSiones de gases con efecto
mvernadero, prmclpalmente dlOXIdo de carbono (C02),
(3) expanslon del ecotunsmo para aprovechar la diversidad
blOloglca y cultural de la reglon, (4) desarrollo sostenible de
la agncultura, y (5) causas y remedos de la deforestaClon

Conscientes de como el desarrollo de mercados de
mltlgaclon de carbono a nivel regional podnan ayudar en la
consolldaclOn de polltlcas para el Desarrollo Sostenible es
que la ComlSlon Centroamencana de Ambiente y
Desarrollo (CCAO) ha definido dentro del marco de trabajO
sobre cambiO cllmatlco a nivel regIonal faCIlitar el proceso
de fortalecImiento de las capaCidades naCionales y
regionales para desarrollar y encarar en forma efectiva los
problemas de los mercados de carbono
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Como un pnmerpaso de octubre de 1997 a enero de 1998
la CCAD con el apoyo del Centro Latlnoamencano para la
CompetJtlvldad y el Desarrollo Sostenible (CLCDS) del
InstItuto Centroamencano de Admlnrstraclon de Empresas
(1 NCAE) llevo a cabo una InvestJgaClon que Incluyo una
reVlSlon blbllografica y VISita a los paIses para obtener
Informaclon reciente sobre estaclísbcas forestales y uso de
la tJerra en los paises mIembros de la CCAD con la
finalidad de realizar estImacIones sobre el potencial de
carbono de los bosques en los sietes paises miembros de
CCAD, de esta manera se analizaron los datos y se
efectuaron estJmaClones globales del potenCIal de carbono
entre el año 1996 y el 2025 Este trabajo prodUJO sIete
documentos de avance de las esbmaClones uno por pals
que fueron presentados en la Conferencia "Desarrollo de
una Estrategia Centroamencana de CompetItJvldad en los
Mercados Internacionales de Carbono" organrzada en el
INCAE por la CCAD y el CLCDS dellNCAE con el apoyo
del Harvard InstItute for IntematIonal Development (HIID) y
el Banco Centroamencano de Integraclon Economlca
(BCIE) en enero de 1998

Durante el desarrollo de la conferenCia quedo establecido
la necesidad de continuar con las estImaciones
Involucrando equipos nacionales en la cuantIficaclon y
tomando el Corredor BIOloglco Mesoamencano como eje
pnontano de las estimaciones para accIones futuras en
matena de reclamo de carbono

Al respecto los señores Mlnrstros miembros de CCAD
tomaron los siguientes acuerdos,

• "Se considera como conveniente Integrar los esfuerzos
de mercados de carbono dentro de la estrategia de
consolldaclon del Corredor Blologlco Mesoamencano',

• • Se considera convenrente actualizar los Informes de
la Investlgaclon sobre la oferta potenCIal de
compensaciones de dlOXldo de carbono denvadas del
recurso bosque, en cada pals de la reglon, para lo cual
los Señores Ministros ofrecen Integrar un equipo no
mayor de tres personas para reVisar el Informe y una
vez definidos los pOSibles nuevos escenanos,
soliCitaran al INCAE el apoyo para su actuallzaclOn'

Con el objeto de seguir apoyando el proceso fomentado
por la CCAD en la Reglon el Proyecto PROARCAlCAPAS
con el apoyo finanCiero de la AgenCia para el Desarrollo
Internacional de los Estados Unrdos de Amenca (USAID)
inICIO la actiVidad "EsbmaClon del Carbono Potencial en
la Blomasa de los Bosques Centroamencanos con
enfasls en el Corredor Blologlco Mesoamencano"
cuyos objetJvos fueron

ASistir a los paises miembros de la Comlslon
Centroamencana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)
en la estImaclon del carbono potenCial contenrdo
en sus bosques tomando como base el documento
de avance de InvestlgaClon "Estlmaclon del
PotenCial de Carbono y RjaClon de DIOXldo de
Carbono de la blomasa en pie por encima del suelo
en los bosques de cada uno de los paises

2 Estimar el Carbono real contenrdo en el Corredor
BIOloglco Mesoamencano bajO las condiCIones
actuales

3 EstImar los flUJOS anuales PotenCiales de Carbono
Real que podna ser reclamado bajO la apllcaclon
de una sene de acciones correctivas del año 1998
al 2025 en el Corredor BloIoglco Mesoamencano

4 ASistir en la preparaClon y capacltaclon IniCial de
recursos humanos en cada pals miembro de la
CCAD para manejar y dar segUImiento al tema de
fijaClon de carbono

13 Corredor Blologlco Mesoamencan01

Desde 1989 surge en la reglon centroamencana el
planteamiento de establecer corredores blologlcos como
una aCClon requenda para consolidar las actiVidades de
conservaclon que se realizaban en las areas protegidas de
la reglon

Diversas IniCiativas llevadas a cabo en 1994, el Proyecto
Paseo Pantera (USAID), y en 1995 el semmano • La
blodlversldad en Mesoamenca diagnostico de los factores
que afectan su conservaclon y elaboraClon de una
estrategia regional para su conservaclon y restauraclon'
promOVIdo por la CCAD y COSEFORMA GTZ, condUjeron
a plantear al CBM como una de las areas de aCClon en las
que se debla trabajar a fin de controlar la perdida
acelerada de la blodiversldad en Mesoamenca Ese mismo
año, el GEF aprueba el finanCiamiento para la fase de
IdentIficaclon del proyecto, para apoyar el estableCimiento
de este corredor

Dentro del Marco Pollbco regIOnal los Presidentes
Centroamencanos en la XIX Reunlon Cumbre celebrada en
la CIudad de Panama en JUniO de 1997, resuelven bajO la
conslderaclon de la ALIDES el establecimiento del
Corredor BIOloglco Mesoamencano en la reglon baJO el
concepto de

1 CCAD, 1998
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"Un sIstema de ordenamIento temtonal compuesto de
areas naturales baja reglmenes de admlntstraClon espeCial,
zonas nucleo de amorbguamlento de usos mulbples y
areas de mterconeXlon, orgamzado y consolIdado que
bnnda un conjunto de bIenes y serviCios ambIentales a la
sOCiedad centroamencana y mundial, proporcIonando los
espacIos de concertaClon sOCIal para promover la mverslon
en el uso sostentble de los recursos naturales con el fin
de contnbUlr a mejorar la vIda de los habttantes de la
reglon"

AsI mismo, 105 Presidentes resolVIeron promover la
construcclon del CBM a traves del Sistema
Centroamencano de Areas Protegidas (SICAP), sus zonas

de amortIguamiento y sus interconeXIones De esta misma
forma reconocieron que el CBM es un marco de referenCia
y un Instrumento para pnonzar yenfocar otras Inlclabvas y
proyectos en el campo del desarrollo economlco a traves
del manejO de areas protegidas, sus zonas de
amortIguamiento y coneXIones

