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Contexto de la Guía

Contexto de la Guía

La Estrategia de Bosques y Cambio Climático de 
Chile, se materializa a través de la Plataforma de 
Generación y Comercio de Bonos de Carbono del 
sector Forestal de Chile o PBCCh (Resolución N° 
266-2012 con fecha 04/06/2012), creada por CONAF, 
con la finalidad de fomentar la mitigación que realizan 
los bosques y suelos factibles de forestar, a fin de 
contrarrestar los efectos del cambio climático. 

En este contexto, se considera fundamental para la 
realidad nacional la difusión de las herramientas que 
existen actualmente para la captura de carbono a 
través de los bosques. Por esta razón, en junio del 
2012, CONAF a través de la licitación pública N° 633-
47-LE12 SAGA 688, adjudicada a Poch Ambiental y 
Price WatherhouseCoopers International Limited, 
encomendó la elaboración de esta guía.    

La elaboración de esta “Guía conceptual y 
metodológica para el desarrollo de tipologías 
forestales de captura de carbono” constituye un 
paso fundamental para proveer una guía marco 
para el desarrollo de tipologías forestales de 
captura de carbono considerando los lineamientos 
y requerimientos de los métodos estandarizados, 
con la finalidad de facilitar la inclusión de proyectos 
forestales, especialmente de pequeños y medianos 
propietarios, al mercado del carbono. Los métodos 
estandarizados son una herramienta desarrollada por 
la Verified Carbon Standard Association (VCSA) con 
la finalidad de promover y facilitar la incorporación de 
proyectos al mercado voluntario del carbono.
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Resumen ejecutivo

Esta guía se desarrolló con el objetivo de facilitar la 
identificación y definición de tipologías de proyectos 
forestales de captura de carbono en Chile para su 
inclusión en el mercado del carbono a través de 
Métodos Estandarizados. 

Los Métodos Estandarizados fueron elaborados 
durante los años 2010 y 2011, por el Verified Carbon 
Standard Asociation (VCSA), como una nueva 
herramienta que permitirá disminuir los esfuerzos y 
costos asociados al desarrollo y registro de proyectos 
en cuanto a la demostración de adicionalidad y línea 
base, ya que estandarizan la determinación de 
adicionalidad y/o la línea de base crediticia para un 
tipo de actividad de proyecto (tipología).

La lógica de desarrollo de esta guía contempla 5 
pasos resumidos a continuación:

1. PASO 1 - Aplicabilidad de metodologías 
existentes: 
El primer paso consiste en determinar la o las 
metodologías que se ajustan a la naturaleza y 
actividades comprendidas por la tipología de proyecto 
forestal a ser evaluada. Dado que existen varias 
metodologías aprobadas, tanto en el VCS como 
en el MDL, se desarrolló una ficha resumen de las 
metodologías aprobadas a la fecha, con la finalidad 
de facilitar la revisión por parte del usuario de la 
guía. En caso de que la tipología propuesta cumpla 
con las condiciones de aplicabilidad de una o más 
metodologías aprobadas, se puede pasar al paso 2 
de la guía, de lo contrario es necesario evaluar la 
conveniencia de desarrollar una nueva metodología 
para la tipología propuesta y luego continuar con el 
paso 2.

2. PASO 2 - Cumplimiento de la normativa 
forestal Chilena: 
Las tipologías de proyecto o tipo de actividad de 
proyecto de captura de carbono a ser evaluado 
para el desarrollo de un método estandarizado a 
ser presentado al VCS deben cumplir a cabalidad 
con la normativa local. Además de lo anterior, para 
presentar una tipología de proyecto al VCS se debe 
evaluar si las condiciones y beneficios otorgados 

por la normativa local serán considerados en la 
elaboración del método estandarizado. Por lo 
tanto, la presente guía contiene las indicaciones y 
consideraciones requeridas para determinar si es 
posible desarrollar la tipología de carbono en Chile 
(cumplimiento con la normativa) y si es necesario 
considerar los beneficios de la normativa local en 
el método estandarizado a desarrollar. En caso de 
que no haya ninguna restricción para el desarrollo 
de la tipología, se procede a ejecutar el paso 3, 
de lo contrario la tipología de proyecto debe ser 
descartada.

