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INTRODUCCIÓN

Este proyecto se ejecutó en conjunto entre la Fundación Defensores de la Naturaleza y la
Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala beneficiándose a Reservas Privadas
con bosques de pino-encino de la cadena volcánica central y la región de las Verapaces. El
proyecto se enfocó en desarrollar un plan de capacitación para el fortalecimiento técnico
que contribuyera al manejo y conservación de los bosques de pino-encino, así como apoyar
la implementación de proyectos mediante el diseño e implementación de un pequeño fondo
de financiamiento para poner en práctica los conocimientos adquiridos en el plan de
capacitación.

Con esta sistematización buscamos expresar y reflejar el aprendizaje adquirido en la
implementación del proyecto, con el objetivo de que el mismo pueda replicarse en otras
regiones del país para contribuir a la conservación y manejo de las Reservas Naturales
Privadas, mediante el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los manejadores y
técnicos de las áreas.
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Los bosques de pino-encino de Guatemala sirven de hábitat para gran cantidad de aves
migratorias, una de ellas es el Golden-cheeked warbler (Dendroica chrysoparia), especie
amenazada a nivel mundial.  Este ecosistema además de ser de gran importancia por la
diversidad biológica que presenta, es fuente de desarrollo rural a través de productos y
subproductos del bosque y servicios ambientales que provee a las comunidades. Debido a
la importancia socio-económica que representan estos bosques para muchas comunidades
que viven alrededor de él, éste se encuentra altamente presionado por la acelerada
deforestación y el uso insostenible de sus recursos. Un mecanismo para la conservación de
estos bosques son las Reservas Naturales Privadas (RNP), las cuales son una categoría de
manejo de áreas protegidas voluntaria dentro del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas.
Las RNP son unidades que además del componente productivo de diversas índoles, cuentan
con áreas de bosques de pino-encino para protección y conservación.

Debido a la importancia de estos bosques, la Fundación Defensores de la Naturaleza y la
Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala, buscan el financiamiento con la
U.S. Fish and WildLife Service para la ejecución de este proyecto que busca principalmente
mejorar el manejo y conservación de los bosques de Pino-Encino.

En este proyecto se planteó el fortalecimiento de las capacidades técnicas de manejadores
de Reservas Naturales Privadas (RNP) de la Cadena Volcánica Central y la región de las
Verapaces, mediante el desarrollo de un plan de capacitación en temas de manejo y
conservación de los bosques de pino-encino. Además, el apoyo financiero de miniproyectos
en Reservas Naturales Privadas que apoyaran las acciones que se están implementando en
las reservas orientadas al manejo y conservación de los bosques de pino-encino.
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OBJETIVOS

Fortalecer las capacidades técnicas de manejadores de Reservas Naturales Privadas mediante
el desarrollo de un plan de capacitación en temas de manejo y conservación de los bosques
de pino-encino.

ESPECÍFICOS

              •    Desarrollar un plan de capacitación dirigido a manejadores de Reservas Naturales
        Privadas de la cadena volcánica central y la región de las Verapaces para el manejo

                     y conservación de los bosques de pino-encino

  •    Apoyar la implementación de dos proyectos para el manejo y conservación de
            bosques de pino-encino como herramienta para poner en práctica los
                      conocimientos adquiridos en el plan de capacitación
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

I. CAPACITACIONES

Con el proyecto se elaboró un plan de capacitaciones, el cual consistió en el desarrollo de diez talleres
de capacitación, temas que se consensuaron al inicio del proyecto con propietarios de la cadena
volcánica central. Los talleres fueron desarrollados con expertos en los diferentes temas y en su
mayoría se desarrollaron de forma teórica y práctica. A continuación se describe cada uno de los
talleres:

      1. Gestión de Fondos y Elaboración de Propuestas Parte I y II

M.Sc. Pilar Negreros Pratdesaba
Bióloga

Introducción

Este tema se consideró de gran importancia y prioritario en el plan de capacitación, como herramienta
para desarrollar las capacidades en gestión de fondos y elaboración de propuestas, como una forma
alternativa de conseguir fondos para lograr la conservación y manejo de los bosques mediante la
implementación de proyectos sostenibles como el ecoturismo, o como una forma de conocer la
importancia biológica de las Reservas.

Esta capacitación se dividió en dos módulos, en el primer módulo se desarrollo la parte teórica, que
consistió en presentaciones sobre priorizar necesidades, árbol de objetivos, preparación de propuestas
e información de donantes. En el segundo módulo se les pidió que trabajaran en ideas preliminares
para el desarrollo de una propuesta, siguiendo los lineamientos de la convocatoria de financiamiento
desarrollada mediante este proyecto (ver II. Financiamiento de Proyectos en Reservas Naturales
Privadas con Bosques de Pino-Encino).

Objetivos

•     Que los propietarios y técnicos de las Reservas Naturales Privadas desarrollen las
        capacidades para la elaboración de propuestas, mediante la familiarización con las
          definiciones y consejos para la elaboración de propuestas.
•        Dar a conocer las tendencias de financiamiento y las formas y técnicas para la búsqueda
          de fondos.
•       Brindar asesoría técnica en la elaboración de propuestas a desarrollar en sus Reservas.

Marco Teórico

CONCEPTOS BÁSICOS

Proyecto: Emprendimiento planeado para alcanzar objetivos predeterminados en un período de
tiempo dado (meses, años) y con recursos definidos.
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Objetivos: Los cambios o metas que se desean lograr en cierta situación o proceso a partir de la
implementación o desarrollo de acciones propias del proyecto (resolver un problema).

Planificación: Proceso de establecer objetivos, definir actividades para alcanzar los objetivos y
cuantificar los recursos necesarios para realizar las actividades en un marco de tiempo definido.

¿CÓMO CONCEPTUALIZAR UN PROYECTO?

Un proyecto se puede conceptualizar a través de dos formas:

a)        Idea
Una idea es una  que existe o se halla en la . La capacidad humana de contemplar ideas está asociada
a la capacidad de , autorreflexión, la  y la habilidad de aplicar el intelecto. Esta idea se puede
transformar a través de la visión que se tenga mediante observaciones y análisis que se haya realizado
sobre una temática específica, la cual a través de la planificación se puede desarrollar, luego gestionar
y por último implementar.

Es necesario pensar si se tiene una buena causa, y para quién puede parecer buena nuestra causa,
no todas las personas y por ende los donantes, están interesados en los mismos temas, y aún dentro
de cada tema la causa puede no ser coincidente.

También es necesario pensar si se tiene una buena idea, los temas originales pueden hacer que el
donante esté más interesado en nuestro proyecto. Se debe tener un buen plan para el desarrollo de
la idea y por lo tanto asegurar que es posible lograrla. Los proyectos se deben de vender como
cualquier otro producto, esto se logra con una buena idea que interese al donante.

b)       Problema
En un área protegida, finca o cualquier lugar se presenta un grupo de problemas que se convierten
en retos para solucionar.  La identificación del proyecto  puede relacionarse con la solución de un
problema, necesidad o una situación específica que afectan el desarrollo de un área, comunidad,
etc.

Por ejemplo, podría ser:
                 – un factor limitante (falta de información básica)
                 – desaprovechamiento de oportunidades claras, (bajo nivel de producción o el bajo
                             precio de los productos madereros)
                 – manejo inadecuado de los recursos (desperdicio de subproductos forestales que
                             tienen potencial comercial).

El proceso de identificación debe analizar todos los datos existentes para su consulta por las partes
interesadas, incluidos los miembros de las comunidades locales, entre otros. El principal resultado
de la fase de identificación de los problemas es demostrar la necesidad real del proyecto (un análisis
superficial puede terminar en fracaso).
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HERRAMIENTAS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE UNA PROPUESTA

a) Árbol de problemas
El árbol de problemas es una ayuda importante para entender la problemática a resolver. En él se
expresan en forma de encadenamiento tipo causa/efecto, las condiciones negativas percibidas por
los involucrados en relación con el problema en cuestión.

Con el encadenamiento causa/efecto, se ordenan los problemas principales permitiendo al formulador
o equipo identificar el conjunto de problemas sobre el cual se concentrarán los objetivos del proyecto.
Esta clarificación de la cadena de problemas permite mejorar el diseño, efectuar un monitoreo de
los "supuestos" del proyecto durante su ejecución y, una vez terminado el proyecto, facilita la tarea
del evaluador, quien debe determinar si los problemas han sido resueltos (o no) como resultado del
proyecto.

¿Cómo elaborar un árbol de problemas?
1. Identificar los principales problemas con respecto a la situación en cuestión
2. Formular en pocas palabras el problema central
3. Anotar las causas del problema central
4. Anotar los efectos provocados por el problema central
5. Elaborar un esquema que muestre las relaciones de causa y efecto
6. Revisar el esquema completo y verificar su lógica e integridad

Recomendaciones para construir un árbol de problemas
        • Un problema no es la ausencia de su solución, sino un estado existente negativo:
               Incorrecto: Falta de repuestos
              Correcto: Equipo no funciona
        • La importancia de un problema no está determinada por su ubicación en el árbol de problemas
        • Identificar problemas existentes (no los posibles, ficticios o futuros)
        • Formular el problema como un estado negativo
        • Tratar de separar los problemas que parezcan complejos en un conjunto de problemas más
               específicos por separado
        • Establecer las relaciones entre los problemas, para tratar de determinar el problema principal
               y cuales dependen de otros
        • El problema que tiene más influencia sobre otros, se convierte en uno de los problemas
               principales.



9

Fundación Defensores de la Naturaleza

Ejemplo de Árbol de Problemas

b)       Árbol de objetivos
Los problemas a desarrollar identificados en el árbol de problemas se convierten en soluciones, y
éstos en objetivos del proyecto, como parte de la etapa inicial de diseñar una respuesta al problema
a desarrollar.

Los objetivos identificados como componentes o productos de un proyecto se convierten en los
medios para encarar el problema identificado y proporcionar un instrumento para determinar su
impacto.

Los objetivos generados de cada problema se convierten en objetivos específicos y luego se establece
un objetivo general que responda al problema principal y abarque los objetivos específicos.

Objetivo General
Descripción objetiva y concisa de que se pretende alcanzar con la intervención que se está planeando
o ejecutando.

El objetivo general debe ser uno solo, preferiblemente. En caso no sea posible, se pueden definir
como máximo dos objetivos generales, pero es necesario considerar dividir el proyecto en dos o más
sub-proyectos o sub-programas, procediendo a definir un objetivo general para cada uno de ellos.
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Objetivos específicos
Los objetivos específicos detallan, desglosan y definen con mayor precisión las metas que se pretende
alcanzar.

Puede ser más de uno, y para cada uno hay que definir una estrategia. Los objetivos deben ser concisos
y estar redactados de forma que puedan ser verificables y medibles. Estos deben ser tomados en
cuenta para definir las diferentes secciones de la propuesta, en donde la metodología y resultados
esperados deben estar relacionados directamente con los objetivos específicos. Para lograr una mejor
concordancia entre las diferentes secciones del proyecto se recomienda utilizar el Marco Lógico.

a) Marco Lógico
El marco lógico (ML) es una herramienta analítica, desarrollada para la planificación de la gestión de
proyectos orientados por objetivos. En el ML se considera que la ejecución de un proyecto es
consecuencia de un conjunto de acontecimientos con una relación casual interna.

De modo general, se hace un resumen del proceso de desarrollo en una matriz que consiste en los
elementos básicos y que sintetiza
        • el objetivo general;
         • los objetivos específicos;
         • los resultados esperados;
         • las actividades necesarias para alcanzar dichos resultados;
         • los indicadores medibles para evaluar cada actividad;
         • los recursos necesarios para desarrollar cada actividad;
         • las limitantes externas del programa o proyecto y
         • el cronograma

Resultados esperados
Para el objetivo específico se definen los resultados concretos esperados. Definiéndose también
el plazo o fecha para el cual se espera haber alcanzado dichos resultados. Debe de haber más de
un resultado, al menos uno por cada objetivo específico.

Actividades
Las actividades se definen para cada resultado esperado. Serán necesarias varias actividades para
alcanzar cada uno de los resultados. Para cada actividad se definen los recursos necesarios, sean
estos de personal, recursos financieros, o disponibilidad de equipos o materiales.

Indicadores
Para cada actividad se establece un indicador que debe ser verificable y que nos indica cuando la
actividad se haya realizado.

Limitantes externas
Para cada actividad se determinan los factores externos que pueden afectar el desarrollo de la
misma y el cumplimiento de los resultados esperados y objetivos.
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Cronograma

De acuerdo a cada proyecto, se debe planificar el tiempo de ejecución de cada actividad dentro del
mismo. Esta planificación puede realizarse de forma mensual, bimensual, trimestral o semestral
dependiendo del tiempo total del proyecto (algunos meses, uno, dos o cinco años).

Ejemplo de Marco Lógico

d)        Presupuesto

Es la previsión de gastos e ingresos para un determinado lapso. Permite a las , los , las organizaciones
privadas y las  establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos.

Deben considerar:

       • Rubros de presupuesto que son solicitados al donante (Honorarios, Materiales, Equipo y
        suministros, Viáticos, Combustible, Mantenimiento de vehículo, Útiles de oficina,
              Publicaciones, Capacitación, Impresión y encuadernación, etc.)

       • Rubros de presupuesto que son financiados por otras fuentes (si en caso cuenta con otro
            donante, instituciones amigas u otras personas, aquí se incluye lo que ellos aportarán en
              efectivo o en especie al proyecto)
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        • Rubros de presupuesto que son financiados como contrapartida (lo que gasta en el proyecto
              la persona o institución que está solicitando los fondos, en efectivo o en especie)
         • Asegurarse de incluir todo lo relacionado con la ejecución de las actividades del ML

Ejemplo de presupuesto
Proyecto “Educación Ambiental en la Reserva Forestal de Los Altos”

ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL CUERPO DE UNA PROPUESTA

a)        Título
        • No debe ser de más de 20 palabras
        • Debe incluir en general lo que se va a hacer
        • Debe ubicar el lugar específico en donde se va a desarrollar el proyecto

b)        Resumen
        • Es el primer impacto del proyecto, por lo que es muy importante capturar al donante en el
              resumen.
        • Debe de transmitir la lógica del proyecto e incluir cual es el problema, objetivos, actividades,
               resultados esperados e impactos
        • No debe ser muy extenso, máximo una página, si se puede se debe incluir en español e inglés

c)         Antecedentes: Incluye varias partes:

Justificación
Se describe el problema lo más detallado posible, y cómo el proyecto contribuirá a solucionar el
problema. ¿Por qué es importante realizar el proyecto?
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Objetivos
Se recomienda pensar S.M.A.R.T para establecer los objetivos. Este es un acrónimo que sirve para
marcar principios que nos ayudan a establecer adecuadamente nuestros objetivos.
Los principios por los que un objetivo se debe regir son:

S – Específicos, lo más específicos posible
M – Mensurables o medibles
A - Alcanzables
R - Realistas
T - Plazo (en un tiempo determinado)

Se debe establecer un objetivo general, que es complementario a lo establecido en el título.

Posteriormente se establecen los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general. Lo mejor
será que no sean muy extensos, respondan a las “partes del proyecto” y estén escritos con palabras
que sean medibles.

Base teórica
Coloca al lector en el contexto del proyecto. Se incluye información de base relacionada con el tema
del proyecto, se pueden incluir problemas parecidos y como se solucionaron, situaciones que sirvan
de base para apoyar lo que se va a hacer.

d)       Materiales y Métodos (metodología)
        • Se debe hacer lo más detallado posible, ordenado según los objetivos específicos y las
              actividades establecidas en el Marco Lógico.
        • Puede ayudar dividirlo en etapas (etapa de gabinete, de campo, de análisis de datos, etc.).
        • Incluir el diseño estadístico si se aplica (esto para proyectos científicos).
        • Incluir ejemplos de boletas de recolección de datos (en caso se vayan a realizar encuestas,
               tomar datos de flora o fauna, etc.).
        • La metodología debe demostrar la factibilidad de que el proyecto se realice.

e)       Presupuesto
        • Debe considerar el modelo establecido por el donante, incluyendo los rubros del presupuesto
               que se financian.
        • Considerar una inversión de contrapartida y otros posibles donantes (si en caso existen otros
               donantes o fuentes de financiamiento).
        • El rubro de honorarios o salarios no debería exceder el 40% del presupuesto.

f)        Resultados esperados
        • Se deben explicar los resultados esperados relacionándolos con los objetivos y la metodología.

g)        Impacto
        • Se debe incluir el impacto del proyecto, el impacto puede dividirse en impacto económico,
               financiero, social y ambiental, si es posible.
        • Intentar cuantificar beneficiarios, tanto beneficiarios directos como indirectos.
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SECUENCIA PARA PLANTEAR UNA PROPUESTA

A la hora de elaborar una propuesta se recomienda seguir la siguiente secuencia lógica:
        1. Identificar el problema a resolver
        2. Elaborar los objetivos
        3. Desarrollar el marco lógico
        4. Desarrollar el presupuesto
        5. Describir el cuerpo de la propuesta (metodología, justificación, marco teórico, introducción,
               etc.)
        6. Por último se escribe el resumen y el título

FUENTES FINANCIERAS Y RECAUDACION DE FONDOS

Para poder iniciarse en el mundo de los donantes es necesario conocer las tendencias de los mismos,
ellos definen los tipos de proyectos que financian, el sitio en donde lo financian y qué tipo de entidades
pueden recibir sus fondos.

       a) Aspectos a tomar en cuenta para búsqueda de fondos
      •     La Causa/las ideas:
Es necesario pensar si se tiene una buena causa, y para quién puede parecer buena nuestra causa,
no todas las personas y por ende los donantes, están interesados en los mismos temas, y aún dentro
de cada tema la causa puede no ser coincidente.

