
Sobre el marco legal-institucional

En materia jurídico-institucional, es posible concluir
que Guatemala ha realizado importantes esfuerzos
en materia de bosques y cambio climático, algunos
de los cuales son:

• Se creó la Comisión de Implementación
Conjunta (OGIC) 

• Se realizó el Inventario de Gases de Efecto de
Invernadero publicado en enero del 2001.

• Se elaboró la Primera Comunicación Nacional
sobre Cambio Climático, diciembre del 2001.

• Se realizaron talleres de información en la
capital y en Quetzaltenango, Huehuetenango,
Mazatenango, Petén, Zacapa y Cobán. 

• Existe el proyecto de sustituir la Comisión de
Implementación Conjunta y crear la Autoridad
del Mecanismo de Desarrollo Limpio.

• Se creó el Programa de Cambio Climático,
dentro del Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales (MARN).

• Se cuenta con una Política Nacional Forestal que
considera el tema de cambio climático.

• Se ha iniciado un Estudio Nacional Estratégico
sobre cambio climático.

• Se cuenta con una Estrategia Nacional de
Biodiversidad que contempla acciones para el
tratamiento del cambio climático.

• Se ha suscrito un Convenio de Cooperación en
el Campo de Mecanismo de Desarrollo Limpio
entre el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales y el Gobierno de los Países Bajos,
sobre las reducciones de emisiones obtenidas a
partir del año 2000.

Si bien no existe una autoridad de MDL en
Guatemala, la OGIC prepara una estrategia para
crearla a corto plazo. Existe la posibilidad de
reformar el Acuerdo de Creación de la Comisión
Nacional de Implementación Conjunta (OGIC)
asignándole un nuevo y adicional rol como
autoridad nacional para MDL.

Actualmente, la OGIC no es sostenible a largo plazo
debido a que no maneja un presupuesto propio, ni
existe un mecanismo que le genere ingreso alguno.
Hasta la fecha, la oficina existe y opera gracias a la
colaboración de la iniciativa privada y de la
Universidad del Valle. La OGIC no ha desarrollado
sus reglamentos internos, lo cual clarificaría los
requerimientos de los proyectos sobre cambio
climático y el MDL.

Esta debilidad institucional explica, en parte, el
hechode que, a la fecha, no se conoce el potencial
del país para las negociaciones comerc i a l e s
internacionales. Actualmente, el MARN promueve la
realización de un Estudio Estratégico  Nacional (NSS
por sus siglas en inglés) que financia el Banco
Mundial para, entre otras cosas, conocer ese
potencial.

Por otro lado, la actual legislación debe desarrollarse
más, a pesar de que Guatemala dispone de un
m a rco general que le permite llegar al
establecimiento de la normativa requerida para
poder participar (ver recomendaciones) en el MDL y
optimizar los beneficios de la CMCC. Las
resoluciones de las COPs han sido más dinámicas
que la legislación, por lo que se requerirá de una
legislación flexible que se adapte a estas
resoluciones, garantizando un clima de seguridad y
estabilidad jurídica para las negociaciones. 

Igualmente, es necesario reformar el marco legal
para hacer accesible a las comunidades indígenas los
d e rechos o permisos, de manera que puedan
a p rovechar el recurso forestal en tierras que
tradicionalmente les pertenecen, así como poder
gozar del beneficio de los incentivos forestales.
Mientras la reforma se hace realidad, el Instituto
Nacional de Bosques (INAB) encontró una
alternativa que consiste en desarrollar programas
adicionales al del actual incentivo forestal, para
promover ese tipo de compensación.
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Recomendaciones

En la actualidad, no existe una normativa nacional
que regule específicamente lo relativo al cambio
climático. Esto incumple el compromiso de
Guatemala con el Convenio Centroamericano de
Cambio Climático. Por lo tanto, al no contar con una
ley específica, se recomienda una  reforma de la Ley
de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente,
para incorporar un capítulo destinado a regular lo
relativo al tema. 