3. PASO 3 - Métodos estandarizados:
 Las tipologías de proyecto que pasaron positivamente 
por los Pasos 1 y 2, deben evaluar la factibilidad de 
desarrollar un método estandarizado, para lo cual en 
este paso se detallan los requerimientos generales 
asociados al desarrollo de un método estandarizado, 
basado en una metodología ya aprobada (Paso 
1). En este sentido los principales requerimientos 
consideran como necesario la replicabilidad de 
la actividad de proyecto definida en la tipología, 
la definición del área geográfica donde el método 
estandarizado tendrá su alcance de aplicabilidad; 
y la evaluación de la disponibilidad de datos y los 
recursos que serán necesarios para la recolección 
de los mismos, en base a las exigencias de cada 
método estandarizado.

4. PASO 4 - Elección del tipo de método 
estandarizado: 
El VCS define dos tipos de métodos estandarizados: 
Método por Desempeño y Método por Actividad. El 
primero estandariza adicionalidad y/o línea de base 
crediticia en base al establecimiento de un benchmark 
de desempeño de la tipología de proyecto; mientras 
el segundo sólo estandariza adicionalidad a través 
de una lista positiva de chequeo, donde quedan 
plasmadas todas las actividades de proyecto que 
se considerarán adicionales. Si es posible cumplir 
los requerimientos para poder aplicar un método 
por desempeño, entonces la metodología podrá ser 
desarrollada con este método y deberá establecer 
el benchmark para adicionalidad y/o línea base. Si 
cumple los requerimientos para ser desarrollada 
con adicionalidad según lista de proyecto, entonces 
debe establecer la línea base de acuerdo a la o 
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las metodologías que aplican a la tipología en 
evaluación.

5. PASO 5 - Monitoreo: 
Una vez definido el tipo de método estandarizado 
a utilizar, es importante considerar que para la 
presentación al VCS de la tipología de proyectos en 
un método estandarizado, es necesario establecer 
un plan de monitoreo de acuerdo a la metodología 
elegida. En este contexto es recomendable contar 
con algún elemento técnico o normativo que 
considere los requerimientos de monitoreo de parte 
del VCS. Por lo tanto, este último paso considera 
una revisión general de los requerimientos de las 
metodologías aprobadas y un cruce de estos con los 
planes de manejo existentes en la normativa vigente. 
A partir de este cruce se determinan las brechas 
respecto a los requerimientos de monitoreo de las 
metodologías AFOLU, estas brechas deberán ser 
cubiertas con normas de adhesión específicas que 
puedan considerar estos requerimientos.

Por lo tanto, esta guía entrega un marco conceptual y 
metodológico de los Métodos Estandarizados, con la 
finalidad de que a partir de esta información el lector 
pueda definir Tipologías de Proyectos Forestales de 
Captura de Carbono  para Chile consistentes con los 
requerimientos y consideraciones de los Métodos 
Estandarizados.

Executive summary

This guide was developed with the objective to 
facilitate the identification and definition of typologies 
of forestry projects of carbon capture in Chile and 
their presentation in the carbon market through 
standardized methods.

Standardized methods were developed during the 
years 2010 and 2011, by the Verified Carbon Standard 
Association (VCSA) as a new tool that will reduce the 
effort and costs associated with the development and 
registration of projects in terms of additionality and 
baseline demonstration because they standardize 
additionality determination and / or credit baseline for 
a project activity type (typology).

The logical of the development of this guide includes 
five steps outlined below:

1. STEP 1 - Applicability of existing 
methodologies: 
The first step is to determine the methodologies that 
fit the nature and activities covered by the typology 
of forestry project to be evaluated. Since there are 
several approved methodologies, both the VCS and 
the CDM, a short description of the methodologies 
approved to date was developed in order to facilitate 
the review by users of the guide. In case the proposed 
typology meets the applicability conditions of one or 
more approved methodologies, you can pass to step 
2 of the guide, otherwise it is necessary to evaluate 
the possibility of developing a new methodology for 
the proposed typology and then continue to step 2.