La finalidad del presente documento es la de presentar los
resultados de las esumaclones realizadas del carbono
almacenado y captado (masa aerea) en la blomasa del
Corredor Blologlco Mesoamencano, secclon de Guatemala
en 105 años 1998 2010 Y2025
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21 Caractenzaclon del CBM en Guatemala

2 12 Unidad ecologlca de estlmaClon

2 ESTIMACIONES DE LA CANTIDAD DE CARBONO
ALMACENADO EN EL CBM, GUATEMALA

Blomasa forestal en el CBM, Guatemala

La figura 1 descnbe el proceso de mtegraclon de
mformaClon utilizado para la caractenzaclon del Corredor

2 1 4 Integraclon de Informaclon

El cuadro 1 descnbe los valores de blomasa promedio
utilizados para las estimaCIones por zona de VIda y tipo de
cobertura boscosa

SI B< 190 ton/ha, el FEB::: e {3213-0506 1n(B}}

SI B~ 190 ton/ha, el FEB::: 1,75

SI V<250 m3/ha, el FEV::: e {13-0209 In(VOI}}

SI V~ 250 m3/ha, el FEV ::: 1,13

y humedad (Holdndge, 1978), lo que permite asumir
valores promediO de blomasa dentro de una misma
zona de VIda ante la ausencia generalizada de datos
de volumenes forestales en todo el corredor

El otro factor que debe ser ajustado es la blomasa ya que
la blomasa comercial no considera la totalidad del arbol por
encima del suelo ( ramas y follaje) por lo que es necesano
a la vez utilizar un factor de expanslon de blomasa (FEB)
(Brown 1997 Citado por A1plzar, 1997) Dicho ajuste se
hace dependiendo de 51 la blomasa reportada es ~ o < a
190 ton/ha

ASI

ASI

Uno de 105 problemas al utilizar datos de volumen
comercial extraldos de Inventanos forestales con fines
comerciales ( ~ 30 cm) es que se despreCia el volumen no
comercial, contemplado en el rango de dlametro entre 10 y
30 cm Para Incorporar estos dlametro menores se realizo
un ajuste a 105 valores para expandir 105 datos de volumen
a todo el espectro de diametros del bosque, o sea desde
105 10 cm como mlnlmo Para tal efecto se recumo al
Factor de expanslon de volumen (FEV) (Brown, 1997
Citado por A1plzar, 1997) para realizar tal correcclon Dicho
ajuste se hace dependiendo de 51 el volumen reportado es
~ o <a 250 m3/ha

Para estimar valores de blomasa por zona de VIda se
efectuo una reVlSlon blbllografica a nivel nacional de datos
de volumenes forestales procedentes de mventanos
forestales con fines clentJficos o comerciales 105 cuales
fueron convertidos a valores de blomasa y referenclados a
zonas de VIda Para las conversiones a b1omasa, se
sigUIeron los lineamientos que al respecto establece el
Panel Intergubemamental de CambiO Cllmatlco (IPCC
1996)
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Uno de 105 mayores problemas detectados es la escasa
slstematlzaclon de la mformaclon forestal aun la
mformaClon con mteres comercial Hasta ahora la
mformaclon que se obtuvo a nivel nacional proVIene de
mventanos forestales comerciales y no se maneja
mformaclOn sobre el estado y calidad del recurso forestal
en el pals esto planteo la neceSidad para llevar a cabo las
estimaCIones el determmar una Unidad natural baslca, para
lo cual se esCoglO el Sistema de Zonas de Vida de
Holdndge (1978) bajO dos conSIderaCiones

(1) que la claslficaclon de zonas de VIda de Holdndge
tiene reconOCimiento mundial, es la mas COinCIdente
en la reglon, esto permite al menos tener Informaclon
estandanzada para todo el corredor en 105 siete
paises a pesar de que eXisten algunas diferenCias
como por e¡emplo solamente en Costa Rica y El
Salvador se han Identificado zonas de translclon y

(2) que una zona de VIda representa a un area geografica
en la que un determmado conjunto de aSOCiaCiones de
flora y fauna se relaCionan entre 51, caractenzado por
condiCiones parbculares de temperatura, preclpltaclon

Cuatro tipos de bosque fueron IdentIficados en el anallsls,
bosque latlfollado, bosque de comferas, bosque mixto y
bosque de manglar Las SUperfiCIes de 105 tipos de bosque
utilizadas no dlstlngulem entre bosques pnmanos o
secundanos pero las blomasas estableadas para los
diferentes tipos de bosque representan valores promedio
sobre el area total del tipo de bosque en una zona de VIda
dada Estos valores promediO pueden mclUlr bosques en
todos 105 estados suceslonales, desde bosque maduro,
bosque Intervenido o secundano joven
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El mapa fue digitalizado y procesado en el programa
ARC/I NFO y modelado los resultados para proposltos de
establecer las relaciones entre Zonas de Vida (Holdndge,
1972), tipo de bosque y superficie en el CBM en la
plataforma Access (Microsoft Inc, 1997)

10

La mformaclon de cobertura forestal fue obtenida a partir
de la digltallzaclon del mapa de cubierta forestal de la
Republlca de Guatemala escala 1500 000 desarrollado por
el Plan de Acclon Forestal para Guatemala en enero de
1992
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Cuadro 1 Blomasa promedio por zona de VIda Ybpo de cobertura boscosa (Toneladaslhectarea) a

Figura 1 IntegraCión de informaCión para las esbmaclones de
carbono real y potencial en el Corredor BiOlógico Mesoamencano

Notas
a El anexo 2 descnbe los valores de donde se obtuvieron (os promedios
b IPCC 1996
e Diaz RIvera 1997
d Los valores promedio no distmguen enlre bosque pnmano o secundano pero representan valores medios sobre el area total de bosque

en una zona de Vida dada. Estos valores pueden InclUir bosque en todos los estados suceslonales desde bosque maduros Intervenidos
osecundanos

para ese fin en la Plataforma Access ( MIcrosoft, 1997)
para denvar la cobertura del suelo en el corredor y con ello
la cuanbticaClon de carbono
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Cobertura boscosa
1992

Inventano de Volumenes
forestales

Mapa Corredor
BIOloglco Mesoamencano

EstImaclon de carbono
en el CBM

Mapa
Sistema Zonas de Vida

Holdndge, 1987
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BIOl091CO Mesoamencano en Guatemala con ayuda del
programa ARClINFO Una vez obtemdos los datos estos
fueron introducidos a un modelo de computador creado