Asimismo, se requerirá de una reforma legal del
actual marco institucional, para introducir lo relativo
a las regulaciones vinculadas con el MDL y la
autoridad que lo implemente. En ese sentido, la
normativa debería establecer:

• Modalidades y procedimientos que permitan
asegurar la transparencia, la eficiencia y la
rendición de cuentas por medio de una
auditoría, así como la verificación independiente
de las actividades de los proyectos.

• La creación de la Autoridad del Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL).

• La utilización de los fondos procedentes de las
actividades de proyectos certificados para cubrir
los gastos administrativos de la Autoridad MDL.

• La reforma al actual marco de la Comisión
Nacional de Implementación Conjunta (OGIC)
para:
a. Crear la Autoridad para MDL.
b. Dotar a la Autoridad para MDL de

personalidad y personería jurídica.
c. Establecer el mecanismo para la certificación

en MDL. 
d. Dotar a la Autoridad para MDL de un

p resupuesto mínimo para operar.
e. Establecer una adecuada ubicación de la

Autoridad dentro del marco institucional
actual, considerando la posibilidad de
garantizar la activa participación del
Ministerio de Economía.

f. Establecer los criterios para la negociación de
proyectos de implementación conjunta y de
MDL, tomando en consideración la  certeza
de las condiciones en que procede la
certificación de fijación de carbono, la
sostenibilidad a largo plazo de las
condiciones en que se fija el carbono, y el
principio de adicionalidad.

g. Establecer el registro nacional de los CERs
para su control y seguimiento.

El Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales
(MARN) deberá formalizar y consolidar la Unidad de
Cambio Climático, que actualmente opera en dicho
Ministerio. A su vez, es de suma importancia la
institucionalización del tema que dependerá, a largo
plazo, de la creación formal de la Unidad dentro de
la estructura orgánica del MARN.

D e n t ro de las actuales discusiones para la
elaboración del Programa Forestal Nacional (PFN)
de Guatemala, es recomendable incorporar
consideraciones respecto a las modalidades y
procedimientos correspondientes a las actividades
de proyectos de forestación y reforestación, en el
marco de un mecanismo para un desarrollo limpio.

También es necesario dar seguimiento a la
"Estrategia y Plan de Acción de Biodiversidad"1 en
los temas de Uso y Valoración de las Áreas Silvestres,
específicamente en lo relativo a los Mecanismos de
Apoyo para la Gestión de Proyectos en el Mercado
de Carbono, respecto a: establecer un Programa de
Asistencia Técnica, implantar un Fondo de
Preinversión, así como diseñar y desarrollar los
mecanismos de Banco y Sistema de Transacción de
Créditos de Carbono para poder guardar los créditos
por el carbono fijado actualmente (para lo cual no
existe mercado en este momento).

En un país con tierras de vocación mayoritariamente
forestal, es indispensable contar con programas de
educación para construir una cultura forestal en la
población. Por lo tanto, se recomienda establecer
programas educativos a la ciudadanía en general, así

1 Según lo establecido en el documento "Estrategia Nacional para la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad y Plan de Acción
Guatemala". CONAP, CONAMA, MAGA, FMAM/GEF, PNUD, USAID, CONADIBIO. Guatemala, 1999.



como ampliar la información sobre el MDL a todos
los sectores de la sociedad.

Aún cuando el MDL del CMCC sea difícil de
i m p l e m e n t a r, es conveniente considerar otras
opciones nacionales para el desarrollo e
implementación de mecanismos de desarro l l o
limpio, promoviendo el financiamiento nacional.

Otra buena idea es impulsar la suscripción de otros
convenios de asistencia en el tema de cambio
climático, dentro o fuera del marco del MDL.
Guatemala cuenta con un potecial forestal atractivo
para la cooperación, que resulta interesante aunque
no se enmarque dentro del sistema  MDL del
Convenio Marco de Cambio Climático. 