2. STEP 2 . Compliance with the Chilean 
forestry regulations: 
The typologies of project or type of project activity for 
carbon capture to be evaluated for the development 
of a standardized method to be submitted to the VCS 
must fully comply with local regulations. Besides 
the above, to present a project typology to the VCS 
is necessary to assess whether the conditions and 
benefits granted by local regulations will be considered 
in the development of standardized method. 
Therefore, this guide contains the information and 
considerations required to determine if it is possible to 
develop the carbon typology in Chile (compliance with 
regulations) and if necessary, consider the benefits 
of local regulations to develop of the standardized 
method. In case there is no restriction on the typology 
of development, it proceeds to execute step 3, 
otherwise the typology of should be discarded. 

3. STEP 3 – Standardized methods: 
The project typologies that positively passed Steps 
1 and 2 should evaluate the feasibility of developing 
a standardized method so for this step are detailed 
the general requirements associated with the 
development of a standardized method, based a 
methodology already approved (Step 1). In this sense 
the main requirements considered as necessary 
the replicability of the project activity defined in the 
typology, the definition of the geographical area 
where the standardized method will have its scope 
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4. STEP 4 - Selection of the standardized 
method:
The VCS defines two types of standardized methods: 
Performance Method and Activity Method. The first 
standardize the additionality and / crediting baseline 
on the basis of the establishment of a performance 
benchmark for the project typology, while the 
second only standardizes additionality through a 
positive  checklist, in which are embodied all project 
activities that will be considered additional. If is 
possible comply with the requirements to apply a 
performance method, then the methodology can be 
developed with this method and should establish 
the benchmark for additionality and / or baseline. If it 
meets the requirements to be developed with project 
additionality according the checklist, then should set 
the baseline or according to the methodologies that 
apply to the typology being evaluated.

5. STEP 5 - Monitoring: 
Once that the standardized method has been defined, is 
important to consider for the submission of the typology 
under the VCS as an standardized method is necessary 
to establish a monitoring plan in accordance to the 
chosen methodology. In this context is recommendable 
to count with a technical or regulatory element which 
considers the monitoring issues that are part of the 
VCS. So, this last step considers a general review of 
the methodological requirements of the approved 
methodologies and a match of these requirements with 
the existing management plans of the actual legislation, 
based on this match are determinate the gaps respect to 
the AFOLU methodologies. These gaps will be covered 
by specific normative of adhesion considering these 
requirements.

Therefore, this guide address to the readers a 
conceptual and methodological framework of the 
standardized methods, all this information have the 
aim that the reader can be able to define project 
typologies of carbon capture for Chile that could be 
consistent with the considerations and requirements 
of the standardized methods.

Objetivo de la guía

El objetivo esta guía es facilitar el desarrollo de 
tipologías de proyectos forestales en Chile para 
su inserción en el mercado voluntario de carbono 
utilizando una nueva alternativa para la presentación 
y registro de proyectos denominada Métodos 
Estandarizados.

De esta manera, esta guía entrega un marco 
conceptual y metodológico de los Métodos 
Estandarizados, con la finalidad de que a partir de 
esta información el lector pueda definir Tipologías 
de Proyectos Forestales de Captura de Carbono 
para Chile y que éstas sea consistentes con los 
requerimientos y consideraciones de los Métodos 
Estandarizados.

of applicability, and the assessment of the availability 
of data and resources required for the collection on 
the basis of the requirements of each standardized 
method.
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Antecedentes

El Verified Carbon Standard (VCS) fue creado el 
2005, con el objetivo de proveer un estándar de 
calidad y seguridad para los proyectos que quieran 
cuantificar su reducción de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) y emitir créditos por ello, 
en el mercado voluntario de carbono. Las partes 
fundadoras del estándar corresponden a The Climate 
Group, International Emissions Trading Association 
(IETA) y el World Business Council for sustainable 
development (WBCSD). El 2009, en Washington DC, 
se incorporó sin fines de lucro la VCS Association, 
con un grupo de profesionales dedicados a la gestión 
de las operaciones y el desarrollo de los documentos 
para el VCS 1. Sólo dos años después, en mayo 
de 2011, y como un gran paso para la integración 
participativa de América Latina y Centroamérica, 
VCS comunica oficialmente su asociación con 
Fundación Chile e instala una oficina en Santiago 2, 
como centro para atender los requerimientos de la 
región 3. 