. .. ,':Zona de'Vida ;. " [:·"','.I!osque latifoliado :'.~' .;' ',' losque Coniferas·:;':':.l' -'''"''~J~l!osque,Mixto !' I!osque'de Manglar·' \
bh M - - -
bh MB 28319 231,96 25376 -
bh-S(c) 158,02 233,01 - 245,88c

bh-S(f) 157,40 172 OOb 205,59
bmhM 150,OOb 172,OOb - -
bmh-MB 321,12 345,28 280,83
bmh-8(c) 255,05 188,26 -
bmh-S(t) 285,54 263,03 - -
bmhT 242,OOb 172,OOb -
bp-MB 24176 172,OOb 28674 .. -
bp-S 150,OOb 172 OOb - -
bs S 15469 172,OOb - -
bs-T - - - -
me-8 - - - -
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2 1 5 Sistema Nacional Areas Protegidas en Guatemala

Nota Superficie pals 10888 900 hectareas
Elaboraclon propia, Fuente de datos Area de Conservaclon de Bosques de ORMA-UICN, 1998

Es Importante anotar que no solamente bastana con la
categona de manejo SinO que al analizar otras relaCiones
se obtiene que un 25,37% de la superfiCIe propuesta no
cuenta con declaraClon legal, sltuaclon que hay que
resolver a futuro con miras a comercializar CredltOS de
carbono

para proposltos de "reclamo" de credltos de carbono deba
hacerse un esfuerzo en la consolldaclon y proteooon de las
areas a fin de poder dar credibilidad al carbono que
eventulamente se desea comerCIalizar

Con base a los cuadros antenores se obtiene que
solamente un 38,44% de la superficie del Sistema de Areas
Protegidas propuestas se encuentra baJO categonas I y 11
de UICN, que caractenzan aquellas areas protegidas con
fines de conservaclon lo que potencialIza las poSIbilidades
nacionales de conservar su blodlversldad y por
consigUiente el carbono almacenado en su cobertura
boscosa El 60 %de la superfice restante representa areas
en las que su eXlto depende en gran medida de su
consolldaclon y con ello de dar mayor Viabilidad a la
conservaclon de la blodlversldad, esto sugiere a la vez que

Blotopo 47447 1,72 0,44
Reserva Forestal 19046 19046 069 0,17
Uso Mulbple 817010 817010 2958 7,50
Par ue Nacional 834561 834561 30,21 766
Reserva Blol lca 220810 220810 799 203
Refugio de Vida Silvestre 231542 78042 153500 8,38 2,13
Monumento Cultural 6365 6365 0,23 006
Pa ue Regional 4695 4695 .. 0,17 004
Zona de Veda 5061 5061 0,18 005
Monumento Natural 34 34
Sin categona 575830 47428 528402 20,84 5,29
Total 2762401 2061453 700948 100,00 25,37
Nota Superficie pals 10888900 hectareas
Elaboraclon propia, Fuente de datos Area de ConservaClon de Bosques de ORMA UICN, 1998

Cuadro 3 Sistema Nacional Propuesto de Areas Protegidas de Guatemala de acuerdo a categonas
UICN y status de declaratona (SuperfiCIe en hectareas )

Cuadro 2 Sistema Nacional de Areas Protegidas de Guatemala de acuerdo acategonas
nacionales y status de declaratona (superfiCIe en hectareas )

Los cuadros 2y 3muestran el Sistema NaCIonal Propuesto de Areas ProtegidaS segun categonas nacionales y categonas UICN
basado en los datos recopilados por el Area de Conservaclon de Bosques de ORMA·UICN (1998)

'~>Categoría UlCtIi"-1" .Superficie total ",t .<>-' ,Supe'rficie. ,.,•. ; Superficie" ,',' '1, superficie. ,~, sup~rficepaís.

\,:':~'",'!¿."".,:.,,,-.;~.:: "~';:(h )(···.:·.:,:;;)·;~·:;;'··d ("'CI' ;',; "" "ta~'< ,L" SINAP," " ,'", ,: ..
~!i\~~~~$i~~t~~-4Q~::fi;i''''~¡~''W-~~>~4.a i(~1,*~\~t~&:,p,~~~R}:Jl~L ,~c,~I:.~. ~~¡~;~R<t·~r.--f1J~':i-~prPR~~~".. ;I~~¡:'rY..f~.~~ ...\""~ >-1 .~••,.. ">yj >'~'P.-~ R-.l"'.~ .,.4.,"',:t';~"]1~q.,.~~~", :~~-

I 408275 408275 - 14,78 3,75
la 647096 647096 - 23,43 5,94
11 6399 6399 0,23 006
111 239642 78042 161 600 868 2,20
IV 80 - 80 - -
V 1234934 869518 365416 44,71 1134
Sin categona 225975 52123 173852 818 2,08
Total 2762401 2061453 700948 100,00 25,37
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Elaboraclon propia
a Categonas
CBM I Parques yreseJVas con ob¡ebvo pnnclpal de conservaclon de blodlVersldad (Categonas UICN I JII)
CBM 1II Reservas extracbvas en que se propone cambiO de categona para fines de ConseJVaclon de blodlVersldad
CBM IV Reservas exlracbvas legalmente establecIdas (Categonas de UICN IV VI)
CBM VI Nuevas areas protegidas propuestas
CBM VII Corredores propuestos para promover usos de la tIerra compatIbles con la conseJVaclon de la blOdlversldad y con la partJclpaclon

de sus propietarios y ocupantes
b Superficie total del pals 10 888 900 hectareas
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Cuadro 4 Corredor Blologlco Mesoamencano secclon Republlca de Guatemala
-en hectareas y porcentaje-

84
1,0

6,3
32,0

6,51
9,81

3,11

19,79
26,12

20,34

100,0

3064

BajO la antenor conslderaClon las areas propuestas para
corredor en 1992 solamente posetan un 56,6% del area
total del corredor con algun tipo de cobertura esto
eVIdenCia el potenCIal que eXIste para la fijaclon de carbono
a traves de la recuperacton de zonas de apbtud forestal las
cuales no pudieron ser determinadas por carecer de
mformaclon sobre extenSlon y ublcaclon de ahl que en la
presente estlmaclon no fue pOSible obtener valores del
potencial de fijaclon de carbono

El cuadro 6 descnbe la cobertura forestal estimada a 1992
por tipo de bosque y categona del corredor No fue pOSIble
obtener valores de cobertura estimados a 1998 por carecer
de mformaclon referente a tasas de deforestaclon por tipo
de bosque que ayudanan a realizar proyecciones de
cobertura

IV 5 zonas de VIda no esta representadas de ahl la
Importancia de consolidar la propuesta del CBM