También es necesario pensar si se tiene una buena idea, los temas originales pueden hacer que el
donante esté más interesado en nuestro proyecto. Se debe tener un buen plan para el desarrollo de
la idea y por lo tanto asegurar que es posible lograrla. Los proyectos se deben de vender como
cualquier otro producto, esto se logra con una buena idea que interese al donante.

    •     Información
Para poder trabajar con los donantes y saber a qué donante buscar puede ser útil caracterizarlos.
Inicialmente se recomienda caracterizarlos por tema de interés, ustedes saben el tema general de
su proyecto y sabiendo el tema de predilección del donante pueden tener mejores oportunidades.
Es necesario buscar información sobre el donante para conocer que les interesa financiar y que
requisitos piden.

En segundo lugar es necesario considerar las áreas geográficas en donde trabajan, puede ser que el
tema sea coincidente con el del donante, pero su área geográfica de interés no es nuestro país.

También es necesario considerar que tipo de instituciones financian, algunos financian solo instituciones
de gobierno por ejemplo, otros solo proyectos binacionales, otros solamente proyectos que fortalezcan
instituciones del sector privado.

Y por último es necesario considerar los montos que financian y los requisitos que piden de
contrapartida, para ver si podemos cumplir con dichos requisitos.
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       b) Tendencias de los donantes en la actualidad
Las tendencias de los donantes actualmente están en relación a los siguientes temas:

    •       Cambio climático y Biodiversidad
 o  Mitigación
 o  Adaptación

    • Lucha contra la pobreza y Biodiversidad
 o  Salud
   o  Género
 o  Seguridad alimentaria

    •       Calidad de vida (estufas ahorradoras, energía solar, etc.)
    • Mayor acercamiento entre desarrollo sostenible y conservación
    • Mayor acercamiento entre Cooperación Internacional-Gobierno
    • Producción más limpia (energía renovable, mercados de carbono, etc.)

       c) Recomendaciones Importantes
Se recomienda cultivar las relaciones con los donantes, cuando ya se logró contactar un donante,
es necesario mantenerlo informado del proyecto más allá de lo que él solicita y cumplir con todos
sus requisitos.

Puede ser útil forjar alianzas con otros grupos que trabajen en el mismo tema o temas relacionados,
porque muchas veces los donantes prefieren instituciones que trabajen en conjunto y que demuestren
tener relaciones sólidas. En este sentido la ARNPG puede ser el medio de aglutinarse y demostrar
trabajo y objetivos en conjunto.

Es necesario mantenerse informado sobre donantes, tendencias de los donantes, temas de interés
a nivel mundial. Si es posible se recomienda trabajar en conjunto con las instituciones de gobierno,
ya que la tendencia actual es que los donantes están apoyando proyectos de interés y compromiso
gubernamental.

Se puede trabajar recaudación a nivel nacional con empresas privadas, tienen mucha más confianza
en lo que se está haciendo en Guatemala, y confían en empresas privadas iguales a ellos.

Hay que ser flexible y adaptarse a los cambios, para moverse de acuerdo a los que está sucediendo
a nivel mundial. Al elaborar una propuesta es necesario hacerla atractiva y flexible, para poder
adaptarla de acuerdo a las tendencias e intereses de los donantes, sin perder los objetivos o metas
que se tienen para cada área.

Materiales y Método

       a)    Materiales
       • Presentaciones en Power point
       • Cañonera
       • Computadora portátil
       • Ejemplos de propuestas (formatos, presupuestos, marco lógico)
       • Papelógrafos
       • Marcadores
       • Masking tape
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       b) Método
Se llevaron a cabo dos talleres en el Museo de Historia Natural “Jorge Ibarra”, en el primero se
realizaron presentaciones magistrales de la parte teórica y por la tarde se realizó una actividad grupal
para poner en práctica lo presentado en la mañana.  En el segundo taller se presentó la convocatoria
de financiamiento desarrollada como parte de este proyecto y posteriormente se formaron grupos
según temas de propuestas, a quienes se les fue dando asesoría técnica.  Las actividades se desarrollaron
según las siguientes agendas:

El 31 de julio de 2009, se llevo a cabo la primera capacitación “Gestión de Fondos y Formulación de
Proyectos, I Parte”.

El 24 de agosto de 2009, se llevó a cabo la segunda capacitación “Gestión de Fondos y
Formulación de Proyectos, II Parte”.
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Resumen de Resultados

En los talleres participaron 22 y 17
personas, respectivamente. En el primer
taller se desarrolló una parte teórica, y una
sesión de trabajo en grupos según temas
de interés para elaborar árboles de
problemas y árbol de objetivos para
orientarlos en el uso de las herramientas.
Una vez concluido el trabajo grupal, cada
grupo expuso el trabajo realizado,
generándose discusión entre los
participantes y resolviéndose dudas del
trabajo realizado.

En el segundo taller se les presentó las
normas de la convocatoria de financiamiento realizada con este proyecto, y luego con las ideas que
llevaba cada uno se hizo un trabajo en grupos por tema de interés discutiendo y enriqueciendo las
ideas de proyecto de cada participante en su área protegida privada.

Como resultado de este taller, de los participantes se recibieron seis propuestas para el financiamiento
de proyectos, de los cuales se apoyo financieramente a tres de ellos (ver II. Financiamiento de Proyectos
en Reservas Naturales Privadas con Bosques de Pino-Encino).

Evaluación de la Actividad

Se obtuvo un total de 28 encuestas de evaluación de la capacitación, 15 para la primera parte y 13
en la segunda. En la encuesta se evaluaron los aspectos de organización del evento (invitación,
instalaciones servicios de alimentación); claridad, pertinencia y dominio de los contenidos por el
capacitador, cumplimiento de la agenda y logro de los objetivos del taller, aplicabilidad de los contenidos
y ejercicios realizados durante el taller.  En general la mayoría de asistentes (76%) calificó la capacitación
de MUY BUENA, el 23% como BUENA y el 1% como REGULAR.

Entre los comentarios más sobresalientes sobre lo que más les gustó de la actividad fue que la
capacitación mostró una nueva forma de ver y plasmar las necesidades de las reservas; la aplicación
del tema a la realidad de las Reservas Naturales Privadas; el intercambio de experiencias conociendo
las realidades, necesidades e ideas de los propietarios de otras reservas; el conocimiento mostrado
por la capacitadora y el tener la oportunidad de aprender y aplicar los conocimientos creando un
proyecto para cada reserva. Entre las cosas que se podrían mejorar del taller es el poco tiempo para
algunos contenidos, la poca participación del grupo y el poco material de apoyo que se brindó. Otra
recomendación brindada fue el utilizar más ejemplos de otros proyectos con el fin de ejemplificar
mejor lo que se está transmitiendo, así como se sugirió el poder conocer el punto de vista de los
donantes.  Un comentario final de un participante fue que el taller lo motiva a seguir adelante y
trabajar para construir proyectos e intentar conseguir financiamiento.
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      2. Herramientas útiles para la elaboración de proyectos

M. Sc. Diana Ramírez                                                              Licda. Saidy Canté
Bióloga                                                                                       Administradora de Empresas

Introducción

Para dar seguimiento al taller realizado sobre Gestión de Fondos, se realizó este taller a petición de
los manejadores de Reservas Naturales Privadas, para fortalecer los conocimientos sobre elaboración
de propuestas. Este taller se realizó de forma participativa realizándose un proyecto desde la
formulación del árbol de problemas, hasta la elaboración de un marco lógico, mediante la participación
e ideas de los participantes. A pesar de haberse desarrollado anteriormente un taller similar se tomó
la decisión de dar otro taller debido a la importancia del tema y a la necesidad de fortalecer los
conocimientos, debido a que la mayoría de manejadores de Reservas no cuentan con experiencia
en elaborar propuestas.

Objetivos

          • Mejorar las capacidades de las Reservas Naturales Privadas en el establecimiento de proyectos,
              elaboración de propuestas y gestión de fondos
          • Enriquecer las habilidades de los propietarios y/o personal administrativo de las Reservas
              Naturales Privadas en el uso de herramientas de software

Marco Teórico

Se utilizó el mismo contenido teórico que en el taller “Gestión de Fondos y elaboración de
Propuestas”.

Materiales y Método

       a) Materiales
      • Pizarrón
      • Marcadores para pizarrón
      • Almohadilla
      • Cañonera
      • Computadora portátil
      • Presentación en Power Point

       b) Método
El taller se llevó a cabo el 15 de marzo de 2010 en el Hotel Princess, en el cual se desarrolló una parte
teórica mediante presentaciones y luego de forma participativa se realizó un mapa conceptual, el
marco lógico y presupuesto de un proyecto.  Las actividades del taller se desarrollaron según la
siguiente agenda.
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Resumen de Resultados

En el taller participaron 30 personas, el cual se desarrolló de forma teórica y práctica-participativa,
la parte teórica consistió en una breve presentación de Power Point que incluyó los temas prioritarios
para la elaboración de una propuesta; mientras que la parte práctica consistió en dos fases. En la
primera fase se realizó una lluvia de ideas a partir de la pregunta generadora ¿Qué acciones de
conservación y desarrollo sostenible quisiéramos realizar en nuestras Reservas?.  Con los aportes y
apreciaciones de cada participante se desarrolló un mapa mental del proyecto, haciendo uso del
software Mind Manager.  Al finalizar, las ideas compartidas por los participantes se agruparon según
la relación de unas con otras y se crearon grandes líneas de trabajo, las cuales fueron: contaminación,
reforestación, ecología del paisaje, capacitación y divulgación.

Figura 1. Mapa mental del Proyecto

Una vez realizado el mapa mental donde se plasmaron las ideas a realizar en el proyecto, se procedió
a desarrollar el marco lógico con el aporte y participación de los participantes. Se seleccionaron tres
grandes líneas de trabajo para construir a partir de ellas los objetivos específicos del proyecto. El
marco lógico que incluyó objetivos específicos, actividades, indicadores, medios de verificación,
cronograma de actividades fue elaborado de forma participativa. Además, para cada actividad, se
especificó el recurso humano y material a utilizar en su implementación, información que sería de
utilidad para posteriormente construir el presupuesto, el cual se formuló con lo establecido en el
marco lógico.
Con estos ejercicios se fortalecieron los conocimientos teóricos adquiridos en talleres anteriores y
las capacidades de los propietarios para elaborar proyectos de una forma práctica, con el fin que les
permita obtener mayores herramientas para la gestión de fondos y fortalecimiento de sus Reservas
Naturales Privadas.
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Evaluación de la Actividad

Se obtuvo un total de 20 encuestas de evaluación de la capacitación, en la encuesta se evaluaron los
aspectos de organización del evento (invitación, instalaciones y servicio de alimentación); claridad,
pertinencia y dominio de los contenidos por el capacitador; cumplimiento de la agenda y logro de
los objetivos del taller; aplicabilidad de los contenidos y ejercicios realizados durante el taller.  En
general la mayoría de asistentes (68%) calificó la capacitación de MUY BUENA, el 27% como BUENA
y el 5% como REGULAR.

Entre los comentarios más sobresalientes sobre lo que más les gustó de la actividad fue que el tema
es muy apropiado para las Reservas Naturales Privadas y es un tema prioritario por lo que se
recomienda dar más capacitaciones sobre el tema. Además se mencionó que la capacitación se
desarrolló de una forma didáctica, que permitió la participación de los asistentes, se mantuvo la
atención y la metodología empleada fue la adecuada y se transmitió la información de forma fácil.
Entre las cosas que se pueden mejorar es que en la parte de presupuestos, debido a que no todos
manejan Excel, esta parte fue un poco confusa, por lo que se recomienda dar un curso sobre uso de
este Software o seleccionar al público a capacitar, asegurándose que todos manejen el programa.
Se recomendó que el material didáctico utilizado y brindado en la capacitación se enviara de forma
electrónica a los participantes.
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       3. Secreto del Ecoturismo en mi Reserva

Licda. Lucrecia Bauer
Ecoturista

Introducción

El ecoturismo es una actividad compatible con la conservación de los recursos naturales, actividad
que muchas Reservas Naturales Privadas tienen la inquietud de desarrollar como medios alternativos
para generación de ingresos económicos adicionales de las áreas que no son productivas y que se
destinan a la conservación. Sin embargo, es necesario brindar asesoría y capacitación técnica en el
tema con el fin de que cuenten con las herramientas para desarrollar proyectos ecoturísticos en sus
áreas.

Objetivos

       • Brindar a los manejadores y empleados de Reservas Naturales Privadas, una base práctica
en temas de ecoturismo para que puedan organizar mejor sus ideas y tomar mejores decisiones
respecto al desarrollo ecoturístico en su RNP.

       • Dar herramientas para el desarrollo del proyecto ecoturístico con base a la identificación del
potencial y los objetivos de la Reserva.

Marco Teórico

CONCEPTOS BÁSICOS

        • Turismo: La  Organización Mundial del Turismo  -OMT-  define turismo como:
“Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su
entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por
negocios y por otros motivos.”

–  Demanda turística: Clientes y potenciales clientes de la industria turística.
–   Oferta turística: Productos y servicios que se ponen a disposición de los clientes.
–  Enclave geográfico: El destino en el que se realiza la actividad turística.
–    Agentes turísticos: Empresas y organismos que facilitan el paso de la oferta a la demanda.

        • Sostenibilidad: El desarrollo sostenible o sustentable se definió por primera vez en 1987 en
el “Informe de Brundtland” de esta manera: “Aquél que satisface las necesidades de la generación
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades.” Luego en 2002, en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible sostenida en
Johanesburgo, quedó claro que los tres pilares de la sostenibilidad son los factores: Económico,
Medioambiental y Social.

        • Turismo Sostenible: El objetivo fundamental del turismo sostenible es mantenerse en el
tiempo, obteniendo la máxima rentabilidad pero protegiendo los recursos naturales y culturales que
lo sostienen. Esta actividad debe contar con el cumplimiento de tres factores:
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–    Económico: Debe ser una actividad rentable.
–    Social: Debe ayudar a reforzar valores e intercambio de experiencias tanto de los visitantes

                     como de los habitantes del lugar.
–    Ambiental: Tiene que colaborar en la protección y la conservación del medio ambiente 

      (tanto natural como cultural) en que se desarrolla, porque depende de él.

        • Ecoturismo: De acuerdo con la Asociación Internacional de Ecoturismo (TIES por sus siglas
en ingles), el ecoturismo se define como: "Viajes responsables a áreas naturales que conservan el
ambiente y mejoran el bienestar de la gente local” (TIES, 1990).

 PRINCIPIOS DEL ECOTURISMO

El ecoturismo se trata de unir la conservación, las comunidades y el viajar de una forma sustentable.
Según la TIES, esto se traduce en que aquellos que implementan y participan en actividades ecoturísticas
deberían seguir los siguientes principios:
           • Minimizar el impacto.
           • Crear una conciencia y respeto hacia el  entorno ambiental  y cultural.
           • Fomentar experiencias positivas tanto para visitantes como para anfitriones.
           • Procurar un beneficio financiero directo para la conservación.
           • Procurar un beneficio financiero para la gente local, así como el crecimiento de empresas
          locales.

Materiales y Método

       a) Materiales
    •     Cañonera
    •     Computadora portátil
    •     Papelógrafos
    •     Marcadores para papel y pizarrón
    •     Pizarrón
    •     Almohadilla
    •    Presentaciones en Power point
    •    Artículos de áreas turísticas para análisis grupal (Estudios de caso)
    •    Trifoliares promocionales de área ecoturísticas
    •    Mapas de viaje de rutas turísticas

       b) Método
El taller se llevó a cabo en dos días, el jueves 17 y viernes 18 de septiembre de 2009 en la Reserva
Natural Privada Molino Helvetia, Tecpán según la siguiente agenda:
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Resumen de Resultados

En el taller participaron 15 personas. Para la realización de este taller se utilizó el enfoque educativo
de “aprender haciendo”. Por lo tanto, desde la base teórica se inició con una lluvia de ideas y  la
explicación de algunos conceptos básicos.

Las presentaciones en power point tuvieron un
alto componente visual y participativo, para
mantener atenta a la audiencia.

También se utilizó la metodología de estudios de
caso, pues esto permitió a los participantes aplicar
los conceptos recién aprendidos.

Al tratar el tema de la evaluación del potencial
ecoturístico se inició con la definición básica del
concepto, seguido por el análisis de la cada
Reserva Natural Privada, usando como base un
organizador gráfico. Este proceso fue seguido de
una puesta en común, para beneficiarse de las ideas y puntos de vista de todos los participantes.

El segundo día se ampliaron conceptos de interpretación ambiental, evaluación del potencial ecoturístico
y manejo de visitantes. Para ello se contó con una visita guiada a la Reserva Molino Helvetia, la cual
cuenta con un proyecto ecoturístico e infraestructura para recibir visitantes. Durante la visita se
discutieron los conceptos in situ, esto fue de gran utilidad, pues el verlo aplicado a un contexto
específico y palpable, facilita el aprendizaje.

Luego se abordó el tema de circuitos ecoturísticos, haciendo énfasis en la importancia del concepto
en sí y de la promoción conjunta. Se dio tiempo
para que los participantes se reunieran por
región y discutieran ideas sobre promoción
conjunta y de cómo sus destinos se
complementan. Después se analizaron algunas
estadísticas para  discutir el negocio del turismo
y sus peculiaridades.

F ina lmente se  abordó e l  tema de
responsabilidad social y ecológica, usando como
punto de partida la “Carta del Gran Jefe Sioux”,
la cual guió a una interesante reflexión por
parte de los participantes.
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Evaluación de la Actividad

Se obtuvo un total de 13 encuestas de evaluación de la capacitación, en la encuesta se evaluaron los
aspectos de organización del evento (invitación, instalaciones y servicio de alimentación); claridad,
pertinencia y dominio de los contenidos por el capacitador; cumplimiento de la agenda y logro de los
objetivos del taller; aplicabilidad de los contenidos y ejercicios realizados durante el taller.  En general
la mayoría de asistentes (78%) calificó la capacitación de MUY BUENA y el 22% como BUENA.