Se debe desarrollar la legislación forestal en lo que
respecta a la fijación de carbono para ser
consecuente con lo establecido en la Ley Forestal, la
cual establece en su primer Considerando que “los
recursos forestales pueden y deben constituirse en la base
fundamental del desarrollo económico y social de Guatemala,
que mediante el manejo sostenido pueden producirse bienes
que coadyuven a satisfacer las necesidades de energía, vivienda
y alimentos; servicios que contribuyan a elevar la calidad de
vida, el nivel económico, educación y re c reación de las
poblaciones, la protección de los recursos naturales y la fijación
de carbono”.

Se recomienda una normativa explícita para
determinar cuándo y cómo se produce fijación de
carbono con el manejo de recursos forestales.

Sobre el potencial de mitigación

En la actualidad, el 41% del territorio de Guatemala
está disponible para implementar proyectos MDL.
Esto re p resenta un total de 4.46 millones de
hectáreas de tierras Kyoto para el país. Tras evaluar
las variables sociales, económicas y biofísicas se

concluye que un 16.9% de estas tierras Kyoto puede
dedicarse a proyectos MDL en el período 2003-2012,
lo que re p resenta 0.7 millones de hectáre a s ,
equivalentes al 6.5% del territorio nacional.

La estimación de estas áreas se basó en los únicos
mapas de cobertura disponibles para el país al
momento de realizar el estudio.  Es importante
recordar que dichos mapas (PAFG 88 y MAGA 99)
fueron realizados mediante clasificaciones visuales
de imágenes de satélite, por lo que dichas
categorizaciones presentan limitaciones de detalle e
i n t e r p retación. Aún así, la escala requerida es
comparable con la escala de los mapas fuente, por
lo que el nivel de detalle de los mismos es adecuado
para los fines de este estudio. No obstante, las áreas
derivadas de la comparación de ambos mapas, un
paso necesario en los cálculos de Áreas Kyoto,
pueden  presentar un grado de incertidumbre
considerable. No es posible obtener un dato
cuantitativo del margen de error de las áre a s
calculadas a partir de estos mapas.

A modo de ejemplo de cómo las áreas de cobertura
boscosa del país pueden variar dependiendo de los
p rocedimientos de interpretación de imágenes, se
p resenta la Tabla 8 donde se muestran los valores de
cobertura forestal para Guatemala, de acuerdo con
d i f e rentes fuentes de información. Los mapas de
cobertura del MAGA e INAB fueron realizados a partir
de las mismas imágenes de satélite pero con difere n t e s
p rocedimientos de interpretación, y muestran una
d i f e rencia de 6,640 km2 (664,000 ha) de cobertura
boscosa. El mapa del 2001, que está actualmente en
elaboración, presentará una mejora considerable
respecto a los mapas de 1999 ya que la interpre t a c i ó n
fue digital, la escala de detalle es de 1:50,000 y la
clasificación ha sido ampliamente apoyada por
verificaciones de campo. Una vez completado a finales
del 2002, el mapa de cobertura 2001 podrá servir
como base de información para mejorar la estimación
del total de Áreas Kyoto para Guatemala.
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Durante la realización del presente estudio, se
consideró la posibilidad de utilizar el Mapa de
Ecosistemas del Banco Mundial, que es básicamente
una ampliación del Mapa de Cobertura Forestal del
INAB 1999. El del Banco Mundial presenta la ventaja
de ser un mapa integrado con otros similares en el
resto de países centroamericanos. La limitante de su
uso es la falta de un mapa similar para el año 1990.
En un intento por corregir el plano cartográfico del
Banco Mundial del año 1990, se evaluó el uso de los
mapas de cobertura forestal del Global Fore s t
Resources Assessment (FRA) para 1990 y 2000. Éstos
presentan un nivel de detalle muy bajo dado que
fueron realizados a escala mundial. En particular
para el territorio guatemalteco, muestran una sobre-
valoración notoria de la cobertura forestal del país,
por lo que se consideró que el uso de los mapas FRA
y del Banco Mundial resultaría en niveles de error
para la identificación de las Áreas Kyoto mayores a
los obtenidos con los mapas usados en el presente
informe.