108502
910143
689468

708843

3484628

1067672

Total

CBM-I
CBM-III

CBM-VI
CBM-IV

CBM-VII
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El cuadro 4 muestra el CBM bajo las categonas definidas
por la CCAD (1996), observandose que el mayor
porcentaje de superficie se encuentra bajo categonas que
requieren consolldaclon, a este respecto las actlVIC:lades
Implementadas conjuntamente pueden Significar una
oportunidad en la aSlstenaa para esa consolldaaon a
traves de la comerclallzaclon de credltos de carbono que
estas areas pueden potencialmente fijar o eVItarse
emiSiones a traves de la ImplementaClon de acciones de
ordenaclon forestal El cuadro 5 detalla el CBM en funClon
de las zonas de VIda de Holdndge notandose que algunas
zonas de VIda se encuentran debllmente representadas De
las 14 zonas de VIda presentes en Guatemala 12 de ellas
se encuentran con representaclon de menos del 5,2% en
relaclon a la superficie de cada una de ellas, y solamente 1
esta representada un 48,47% ( Bosque humado subtroplca!
calldo)
ASI mismo se obtiene que en el sistema actual de areas
protegidaS representados por las categonas del CBM I y

2 1 6 Zonas de VIda y Cobertura boscosa en el
CBM, Guatemala
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Cuadro 6 Corredor BIOI09lco Mesoamencano secclon Repubhca de Guatemala
Segun Cobertura por tlpo de bosque, 1992

-en hectareas y porcentaje-

Cuadro 5 Corredor BloI09lco Mesoamencano sacelon Repubhca de Guatemala
Segun Zonas de Vida de HoIdndge

-en hectareas y porcentaje-

CBM-I 616280 3717 3943 1824 625764
C8M-1I1 483226 483226
C8M-IV 58170 58170
CBMVI 450301 51908 24604 5013 531826
CBM-VII 226389 34394 9062 2492 272 637
Total 1834666 90 019 37609 9329 1971623
%Vegetaclon 93,05 4,57 1,91 0,47 100,00
Fuente Elaboraclon propia

Las estimaciones estan basadas en las siguientes
conSideraciones

en areas "desnudas' del corredor; y (3) por acclon directa
de la Implementaclon de acciones de ordenamiento forestal
en el CBM se puede diSminUir o Impedir el cambiO de uso y
la recorvenslon a usos forestales de tierras con aptitud
forestal

EstlmaClon del carbono contemdo en la blomasa de los bosques del Corredor Slologlco Mesoamencano 1998

22 Carbono esbmado en el CBM en Guatemala

Las estimaciones de carbono se hiCieron sobre la
justIficaClon de tres cntenos bastcos para reclamar
compensaciones de carbono (1) el carbono almacenado
en las areas propuestas del corredor se encuentran
amenazados de deforestaclon, (2) el reclamo del carbono
fijado por crecimiento de superfiCIe de cobertura boscosa

14

}:1.Zona de 'i; ~,,~uperficie f .•~". ;;!, ::, , -_... 'c.Corr.edo{ Biológ~c~_ Mesoamericano :~-, ", .:> 'l. '.: .%Zona,~
ii;;~Vidá '~..n{~":~:'-'lIaís ',,':;:-:<',:L', ";: '. .:;,-. ".' ;".,: 'i . .'.. - .<' c'l5M~. l'''CleVidá
'.J'i,.... "'I'.:'l-:~L~, • _" .~- ' " ., ,1" ~ • ~ ,'r, '

. .~::;;~••..I~\:r";";~·~:r.~¡¡'·\if'\i,~li~t'f¡.im••~¡.;~wr~ffltviIfJ~~?"J;it%'MTitaJlj~~-~t~~~~~Bml.
• ~ t :u.l ....,.~~ •••~~.~ y!!..~~.. ~~. """ !l'?J,.~ .. iviL ~.->. " ~.I,~1;<! '".,.'" ". ,'1;;; .,'I'.b'1,',iiM~ ,~.".. _",4<~ \t'._ 't;. i ~

bh M 8819 - - 1295 2125 3420 0,10 388
bh MB 974688 1029 - 125321 53076 179426 5,15 18,4
bh Sc 2632118 777964 684021 108495 54105 64287 1688872 4847 642
bh-Sf 1243 762 6233 - 91685 81775 179693 516 14,4
bmhM 109660 - - - 27921 3982 31903 092 29,1
bmh-MB 555477 2008 - - 94467 37113 133588 383 24,0
bmh-8c 3995987 196502 23259 - 332991 323479 876231 2515 21,9
bmh-Sf 262456 34545 - 38848 12255 85648 2,46 32,6
bmh-T 261868 14059 64401 37202 115662 3,32 44,2
bp-MB 91484 29398 15196 15780 60374 173 66,0
bp-S 113432 724 - - 29387 9076 39187 1,12 345
bs S 410365 1835 - - 24884 37258 63977 184 16,6
bs T 17775 - - - 3786 286 4072 0,12 22,9
me-S 90771 - - - 2535 10636 13171 0,38 14,5
Agua 106074 3375 1563 7 3318 1138 9401 027 -
nd 14164 - 3 - 3 - -
Total 10888900 1067672 708843 108502 910143 689468 3484628 100,00
%CBM 100,00 30,64 20,34 3,11 26,12 19,79 100,00
%Pals 32,00 9,81 6,51 1,00 8,40 6,30 32,00
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Cuadro 7 EstimaCiones de la cantidad de carbono almacenado en el Corredor BIOloglco Mesoamencano, Guatemala

Cuadro 8 BenefiCIOS ambientales en termmos de carbono por accIones de ordenamiento forestal que eVitan emiSiones en el
Corredor Blologlco Mesoamencano, Guatemala, entre el año 1998 y 2025

o

16852044
238992259

732838825

115982189

219386 959
141625374

4596012

O
31631506

59832807
38625102

65179707

199865134

Los cuadros 7 y 8 muestran los valores estimados sobre la
cantidad de carbono que podna estar almacenado y las
emlsones eVitadas que podnan lograrse Implementando
acciones de ordenamiento forestal en el Corredor
BIOloglco Mesoamencano en Guatemala entre 1998 y el
año 2025

d La estlmaClon del carbono fijado por crecimiento esta
basada en la conslderaClon de que un 50% de la
superfIcie Sin cobertura forestal en la propuesta del
CBM (756 502 hectareas) no cambiara su uso y
retomara la vegetaClon natural Los valores de
creCimIento uUlzados son 8,0 toneladas matena
seca/ha en bosques humados de 0-20 años de edad y
0,9 ton mslha en bosques de 20-100 años de edad
(IPCe,1996)