Entre los comentarios más sobresalientes sobre lo que más les gustó de la capacitación, fue que el
taller fue bastante didáctico, dinámico y práctico, el contenido fue bastante útil y se adaptó muy bien
a las necesidades de las Reservas Naturales Privadas, el trabajo en grupo permitió conocer las
experiencias de otras reservas y obtener retroalimentación de los proyectos planificados para cada
área. La capacitadora motivo bastante la participación de los asistentes y mostró tener amplio
conocimiento en el tema. El lugar de la capacitación fue muy cómodo y se adaptó a las necesidades.
Entre los comentarios realizados para mejorar fue el no haber realizado la caminata sobre el sendero
de la Reserva, debido a las condiciones climáticas que no lo permitieron.
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      4. Valoración y Venta y Servicios Ambientales Forestales

Ph.D. Ottoniel Monterroso
Ingeniero Agrónomo

Introducción

Los recursos naturales proveen servicios ambientales a la sociedad, tales como la protección de cuencas,
control de erosión, belleza escénica, conservación de la biodiversidad, entre otros (de Groot et al.,
2002). Para potencializar dichos servicios se impulsan estrategias tales como áreas protegidas,
reforestación y sistemas de producción amigables con el ambiente.

Los servicios ambientales que proveen los recursos naturales son bienes públicos o externalidades
que no proveen ingresos directos a los productores de dichos servicios (Alavalapati et al., 2004). Sin
embargo, recientemente se han desarrollado mercados nacionales e internacionales donde se puede
“comercializar” servicios ambientales forestales, lo cual se constituye en una alternativa para la
conservación (Wunder, 2007; Pagiola et al., 2002).

En Guatemala existe una importante masa forestal bajo el régimen de Reservas Naturales Privadas,
las cuales proveen servicios ambientales y que podrían ser susceptibles de beneficiarse de algún
esquema de mercado de servicios ambientales. Con ello se buscaría promover que los poseedores de
bosques tengan mayores incentivos para su conservación. Sin embargo, la venta de dichos servicios
no es tarea sencilla. Se requiere de la estimación del servicio ambiental, de la externalidad óptima y
de los impactos económicos y financieros deseables (Engel et al., 2008).

En este taller se revisaron los principios básicos para la venta de servicios ambientales forestales, con
énfasis en Reservas Naturales Privadas, para lo cual se exponen los aspectos técnicos de la valoración
ambiental y la venta de servicios ambientales.

Objetivo

       • Conocer los principios básicos para la venta/compra de servicios ambientales forestales, con
               énfasis en las reservas naturales privadas.

Marco Teórico

VALORACIÓN AMBIETNAL

¿Por qué valorar?
El creciente interés sobre los métodos de valoración de bienes y servicios forestales se debe a que
es una herramienta para diversos fines (Monterroso y Buch, 2003). En política sectorial, la
valoración de bienes y servicios forestales contribuye a elaborar instrumentos de política, a través
de evaluar los beneficios sociales y contrastarlos con los costos de la política. De igual forma la
valoración ambiental contribuye a identificar los costos y beneficios de proyectos de desarrollo y a
establecer los análisis económicos de beneficios netos. Con ello, la toma de decisiones se orienta de
mejor forma. La valoración ambiental ha sido usada en muchos países para resaltar los
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beneficios sociales de la conservación forestal y así poder reclamar mayores presupuestos públicos
para los organismos encargados del sector forestal.

Tal vez el mayor uso que ha tenido la valoración ambiental a nivel mundial es en la estimación de
daños ocasionados al ambiente, la cual es solicitada por los juzgados en litigaciones civiles. Las
instituciones encargadas de la administración de los recursos naturales en diversos países han
desarrollado sus reglamentos de valoración, donde intentan asegurar que los daños de los descuidos
son recompensados enteramente. Esto incluye la estimación de los costos de restauración, así como
valores sociales y ambientales del recurso dañado y cualquier otro costo razonable que se deba pagar.

Es necesario enfatizar que la valoración del ambiente en general, y de los recursos forestales en
particular, es un instrumento en la toma de decisiones, y no es un fin en sí mismo. Dependiendo del
objetivo primordial del tomador de decisiones, así deberá ser el método o métodos que se escogen
para su valoración.

¿Qué valorar?
Los bosques tienen diferentes usos, los cuales van desde valores directos, como la madera, hasta
valores menos tangibles como la contribución del bosque en control de erosión, captación de agua
y conservación de biodiversidad. Para ayudar a visualizar estos conceptos, la Figura 1 reproduce de
manera gráfica los valores del bosque, resumidos en el valor económico total del bosque.

Se puede apreciar que el valor total se divide en valor de uso y valor de no uso (Barbier, 1998). El
primero se subdivide en uso directo (tal como los productos maderables, no maderables o el turismo)
y uso indirecto, a los que también se les ha llamado servicios ambientales forestales (como captura
de CO2, protección a la erosión, recarga hídrica, entre otros). Cabe enfatizar que los valores de uso
directo representan las mercancías o bienes forestales, mientras que los valores de uso indirecto se
refieren a los servicios ambientales brindados por los bosques.

Los valores de no uso son todos aquellos valores que están relacionados con la generación de bienestar
generados por la conservación de recursos naturales.  La sociedad obtiene utilidad a través de la
existencia del bosque, o bien por el hecho de dejar que las generaciones futuras gocen de los recursos.
 Así, los valores de no uso están subdivididos en valores de existencia y valores de opción.

El valor económico total del bosque se obtiene de la suma de las cuatro columnas (Figura 1): valores
de uso directo, indirecto, de opción y de existencia. La Figura 1 es esquemática y representa todas
las posibles fuentes de bienestar que los bosques ofrecen a la sociedad. Se puede decir también que
representa las funciones de los bosques desde una perspectiva técnica forestal. La sociedad valorará
cada bosque dependiendo de las condiciones socioeconómicas alrededor de cada uno. En el tema
de valoración, es más importante la identificación de los principales usos que los bosques proveen
a la sociedad y valorar solo aquellos componentes que son importantes desde el punto de vista social.
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Esta es tal vez la mayor diferencia entre los economistas ambientales y las consideraciones
conservacionistas meramente. Mientras que a éstos últimos les interesa la conservación y argumentan
que la naturaleza tiene un valor per sé, al economista le interesa valorar solo aquellos elementos que
tienen un valor social.

Por ello, la identificación de externalidades y de los principales objetivos sociales conferidos a cada
bosque es clave para la valoración forestal. El Cuadro 1 identifica las principales externalidades y
principales objetivos sociales proveídos por los bosques nacionales. El cuadro es esquemático y se
debe considerar que un bosque puede ocupar una o varias filas al mismo tiempo.
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El Cuadro 1 muestra que dependiendo de los objetivos sociales del bosque, así serán los principales
beneficios brindados. Esto no significa que otros servicios ambientales dejen de generarse; lo que
muestra es que el rubro del bosque que tendrá más valor dependerá del fin último que la sociedad
le ha conferido y por el cual se cultiva o se conserva. Se debe recordar en este punto, que una
externalidad se genera únicamente cuando existe un beneficio (o daño) social, y que dicho beneficio
no es retribuido.

Dada la complejidad de la valoración, los economistas han sugerido que no es necesaria la estimación
del valor total del bosque, sino cuantificar los valores más relevantes para cada caso.  Así, la Cuadro
1 también sugiere los elementos a ser valorados para cada uno de los tipos de bosque.

¿Cómo valorar?
Cada valor del bosque, ya sea de uso o no uso, tiene una técnica específica para estimar su valor
(Barbier 1998; Monterroso y Buch 2003). La Figura 2 reproduce los valores del bosque, pero agrega
los principales métodos de valoración. Los valores de uso directo se estiman con los precios de
mercado,  por lo que para su estimación es necesario contar con los volúmenes promedios o cantidades
extraídas de bienes no maderables.  Para la estimación de los valores económicos proporcionados
por belleza escénica y turismo se han preferido técnicas tales como precios hedónicos y costo de
viaje.

Los valores de uso indirecto han despertado gran interés en los últimos años por parte de los sectores
académicos, gubernamentales y de cooperación internacional. El debate se centra desde el
cuestionamiento de las funciones de los bosques, es decir, en delimitar el grado de veracidad en las
relaciones biofísicas bosque-agua y bosque-erosión, por ejemplo. La economía ha propuesto diversos
métodos de valoración para los usos indirectos del bosque, los cuales se basan en la teoría económica
de funciones de producción. Métodos tales como costos evitados, costos inducidos y costos de
oportunidad, son únicamente variantes de las funciones de producción.

Sin embargo, vale aclarar que el principal problema para obtener los valores de uso indirecto están
relacionados con las cuantificaciones y relaciones biofísicas bosque–servicios ambientales. Algunos
autores han tratado de diferenciar entre los mitos y las medias verdades de estas relaciones (Kaimowitz,
2001).
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Por otra parte, los valores de no uso se pueden estimar únicamente a partir de valoración contingente,
siendo este rubro uno de los más abordados por los economistas. La razón de este hecho es que para
ser estimados no se requiere de información técnica forestal; al contrario, los valores de este rubro
están relacionados con la estimación de la utilidad social generada directamente por la conservación
de los recursos. Por ello, la valoración contingente es un método basado en la teoría económica de
la demanda.

VENDIENDO SERVICIOS AMBIENTALES

a) Definición de servicios ambientales o ecosistémicos
La discusión anterior identifica a los valores de uso indirecto del bosque como los servicios ambientales;
sin embargo, es conveniente buscar una definición más precisa de los mismos. De Groot et al. (2002)
proponen que para definir servicio ambiental, se debe en primer lugar definir qué son las funciones
ecosistémicas, las cuales se define como: “las funciones ecosistémicas con la capacidad de los procesos
naturales y sus componentes para proveer bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas,
directa o indirectamente”.

Las funciones ecosistémicas pueden dividirse en cuatro categorías, a saber (de Groot et al., 2002):
•      Funciones de regulación: capacidad de los ecosistemas naturales de regular procesos

                        esenciales ecológicos y sistemas de vida
•      Funciones de hábitat: refugio para ecosistemas naturales condiciones para plantas y

                        animales silvestres
•       Funciones de producción: producción de estructuras de carbohidratos que son usados

                        para formar variadas formas de biomasa viva
•      Funciones de información: proveen información genética que contribuye a mantener

                        la vida
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De Groot et al. (2002) definen después a los “servicios ecosistémicos”, los cuales se conceptualizan
como “servicios o bienes” cuando se consideran a los valores humanos. Es decir, el concepto de
servicio ecosistémico es de carácter antropocéntrico: “es la presencia de los seres humanos como
agentes de valoración que permite el paso de estructuras ecológicas básicas hacia entidades proveedoras
de valor” (de Groot et al., 2002).

b) Mercados existentes de servicios ambientales
En la actualidad existen diversos mercados donde se pueden comercializar servicios ambientales
forestales (Pagiola et al., 2002). Las experiencias se pueden resumir según el servicio ambiental de
que se trate. El mercado de carbono es uno de los más desarrollados a nivel internacional, el cual fue
creado a partir de la iniciativa mundial de reducción de emisiones de gases con efecto invernadero
(las cuales iniciaron en Rio, concretándose en el Protocolo de Kioto). El mercado ha crecido de tal
manera, que en 2008 el mercado representó un total de US$ 126,000 millones, y un total de 4,800
millones de toneladas de carbono equivalente (Capoor y Ambrosi, 2009).

Los mercados no sólo se han desarrollado a  nivel internacional. También existe una amplia gama de
ejemplos donde las negociaciones y compromisos se llevan a cabo a nivel local. El caso de Procuencas,
en Heredia, Cosa Rica, es un ejemplo de la venta del servicio de conservación de cuencas para la
producción de agua.

Algunos otros proyectos han utilizado la promoción de un sobre-precio en aquellos productos agrícolas
que se producen en condiciones amigables con la conservación de la biodiversidad. La producción
de café, por ejemplo, que se produce en condiciones adecuadas para la conservación de aves
(principalmente migratorias), ha optado por la certificación para poder acceder a mercados
internacionales que reconocen dicho esfuerzo con precios más altos que los normales (Pagiola et al.,
2002).

En otro caso, las reservas privadas en Chile se han especializado en servicios de turismo, donde el
servicio ambiental que se vende es belleza escénica. Para ello, se ha conocido la demanda, y se han
adecuado las facilidades que atraen a los turistas.

Un caso más novedoso, es el impulsado por la Universidad de Bonn y el Instituto Tecnológico Federal
de Suiza (Saizaki y Wünscher, 2009), el cual está promoviendo subastas y mercados bursátiles donde
se compra/vende la conservación de biodiversidad. Las subastas se están diseñando para la construcción
de corredores biológicos y zonas de conservación en la Reserva Forestal de Kakamega, Kenia. Los
resultados iniciales muestran que las subastas son un mecanismo adecuado para unir demandantes
de conservación y proveedores de dichos servicios.

Dependiendo de la demanda, los servicios ambientales pueden ser de nivel local, nacional o
internacional. El Cuadro 2 muestra los principales servicios ambientales y su principal demanda.
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c) Aspectos a considerar para la venta de servicios ambientales
La literatura científica sobre servicios ambientales sugiere cinco aspectos a tomar en cuenta en los
proyectos de venta de servicios ambientales (Campos et al. 2007; Engel et al. 2008). Los elementos
son los siguientes.

Definición de la oferta. Se refiere a la cuantificación de la función biofísica. Según el servicio de que
se trate, se requiere de medir la captura de CO2, o bien medir la conectividad del paisaje, o tener
certeza sobre el papel del bosque en la producción de agua en una cuenca. Campos et al. (2007)
menciona que en la medida de lo posible, se debe procurar establecer relaciones directas entre bosque
y provisión de servicios. Esto requiere de generar la mayor información local posible, a través de
investigación científica, seguimiento y monitoreo. El objetivo será asegurar que se proveen los servicios
ambientales que se prometen en las transacciones comerciales.

Debe considerarse que en Guatemala existe una masa forestal importante como reservas naturales
privadas, la cual es de 53 mil hectáreas, y 127 propietarios (Ciadro 3). Esto implica el área promedio
es de 418 ha (Min: 8 ha; Max: 2,475 ha). Con estos recursos se podría montar una estrategia común
para las reservas nacionales privadas de venta de servicios ambientales.

Definición de la demanda. En este aspecto es necesario tener certeza de quiénes son los beneficiarios
de los servicios ambientales que los bosques generan. Según el servicio, los beneficiarios podrán ser
locales, nacionales o internacionales. Una pobre delimitación de la demanda puede derivar en una
baja disponibilidad a pagar por el servicio, pudiendo derivar en fracasos del proyecto.

Definición de los mecanismos para la venta/compra de servicios. Este aspecto se refiere a la identificación
del proyecto. Por ejemplo, si se venderá belleza escénica, se puede elegir entre diversos proyectos
de ecoturismo; si se venderá conservación de la biodiversidad, el proyecto a elegir puede ser la
vinculación con un producto. Debe tomarse en cuenta que desde la perspectiva gubernamental
existen, además de los mecanismos de mercado, otras formas para asegurar la provisión de servicios
ambientales. Dichos instrumentos pueden ser: medidas regulatorias (e.g. creación de áreas protegidas),
creación de incentivos económicos (subsidios, impuestos), promoción de proyectos de desarrollo, o
mecanismos de mercado (como el pago por servicios ambientales).

Evaluación de factibilidad del proyecto. Una vez se ha definido el proyecto, se debe evaluar la factibilidad
financiera del proyecto. Este paso es similar a las evaluaciones financieras de cualquier otro proyecto
productivo, por lo que no se desarrolla en el curso.

Cuadro 2. Clasificación de los principales servicios ambientales según la demanda.
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Materiales y Método

        a) Materiales
       • Cañonera
       • Computadora portátil
       • Presentaciones en Power point
       • Pizarrón
       • Marcadores de pizarrón
       • Almohadilla

b) Método
El taller se llevó a cabo el 30 noviembre de 2009 en Anacafé.  El taller se llevó a cabo mediante charlas
magistrales donde se expusieron conceptos y la base teórica de la valoración económica, además se
realizaron discusiones en plenaria mediante las dudas generadas por las exposiciones. Las actividades
se llevaron a cabo según la siguiente agenda:
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Resumen de Resultados

Al taller asistieron 10 personas, quienes eran propietarios de reservas naturales privadas y técnicos
de apoyo. Los asistentes participaron activamente, y se discutieron diversas opciones que se pueden
promover para la venta de los servicios ambientales que se generan por las reservas naturales privadas.
Durante el taller se expuso mediante charlas magistrales los diferentes temas mostrados en la agenda.
Durante el taller se fueron aclarando dudas sobre los diferentes temas, así como se generó discusión
sobre los conceptos y alcances de la valoración económica Se aclaró que la valoración ambiental
tiene como finalidad el influir en la política pública y en casos jurídicos civiles, por lo que su alcance
es limitado. No es útil poner un valor monetario a los recursos naturales en todos los casos, al
contrario, el valor monetario se usa para casos específicos de política pública.

En el tema de servicios ambientales se generó discusión sobre las oportunidades de venta de servicios
ambientales de las reservas privadas en Guatemala. En específico, causó expectativa la creación de
una certificación ambiental, la cual permita a los propietarios la venta de ciertos servicios. Las
limitantes se encuentran en los incipientes procesos de organización.
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Evaluación de la Actividad

Se obtuvo un total de 9 encuestas de evaluación de la capacitación, en la encuesta se evaluaron los
aspectos de organización del evento (invitación, instalaciones y servicio de alimentación); claridad,
pertinencia y dominio de los contenidos por el capacitador; cumplimiento de la agenda y logro de
los objetivos del taller; aplicabilidad de los contenidos y ejercicios realizados durante el taller.  En
general la mayoría de asistentes (76%) calificó la capacitación de MUY BUENA y el 23% como BUENA.