La situación anterior pone de manifiesto la necesidad
de realizar estudios de mapeo forestal a nivel
nacional y centroamericano con una metodología
estándar. Estos mapas deberán estar listos para las
fechas requeridas por el Protocolo de Kyoto.

Los mapas de tierras Kyoto incluidos en el presente
i n f o rme muestran que estas superficies están
altamente fragmentadas. El nivel de segmentación de
tierras disponibles para proyectos MDL es aún mayor

si se consideran datos sobre tenencia de la tierra.
Esta situación complica el desarrollo de proyectos
individuales y en muchos casos aumenta los costos
de medición y monitoreo a niveles prohibitivos. Será
importante, por lo tanto, destinar fondos para la
creación de cooperativas de comercialización de
carbono o incluso para la creación de una oficina
nacional dedicada a las negociaciones de carbono,
que pueda centralizar los créditos de carbono
generados en pequeños proyectos a nivel nacional.
La información de tenencia de la tierra es
actualmente una limitante seria para el desarrollo de
proyectos MDL, ya que en el caso particular de
Guatemala la información básica de catastro es
prácticamente inexistente para muchas regiones.

En cuanto a los valores de potencial de fijación de
carbono estimados, el escenario desarrollado para
Guatemala muestra una adicionalidad total de 75
millones de toneladas de carbono bruto, para el año
2012. Se estima que este carbono se fijará en
plantaciones que podrían ser cosechadas en el
futuro. Es necesario aplicar un factor de corrección
por permanencia, que reduce la cantidad de carbono
negociable a un valor de 37.5 millones de toneladas.
Además, es  necesario aplicar un factor
suplementario de riesgo que reduce el tonelaje de
carbono a un total de 30 millones. El porcentaje de
riesgo aplicado en el presente estudio deberá ser
estimado en una forma más detallada al momento de
desarrollar proyectos MDL específicos, basándose en
las variables propias de cada región del país. 49
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El resultado final de potencial de fijación de carbono
para Guatemala bajo los mecanismos MDL
representa el 11.1% del total de carbono negociable
a nivel mundial, bajo las limitaciones impuestas por
el MDL. Los acuerdos internacionales a la fecha han
estipulado que sólo se podrá negociar bajo el MDL
el 1% del total de emisiones de GEI de los países del
Anexo I de 1990, lo que representa un total de 270
millones de toneladas de carbono.

Es curioso que un país de área relativamente
pequeña a nivel mundial logre cubrir el 11% de la
demanda prevista de carbono, dedicando tan solo el
6.5% de su territorio a proyectos MDL. Estos
resultados muestran que la demanda prevista de
carbono a nivel mundial es relativamente baja y que
podrá ser fácilmente satisfecha por la oferta de
países de grandes superficies. Se esperaría que el
resultado de esta relación oferta-demanda sea un
mercado de carbono con precios muy bajos. Sin
e m b a rgo, las tarifas reducidas de carbono
secuestrado no necesariamente son un incentivo
fuerte para que los países en vías de desarrollo, con
grandes necesidades económicas, decidan dedicar

aunque sea una pequeña parte de su territorio a
actividades MDL.

Para lograr un mejor incentivo con el fin de
desarrollar proyectos MDL en Guatemala, los precios
de carbono fijado deberían incluir valores agregados
por servicios ambientales adicionales, tales como
conservación de biodiversidad y protección de
fuentes de agua, para permitir que los precios sean
más competitivos contra otras opciones de
desarrollo.

Desde la perspectiva de las emisiones totales de GEI
a nivel mundial, el hecho de que Guatemala destine
el 6.5% de su territorio a proyectos MDL apenas
representa el 0.11% de las emisiones totales del
planeta. Dedicar el 6.5% del territorio nacional a
proyectos MDL es un enorme esfuerzo para un país
con grandes necesidades socio-económicas como es
Guatemala.  Este sacrificio no tendrá mucho valor en
el escenario global de carbono si no va acompañado
de esfuerzos igualmente grandes de países
industrializados por reducir realmente sus emisiones
de GEI dentro de sus territorios.
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