483226
58170

272 637

625764

531826

1513005
3484628
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1998 1691973 414686 49 919 456393 233 967 2846938
2000 1664003 407831 49 094 448848 230 099 2799875
2005 1596083 391185 47090 430528 220707 2685593
2010 1530936 375218 45168 412955 211699 2575976
2015 1468449 359903 43325 396100 203058 2470835
2020 1408511 345213 41556 379932 194770 2369982
2025 1351020 331122 39860 364424 186 820 2273246
Total 10710975 2625158 316012 2 889180 1481120 18022445
Nota La proyecclon de calculo de emlSlon evitada comenzo con el valor de cobertura forestal en 1992 Siendo contabIlizados los años 1992 a
1997 como emiSIones ocumdas aparbr del valor de deforestaclon reportado anIVel nacional

Sm cobertura boscosa
Total

CBM-VII

CBM 111
CBM-IV

CBM I

CBM-VI

Notas
1 El carbono almacenado es el estimado para la cobertura boscosa en 1992 al no disponerse de datos que permitan mferlr el estado actual
2 En el area baJO la denommaclon sin cobertura boscosa no fue posible calcular el area especifica sm cobertura boscosa con potencial de

crecimIento de bosque debIdo a la claslficaclon ubllZacIa en el mapa forestal donde se mclUlan por Igual áreas con agua urbanas
nubes pastos etc

3 No se contabIlIZaron 11 034 hectareas por carecer de valores medio de blomasa

a Se asume que las tierras presentes en el Corredor
Blologlco Mesoamencano no cambIaran el uso del
suelo tanto dentro corno fuera de las Areas Protegidas
y areas de coneXlon declaradas legalmente por el
Estado

b Para estimar el carbono almacenado y captado se
conSIderan diferentes tipos de cobertura boscosa,
dado que diferentes tipos de bosque presentan
diferentes valores de btomasa y con ello de carbono
Para cbstlngulr los tipos de bosque se utiliza el
Sistema de Zonas de Vida de Holdndge (1978) La
cobertura del suelo se conSidero para determmar las
areas donde eXIste carbono almacenado y donde hay
potencIal de fiJaclon

c Para la estlmaclon de la emlSlon eVitada se utIliza la
tasa promedio de deforestaclon naCional ( O83% )
reportadas por PAFG (1996)
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Cuadro 9 Carbono fijado por acciones de ordenamiento forestal Corredor 81010glco Mesoamencano, Guatemala,
entre el año 1998 y 2025

Nota La esbmaclon del carbono fijado por crecimIento esta basada en la conSlderaclon de que un 50% de la superficie Sin cobertura forestal
en la propuesta del CBM (756 502 hectareas) no cambiara su uso y recuperara la vegelaclon onglnal

Figura 2 Canbdad estimada de carbono captado (masa aerea) debtdoa
crecimiento de bosque y emlSlon eVitada en el Corredor BIOloglco
Mesoamencano en Guatemala, (Años 1998 2025)

..Al año'. ' '."" -: . ¡ Total Carbono Fijado (Ton) . , " ,Como C02 (Ton) , "

1998 3026008 11095363
2000 9078024 33286088
2005 24208064 88762901
2010 39 338104 144 239 715
2015 54468144 199716528
2020 64227020 235 499 073
2025 65929149 241740 213

FIJaCIOIl carbono

emiSiones Esto sugiere la ImportanCia de fomentar la
regeneraClon natural en las areas actualmente "desnudas·
de vegetaClon

EstimaCIón del carbono contemdo en la blomasa de los bosques del Corredor BIOloglco Mesoamencano 1998

70 Toneladas x to'

El cuadro 9y la figura 2 muestran los valores estImados de
carbono que se podna fijar por crecimiento de la cobertura
boscosa Ls resultados obtenidos indican que las acciones
de ordenamiento forestal que conlleven al Incremento en la
superficie con blomasa forestal por efecto de su
creCimiento son mas elevados que las aCCIones de eVItar
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EE =Afea * Contenido carbono/hectarea * Tasa cleforestaclon

1 1 3 Emlslon eVItada

1 1 4 CuanbficaClon de DloXldo de Carbono

ANEXO 1
CUANTIFICACION DE CARBONO

Eslimaclon del carbono contemdo en la blomasa de los bosques del Corredor Blologlco Mesoamencano 1998

Carbono estImado contenido en el bosque pnmano
Afea total del bosque pnmano
Blomasa promedio del bosque pnmano
Contenido de carbono en la blomasa estImada en un 50%, segun IPCC (1996)

FIJaclon de Carbono

C02 =Toneladas de dJoXldo de carbono
C =Carbono
kr =44/12

Donde,

Cl =Carbono fijado en toneladas
IMA =Incremento medIO anual en volumen ( m3/ha)
Dm =Densidad de la madera en t/m3

R.: = Contenido de carbono en la b10masa estImada en un 50%, segun IPCC (1996)

donde,

CI =Área * ( IMA * Dm) * R.:

112

CBpnmano =

AT=
BL=

R.:=

CBpnmano =AT X BL X R.:

donde

111 Cuanbficaclon de Carbono

1 1 EcuaCiones
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ANEXO 2
DATOS DE BIOMASA SEGUN ESPECIE PARA LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Fuente Locahzaclon Zona de Vida Tipo Bosque Blomasa (Ton/ha)
RHelmut 1969 MuniCiPiO de Paptun Opta El Peten bmh Sfel P canbaea 11951
Sandoval Sandova(H 1986 Aldea El JlcarO San Jeronlmo Ma Verapaz bh sm P oocarpa 21730
Escobar Sagastume A 1987Q:mtreras Potrera de Camlb NunlClplo de Jalapa Opta Jalapa bh MB Comferas 21256
Relnoso JF 1987
Contraras Relnoso J 1987 Machaqulla MJnlClplO de Poptun Opta El Pelen bmh-S el P canbaea 22929
MAGA INAB BOSCOM, 1998 Aldea El Rodea Camotan Opta Chlqulmula bh-S/l P oocarpa 8390
MAGA INAB BOSeOM, 1998 Aldea La Brea Quezada Jutlapa bh Sil P oocarpa 12925
MAGA INAB BOSeOM, 1998 San ISIdro San Jeronlmo Opta Ba¡a Verapaz bh-S(t) P oocarpa 21626
MAGA INAS BOSeOM, 1998 bh-S t P oocarpa 24769
Plan de Oesarrolb del Peten 1992 Opta de El Peten bmh S e P canbaea 17111
Plan de Oesarrolb del Peten 1992 Opta de El Peten bmh S e P canbaea 12615
Orozca Orozco E.1992 Aldea La Brea Quezada Jubapa bh S(t P oocarpa 15470
Lemus Ortega M1994 MunICIpiO de San Pedro Pmula Opta Jalapa bhS P oocarpa 169 02
Lemus Ortega M1994 bh S P oocarpa 16173
Lemus Ortega M1994 bh S P oocarpa 21944
Leal RUIz, MA 1989 MUniCIPiO de Nahuala Opta Sabia bmh MB Comferas 28244
Arreasa Garcla EH 1990 MunICiPiO de Totonlcapan bmhMB Comferas 46692
Samas Orozco MA 1992 MunICIpiO de Sta Mana de OuqUlmula TotanlCapan bh MB P oocarpa 22154
O1IVlchm Nunez FJ 1994 MunlClClplO de San Juan Sacatepequez Guatemala bh MB C lusltamca 18650
Fbres Mendoza RA 1996 Finca Chlpar MuniCiPiO de San Juan Opta Ala bh-S(t) Comferas 28270