Entre los comentarios más sobresalientes sobre la capacitación es que los temas y la discusión
generada entre los participantes fueron muy interesantes y ampliaron el conocimiento sobre la
temática.  El capacitador mostró tener una amplia experiencia y conocimiento, el material utilizado
y los ejemplos fueron claros y pertinentes, el capacitador fue muy amable y respondió todas las
dudas.
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5. Monitoreo Ambiental

Lic. Pavel García
Biólogo

Introducción

Para poder desarrollar proyectos de ecoturismo o venta de servicios ambientales es necesario como
primer paso saber con qué riqueza biológica cuenta cada reserva natural privada y poder medir a
lo largo del tiempo cambios en características físicas y biológicas. Es por esto que se pensó en un
taller de Monitoreo Ambiental dirigido a dar los conceptos básicos para establecer mediciones de
componentes que en cada reserva puedan decir a largo plazo en qué estado de conservación se
encuentra y arrojen datos sobre riqueza de especies o especies importantes.

El taller se diseño para dar a conocer los lineamientos básicos para que en las Reservas se puedan
aplicar el monitoreo de diferentes actividades de control y conservación de la biodiversidad de las
RNP. Los ejemplos de monitoreo que se detallan son producto de las necesidades expresadas en los
planes maestros de varias Reservas Naturales Privadas (Cóbar y Glinz, 2009; Cóbar y Santizo, 2009;
Cóbar y Whitbeck, 2009).

Objetivos

      • Dar a conocer a manejadores y técnicos de las Reservas Naturales Privadas el concepto e
importancia del monitoreo a largo plazo de factores físicos y biológicos

      • Brindar las herramientas para que en las Reservas se identifiquen los factores importantes
             que merecen seguimiento y medición a largo plazo, así como  metodologías para la toma
              de datos.

Marco Teórico

¿QUÉ ES EL MONITOREO?

En las ciencias biológicas existen diferentes tipos de investigación, las cuales se diferencian en sus
objetivos y por tanto en el diseño y métodos para llevarlas a cabo. Algunos de los diferentes tipos
de investigación son:

       1. Inventarios biológicos, tienen como objetivo realizar un listado de las especies que se
       encuentran presentes en un sitio y la abundancia que presenta cada especie;
       2. Evaluaciones ecológicas, tienen por objetivo identificar el estado de una especie o un sistema,
              y su relación con su entorno y de esta manera identificar presiones y amenazas específicas
               para un tiempo específico;
       3. Monitoreos biológicos, tiene como objetivo general el estudio regular del estado de un
              recurso (especies, sistemas) a través del tiempo.

Un monitoreo es un experimento de largo plazo que tiene como meta evaluar los cambios en la
estructura, composición y función de los ecosistemas en respuesta a distintos factores (Kremen, et
al., 1993). Los ecosistemas tienen cambios a través del tiempo debido a factores naturales, como
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cambios de altitud, temperatura ambiental, lluvias, tipos de suelo; pero también sufren cambios
debido a factores no naturales como lo son las perturbaciones humanas, como establecimiento de
ciudades, fábricas, agricultura y otras actividades humanas como lo son las actividades de manejo
forestal.

El reto en el monitoreo es separar las variaciones naturales que existen en un ecosistema de las
variaciones debidas a un factor específico que se desea medir.  Para lograr esta diferenciación se
deben localizar sitios de evaluación en hábitats sin la afección que deseamos medir,  preferiblemente
que sean hábitats lo más cercanos a las condiciones prístinas y  hábitats modificados, con las condiciones
o perturbaciones, donde se medirá el efecto sobre el ecosistema (Kremen, et al., 1993), esto con el
fin de poder comparar los efectos en la biodiversidad en los cambios realizados al ecosistema o hábitat.

Es importante recalcar que al ser un experimento de largo plazo se podrán tener tendencias de la
riqueza, abundancia, distribución y parámetros poblacionales de los organismos estudiados en un
plazo mínimo de 3 a 5 años (Conway, et al., 2003).

¿QUÉ PREGUNTAS PUEDE RESPONDER EL MONITOREO?

Un monitoreo es una investigación en la cual se aplica el método científico. Debido a que se usa el
método científico en un monitoreo, este debe comenzar con una pregunta que se desea responder
derivada de una observación realizada.

Por medio de un monitoreo se pueden responder múltiples preguntas, como las siguientes:

       • ¿Están cambiando las poblaciones de una especie de interés? ¿a nivel nacional, regional o
               local?
       • ¿Cuáles son las áreas o las épocas más importantes para una especie?
       • ¿Cuáles son sus requerimientos de hábitat (cuanta área utiliza, que tipo de bosque prefiere,
               de que se alimenta, etc)?
       • ¿Cómo responden las poblaciones a cambios en el manejo de su hábitat?
       • ¿En qué porcentaje ha disminuido/aumentado la población de una especie?

Una respuesta tentativa a cada una de estas preguntas se convierte en una hipótesis que será evaluada
por medio del monitoreo.

¿CÓMO SE DESARROLLA EL MONITOREO?

Dependiendo de la pregunta o preguntas que se desean responder por medio de un monitoreo se
debe diseñar un experimento. Para que el monitoreo tenga éxito se debe evaluar a que escala se
desarrolla el problema que queremos estudiar; qué condiciones (variables) afectan el problema; y
por último, pero no menos importante, en que área llevaremos a cabo el monitoreo. A partir de lo
anterior, se debe proponer como se responderá la pregunta del monitoreo, que método se utilizará
para estudiar el tema de interés. Por último se debe plantear como se analizaran los datos de respuesta
y así diseñar de una manera adecuada la toma de datos en el campo.

Las variables que afectan nuestra pregunta pueden actuar a diferentes escalas en el tiempo y el
espacio. Estas escalas las podemos resumir en las siguientes tres:
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        1. Contexto paisajístico, en este nivel se estudian los fenómenos que afectan una región o una
cuenca. Los problemas que se estudian a esta escala normalmente son regímenes hidrológicos,

 la química del agua, regímenes climáticos,  regímenes de incendios y conectividad de los
bosques (corredores biológicos), todos los anteriores tienen consecuencias sobre una extensión
de territorio grande con lo cual se afecta a muchos organismos de una gran cantidad de
especies y hábitos.

        2. Condición, es un nivel donde se estudian las características que describen a los diferentes
componentes de una región.  Los fenómenos estudiados en este nivel incluyen la reproducción,
estructura de edades de la población de una especie, riqueza o número de especies en los
fragmentos de un bosque, características de la vegetación como la altura de los árboles,
tamaño de las copas de los árboles, cantidad de arbustos y hierbas, etc.

        3. Tamaño, en este nivel se estudian características propias de una especie o asociación vegetal
que nos permiten analizar la viabilidad de la especie o  de la asociación vegetal en un área
determinada. Puede simplemente ser una medida del área del parche o de la cobertura
geográfica en el caso de un ecosistema, como el bosque nuboso. Para especies de plantas y
animales, el tamaño toma en cuenta el área que ocupa y el número de individuos (The Nature
Conservacy, et al. 2009)

Las medida de respuesta a la pregunta del monitoreo son variables de respuesta. Esta variable de
respuesta puede ser una medición directa, por ejemplo si la pregunta es cómo cambia la temperatura
y las precipitaciones a lo largo del año. Las variables de respuesta son los mm de precipitaciones
mensuales o semanales y el promedio de °C por mes o semanales. Pero si la pregunta es cómo afectan
el programa de reforestación a la biodiversidad de la región. La variable de respuesta directa sería
medir la presencia y abundancia de cada especie de organismo presente en el área. Esto normalmente
es prácticamente imposible. Debido a esto se utilizan indicadores como una forma de respuesta
indirecta.

Los indicadores son especies o grupos de especies de organismos sensibles al problema que se está
estudiando, como puede ser la pérdida del bosque. Para estudiar cómo afecta la deforestación a la
biodiversidad se han usado diferentes indicadores biológicos como lo son las aves, o grupos de
escarabajos, o ratones.  En estos casos dependiendo de las especies que se encuentran presentes
en un sitio se establece como se ha afectado la biodiversidad en el lugar.

Pero la selección de un grupo de organismos como indicador ante un fenómeno debe cumplir con
varias condiciones para obtener una medición cercana a la realidad y con el menor error posible. Las
condiciones que debe cumplir un indicador son:

    •    Suficientemente sensibles ante una perturbación para detectar las fases tempranas
                          de cambio.
             •     Estar distribuidos a una escala geográfica amplia, o en el espacio de interés.
          •    Deben ser capaces de proporcionar evaluaciones continuas sobre un rango amplio
                          de perturbación.

    •    Darnos una respuesta certera, aunque tengamos relativamente poco esfuerzo en la
                          toma de datos del indicador.
       •     Fácil y económico de medir.

    •     El indicador debe ser fácil de identificar.
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                 •     Y se debe poder diferenciar entre los ciclos o tendencias naturales, del indicador, de
                           las tendencias debidas a perturbaciones.

Las medidas de las variables de respuestas o indicadores se deben analizar y discutir para dar una
respuesta a nuestra pregunta. Así se podrá saber si las acciones tomadas han tenido efecto sobre el
sistema, comunidad o especie evaluada. El análisis de los datos tomados se debe realizar periódicamente,
ya que así se identificará si el monitoreo esta respondiendo la pregunta que lo origino o se debe
reestructurar el monitoreo. A este proceso se le llama retroalimentación y debe ser una parte integral
dentro del monitoreo (Noss, 1990; Kremen et al., 1993; Conway, et al., 2003).

METODOLOGÍAS PARA EL MONITOREO APLICADAS A GRUPOS DE INTERES

a) Monitoreo de aves
Las aves son uno de los grupos más estudiados debido a que se han estudiado ampliamente en todo
el mundo. Como resultado de estos estudios se tiene la posibilidad de determinar la mayoría de los
individuos hasta el nivel de especie de forma visual con ayuda de guías de campo para aves como
Howell y Webb (1995), Van Perlo (2006) y National Geographic Society (2002).

Las aves se han utilizado para evaluar la calidad de hábitat debido a que su distribución se ve afectada
por distintos factores como lo son la fragmentación del paisaje y el cambio del uso del suelo como
se observa en los resultados de Cóbar (2003) y Eisermann (2005). Las Reservas Naturales privadas
tienen además de bosques, cultivos como lo es el café. Algunos estudios proponen que este
agroecosistema conserva la biodiversidad, pero estudios con aves en el área han encontrado que en
este agroecosistema no se presentan aves exclusivas de bosque (Jiménez, 2008), por lo que si se
continua sustituyendo el bosque por café se podrían perder  aves exclusivas de bosque.

Dado lo anterior, las aves son un grupo que se recomienda se  tome en cuenta en el monitoreo del
estado de conservación de las RNP. Esto debido a la relativa facilidad de su estudio, así como su
importancia ya que en los bosques de pino-encino se distribuyen especies en peligro de extinción y
de distribución restringida como lo son el quetzal (Pharomachrus mocinno), pavo de cacho (Oreophasis
derbianus) y la chacha negra (Penelopina nigra), chipe cabeza rosada (Ergaticus versicolor) entre
otras. Además de que algunas RNP se encuentran en una zona señalada como un área de importancia
para las aves –IBA- (Eiserman y Avendaño, 2007).

Para el estudio de las aves existen diferentes metodologías. Las más utilizadas son la captura con
redes de niebla, la observación sobre transectos y los puntos de conteo. Las redes de niebla se utilizan
principalmente en estudios de poblaciones donde se requiere la captura de las aves, así se pueden
tomar datos del estado del plumaje, de la cantidad de grasa, edad, sexo, periodo reproductivo,
además de marcarlas (con anillos)  que nos permiten conocer los patrones de migración y vida de
algunas aves.

Los transectos y los puntos de conteo son metodologías utilizadas para conocer que especies están
presentes en un lugar y su abundancia, también así se pueden tomar datos de las actividades que
realizan en el sitio de observación. Los transectos son sendas o veredas que se establecen en un
hábitat o a través de varios hábitats; estos pueden variar en número y longitud dependiendo del
área donde se establezcan. La observación de las aves se realiza durante todo el transecto. Los
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puntos de conteo es una metodología donde se establecen sitios de parada a lo largo de una vereda,
los cuales se encuentran separadas a distancias determinadas (cada 50, 100 o 200 metros), y solo
en esos puntos se desarrolla el conteo e identificación de aves. Los puntos de conteo son empleados
para cubrir grandes distancias y espacios abiertos.

Entre los transectos y los puntos de conteo existen algunas diferencias. Los transectos permiten
cubrir mayor área en menos tiempo, con un registro mayor en número de aves, es una mejor
metodología para especies móviles y conspicuas (fáciles de ver). En cambio los puntos de conteo
concentran la atención en las aves y el hábitat sin tener que mirar el camino, permite más tiempo
para identificar a las aves, se identifican aves poco conspicuas y permiten relacionar el hábitat con
la presencia de especies.

Una metodología que permite estandarizar el esfuerzo y que puede ser aplicada en el monitoreo de
aves en las RNP es la siguiente. Establecer transectos de 500 metros de longitud, en los cuales se
ubican 5 puntos de observación separados cada  125 metros.  Las observaciones deben ser efectuadas
a partir del amanecer por tres horas, según lo recomendado por Blake (1992).  Se registrarán las aves
observadas, se anotará la especie, el sexo y la edad (cuando sea posible).  También se registrará la
fecha y la hora de observación, la localidad de observación, el estrato de la vegetación en que se
observó al ave y el nombre del observador.  Como complemento se anotarán las aves que se
identifiquen por su canto para cada punto.

El conteo de las aves se debe realizar idealmente una vez al mes en cada sitio, de no ser posible, se
debe realizar al menos 2 veces en cada época del año (seca y lluviosa), debido a las variaciones en
las especies por las épocas migratoria y no migratoria que se hacen evidentes en el país. Es importante
recalcar que si los conteos se realizarán por varios años en una o las dos épocas del año, que éstos
se traten de realizar siempre por las mismas fechas.

Para el estudio de las aves se necesita personal capacitado en la identificación de aves, se recomienda
antes de iniciar la evaluación con este indicador capacitar a las personas encargadas de realizar el
monitoreo y realizar una línea base de información de las aves (listado preliminar de las especies)
presentes en el sitio de interés.

b) Metodología para evaluación de cacería.
En Guatemala se han realizado ya algunos estudios que profundizan en el conocimiento de la actividad
de cacería. Los estudios sobre cacería se han concentrado en la Reserva de la Biosfera Maya. Estos
trabajos constituyen caracterizaciones generales de la actividad y en algunos casos, documentación
en cuanto a cantidades cazadas por especie (Jolón, 2000).

La cacería es una actividad bastante compleja que incluye factores económicos, sociales, culturales
y hasta políticos, cuya problemática influye sobre los mecanismos de control y responsabilidades de
manejo. Sin embargo, tiene soluciones viables, reconociéndose que es un proceso que lleva tiempo
y que requiere de respuestas integrales. Una de estas soluciones es encontrar el apoyo y la adopción
de compromisos formales por parte de las comunidades para manejar los recursos.  Cabe mencionar
que no existe una receta que pueda solucionar el problema de sobre-explotación de la fauna, de
una sola vez, esto va a depender de la voluntad comunitaria, apoyo institucional, aportes técnicos
de instituciones de apoyo y las experiencias que se vayan acumulando con el correr del tiempo (Jolón,
2000).
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Antes de iniciar un monitoreo de cacería se debe saber: ¿Qué se caza? ¿Quiénes cazan? ¿Dónde
cazan?  ¿Cuándo se caza? y lo más importante, ¿Cuánto se caza?

Para responder estas preguntas se debe trabajar con las comunidades y esto complementarlo con
estimaciones de la abundancia de las poblaciones de especies cinegéticas (especies de fauna susceptibles
a la caza). Las estimaciones se realizan a partir de índices de abundancia de las especies cazadas, los
cuales pueden ser determinados a través de observación directa o de signos como huellas y otros
rastros (Arévalo, 2001; Cuellar, SA)

La estimación de las abundancias a partir de observaciones directas permite poder estimar densidad
de individuos por área. La densidad poblacional es la medida más directa que se tiene para evaluar
una población. Pero al mismo tiempo suele ser la más costosa en inversión de tiempo y recursos.

Las evaluaciones directas pueden hacerse con boletas de registro que llenan los cazadores del área
(Cuellar, SA). Otra forma de obtener mediciones directas son el uso de cámaras trampa, cámaras
activadas por sensores. Las cámaras trampa son funcionales cuando los individuos tienen marcas
distintivas que permiten diferenciarlos.

El estudio de especies cinegéticas a través de observaciones indirectas como lo son las huellas, rastros
o heces es otra aproximación válida para estudiar el estado de las poblaciones de interés. Tiene la
desventaja de que no podemos estimar la densidad de una población a menos que conozcamos la
tasa de generación de signos por individuo, solo estimaremos la proporción de especies en un lugar.
Pero es una forma de estudio más barata, y que permite la detección de especies secretivas o poco
conspicuas o difíciles de observar (Jolón, 2000;  Arévalo, 2001; Cuellar, SA)

Los signos más estudiados son las huellas. A partir de las huellas de un animal se puede inferir que
especie es y en algunos casos se pueden diferenciar edades o individuos. Las huellas nos permiten
establecer abundancias relativas si las contamos sobre una medida de esfuerzo como lo son los
transectos y registramos los datos pertinentes a cada signo como lo es la fecha, tamaño entre otros.

También se puede optimizar la obtención de huellas de una especie de interés por medio del uso de
trampas de atracción olfativa sobre los transectos. Las trampas de atracción olfativa son cuadrados
de 1*1 metro, donde se prepara un sustrato de arena o tierra cernida para que se de la impresión
de las huellas. En el centro se coloca un atrayente, como banano o carne, dependiendo de la especie
que nos interese atraer. Las trampas de atracción olfativa deben de estar separadas al menos a 125
metros una de la otra para optimizar el esfuerzo y asegurarnos de que son individuos diferentes los
que están visitando cada una (Arévalo, 2001).

a) Monitoreo de la calidad del agua
La calidad del agua se ha determinado utilizando principalmente las mediciones de parámetros
fisicoquímicos, entre estos parámetros se pueden mencionar: aporte de nutrientes (nitrógeno, fósforo),
turbidez, temperatura, pH, total de sólidos disueltos (TDS), conductividad, oxígeno disuelto, dureza
y alcalinidad.  Estos análisis tienen la desventaja de ponderar la calidad del agua de una forma
instantánea. Como consecuencia no se registran las perturbaciones y disturbios ocurridos días antes
o después de la toma de datos fisicoquímicos.
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Los elementos bióticos (fauna y flora acuática) de los cuerpos de agua, al contrario de los parámetros
fisicoquímicos, no se recuperan de una forma rápida después de un vertido o perturbación de su
entorno, aún cuando los valores de los parámetros fisicoquímicos hayan vuelto a la normalidad (Alba-
Tercedor, 1996; Alonso y Camargo, 2005).

Algunos autores proponen la utilización de la mayor información posible que pueda obtenerse de
un sistema hídrico, esto involucra información fisicoquímica, información de hábitat  e información
biológica (Rosenberg et al. 1997). La información biológica que  puede obtenerse de un sistema
hídrico consiste en  los patrones de diversidad de los organismos que habitan estos sistemas. Por
ejemplo diatomeas,  macroinvertebrados acuáticos, macrófitas acuáticas y peces (Alba-Tercedor,
1996; Alonso y Camargo, 2005) debido a que existe una relación entre su distribución y las características
fisicoquímicas de su entorno, ya que fisiológicamente solo pueden vivir en ciertos rangos de los
parámetros fisicoquímicos (a cierta temperatura, pH, oxígeno, etc).

Uno de los grupos más estudiados son los macroinvertebrados acuáticos para la evaluación de la
calidad del agua (Alba-Tercedor, 1996; Rosenberg et al. 1997), lo cual se debe a que ofrecen numerosas
ventajas como:
       • Se encuentran en una amplia distribución, son abundantes y fáciles de colectar.
       • Su naturaleza sedentaria, que permite un efectivo análisis espacial de los efectos de las
               perturbaciones a largo plazo.
       • Presenta ventajas técnicas asociadas a los muestreos cuantitativos y análisis de las muestras,
               los que pueden ser realizados con equipos simples y relativamente baratos.
       • La taxonomía de muchos grupos está bien estudiada.

Este grupo se encuentra integrado de una forma general por aquellos organismos invertebrados
mayores a 2 mm, o visibles a simple vista. Los organismos que encaja en esta descripción son en su
mayoría del Phyla Arthropoda. De entre los artrópodos se encuentran los cnidarios, moluscos,
crustáceos, anélidos, quelicerados y los insectos. De los anteriores la Clase con la mayor representación
tanto de individuos como de especies es la Clase Insecta. De la clase Insecta encontramos los Órdenes:
Tricoptera, Plecoptera (Moscas de piedras), Ephemeroptera (Moscas de mayo), Coleoptera (Escarabajos),
Megaloptera, Hemiptera (Chinches), Diptera (Moscas y sancudos) y Odonata (Libélulas y agujas del
diablo).

A partir del conocimiento de las condiciones en que se distribuyen los macroinvertebrados acuáticos
se han desarrollado diversos índices biológicos de calidad del agua como:

El índice Biótico de Familias -IBF- desarrollado para Norteamérica. El índice Biological Monitoring
Working Party -BMWP-  desarrollado en Inglaterra (Mandaville, 2002), es uno de los más populares
ya que es cualitativo. Ha sido modificado para la Península Ibérica (Alba-Tercedor y Sánchez-Ortega,
1988) y para Colombia por Roldan (2006). El índice Ephemeroptera-Plecoptera-Trichoptera -EPT-
entre otros (Mandaville, 2002).

Los índices anteriores son construidos a partir de la asignación de valores de tolerancia a cada taxón.
La asignación de valores de tolerancia se logra conociendo y midiendo las condiciones en donde
habita cada taxón.
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Para la colecta de los macroinvertebrados acuáticos se han utilizado diferentes metodologías, como
lo son la implementación de redes D, redes surber y dragas.

Materiales y Método

       a) Materiales
•     Computadora portátil
•     Cañonera
•     Presentaciones en Power Point
•     Papelógrafos
•     Marcadores permanentes
•   Guías para la identificación de fauna (aves, reptiles, anfibios, mamíferos) y flora
•   Libros de texto sobre mamíferos para identificación mediante huellas y heces
•     Binoculares
•     Redes D para colecta de macroinvertebrados
•     GPS
•     Sonda multiparámetros in situ para calidad de agua

       b) Métodos
El taller se llevo a cabo en la Finca Filadelfia, una Reserva Natural Privada ubicada en Antigua
Guatemala, los días 11 y 12 de noviembre de 2009. El taller se llevó a cabo mediante charlas magistrales
en el primer día para explicar los conceptos y metodologías utilizadas para estudiar los diferentes
taxones o grupos de animales. En el segundo día se llevó a cabo prácticas de campo para aplicar los
conocimientos adquiridos. Las actividades se llevaron a cabo  según la siguiente agenda:
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Resumen de Resultados

El primer día se llevó a cabo la parte teórica del taller con 14 participantes, además de darse las charlas
magistrales con ayuda de presentaciones en Power point para explicar conceptos básicos y diferentes
metodologías utilizadas en los monitoreos según los grupos a estudiar, se invitó al Biólogo Cristian
Kraker, para que presentará los resultados de un estudio sobre Murciélagos en los cafetales y bosques
del Valle de la Antigua Guatemala, esta presentación se realizó como un estudio de caso donde se
dio a conocer la importancia de los estudios biológicos, así como su aplicación en las Reservas Naturales
Privadas como una forma de conocer el estado de la conservación en estas áreas protegidas.

El segundo día se desarrollaron dos actividades
prácticas, la primera consistió en desplazarse a la
zona boscosa de la reserva de la finca Filadelfia,
donde se dio una plática sobre el uso de GPS donde
por grupos practicaron su uso, luego se delimitó
un pequeño transecto para el conteo de aves. En
este transecto se registraron los datos tanto del
lugar, fecha, evaluador, así como las especies de
las aves observadas. Durante este ejercicio se
enseño sobre el uso de binoculares, observación
de aves e identificación de las mismas mediante
el uso de guías de identificación (Howell & Webb;
Van Perlo, entre otras).

En la segunda actividad los participantes formaron grupos con el fin de plantear una idea y un plan
general de monitoreo. Esta actividad tuvo por objetivo evaluar que tanto permearon los conceptos
del monitoreo biológico en los asistentes al taller. A continuación se describe de forma breve el trabajo
desarrollado por cada grupo.
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       a) Grupo 1. Monitoreo de el Tigrillo (Felidae: Leopardus weidii)
Preguntas:
Evaluar la presencia de tigrillo en áreas de café.
Si está presente posteriormente se diseñaría un
monitoreo con el objetivo de evaluar el estado
de la población.

Metodología General:
Conteos directos de individuos por medio de
cámaras trampa. Las cámaras trampa las
colocarían en transectos. Estos transectos se
ubicarían cerca de áreas con fuentes de agua.

Conteos indirectos. Por medio del establecimiento
de transectos que se recorrerían dos veces al mes se buscarían huellas y excretas que evidencien la
presencia del tigrillo. De encontrarse huellas se tomarían moldes en yeso para tener evidencias
tangibles.

Esta evaluación tendría una duración de un año, teniendo muestreos en la época seca y muestreos
en la época lluviosa.

       b) Grupo 2. Monitoreo del efecto de la descarga de aguas mieles en un río.
Preguntas:
Evaluar el estado de las características fisicoquímicas del río en época lluviosa y época seca.
Evaluar el efecto de la descarga de aguas mieles en el río.

Metodología general:
Evaluación de características fisicoquímicas y de bioindicadores en tres puntos ubicados a lo largo
de 500 metros del río.

Se tomarían muestras de agua para medir los
parámetros fisicoquímicos del río. Una vez
al mes. Tanto en época lluviosa como en
época seca. Estas tomas de agua se realizarían
en un punto antes del área de descarga, uno
en el sitio de la descarga, y un tercero en un
punto posterior a la descarga.

Como indicadores de la diversidad biológica
del río se utilizarían macroinvertebrados
acuáticos. Estos se colectarían en cada uno
de los puntos donde se tomen las muestras
de agua.

Este monitoreo se plantea llevar a cabo por un periodo de tres años, al término de los cuales
se evaluaría su continuidad y retroalimentación o su finalización.
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       c) Grupo 3. Monitoreo del tamaño de las poblaciones de Iguanas.
Preguntas:
En la finca Toledo existe un área de reserva, donde existe la presencia de iguanas. Por observaciones
y pláticas con personas mayores que han
vivido en el área se ha registrado que existe
una percepción de que en años pasados
existían mayor cantidad de iguanas en el
área. Debido a la anterior observación surge
la inquietud de conocer:

      - ¿Qué especie o especies de iguanas
               existen en la reserva?
      - ¿Cuáles son los hábitos e historia
            natural de las iguanas en el área?
      - ¿Cuántas iguanas hay?

Metodología general:
Primero realizarían una revisión bibliográfica para informarse de que iguanas se pueden encontrar
presentes en el área de la finca, y cuáles son sus hábitos.

Luego implementarían un programa de conteos directos e indirectos de las iguanas, involucrando
a cazadores de las comunidades vecinas a la reserva dentro del plan de monitoreo de las iguanas,
con el objeto de tener mejores resultados y un cambio de percepción de los cazadores hacia la
conservación de las iguanas.
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Evaluación de la Actividad

Se obtuvo un total de 12 encuestas de evaluación de la capacitación, en la encuesta se evaluaron los
aspectos de organización del evento (invitación, instalaciones y servicio de alimentación); claridad,
pertinencia y dominio de los contenidos por el capacitador; cumplimiento de la agenda y logro de
los objetivos del taller; aplicabilidad de los contenidos y ejercicios realizados durante el taller.  En
general la mayoría de asistentes (73%) calificó la capacitación de MUY BUENA, el 25% como BUENA
y el 2% como REGULAR.

Entre los comentarios más sobresalientes sobre lo que más les gustó de la actividad fue que el
contenido es muy aplicable a la realidad de las Reservas Naturales Privadas, el taller los acerca a
conceptos que deben conocer para manejar las reservas de acuerdos a los objetivos que tienen cada
una. Otros comentarios recibidos sobre lo que les agradó del taller es el intercambio de experiencias
entre diferentes reservas y el conocimiento amplio de los capacitadores, así como el hecho de tener
la oportunidad de conocer más sobre la naturaleza. Entre las cosas que se pueden
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mejorar es la optimización del tiempo, ya que a veces habían atrasos por la impuntualidad de los
participantes; además se mencionó que el taller fuera más práctico.  Otro comentario fue que se
motivaba a los organizadores a continuar con este tipo de capacitaciones, ya que son muy útiles
porque permiten ampliar los conocimientos y esto repercute en mejorar el manejo de los recursos
naturales en las reservas.
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6.      Educación e Interpretación Ambiental

Arabella Samayoa
Educadora Ambiental

Introducción

La educación ambiental es muy importante como mecanismo de concientización sobre la importancia
de la conservación de los recursos naturales. Muchas de las Reservas Privadas se encuentran aledañas
a comunidades, siendo éstas comunidades quienes muchas veces representan una amenaza contra
los recursos naturales, debido al uso ilegal de los mismos o contaminación de algún tipo.  Debido a
estos conflictos las Reservas se encuentran interesadas en desarrollar proyectos de educación
ambiental principalmente en las escuelas.  En el presente taller se dieron a conocer los conceptos
de la educación e interpretación ambiental, así como herramientas para diseñar proyectos de
educación ambiental que puedan ser implementados en sus Reservas, con el fin de concientizar a
las poblaciones aledañas que hacen uso de los recursos naturales que las Reservas brindan.

Objetivos

       • Fortalecer las capacidades técnicas en aspectos de educación ambiental de  los  propietarios
de áreas protegidas privadas a través de la implementación de una capacitación teórico
práctica que le de herramientas  básicas para implementar en sus áreas.

Marco Teórico

EDUCACIÓN AMBIENTAL

La educación ambiental es una estrategia para proporcionar nuevas maneras de generar en las
personas y en las comunidades cambios significativos de comportamiento y de valoración de la cultura
y el medio que le rodea. Al mismo tiempo la educación ambiental promueve y facilita la adquisición
de habilidades y actitudes que permitan a los seres humanos trabajar activa y permanentemente en
la búsqueda de soluciones en pro de identificación de problemas, la búsqueda de soluciones
alternativas, el análisis de cambio de viabilidad, las actuaciones sobre el entorno y la evaluación.

La finalidad de la educación ambiental es convertir personas no sensibilizadas en personas informadas
y dispuestas a participar activamente en la resolución de los problemas ambientales.

La educación ambiental se puede dar en:
       • La educación formal, como parte del ambiente escolar.

       • La educación informal, cuando es espontánea, no estructurada y que se promueve en la
              cotidianidad.

        •    La educación no formal, que propicia los procesos educativos al margen de la escuela.
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 Características de la educación ambiental

        •  Considera al medio ambiente como un sistema en el que interactúan la naturaleza, las
                personas y comunidades.

        •  Es integradora, ya que toma en cuenta múltiples variables comprometidas en los problemas
                ambientales.

        •  Utiliza metodologías participativas y promueve la participación de todos.

        •  Es eminentemente práctica y esta orientada a la solución de problemas concretos
                relacionados con el medio ambiente.

        •  Promueve el desarrollo de actitudes de respeto y protección hacia el medio ambiente,
                incluyendo a las personas y grupos sociales que lo componen.

        •  Incentiva y fomenta el valor y la necesidad de cooperación en la resolución de problemas
                ambientales a nivel local, nacional  e internacional.
        •  Innovadora porque refocaliza la forma de enseñanza, permitiendo a los participantes una
          visión global e integradora de los fenómenos ambiéntales, sus implicaciones y sus
                interconexiones.

Características del educador ambiental
           •     Sabe escuchar
           •     Tiene sentido del humor
           •     Procura ser aceptado por todas las partes
           •     Maneja las técnicas básicas de comunicación
           •     Resalta los conocimientos de los participantes
           •     Posee habilidad para enseñar y trabajar con niños y adultos
           •     Está familiarizado con los problemas y temas ambientales
           •     Tiene una formación básica
           •     Recoge e incorpora opiniones
           •     Tiene la capacidad de sintetizar

Identificar su audiencia

El educador ambiental trabaja con diferentes públicos; adultos, niños, familias, grupos de colegios,
turistas, etc. Es importante que tome en cuenta que cada uno de estos grupos tiene diferentes
intereses y diferentes formas de aprender y en función de eso debe ser flexible para adaptarse a cada
uno de los grupos y así poder cubrir todos los tipos de aprendizaje.

Presentaciones

Los siguientes consejos le ayudaran para que su presentación sea una experiencia de aprendizaje
positiva para su público.

            1.    Cree un ambiente amigable: Salude a los participantes en el taller, haga que se sientan
                    relajados.

            2.    Si es necesario incluir algunas reglas de comportamiento: procure que sean mínimas e
                   inclúyalas como parte de la presentación.

            3.    Haga que su presentación sea interactiva: permita la participación de todos, estimule la
                   discusión.

            4.    Estimule al público a cambiar su comportamiento: haga sugerencias específicas de
                   acciones que el público puede hacer como: compartir lo aprendido con otras personas.
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Hacer que las personas se ubiquen en determinadas situaciones usando diversas dinámicas es
importante porque se explota la imaginación para la participación y se desarrolla no sólo una capacidad
del intelecto, sino de los sentimientos, logrando que durante estas situaciones el sujeto o el grupo
se identifique con determinados seres, objetos o situaciones que aparentemente le son ajenos, pero
que finalmente logra considerarlos como algo importante.

Durante las actividades de educación ambiental se fomenta una actitud de cooperación, esto hace
que las personas comprendan que actuar juntos es el pilar para dar respuesta y solución a los
problemas ambientales. La diversión es parte importante de la educación ambiental y la utilización
de técnicas participativas brinda la posibilidad de encontrar y construir experiencias significativas.

INTERPRETACIÓN AMBIENTAL

La interpretación traduce la información de un lenguaje científico a un lenguaje "de todos los días"
de forma que no sólo científicos puedan entenderlo fácilmente. El estilo interpretativo es interactivo
y relajado, se enfoca en el entendimiento de significados y relaciones más que en la memorización
de conceptos y términos.

Sirve para interpretar el medio ambiente incluyendo factores abióticos y bióticos. Se puede utilizar
en aproximaciones educativas formales, no formales e informales.

       a) Medios visuales para la interpretación
Pueden ilustrar y enfatizar el mensaje que usted está tratando de transmitir sobre la biodiversidad.
Estas son herramientas de bajo costo para ayudarle a comunicar su mensaje de una forma efectiva
y a incorporar a los participantes en experiencias-aprendizaje. Entre éstas podemos encontrar dibujos,
esquemas, figuras recortadas, fotos, afiches, maquetas, escalas de tiempo, etc.

       b) Exhibiciones interpretativas

Una exhibición es una de las herramientas más comunes para la comunicación interpretativa. Es una
colección de objetos o gráficas dispuestas de cierta forma para dar un mensaje a los visitantes y que
 ellos puedan observar las exhibiciones en su propio ritmo, generalmente sin guía.

5.    Aprenda a entender a su público: observe la respuesta del público durante la presentación.
       Si parecen confundidos o si pierden interés, emplee ejemplos que sean familiares para
       el público o cambien de dinámica.