Verapaz
Fbres Mendaza RA 1996 bh-S:1l Comferas 49242
Fbres Mendoza RA 1996 bh-S(t) Comferas 41934
Maraes Dardan JI 1990 MuniCIPIO de San AntanlO La Paz Opta El Progreso bh S t P oocama 15051
Maraes Dardon JI 1990 bh-S t P oocarpa 148 47
Staney Scatl A Unidad Arroya Cobrada San Andres Opta Peten bh-S t Lallfohadas 170 B7
Salazar Maura E.1996 Ejido MunICIpal de Sayaxche Opta El Peten bmh S el Lallfohadas 10974
Salazar Mauro E. 1996 bmh S el Latlfohadas 13764
INAFOR Parque Naetanal Laguna Lachua Coban Opta Ma bmh S(e) Lalifohadas 16495

Verapaz
eONAP Unidad de ManejO La Pasadlta San Andres Opta El bh-S(e) Lalifohadas 129 03

Pelen
Pineda Maraes Yotras 1993 Caaperabva de ServICIOS Vanas R.L BelhelLa bh S(e) Latlfohadas 21463

libertad Opta El Peten
eONAP 1994 Unidad de Maneja Arroya Cobrada San bh S(e) Lallfohadas 170B7

Andres Opta El Peten
Raman OrbzVH 1997 Comunidad de Uaxactun Fbres Opta El Peten bh-S(e Latlfohadas 11754
Orozco Orazco EO 1992 Bosque Comunal de la Aldea La Brea MUniCIpIO de bh S(t) Lalifohadas 143 92

Quezada Opta JubaDa
Garela Juarez OR 1992 Caaperabva Agropecuana Manas Unidas RL bmh S(e) Lalifohadas 30503

MuniCIPIO de Savaxche Opta El Peten
Garela Juarez DR 1992 bmh-S e Latlfohadas 18254
Garela Juarez OR 1992 bmh-S e Latlfohadas 24316
Garela Juarez DR 1992 bmh S e Lallfohadas 2529B
Cappa Rosales EO 1995 Bosque Natural de la Finca Sabana Grande aldea bmh-S(e) Latlfohadas 29563

El Rodea MuniCIPIO de Esculntla Dota de Esculntla
Cappa Rosales EO 1995 bmh-S e Lalifohadas 33522
Ceppa Rosales EO 1995 bmh S(el Lalifohadas 30835
Mara Argueta MR 1995 Bosque del MunICipiO de San Marcas La Laguna bh MB Latlfohadas 29208

Sabia
Mara Ar9ueta MR 1995 bhMB Lalifohadas 35720
Mara Ar9ueta MR 1995 bh MB Lalifohadas 34197
Maro Argueta MR 1995 bhMB Latlfohadas 21961
Mara Ar9ueta MR 1995 bh MB Lallfohadas 20509

ROlas OE 1988 Finca San FranciSCO El Corneja San Martm bh MB Modos (Quereus sp 25177
Jlbtepeque Opta Chlmalenango P oocarpa y

P pseudostrobus)
MAGA INAB BOSeON 1998 Bosque comunal de la comUnidad agrana San bh-S(t) Mixtos (P oocarpa 20559

ISidra San Jeranlmo Opta Baja Verapaz P maxlmmOl yQuercus
spj

Leal RUlz MA 1989 Bosque comunal del cantan Xepatuj ChulnJraxom y bmhMB MIXtos (P seudostrobus 26223
centra de Nahuala MuniCipiO de Nahuala Sabia VP rudis)
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Leal RUlz MA 1989 bmh MB Mixtos (Quercus sp 24258
Arbutus xalapensls y

Alnus loru!ensls)
Arreaga Garcla EH 1990 Bosque del paraje Pacapox aldea de auyax bmhMB Mixtos (P ayacahUlte 28333

MuntClplO de Tolontcapan Totontcapan Ppseudostrobus
P rudls A guatemalensls

VC lusrtanlca)
Arreaga Garcla EH 1990 bmhMB MIXtos ( Quercus sp y 133 89

Arbutus xalapensls)
Arreaga GarCla EH 1990 bmhMB Mixtos (P ayacahUlte 15259

P rudls)
Arreaga Garcla EH 1990 bmhMB Mixtos (Quercus sp y 12993

Aacumlnata)
Bamas Orozco MA 1992 Bosque comunal del paraJe XeJuyup aldea bh MB Mixtos (P oocarpa) 12566

O1uacorraLMuntclplo de Santa Mana O1lqUlmula
OpIo Tolontcapan

Bamas Orozco MA 1992 bh MB MIXtos (Quercus sp y 3954
Arbutus xalapenslsi

Mas Escalera CE 1987 Bosque comunal de la aldea San Miguel Milpas bh MB Mixtos (P tenUlfoha y 30109
Altas MunICIPIO de Magdaena Milpas Aftas Opto de C lusltanlca)
Saca!epequez

Mas Escalera CE. 1987 bh MB Mixtos (Quercus sp 23920
Alnus sp y Ostrya

vlrlllmaní!)
Mas Escalera CE 1987 bh MB Mixtos ( P tenUlfohal 24822
Mas Escalera CE 1987 bh MB Mixtos (Quercus sp 290 18

Alnus sp y Ostrya
vlrqlmana)

Mas Escalera CE 1987 bh MB MIXtos (Quercus sp 29998
Alnus sp y Ostrya

Vlrlllnlana)
Mas Escalera CE 1987 bh MB MIXtos ( P tenUlfoha) 9511
O1IV1chon Nunez Fl 1994 Bosque de la Rnca San AntontO Pachab careno bh MB Mixtos (P oocarpa) 39759