6.    Mantenga su presentación en movimiento: conozca su material, pero evite aprendérselo
       de memoria, practique el uso de ayudas visuales de manera que se sienta cómodo con
    ellas. Háblele al público no al objeto y este seguro que todos pueden verlo

7.    Este dispuesto a decir no sé: sea franco cuando no sepa la respuesta a una pregunta. No
     adivine ni de información inexacta. Dígale al público que averiguará la respuesta o
       sugiérales que trabajen con usted para hacerlo.

Dinámicas, juegos, actividades…
Las dinámicas, juegos, canciones, poemas, cuentos y actividades, son herramientas muy efectivas
para lograr la sensibilización y concientización del público.
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Se debe tomar en cuenta que mensaje quiere darse con la exhibición, el diseño, el espacio, los
materiales que se exhibirán, etc. Puede haber exhibiciones fijas, móviles o itinerantes, también
tridimensionales o interactivas.

      - Uso de color y texturas: El color puede unificar una exhibición, realzar el marco del mensaje
               e incrementar el atractivo visual de la exhibición. Los colores contribuirán a crear un impacto
              en la audiencia. El color debe crear una armonía entre el ambiente y la información que se
              desea presentar.

         En algunos casos es aconsejable usar un color neutro pálido para las paredes de sus
            exhibiciones. Seleccione un color principal fuerte para todas las exhibiciones y uno o dos
           más complementando las tonalidades del color principal puede ser usados para paneles,
              títulos, textos e ilustraciones.

            Los colores vivos también pueden ser un gran aporte a una exhibición, tenga cuidado de
              no competir con los elementos que desea presentar, en este caso el color deberá realzarlos.

     -    Ilustraciones: Las ilustraciones incluyen fotografías, dibujos, mapas, pinturas, baste niños
              inmorales de paredes o techos. Conjuntamente con los artefactos expuestos estás, cuentan
              visualmente la historia de la exhibición. Se pueden utilizar leyendas con descripciones cuando
            necesite identificar o clarificar una ilustración o cuando la información que proporcionada
             sea de interés para los observadores. Los textos deberán ser claros y comprensibles y de ser
             preferible, cortos.

      - Títulos de exhibición: Los títulos en los encabezados o presentaciones de las exhibiciones
             son usados para subdividir la información expuesta. Atraen a los visitantes y dan en forma
          breve el mensaje, también los incentivan a interesarse por la información que se está
            presentando. La mayoría de la gente lee el título primero y algunos leen sólo eso, por lo
            que éste deberá ser atractivo y  dar el mensaje que se quiere hacer llegar, también debe
            ser corto y lo más claro posible. Los subtítulos son visualmente menos evidentes que los
             títulos, resumen las ideas principales en el panel de exhibición e incentivan a los visitantes
              aprender más.

      - Texto de la exhibición: El texto es el material escrito en una exhibición. Apoyan las imágenes
                visuales y proporciona información de forma clara y concisa. Se aconseja limitar la información
           del texto presentado, mantenga clara y concisa la idea. Utilice tipos de letra e imágenes
             claras y fáciles de leer, esto tiene que ver con el tamaño adecuado.

      c) Exhibiciones al aire libre

Incluye paneles de información, murales en paredes exteriores, jardines botánicos, viveros de plantas
étnicas, senderos o áreas de observación de vida silvestre. Aproveche la mejor posición y verifique
que sea un lugar seguro.

Se puede utilizar materiales como madera, metal, cemento y depende de los recursos disponibles.
Generalmente se utiliza más la madera ya que es un material disponible, independientemente de
los materiales hay que tomar en cuenta siempre el mantenimiento de las mismas.
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       d) Áreas de demostración

Un centro interpretativo es ideal para mostrar formas en las que la gente local puede mejorar su
medio ambiente, reducir la degradación del hábitat y la pérdida de biodiversidad. Proporciona
ejemplos prácticos para reforzar la información presentada en los centros interpretativas ayuda

       e) Senderos interpretativos

Un sendero natural es un camino planificado a través de un área natural basado en características
naturales interesantes e importantes. Los objetivos del diseño o sendero deberán estar basados en
educación, interpretación y conservación. Además de tener paradas estratégicas, deberán estar bien
rotulados y presentar opciones para gente que camina poco o mucho. Los senderos pueden ser
autoguiados o tener un guía, en este caso se recomienda  integrar en un morral o mochila cosas que
el guía pueda mostrar, hojas, semillas, fotos de aves, etc., que complementen lo que se está diciendo.

       f) Letreros y folletos

Los letreros y folletos pueden proporcionar información interesante para los visitantes conforme
camina a su propio ritmo a lo largo de un centro interpretativo. También son alternativas relativamente
sencillas, cuando no se cuenta con el personal o el tiempo para hacer un recorrido, también dan
información que la gente pueda llevar a casa y compartir con otros.

Materiales y Método

        a) Materiales
       • Computadora portátil
       • Cañonera
       • Presentaciones en Power point
       • Papelógrafos
       • Lápices, lapiceros, crayones y marcadores permanentes
       • Varios juegos y material de educación ambiental
       • Libros de educación e interpretación ambiental
       • Papel construcción de colores
       • Tijeras
       • Goma
       • Tape y maskin tape
       • Material fotográfico de las Reservas (se le pidió a cada participante)

b) Métodos
El taller se llevo a cabo el 12 de octubre de 2009, en las instalaciones de Anacafé. La metodología
propuesta para este taller es una presentación magistral en el desarrollo de los temas y participativa
en la aplicación de los conocimientos adquiridos, desarrollándose según la siguiente agenda.

incentivar actitudes positivas hacia el ambiente, su protección y conservación.
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Resumen de Resultados

En el taller participaron 12 personas. La actividad inició con  una auto evaluación por parte de los
participantes, quienes después de escribir acerca de lo que consideraban es la educación ambiental,
qué actividades conocían y cómo debería ser, se hizo una puesta en común con los demás participantes.

Se inició el desarrollo de la temática propuesta para la capacitación y uno a uno, se fueron cubriendo
los temas y se fueron mostrando diferentes materiales  educativos y muestras llevados con el fin de
ilustrar los contenidos del taller, además de la presentación power point utilizada.
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También se desarrollaron de forma ilustrativa tres dinámicas participativas de educación ambiental:

“El viaje de las gotas de agua”, que es una
dinámica donde los participantes se
coinvierten en gotas de agua y hacen un viaje
simulado  por el ciclo del agua. Cada
participante se ubica en una gráfica que tiene
un dado, lo tira y dependiendo  de lo que le
sale en el dado, tiene que moverse en busca
de su siguiente destino. De esta forma los
participantes tienen la oportunidad de
conocer el viaje que realiza el agua
moviéndose por evaporación del océano a
las nubes, cayendo en forma de lluvia, siendo
parte de una planta o un animal,
congelándose  en un polo, etc.

La idea es que los participantes comprendan de forma más gráfica y participativa el movimiento
del agua a través del ciclo hidrológico.

La otra dinámica realizada “Importancia de los
bosques en la captación de agua” en esta, los
participantes forma un círculo y se ponen varios
círculos verdes al centro, estos simulan árboles.
Se entrega a los participantes unas fichas de color
azul, las cuales serán las gotas de lluvia. Al llegar
el momento los participantes lanzan las fichas y
s e  c u e nta ,
cuántas  de
ellas han caído
s o b r e  l o s
c í r c u l o s

verdes, que en este caso son pocos. Luego se vuelven a recoger
las fichas, se agregan más círculos verdes y se hace llover con
el fin de ver la diferencia entre las captación de agua cuando
hay cobertura boscosa y cuando no.
Se hace un análisis de la situación y se discute con los
participantes el resultado. La dinámica sirve para concientizar
acerca del papel que tiene los bosques en la captación de
agua, pudiendo demostrar de forma gráfica y agregando datos
de interés al público acerca de la importancia del mismo.
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“Juego de memoria del agua”
A través de esta dinámica  se les explicó como un
simple  juego de memoria puede servir para  hablar
de un tema, en este caso, el juego de memoria
que se realizó era del agua, pero se dio la sugerencia
de hacerlo con fotografías del área, flora y fauna
característica etc.
Durante el desarrollo del tema se buscó la
participación activa de los asistentes al taller, con
sus observaciones, comentarios, experiencias y
demás. Al finalizar el desarrollo del tema se dio
la oportunidad de una ronda de preguntas y
respuestas.

Trabajo en grupo
Después del almuerzo, se dividió a los participantes en tres grupos, a cada uno de ellos se le asigno
una tarea, la cual debían realizar siguiendo lo aprendido durante la mañana. Las tareas eran:
          –    Realizar la planificación de un taller educativo
          –    Realizar un sendero interpretativo y
          –    Realizar una exposición educativa.

Después de asignados los trabajos por sorteo, se les dio un tiempo para trabajar y desarrollar su
ideas, además se les proporcionó bibliografía pertinente y se estuvo rotando entre los grupos para
apoyarlos en la  elaboración de sus proyectos. Para el trabajo en grupos, se les pidió que se pusieran
de acuerdo y trabajaran en función de una de  las áreas protegidas de alguno de los integrantes del
grupo.  También debía trabajar con el material que se les había pedido que llevaran de sus respectivas
áreas.

A continuación se presenta un resumen del trabajo realizado por los grupos:

            1.     Planificación de un taller educativo
Área protegida escogida por el grupo: Finca Chirijuyú

Antecedentes: Una de las situaciones que afecta
a las personas de esta finca, es que las
comunidades aledañas suelen entrar en ella
para extraer diferentes recursos del bosque,
lo que ha causado  problemas en la
conservación y el manejo de las mismas. De
allí surgió la necesidad de pensar en educar a
los pobladores aledaños a la misma, para que
comprendan el valor del área protegida y la
importancia de hacer un uso y manejo adecuado
de los recursos allí existentes.

El Taller educativo diseñado se nombró “La

relación que existe entre los bosques y el agua”
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La estructura del taller se planificó de la siguiente forma:
            •     Plática con presentación Power point en  salón  dentro de la  finca para aproximadamente
                    25 personas
           •     Manualidad títere de mapache para  niños
           •     Juego de avanzar con dado
 Se pensó en la realización de estos talleres,
para grupos de hasta 25 personas en un salón
con el que cuenta la finca.

Para la presentación del  tema se planteó el uso
de cañonera y una  presentación  en power
point, que resalte la importancia del bosque,
su relación con el agua, y por qué es importante
conservar los mismos. Después de la
presentación, se propuso  para trabajar con
niños pequeños, la  elaboración de un títere de
dedo de un mapache, representante de la fauna
 característica de la zona en la que se encuentra
la finca. Este títere de dedo es de elaboración
muy sencilla y de bajo costo lo que facilita el
trabajo y la inversión  con diferentes grupos. Y para finalizar, se ha diseñado  un juego de avanzar con
dado  en el que las  decisiones y respuestas de los participantes le harán  avanzar o retroceder en el
tablero del juego.

            2.    Planificación de un sendero interpretativo
Área protegida escogida por el grupo: Finca Carnac
Antecedentes: Esta es una finca, cuya extensión en la parte alta y baja de la misma colinda con el
bosque, donde se tiene planificado realizar el sendero. Debido  a las características de la finca,  la
extensión y la variedad de actividades que se pueden realizar dentro de ella, el grupo desarrollo un
recorrido, al cual los visitantes pueden acceder a algunas partes caminado pero en general en carro,
para ello utilizarán las rutas ya establecidas dentro de la finca, y en algunos momentos podrían
acceder también al transporte interno de la finca.

Recorrido en la Reserva Carnac: El recorrido se tituló “Vive Verde”.
    •     Información general: esta sería la primera
             parada, en ella habrá información general
            para los visitantes
    •      Parada 1: aquí se podrá observar las aves
            características de la zona
    •      Parada 2: desde aquí se puede tener una
            vista hacia el valle
    •      Parada 3: acá se podría observar la posa
            donde se tiene crianza de peces
    •     Parada 4: Vista a la catarata, desde este
             punto se puede disfrutar de una  catarata.
    •   Parada 5: esta servirá para tener la
       oportunidad de observar el bosque,
        compuesto principalmente por Pinus
            maximinoii y Pinus tecunumani.
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    •    Parada 6: Kiosco, este delimita el final del sendero, en el se puede encontrar artículos a
           la venta, información y otros.

    3.    Planificación de una exposición
Área protegida escogida por el grupo:
Rincón del Zope

Antecedentes: En esta finca se pueden
encontrar  nueve pozas  de agua,
actualmente, estas pozas ya son visitadas
por las personas de la localidad para
recrearse. Aunque  las personas visitan, ya
se han tenido antecedentes de basura y
desperdicio o mal uso del agua, por lo que
el grupo decidió trabajar una exposición
para resaltar el valor del agua, en las pozas
de la finca.

La exposición estará ubicada  en seis de las
nueve pozas que  tiene la finca, en cada una
de  las pozas seleccionadas se resaltará un
valor del agua, conformándose de  la siguiente
 manera:

•        Poza Tepemechin: En esta se resaltará
 la importancia del agua para la vida, para ello
se colocarán tres letreros con ¿Sabías qué?
acerca del agua, a modo de reflexión acerca
de la importancia del agua para nuestra propia
sobrevivencia.
•   Poza Piedra Negra: En esta se resaltará
el ciclo del agua, para ello se colocará un rótulo

        que explique la dinámica del ciclo del agua.
•     Poza La Presa: En esta se resaltará los diferentes usos que le damos al agua, para ello se
       pondrá  un rotulo con disco giratorio, en cada una de las porciones se podrá descubrir los
       diferentes usos del agua.
•     Poza Laja: En esta se resaltará la problemática  del agua, para ello se diseñarán rótulos del
       levantar con preguntas para que la gente descubra qué o quién es el que afecta el agua.
•      Poza Morena: En esta última poza se motivará la participación para conservar el agua, con
        consejos acerca de lo que podemos hacer, en rótulos de manos para hacer  alusión a que
        la solución de la problemática está en nuestras manos.
•     Peñasco: Para finalizar la exposición, habrá en esta área un mirador hacia la montaña y
        el bosque con información acerca de la importancia de los bosques para la conservación
         de nuestras fuentes de agua.
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Evaluación de la Actividad

Se obtuvo un total de 10 encuestas de evaluación de la capacitación, en la encuesta se evaluaron los
aspectos de organización del evento (invitación, instalaciones y servicio de alimentación); claridad,
pertinencia y dominio de los contenidos por el capacitador; cumplimiento de la agenda y logro de
los objetivos del taller; aplicabilidad de los contenidos y ejercicios realizados durante el taller.  En
general la mayoría de asistentes (85%) calificó la capacitación de MUY BUENA y el 15% como BUENA.

Entre los comentarios más sobresalientes sobre lo que más les gustó de la actividad fue que el
contenido es muy aplicable a las necesidades de las Reservas Naturales Privadas; el taller fue bastante
práctico, ayudó bastante el conocer de juegos y materiales que se pueden utilizar en educación
ambiental; mostró una visión más amplia, divertida y educativa de la educación ambiental; la
capacitadora tiene mucha experiencia y amplio conocimiento. Otro comentario recibido es la
importancia que tiene este tema para las reservas como una forma de crear conciencia en las
comunidades aledañas sobre el uso de los recursos naturales, les pareció muy buena la actividad en
grupos ya que les permitió crear ideas aplicables en sus áreas.
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7.      Manejo Forestal Sostenible

Francisco Hernández y Gonzálo López
Dasónomos

Introducción

El bosque de pino-encino tiene un gran potencial forestal, muchas de las Reservas Naturales
Privadas cuentan con plantaciones con fines productivos o realizan acciones de reforestaciones
o enriquecimiento forestal con el fin de regenerar algún área sin cobertura forestal con fines
de protección. En ambos casos es necesario implementar acciones de manejo forestal con
el fin de asegurar árboles bien desarrollados y saludables. Además, una de las amenazas que
presentan estos bosques son los incendios forestales, para los que es necesario realizar
acciones de protección y control forestal con el propósito de minimizar los riesgos e impactos
de los incendios que pueden llegar a destruir estos bosques.

En  el presente taller se brindaron los conocimientos para el manejo forestal y protección
forestal mediante una metodología teórico-práctica que pueda dar las herramientas para
contribuir a la conservación y el manejo sostenible de las áreas boscosas de las Reservas
Naturales Privadas.

Objetivos

            •     Propiciar el Manejo Forestal Sostenible y Responsable dentro de las Reservas Naturales
                     Privadas como mecanismo de protección del Ecosistema Pino-Encino y una alternativa
                     de generación de ingresos a los propietarios de las mismas.
            •     Capacitar a los participantes del taller en las prácticas de manejo forestal sostenibles
                     adoptadas y permitidas por la legislación vigente en Guatemala.

Marco Teórico

BIENES Y SERVICIOS DE LOS BOSQUES

Servicio Ambiental: Beneficio ambiental de la existencia, uso y manejo sostenible de la biodiversidad
y que incide directa o indirectamente en la protección y mejoramiento del ambiente y por lo tanto
en la calidad de vida de las personas.

Bien Ambiental: Recursos tangibles que son utilizados por el ser humano como insumos en la
producción o en el consumo final, que se gastan y se transforman en el proceso. Se relaciona más
con métodos y procesos de producción.

Existen varias estrategias de conservación de los bosques:
              •     Manejo Forestal (natural y plantaciones)
              •     Turismo sostenible
              •     Planes de mitigación y adaptabilidad
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              •     Educación ambiental
              •     Corredores biológicos
              •     Áreas protegidas

Las áreas protegidas son bienes públicos que brindan una extraordinaria gama de bienes y servicios.
Proporcionan, a través de su productividad primaria que combina elementos bióticos y abióticos,
bienes esenciales para la vida en la tierra como lo son el agua para consumo humano y para riego,
los alimentos, las fibras, materias prima, leña, recursos genéticos, especies cinegéticas, frutos, pieles,
carne, semillas, medicinas, otros.