PachaD aldea Sacsuy MuntClplO de San Juan
Saca!epequez OpIo de Guatemala

O1IV1chon Nunez FL1994 bh MB Mixtos (Quercus sp) 13011
Defensores de la Naturaleza 1998 Reserva de la BlOsfera Sierra de Las Minas bmh PM Latlfohado 31056
Defensores de la Naturaleza 1998 Reserva de la 8IOsfera SJeITa de Las Mnas Bmh MB Labfohado 37438
Defensores de la Naturaleza 1998 Reserva de la Brosfera Sierra de Las Minas BmhMB COnfferas 39023
Defensores de la Naturaleza 1998 Reserva de la Blosfera Sierra de Las Minas Bh MB COnfferas 26179

Maderas El Ala 1996 Usumatlan Opto lacapa bh-S(t) Bosque Natural de 23876
COnfferas

Maderas El Ala 1996 Cahabcn Opto Alta Verapaz Bmh S(c) Bosque Natural 290 13
Lalifohado

Maderas El Alto 1996 Los Amates Opto lzabal Bmh S(c) Bosque Natural 29013
Latlfohado

Maderas ElAto 1996 Morales Opto Izabal Bmh S(c) Bosque Natural de 30704
Frondosas

Maderas El Afta 1996 Usumallan Opto Zacapa BmhS(t) Bosque Natural 25238
Lalifohado

Maderas El Ala 1996 Usumallan Opto Zacapa bh-S(t) Bosque Natural de 25625
Comferas

Maderas El Alto 1996 Coban Opto Alta Verapaz Bmh S(c) Bosque Natural 28674
Lalifohado

Maderas ElMo 1996 Puerto Bamos Opto Izabal Bmh-S(c) Bosque Natural 21779
Labfohado

Maderas EIAlo 1996 San Cnstobal Acasaguasllan Opto El bh S(t) Bosque Natural de 20973
Proqreso COnfferas

Maderas El Afta 1996 El Gualan Opto de Zacapa BmhS(f) Bosque Natural 27842
Lalifohado

Maderas ElMo 1996 Usumallan Opto de Zacapa Bmh S(f) Bosque Natural de 24176
Comferas

Maderas El Ala 1996 El Gualan Opto de Zacapa bh-S(t) Bosque Natural de 24766
COnfferas

Maderas El Alto 1996 El Gualan Opto de Zacapa Bmh-S(c) Bosque Natural de 27842
Lalifohadas

Maderas El Ala 1996 LlVlngston Opto de Izabal Bmh-S(c) Bosque Natural de 28320
Latlfohadas
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Maderas El Alo 1996 El Estor Opto de lzabal Bmh-S(c) Bosque Natural de 290 13
Latlfohadas

Maderas EIAlo 1996 Salama Opto Bala Verapaz Bmh-S(~ Bosque Natural de 25625
Comferas

Maderas BAlo 1996 San Cnstobal Opto Atta Verapaz Bmh MB Bosque Natural de 27842
Lalifohadas

Maderas El Alo 1996 San Agustln Acasaguastlan Opto El bp-MB Bosque Natural de 28674
Progreso Lallfohadas y comferas

Maderas BAilo 1996 Salama Opto Baja Verapaz Bp-MB Bosque Natural de 24176
Lalifohadas

Maderas El Alo 1996 MUnicipiO Coban Alta Verapaz Bmh S(c) Bosque Natural de 30855
Lalifohadas

Maderas El Alo 1996 El Estor Opto Izabal Bmh S(t) Bosque Natural de 28674
Comferas

Maderas El Atto 1996 San Cnstobal Acasaguastlan Opto El Bmh-S(t) Bosque Natural de 24176
Progreso Bmh-S(~ Comferas

BmhMB
Maderas B Alo 1996 Rlo Hondo Opto Zacapa Bmh-S(c) Bosque Natural de 25625

Lalifohadas
Maderas El Alo 1996 El Estor Opto Izabal Bmh-S(~ Bosque Natural de 28674

Comferas
Maderas El Afta 1996 San Agusli Acasaguastlan Opto El Progreso Bmh S(~ Bosque Natural de 25625

Bmh MB Comferas
Maderas El Alo 1996 San Cnstobal Acasaguastlan Opto El Bmh S(c) Bosque Natural de 19167

Progreso Lalifohadas
Maderas El Alo 1996 El Estor Opto Izabal Bmh S(t) Bosque Natural de 28554

Lalifohadas
Maderas El Atto 1996 Usumatlan Opto El Progreso Bs S(t) Bosque Natural de 15469

Lalifohadas
Maderas BAlo 1996 Cahabon Opto Alta Verapaz Bmh-S(~ Bosque Natural de 28083

Comferas
MaderasEIMo 1996 Usumatlan Opto Zacapa bmh 8(1) Bosque Natural de 232.63

Comferas



Blomasa peso (o estJmaclon equivalente) de la matena organlca, por encima y por debajo del suelo
( Alrd P, 1994)

Bosques naturales Areas forestales en las que estan presentes las caractenstJcas pnnClpales y los elementos claves de los
ecosistemas naturales, tales como la complejidad, estructura y diversidad (FSC, 1996)

Bosque ecosistema compuesto predommantemente por arboles y otra vegetaclon leñosa que crecen juntos de manera mas o
menos densa (SOCIety Of Amencan Foresters 1971, 1983 en Alrd P , 1994)

Carbono real Se refiere al carbono almacenado conSIderando las conciclones actuales de cobertura en cuanto al area y el
estado suceslonal bosque pnmano, bosque secundano, potrero (A1plzar W, 1996)

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Eslimaclon del carbono contenido en la blomasa de los bosques del Corredor 81010gloo Mesoamencano 1998

Carbono no emitido Se refiere al carbono salvado de emltJrse a la atmosfera por un cambiO de cobertura Se fundamenta en
un supuesto nesgo que se bene de ehmmaclon de los bosques y por ende de emlSlon de carbono El valor estJmado
conSiderando el carbono real y una tasa de deforestaclon (Afplzar W, 1996)

Categona UICN la Reserva Natural Estncta area protegida manejada pnnClpalmente con fines clentlficos Área
terrestre y/o manna que posee algun eCOSistema, rasgo geolO9lco o fiSIOloglco y/o espeCies destacadas o representativas
destJnada pnnClpalmente aactJVldades de mvestJgaClon C1entJfica y/o mOnltoreo ambiental (IUCN, 1998)

Categona UICN lb Area Natural Silvestre area protegida manejada pnnClpalmente con fines de protecclon de la
naturaleza Vasta superficie de berra y/o mar no modificada o ligeramente modificada que conserva su caracter e InfluenCia
natural, no esta habitada de forma permanente oslgnlficatJva, y se protege y maneja para preservar su condlclon natural (IUCN
1998)

Carbono fijado Se refiere al flUJO de carbono de la atmosfera a la berra producto de la recuperaclon de zonas (regeneraclon)
preViamente deforestadas, desde pastJzales bosques secundanos hasta llegar a bosque chmax. El calculo por lo tanto esta
defimdo por el crecimiento de la btomasa converbda a carbono (A1plzar W, 1996)

Categona UICN 11 Parque NaCional area protegida maneJada pnnclpalmente para la conservaclon de ecosistemas y con
fines de recreaclon Area terrestre y/o manna natural, designada para a) proteger la mtegndad ecolO9lca de uno o mas
ecosistemas para las generaciones actuales y futuras, b) exclUir los bpos de explotaclon U ocupaclon que sean hostJles al
proPOSltO con el cual fue deSIgnada el area, y c) proporCionar un marco para aCbVldades esplntuales, clentJficas, educabvas,
recreatJvas y tunsbcas, actJVldades que deben ser compatJbles desde el punto de Vista ecolO9lco y cultural (IUCN, 1998)

Carbono potencial Se refiere al carbono maxlmo o carbono real que pudiera contener un determinado tJpo de vegetaclon
asumiendo una cobertura total y onglnal (A1plzar W, 1996)

Bosques Secundanos Los ecosistemas que se regeneran luego de disturbiOs sustanciales (mundaclOnes, fuegos cambios en
el uso del suelo o extracciones de madera extensivas e mtenslvas) caractenzados por la escasez de arboles maduros y por la
abundanCia de especies pioneras, al Igual que por rebrotes en el sub piSO densos y plantas herbaceas Aunque los bosques
secundanos generalmente llegan a su punto maxlmo de acumulaClon de blomasa dentro de un ciclo de aprovechamiento, la
translclon haCIa un bosque pnmano usualmente requiere de vanas rotaCIones de disbntas duraCiones, depenciendo de la
sevendad del ciStUrblO ongmal La transformaclon Irreversible de los suelos subyacentes y del Ciclo de nutnentes ocasionados
por el uso cronlCO o mtenso pueden hacer ImpoSible el retomo del bosque pnmano ongmal (FSC, 1996)

Bosques Pnmanos Un ecosistema caractenzado por la abundancia de arboles maduros, relatJvamente no afectados por
actIVIdades humanas Los Impactos humanos en estas areas forestales han Sido normalmente limitados a niveles bajOS de caza
artesanal, pesca y cosecha de productos forestales y en algunos casos, a ruveles bajOS de densidad, de agncultura mlgratona
con penodos de descanso prolongados Tales ecosistemas son llamados "maduros," "VIejOS," obosques "vlrgenes· (FSC, 1996)
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Cuenca hldrograflca area drenada por un no ouna red hldrografica subterranea o de superficle( Alrd P , 1994)

Reforestaclon acclon de repoblar con arboles una tierra forestal (Soclety Of Amencan Foresters 1971, 1983 en A1rd P ,1994)

Cubierta forestal conjunto de arboles y otras plantas que ocupan el suelo de un bosque mclulda la vegetaClon herbacea
(Soclety Of Amencan Foresters 1971, 1983)

Integndad del bosque La composlclon, la dlnamICa, las funCiones y los atnbutos estructurales de un bosque natural (FSC,
1996)

EstlmaCfon del carbono contemdo en la blomasa de los bosques del Corredor Blologlco Mesoamencano 1998

Zona o area protegida zona protegida por leglslaclon, regulaclon opnnclplos que tienden a limitar la presencia o la actiVIdad
del hombre (World Conservatlon UnIon, 1991 en Alrd P ,1994)

Productos forestales no maderables Todos los productos forestales excepto la madera Estos Incluyen aquellos matenales
obtenidos de los Arboles tales como la resina y las hOjas aSI como cualqUier otro producto de las plantas y animales (FSC
1996)

Plantaclon Areas forestales que carecen de las caractenstlcas pnnclpales y los elementos claves de los ecoSIstemas naturales,
como resultado de la plantaClon o de los tratamientos SllVlculturales (FSC, 1996)

ManejO forestal de manera general, aplicaclon de los pnnclplos clentlficos, economlcos y sociales a la adlnlnIstraclon y a la
explotaclon de un bosque para fines determmados, de forma mas particular, rama del sector forestal que se ocupa de las
cuestiones administrativas economlcas, jundlcas y SOCiales globales, aSI como por las actiVIdades esencialmente clentlficas y
tecnIcas, espeCialmente la SilVIcultura, la protecClon y la reglamentaClon del bosque ( Soclety Of Amencan Foresters 1971, 1983
en Alrd P• 1994)

Deforestaclon acclon de eliminar el bosque de forma permanente para un uso no forestal Slla cosecha Qncluso con extracclon
del tocon) va SegUida de una reforestaclon para fines forestales no se considera deforestaClon (Soclety Of Amencan Foresters
1971,1983enAlrdP,1994)

25

Categona UICN V Paisaje Terrestre y Manno Protegido area protegida manejada pnnclpalmente para la conservaclon
de paisajes terrestres y mannos y con fines recreativos Superficie de tierra, con costas y mares, segun el caso en la cual
las interacciones del ser humano y la naturaleza a lo largo de los años ha producido una zona de caracter definido con
Importantes valores estetlcos, ecologlcos y/o culturales, y que a menudo alberga una nca diversidad blOloglca Salvaguardar la
Integndad de esta Interacclon tradicional es esencial para la protecclon, el mantenimiento y la evoluclon del area (IUCN, 1998)

Categona UICN VI Area Protegida con Recursos Manejados area protegida manejada pnnclpalmente para la utlhzaClon
sostenible de los ecosistemas naturales Area que contiene predominantemente sistemas naturales no modificados, que es
objeto de actiVIdades de manejo para garantizar la protecclon y el mantemmlento de la divel"Sldad blOloglca a largo plazo, y
proporcionar al mismo tiempo un flUJO sostenIble de productos naturales y seMCIOS para satlsfager las necesidades de la
comunIdad (IUCN, 1998)

Categona UICN IV Area de Manejo de HabltaUEspeCles area protegida manejada pnnclpalmente para la conservaclon,
con mtervenclon a nivel de gestlon Area terrestre y/o manna sUjeta a Intervenclon activa con fines de manejO, para garantizar
el mantenImiento de los habitat y/o satisfacer las necesldaddes de determinadas especies (IUCN,1998)

categona UICN 111 Monumento Natural area protegida manejada pnnClpalmente para la conservaclon de caractenstJcas
naturales especificas Afea que contiene una o mas caractenstlcas naturales o naturales/culturales especificas de valor
destacado o excepcional por su rareza ImpltClta, sus calidades representativas o estetlcas o por Importancia cultural (IUCN
1998)
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