Cumplen con funciones como:
•    Prevención de desastres naturales
•    Potencial científico, farmacéutico y mejoramiento genético
•    Protección de suelos
•    Belleza escénica
•    Recreación y turismo
•    Regulación del clima
•    Regulación de perturbaciones como desastres naturales
•    Regulación del ciclo hidrológico
•    Control de erosión
•    Tratamientos de desechos líquidos
•    Suministro de agua

Las áreas protegidas brindan muchos beneficios locales, a diferentes niveles y con diferentes enfoques:
•    Beneficios locales
  o Generación de empleos
  o Capacidad técnica y gerencial local
  o Certeza jurídica sobre la tierra
•    Beneficios económicos
  o Madera, combustible, chicle, xate, pimienta, guano, semillas, insumos para artesanías,
               para alimentación, medicinales, industriales, abonos orgánicos y otros usos
  o Turismo sostenible

Sin embargo, las áreas protegidas enfrentan  grandes problemáticas:
           •     Pobreza y extrema pobreza
           •     Falta de certeza jurídica sobre la tierra
           •     Falta de oportunidad de empleo y/o ingresos no agrícolas
           •     Pocas oportunidades de proyectos productivos por falta de financiamiento, tecnología y
                    capacitación
           •     Organizaciones débiles y poca capacidad empresarial
           •     Migración y avance de agricultura de subsistencia
           •     Crecimiento poblacional y demanda de recursos
           •     Deterioro de los recursos naturales
           •     Falta de ordenamiento territorial
           •     Deforestación y avance de la frontera agrícola
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           •     Extracción ilegal de recursos naturales
           •     Incendios forestales
           •     Expansión de la frontera agrícola con fines de agro exportación
           •     Concesiones mineras y petroleras
           •     Expansión urbana e industrial
           •     Saqueo de monumentos arqueológicos

SITUACIÓN DEL SECTOR FORESTAL DE GUATEMALA

Sector Forestal: Es el sistema en el que interactúan actores que intervienen en la cadena de producción
 de bienes y servicios forestales, desde  la planificación, administración, conservación, investigación,
manejo, aprovechamiento, transformación y comercialización de productos  del  bosque.

Figura 1. Actores que interactúan en el Sector Forestal

Guatemala según el mapa de cobertura forestal del año 2003, cuenta con 43,577 ha de bosque, de
los cuales aproximadamente el 55.6% de la cobertura forestal se encuentra dentro de áreas protegidas,
que equivales al 30% del territorio nacional. Según la FAO entre el 99-2001, se  estima que la pérdida
de cobertura forestal fue de 73,000 ha/año de bosque.
A pesar de que Guatemala tiene un gran potencial forestal, la industria no se encuentra del todo
desarrollada, algunas de las características del mercado y comercio del sector forestal son:
            •     Cerca del 90 % del total de madera cosechada se destina al mercado interno y solamente
                     un 10 % a la exportación.
            •     El mercado nacional es poco exigente
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         •    Principal mercado para los productos de la industria primaria son  El Salvador, Estado
                    Unidos, Honduras, México.
           •     Principal producto de exportación: madera aserrada
           •     Creciente penetración de productos importados de EEUU, México y sur América.

MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE

El Manejo Forestal se define como el aprovechamiento de los productos y servicios que el bosque
provee, sin reducir sus características de bosques ni su productividad futura.

El Manejo Forestal Sostenible es el conjunto de acciones y decisiones sobre los bosques, que tiene
por objetivo el obtener beneficios económicos y sociales de estos, sin alterar su función ecológica.
Todo esto con el fin de satisfacer las demandas actuales de la sociedad, sin comprometer la satisfacción
de las necesidades futuras.

El Manejo Forestal debe considerarse como una función de planificación del aprovechamiento,
recuperación y protección.  Es la utilización técnica de los productos y servicios que genera un bosque,
mediante la planificación de la corta y la extracción, protección del suelo y recuperación del bosque.

Otra definición importante es la Productividad, es aprovechar lo que el bosque está en capacidad
de producir y regenerar.

El Manejo Forestal considera tres elementos básicos:
           •     Económicamente rentable,
           •     Ecológicamente sostenible, y
           •     Socialmente viable.

El manejo igualmente requiere de normas y técnicas, un ente regulador, empresarios forestales,
personal capacitado y algo muy importante el bosque.

Todo proceso de utilización de los recursos naturales requiere de una planificación. De igual forma
el manejo forestal, en la planificación del uso del recurso bosque, se identifican tres grandes actividades:
la caracterización, el diagnóstico y la aplicación del manejo propiamente dicho.

La caracterización es una descripción cuantitativa y cualitativa del recurso forestal que se pretende
planificar. Esta fase se denomina “inventario forestal” en la cual se enumera y cuantifica todo tipo
de árbol presente. El diagnóstico, no es más que la interpretación de la caracterización, sirve para
identificar el estado actual de los recursos que se desean planificar, en este caso el recurso bosque.
El diagnóstico se refiere a la regulación de la corta.

La aplicación del manejo establece la intervención planificada en el tiempo, que permita cumplir los
conceptos y principios del manejo forestal. La planificación del manejo forestal se operativiza a través
de la ejecución de un plan de manejo. No obstante, la elaboración de este plan de manejo como en
todo esquema de planificación, se requiere del conocimiento e integración de una serie de ramas
de la dasonomía y de ciencias auxiliares. Se debe comprender entonces, que la planificación del
manejo requiere del dominio de elementos técnicos, para que se sustente sobre una base sólida de
conocimiento, apoyado en una fuerte experiencia de aplicación práctica.
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Figura 5. Tipos de Combustibles

Figura 6. Tipos de incendios según el área que afectan

Existen tres formas en las que se puede transmitir el calor en un incendio forestal:
           •    Radiación: es el principal método a través del cual el combustible situado próximo al
                     frente de llamas es precalentado.
           •    Convección: se refiere a la transferencia del calor por el movimiento del aire y otros
                     gases calientes.

•    Conducción: se refiere a la transferencia del calor dentro de un combustible o desde un
                     combustible a otro por contacto directo.
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A la hora de combatir un incendio forestal es necesario conocer las partes de un incendio (Figura 7),
con el fin de que si los integrantes de la brigada de combate se separan puedan comunicarse mediante
radios de transmisión o celulares y conocer el punto exacto en el que se encuentran. Además es
necesario analizar la forma en la que el incendio avanza para diseñar la estrategia de combate del
mismo.

Figura7. Partes de un incendio forestal

Hay tres factores principales que afectan el comportamiento de un incendio, factores que hay que
tomar en cuenta al diseñar la estrategia para intentar combatir los mismos. Estos factores son la
topografía (altitud, pendiente, relieve, exposición), el tipo de combustible y el clima.  Estos tres
factores determinan la velocidad, dirección y severidad del incendio, ya que fuertes vientos, clima
muy caluroso, combustible ligero, seco y abundante, así como si el incendio sube en un terreno
inclinado, todos éstos, son variables que provocarían que el incendio tenga magnitudes grandes.

En un incendio forestal es importante tomar en cuenta la estación del año, el mes y la hora. Para el
caso de incendios forestales afecta más en la tarde por la radiación recibida durante la mañana, ya
que los vientos influyen directamente o indirectamente.

Para combatir un incendio la forma más común es a través de quemas contrafuego, éstas tienen
como finalidad acabar con el combustible disponible en el área donde se encuentra el incendio
forestal.  Para ello se debe identificar la dirección del incendio  y a una distancia suficiente en la
dirección que este avanza iniciar un segundo fuego que avance en dirección contraria al incendio a
modo que en algún punto ambos fuegos se encuentren.  Una vez los fuegos se encuentran y al no
haber mayor combustible disponible el incendio se extingue y se controla el mismo.

Una vez controlado un incendio forestal es necesario realizar la liquidación del mismo, esta es la tarea
de extinguir por completo el fuego o eliminar los puntos calientes después de controlado el incendio
o quema controlada.

La liquidación del fuego debe realizarse tan pronto esté controlado el incendio, cuando haya
posibilidades de que el fuego rebrote, al concluir la quema controlada, cuando hay combustible que
pueda lanzar chispas.



80

Fundación Defensores de la Naturaleza

Para realizar una liquidación de forma segura se debe buscar y desenterrar raíces encendidas,
asegurarse de que los troncos no van a lanzar chispas, revisar sitios donde vuelas mosquitos, revisar
los troncos caídos, colocar los troncos de tal manera que van a rodar, tirarle tierra a las brasas o
agregar agua, raspar y humedecer los troncos, dispersar en la zona los combustibles que se estén
quemando.

Otra actividad que es muy importante a la hora de combatir y liquidar un fuego es identificar zonas
seguras y rutas de escape, en caso la situación se salga de control.

MANEJO INTEGRAL DEL FUEGO

El manejo de fuego son acciones técnicas o no, dirigidas hacia la manipulación del fuego en un lugar
(prevención, extinción y el uso). Implica planes, acciones estratégicas y toma de decisiones.
El manejo del fuego invariablemente involucra preparación y capacidad de respuesta para hacer
frente a emergencias de incendios. Al integrar la información acerca de incendios pasados, fuentes
de ignición (combustibles) y la necesidad y la tendencia de ciertos tipos de vegetación a quemarse,
los organismos y las comunidades pueden anticipar mejor los incendios y tomar decisiones más
acertadas cuando éstos ocurren. El manejo de fuego incluye tres elementos: la prevención, uso y
extinción del fuego (Figura 8).

En el uso del fuego, existen dos tipos de quemas:
•   Quemas controladas: es una quema que se realiza según un plan no escrito estimando
      el comportamiento del fuego como herramienta para realizar objetivos deseados en una

                   parcela, ejemplo: como las que se realizan muchas veces en las áreas agrícolas antes de
                    la cosecha.

•    Quemas prescritas: es una quema controlada que se realiza según un plan técnico (escrito),
                   toma en cuenta la evaluación de los combustibles vegetales, las condiciones de clima y
               el tipo de terreno. Se estima un comportamiento del fuego deseado para alcanzar
                     objetivos determinados en una parcela.

Figura 8. Elementos que conforman el Manejo de Fuego
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Recientemente, se está utilizando el término de Manejo Integral de Fuego, el cual incluye como uno
de sus componentes el Manejo de Fuego. El Manejo Integral de Fuego es una propuesta que aborda
la problemática de los fuegos deseables y no deseables tomando en cuenta los ambientes naturales
y las condiciones sociales y económicas, evaluando los riesgos y beneficios en un área geográfica de
conservación, paisaje o región (Figura 9).

Figura 9. Componentes que conforman el Manejo Integral de Fuego

Con este enfoque podemos evaluar si los efectos del fuego en un área determinada serán perjudiciales,
beneficiosos o indiferentes; se puede balancear los riesgos y beneficios, y responder efectivamente
y apropiadamente ante un evento.

Cuando se habla del Manejo Integral de fuego a nivel comunitario, implica realizar un análisis y
participación por parte de las comunidades locales en las decisiones y acciones respecto al manejo
y uso del fuego que mantienen productos y servicios ecológicamente sostenibles.

En el Manejo Integral de Fuego se debe evaluar el Régimen de Fuego el cual se define como un
conjunto de condiciones del fuego que caracterizan a un ecosistema como: el tipo de incendio, la
frecuencia, el comportamiento de fuego, severidad del fuego, severidad del incendio, la época, y el
tamaño y su regularidad o irregularidad.

Un régimen de fuego alterado, se define como el régimen que ha sido alterado por actividades
humanas por extinción y prevención, o por quemado excesivo e inapropiado, o por la fragmentación
del ambiente natural que afecta la integridad ecológica del ecosistema.

El fuego tiene su papel natural en los ecosistemas de Guatemala. Existen ecosistemas dependientes
del fuego, los cuales son ecosistemas donde el fuego es necesario. Si se elimina el fuego o si el
régimen del fuego se modifica por debajo de su frecuencia, el ecosistema cambia a algo diferente
y las especies se pierden. Las especies de estos ecosistemas tienen adaptaciones al factor fuego, un
ejemplo de ellos son los bosques de coníferas o bosques mixtos, donde algunas especies de pino
(Pinus oocarpa y Pinus hartwegii) los conos requieren de calor para que las semillas se liberen y
germinen.
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En estos ecosistemas es necesario evaluar si esta alterado los regímenes del fuego, si la respuesta
es positiva, si se debe a poco fuego o exceso del mismo y en función de ello tomar las medidas
adecuadas para restablecer el régimen adecuado de fuego (Figura 10).

Figura 10. Acciones a implementar en ecosistemas dependientes del fuego en función del régimen
del fuego que presentan

También existen ecosistemas sensibles al fuego, en los cuales el fuego puede influenciar su estructura
y extensión, así como la abundancia de las especies. También, el fuego puede crear hábitats y nichos
importantes. Las especies no tienen adaptaciones al factor fuego. Si los incendios afectan un pequeño
porcentaje de la extensión total del ecosistema y son muy frecuentes, pueden ser muy dañinos, o
sea, el ecosistema se puede perder totalmente. Ejemplo: Los bosques de transición entre bosque
mixto y nuboso, avance de la frontera agrícola sobre el bosque nuboso empleando fuego.

En estos ecosistemas al igual que en los ecosistemas dependientes del fuego es necesario evaluar
el régimen del fuego y en función de ello tomar medidas para el manejo y conservación del bosque
(Figura 11).

Figura 11. Acciones a implementar en ecosistemas sensibles al fuego en función del régimen del fuego
que presentan

Por último, podemos mencionar a los ecosistemas independientes del fuego, en los cuales el fuego
tiene un papel pequeño o no tiene ningún papel, por lo cual el fuego debe evitarse, por ejemplo
bosques demasiado fríos, o secos o húmedos, como los bosques nubosos.

TECNICAS DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES

Las técnicas de prevención son parte del manejo de las plantaciones forestales o bosques naturales
con el propósito de modificar la estructura del material combustible disponible con el fin de satisfacer
los objetivos de protección contra los incendios, asociando esta protección al
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Resumen de Resultados

La capacitación se llevó a cabo con 26 participantes. El primer día se realizaron las charlas magistrales
en donde se tuvo la participación activa de los asistentes que realizaron consultas con respecto a cada
uno de los temas desarrollados.

Al finalizar las presentaciones se realizó un recorrido por la Reserva, en el que se pudo percibir la
aplicación de los conocimientos recientemente adquiridos, por lo que
el recorrido sirvió para reforzar la información recibida de manera teórica.

El segundo día se realizó una práctica de campo sobre manejo del fuego,
como herramienta del manejo forestal. Por la mañana se tuvo una
presentación corta sobre el tema de protección forestal, específicamente
sobre incendios forestales y las actividades de protección y control que
se llevan a cabo en la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas como
estudio de caso. Posteriormente se realizó una parte práctica la cual
consistió en una plática al inició sobre los incendios forestales y las
acciones a realizar sobre la prevención y control de los mismos.
Posteriormente se mostró el equipo necesario para la prevención y
control de incendios entre ellos el mechero por goteo, la bomba de agua
(como se muestra en la fotografía), matafuego (swatter flap), rastrillos,
machetes, cascos de seguridad y rastrillos McLeod.

Además se realizó una demostración de una línea negra (como
se observa en la fotografía) y una brecha cortafuego, éstas como
medidas de prevención, para que en el caso de ocurrir un incendio
estás impidan que el fuego continúe su rumbo, por la falta de
combustible (materia orgánica viva o muerta) que facilite su
propagación.

Por último, en una parcela de 30 m2  se simuló un incendio para
después extinguirlo con un contrafuego. El contrafuego es una
técnica que se utiliza para combatir incendios forestales, el cual
consiste en extinguir el incendio prendiendo fuego en el lado
contrario al área del incendio, para que ambos fuegos al encontrarse
se apaguen por ya no contar con combustible o materia orgánica
que quemar.
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Resumen de Resultados

El taller se realizó con 17 participantes y consistió en una parte
teórica y otra de campo, la parte teórica se dio a través de una
plática con apoyo de presentaciones de power point. La parte
práctica consistió en un recorrido por el sendero de la Reserva
Guardabarranca, en dicha caminata se platicó sobre las
características de la Reserva y los objetivos de la misma. Además
se evaluaron las técnicas utilizadas en el diseño del sendero
ubicado en la finca. Como parte del material entregado a los
participantes se les facilitó una copia del Manual de Planificación,
Construcción y Mantenimiento de Senderos en Áreas Protegidas
de Larry Lechner, así como un rótulo con el Reglamento Interno
a los V isitantes de las Reservas Naturales Privadas.

Referencias Bibliográficas

Lechner, L. 2004. Planificación, Construcción y Mantenimiento de Senderos en Áreas Protegidas. Red
Rose Press, Colorado, USA. 150 pp.

García, C. 1992. Importancia del guarda recurso en áreas protegidas privadas. CECON.



102

Fundación Defensores de la Naturaleza



103

Fundación Defensores de la Naturaleza



104

Fundación Defensores de la Naturaleza



105

Fundación Defensores de la Naturaleza



106

Fundación Defensores de la Naturaleza



107

Fundación Defensores de la Naturaleza



108

Fundación Defensores de la Naturaleza



109

Fundación Defensores de la Naturaleza



110

Fundación Defensores de la Naturaleza



111

Fundación Defensores de la Naturaleza

Resumen de Resultados

La capacitación se planteó con el objetivo de ampliar la perspectiva de los procesos y la dinámica de
la conservación de la biodiversidad en general y en Guatemala. Los temas a abordar fueron planificados
tomando en cuenta la secuencia y complejidad de los mismos a continuación el desarrollo de la
actividad.

Al taller asistieron 25 participantes. La metodología utilizada consistió en conferencia magistrales,
conferencias dinamizadas, dinámicas participativas, con el apoyo de recursos como presentación
PowerPoint, ejemplos dinamizados, ejercicio-práctico.

Los temas se desarrollaron de la siguiente manera:

Luego de haber facilitado, mediante charlas magistrales, conocimientos y diferentes perspectivas de
la conservación de la biodiversidad de Guatemala, se trato el tema del papel de las Reservas Naturales
Privadas a través de una dinámica
participativa, algunos propietarios
expusieron su percepción del proceso y
secuencia sobre conocer, utilizar, valorar y
conservar la biodiversidad, así como sus
reflexiones sobre el papel que ellos juegan
en esta iniciativa.

Ha sido claramente manifestado por los
propietarios privados su interés por conocer
la biodiversidad que se resguarda en sus
Reservas, por tal razón, bajo la temática de
Rol de las RNP en la Conservación de la
Biodiversidad del país: ¿por dónde empezar? Se plantearon actitudes, estrategias y técnicas para que
los propietarios enriquezcan de manera práctica este interés. Se hizo énfasis en la importancia de
sistematizar las observaciones y la información que de estas se genere como punto de partida para
documentar la dinámica de cada Reserva en cuanto a riqueza de especies, estados de conservación,
ecología, clima, entre otros. Además se llevó a cabo una breve explicación sobre como colectar especies
de hongos y plantas, dándose una práctica sobre el proceso de prensado y las técnicas de herborización.
Se facilitó información sobre referencias para consultar la identificación, biología o ecología de
diferentes taxones.
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12. La Permacultura es el uso intensivo de información e imaginación. Es la calidad de pensamiento
e información lo que determina el rendimiento más que el tamaño, calidad del sitio, capital o energía.
La mayor fuente de información es la propia manera en que funcionan las cosas en la naturaleza.

CUIDADO, MANEJO Y DISEÑO DE ECOSISTEMAS PRODUCTIVOS

Es muy importante el cuidar y conservar los ecosistemas naturales ya que de ellos dependen una
buena cantidad de vidas y estas tienen una función principal para la naturaleza principalmente la
vida silvestre y que de una u otra manera depende de la vida humana.

El manejo de los ecosistemas no se trata de manipular los elementos que en ella habitan, más bien
protegerlos de las alteraciones o situaciones
que los afectan.

La creación de ecosistemas productivos consiste
en diseñar áreas con variedades y especies
locales para la aceleración de la sucesión natural,
esto permite que sean manejables y productivos.

Los ecosistemas productivos tienen como fin
la conservación de la fauna y la flora bajo un
sistema de control manejable y productivo con
la idea de obtener resultados que contribuyan
a la productividad turística y de conservación, y que el resultado es una ganancia equitativa y
ecológicamente viable.

Diseño para Evitar Catástrofes
Cada área en el mundo tiene el potencial para que
ocurran eventos catastróficos como fuego,
inundaciones, sequias, terremotos, erupciones
volcánicas o huracanes. Para minimizar el daño a
la propiedad y evitar la pérdida de vidas, lo mejor
que podemos hacer es tener en cuenta la
vulnerabilidad del terreno al diseñar el sitio y
desarrollar medidas de mitigación que minimicen
los riesgos a eventos catastróficos.

Diseños de Efectos de Bordes
Un borde es la interface entre dos medios: es la
superficie entre el agua y el aire, la zona
alrededor de una partícula de suelo a la
cual el agua vincula, la costa entre la tierra y el
mar, el área entre el bosque y los pastos, tenemos
bordes en cualquier sitio. Los bordes son sitios
donde se interrelacionan ecosistemas diferentes
que generan que la productividad se
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MANEJO DE AGUA Y SUELOS

Para la conservación de suelos y agua se deben
de implementar medidas aplicables al uso y
manejo de estos recursos con el fin de obtener:

 •    Óptimos resultados en cantidad y
                  calidad de las cosechas vegetales y
                     animales

  •     Los máximos beneficios del recurso
agua para subsanar las necesidades de la población animal y la cubierta vegetal del suelo.

Las medidas de conservación de suelos y agua se dividen en dos:

       1. Medidas básicas: Comprenden las medidas agronómicas y mecánicas:
   •    Agronómicas: Cultivos en fajas, cultivos en contornos, uso de plantas de cobertura,
           cortinas rompe vientos, y la rotación de los cultivos,
    •     Mecánicas: Diferentes tipos de terraceados, drenajes, control de zanjones, construcción

                          y estabilización de desagües protegidos, curvas de nivel.

2. Medidas de Fertilidad: El sistema de fertilidad comprende las medidas siguientes: análisis
físicos, químicos y biológicos, fertilizaciones, control del pH, abonos verdes, medidas contra la sequia.

Los recursos naturales que más ayudan
en la producción son:

•    agua
•    aire
•    tierra
•    temperatura
•    la luz del sol

Los recursos anteriores son básicos para la productividad, pero también es un recurso más, el
conocimiento de las personas para poder hacer uso adecuado de los elementos básicos.

incremente en el borde, porque los recursos de ambos sistemas pueden ser utilizados.
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Prácticas de Conservación de Aguas y Manejo de Suelos

Entre las medidas para la conservación de suelos
se pueden mencionar las terrazas de curvas de
nivel, acequias de laderas, barreras vegetativas,
barreras muertas, rotulación de suelos,
aplicación de materia orgánica, siembra de
plantas de raíces profundas, cultivos en
fajas y construcción de estanques.

Pasos para la Rehabilitación de Suelos:
• La prevención de erosiones
• El añadir materia orgánica al suelo
• El aflojar la tierra compactada y el proveer aire al suelo
• El sembrar plantas aptas para áreas que tienen un pH específico
• La corrección de deficiencia de nutrientes
• El alentar la actividad biológica
• Manejo de plantas y animales
• Condicionamiento mecánico (en amplia escala.)

IMPORTANCIA DE LA CADENA ALIMENTARIA EN ÁREAS BOSCOSAS

Es muy importante que el bosque en las reservas este inventariado, ya que este permite un sistema
de manejo de producción y conservación de las especies y variedades animales y vegetales para
favorecer la cadena alimentaria.

Un ejemplo de ello es preguntarnos ¿con qué recursos contamos?, si contamos con abejas productoras
de miel, debemos pensar ¿cómo podemos mantenerlas?, y si en caso en la finca o reserva no se
encuentran, pero es conocido que en la zona o región hay, deberíamos preguntarnos ¿cómo podemos
atraerlas?.

Inventarios de la flora con fines de protección, producción y reproducción
Inventariar las variedades comestibles permite cosechar para la comercialización y reproducción.

En el bosque existe mucha comida desconocida para el hombre, pero los que en ella habitan los
conocen muy bien aunque se sabe que no todo es comestible para el ser humano por ejemplo:

•    Las palmas, su reproducción natural es muy lenta pero se puede acelerar la reproducción.
•    Los hongos, una buena parte se reproducen cuando encuentran las condiciones de vida
     a estos se le puede dar una oportunidad de reproducirlos aceleradamente con fines
       productivos.
•    Las piñuelas o piñas de montaña, el chufle, el bojón, el gushnay y varias raíces.
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•   Plantas ornamentales  comestibles locales como la pitayina, el pitayo silvestre, orquídeas,
      y otros.

Inventario de la fauna específicamente abejas silvestres o méliponas.
En Mesoamérica se han identificadas más de 500
especies de abejitas que producen miel. La idea
del inventario es conocer las variedades que
existen para su cuidado, reproducción y
producción con fines de investigaciones o
exposiciones turísticas. Una buena parte de abejas
productoras de miel necesitan de néctar de flores
es por esta razón que la intervención del
productor debe de conocer las variedades y
especies a manejar para poder convivir con ellas
y ser parte de la cadena alimenticia.

IMPORTANCIA DE LA DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS EN LA FINCA

La importancia de la diversidad quizá no es el número de elementos en un sistema, si no el número
de conexiones funcionales establecidas entre estos elementos. La importancia no reside en el número
de cosas allí existentes, si no en la cantidad de maneras en las cuales ellas trabajan. Lo que buscamos
es tener un gremio de elementos, plantas, animales o estructuras que trabajan juntos armoniosamente.

Aprovechamiento de Espacios y Recursos Locales para Producir
Normalmente en una extensión de terreno por situaciones geográficas muchas veces solo se cultivan
terrenos planos y el terreno quebrado se deja para otros usos como bosque.

También en un terreno existen muchas situaciones climáticas llamadas microclimas, que pueden ser
húmedas, quebradas, pedregosas, arenosas o secas. Cada extensión tiene sus características de suelos
o elementos que lo componen y muchas veces, estos elementos se desaprovechan. Una manera de
trabajarlas es identificar los elementos y reconocer que:

•     Cada elemento cumple muchas funciones
•    Cada elemento del sistema debe ser escogido y ubicado de manera tal que cumplan
        varias funciones como sea posible.
•     Cada función importante está soportada por muchos elementos
•     Se debe realizar una planificación de zonas y de sectores.

Diseño del Sitio en Amplia Escala
La planificación del diseño de una finca es la parte más importante que podemos hacer antes de
situar cualquier cosa en el lugar. Si elaboramos completamente el plan general, esto  ahorrará tiempo,
dinero y trabajo innecesario. Usted puede empezar por la definición de sus objetivos de manera tan
precisa como le sea posible y después investigar el sitio teniendo estos objetivos en mente. La
definición de los objetivos y la definición de las potencialidades y limitaciones del sitio van de la
mano.

El diseñar es un proceso continuo, guiado en su evolución por la información  y las destrezas ganadas
por la experiencia y las observaciones anteriores.
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Resumen de Resultados

En el taller participaron 13 personas. El taller
se llevó a cabo en dos días, el primer día
se trataron los fundamentos teóricos de la
agroecología y la permacultura, esto se llevó
a cabo mediante pláticas utilizando fichas
descriptivas y papelógrafos. Además se
utilizaron presentaciones Power point para
ejemplificar como realizar el diseño de una
finca agroecológica a diferentes escalas y
la identificación de ecosistemas para el
aprovechamiento de espacios para la
producción en la finca.  Durante todo el
taller se utilizaron técnicas para fomentar
la participación de los participantes como el uso de preguntas generadoras para motivar la discusión

Entre las preguntas utilizadas están: ¿Cuál es la demanda del mercado
orgánico a nivel nacional e internacional?, ¿Con qué recursos contamos
en la finca para suplir la demanda del mercado?, ¿Con qué recursos
o material genético contamos?.  Estás preguntas sirvieron para
reflexionar, evaluar y por último responder la pregunta ¿Cómo
podemos desarrollar los recursos de una finca y aumentar la
productividad, tomando en cuenta los recursos con los que se cuentan?
para diseñar y planificar la finca con base a sus características biológicas
y de forma que el rendimiento productivo se aumente. Se hizo el
ejercicio de diseñar una finca y zonificarla.

Para el segundo
día, dentro de
las actividades
p l a n i f i c ad a s
estaba una gira

a la Asociación  Ijatz Agricultura Tradicional
Ecológica ubicada en San Lucas Tolimán, sin
embargo por situaciones climáticas que
afectaron el paso en la carretera para llegar a
dicha Asociación, no fue posible realizar la gira
y la agenda tuvo que modificarse.  El segundo
día por la mañana se realizó una caminata en
la Reserva Tarrales, para identificar los recursos
y diferentes ecosistemas con los que cuenta, para lo cual se fue realizando un inventario y el instructor
fue explicando técnicas de cómo aprovechar los recursos.
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A pesar de no haberse visitado la Asociación Ijatz mediante una descripción se dio a conocer a los
participantes el sistema de conservación de suelos
y aguas que se encuentran en dicho centro. Esta
Asociación se formó en 1998, dicha Asociación
creó un Centro en donde se han aplicado varias
técnicas de agricultura orgánica que sirve como
un centro demostrativo y de capacitación. Dicha
asociación tiene por objetivos: a) Promover la
prestación de obras benéficas y de servicio social
a favor de los habitantes de Sololá; b) Promover
y fomentar el desarrollo integral y sostenible de
las comunidades de la cuenca del lago de Atitlán;
c) Procurar el mejoramiento de la producción

agrícola, artesanal y pecuaria; d) Propiciar la defensa y conservación de los Recursos Naturales y del
Medio Ambiente en general; e) Recuperar y promover los conocimientos tradicionales.

Referencias Bibliográficas

Principios de la AGRICULTURA ORGANICA, revisado en www.ifoam.org

Holmgren, D. 2007. La esencia de la Permacultura. Holmgren Design Services. 27 pp.

Burnett, G. 2007. Permacultura: Una guía para principiantes. Academia de PC, EcoHabitar, España.

Mollison, B. & Slay, R. M. 1994. Introducción a la Permacultura. , Australia. 207 pp.

Mollison, B. & D. Holmgren. 1978.  Permaculture One. Transworld Publishers, Australia.

Mollison, B. 1998. Permaculture: A Designer's Manual. , Australia.

Mollison, B. 1979. Permaculture Two. , Australia.

Holmgren, D. 2002. Permaculture: Principles and Pathways Beyond Sustainability. Australia.

Evaluación de la Actividad

Se obtuvo un total de 8 encuestas de evaluación de la capacitación, en la encuesta se evaluaron los
aspectos de organización del evento (invitación, instalaciones y servicio de alimentación); claridad,
pertinencia y dominio de los contenidos por el capacitador; cumplimiento de la agenda y logro de
los objetivos del taller; aplicabilidad de los contenidos y ejercicios realizados durante el taller.  En
general la mayoría de asistentes (64%) calificó la capacitación de MUY BUENA, el 26% como BUENA
y el 4% como REGULAR.

Entre los comentarios más sobresalientes es que la capacitación brindó técnicas o sistemas productivos
que se pueden aplicar sencillamente en las reservas, el taller logró manifestar la importancia de la
conservación incluso en los sistemas productivos y como de forma sencilla estos se pueden realizar
de una forma más amigable con el ambiente. Comentaron que les gustó los
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temas impartidos, la claridad de la explicación y la relación de los temas con las empresas.  Entre los
comentarios emitidos sobre lo que no les gustó fue que por motivos de problemas en las carreteras
y desastres naturales ocurridos por el exceso de lluvia la participación de las Reservas Naturales
Privadas fue baja por lo que se recomienda volver a dar el taller, además se lamenta no poder visitado
la Asociación Ijatz para ver la aplicación de los sistemas agroecológicos.  Otro comentario fue que
la aplicación de los sistemas de permacultura es importante en las RNP`s, este es el futuro de la
humanidad para su conservación, solo experimentando en nuestras reservas podemos darle seguimiento
al tema.
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Impacto del Proyecto

Para la Finca
La finca se encuentra ubicada en una zona de vida en la cual se caracteriza la presencia de ecosistemas
dominados por pinos y encinos fuertemente presionados por el avance de la frontera agrícola y un
proyecto de tal categoría es una forma de innovación para el área donde está ubicada la finca.

Para las comunidades locales y usuarios
En este caso las actividades fueron realizadas por personas de comunidades cercanas a la finca,
principalmente mujeres que fueron incluidas dentro del proceso del proyecto, convirtiendo el proyecto
como una fuente de empleo.

Para el medio ambiente y los bosques de Pino-Encino
En el país no existe información sobre la producción de plantas a nivel de vivero del genero Quercus
ya que no es un género de mucha importancia en el presente. Por lo tanto, el proyecto es una fuente
de información importante para obtener información de vital importancia, como la escarificación
que se puede usar para dicha semilla, porcentajes de germinación, dinámica de crecimiento de las
plantas, calidad de las plantas y otros factores que pueden evaluarse después de la etapa de vivero.
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fundición, lo que nos hizo encarecer el trabajo, no tanto en materiales y mano de obra, sino que en
el acarreo de materiales, que se vio incrementado excesivamente.

Al final nuestro avance lineal del camino no fue lo proyectado, pero se logró un camino de mejor
calidad y con una mayor durabilidad, además se logró cumplir con el objetivo principal que fue lograr
mejorar la accesibilidad del camino al volcán en su punto crítico numero uno y lograr que subieran
todos los vehículos de 4 x 4  sin ningún problema por este punto.

Impactos del Proyecto

Para la finca
Para la finca tuvo un impacto muy fuerte, ya que logramos mejorar el punto mas difícil en la subida
al volcán, logrando que ya los carros suban sin mayor dificultad, además aprendimos a no subestimar
los costos de reparar el camino, ya que pueden ser muy elevados.

Para las comunidades locales y usuarios
Para las comunidades cercanas el impacto tal vez no puede medirse muy bien, pero en este mismo
mes ya las comunidades de La Soledad y Acatenango, utilizaron este camino para ir a sofocar un
incendio del otro lado del volcán, pudiendo subir los vehículos del SIPECIF, sin ningún problema.

Para el medio ambiente y los bosques de Pino-Encino
El impacto para el medio ambiente y los bosques Pino-Encino es indirecto, ya que con la mejora de
ese camino, los guardabosques, supervisores y personas encargadas de velar por el bienestar de la
reserva, pueden accesar con mayor facilidad.
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Impactos del Proyecto

Para la Finca
Tendrá información de base para realizar nuevos estudios relacionados a las comunidades de aves
residentes y migratorias. De la misma manera, contribuirá a un mejor desarrollo del turismo de
observación de aves.

 Para las comunidades locales  o usuarios
Podrá generar oportunidad de trabajo local en relación al tema aviturístico. Los pobladores tendrán
la oportunidad de visitar una reserva natural con fines recreativos y educativos y conocer las distintas
especies de aves con que cuenta la zona.

Para el medio ambiente y los bosques de Pino-Encino
Una ampliación del conocimiento sobre la avifauna en una localidad nueva del altiplano occidental
de Guatemala. La generación de información con fines científicos, ayudará a reforzar la conservación
de una pequeña porción de bosque de la zona. Así mismo, incentivará la continuidad de estudios
relacionados al tema que podrán involucrar otros grupos taxonómicos que interactúan con especies
de la clase Aves. Con la información generada en el proyecto se podrán desarrollar actividades de
aviturismo que contribuyan al interés en conservar el bosque y generar fondos que puedan financiar
en parte el manejo y conservación del área boscosa de la Reserva.

Hylocharis leucotis Dendroica townsendi
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