En el año 2008, el VCS desarrolla herramientas para 
proyectos forestales, para el sector “Agricultura, 
Silvicultura y Otros Usos de la Tierra” (o “Agriculture, 
forestry and other land use” (AFOLU)). La promoción 
de este tipo de proyectos en el mercado voluntario de 
carbono se ha traducido en que este estándar lidere 
este sector, como lo muestran las cifras del 2010 con 
el VCS abarcando el 34% del volumen transado de 
toneladas de carbono 4. Parte de las razones que 
explican que este estándar sea líder en el mercado 
en proyectos del sector forestal, es porque cuenta 
con formas para tratar los eventos que ponen en 

riesgo la permanencia de capturas de GEI, tanto 
para su estimación como para la mitigación, dando 
con esto mayor confiabilidad a los compradores de 
los bonos de carbono. Uno de estos elementos es la 
“cuenta de reserva” (buffer account) que establece 
un depósito de unidades de carbono, obtenidas de 
un porcentaje de cada proyecto, para contrarrestar 
en el caso que se produzca un incendio, una cosecha 
no programada, pérdidas por plagas, etc. 

Durante los años 2010 y 2011, el VCSA desarrolló 
una nueva herramienta que disminuye los costos 
asociados al desarrollo de proyectos en cuanto 
a adicionalidad y líneas bases, los métodos 
estandarizados 5 los cuales tienen el fin de 
estandarizar la determinación de adicionalidad y/o la 
línea de base crediticia 6 para un tipo de actividad de 
proyecto (tipología). 

EL VCSA ha definido dos tipos de métodos 
estandarizados: 

• Método Estandarizado por Desempeño:
 estandariza la determinación de línea base
 crediticia y adicionalidad 

• Método Estandarizado por Actividad: 
 estandariza sólo la determinación 
 de adicionalidad.

Las definiciones y requerimientos para el desarrollo 
de ambos tipos de métodos estandarizados se 
encuentran descritos en las recientes versiones de 
los documentos “VCS Standard v3.3” y del “Guidance 
for Standardized Methods v3.4” 7. La presente guía 
resume las definiciones y requerimientos necesarios 

1 Página web de VCS, disponible en   http://v-c-s.org/who-we-are/partners-supporters
2 Dirección de la oficina: Av. Luis Pasteur 5280, of 13, Vitacura, Santiago, Chile. 
3 La oficina está dispuesta para la región de Sudamérica, pero debido a que no hay una oficina regional para Centroamérica, 
 ésta también se encarga de temas en esa región. Página web de VCS, disponible en   
 http://v-c-s.org/sites/v-c-s.org/files/VCS%20SAmerica%20Office.pdf 
4 “Back to the Future: State of the Voluntary Carbon Markets 2011”; Forest Trends, Ecosystem Marketplace, Bloomberg New Energy 
 Finance; page vi, 47, 48, 49.
5 Página web de VCS, disponible en   http://v-c-s.org/standardized-methods 
6 En este caso, la línea base crediticia es el nivel de desempeño a ocurrir en la ausencia del proyecto en relación al carbono, por lo 
 que establece hasta cuántas unidades de carbono puede solicitar el proyecto. Mientras que la adicionalidad es para demostrar que 
 la actividad del proyecto aumenta las capturas netas de GEI por reservorio dentro de los límites del proyecto por sobre lo que 
 ocurriría en la ausencia del proyecto (ver Paso 2 para mayor información)
7 Las últimas versiones de estos documentos, v3.4 y v3.2 respectivamente, fueron lanzadas el 4 de octubre del 2012. 
 http://v-c-s.org/sites/v-c-s.org/files/VCS%20Standard%2C%20v3.3.pdf
 http://v-c-s.org/sites/v-c-s.org/files/VCS%20Program%20Guide%2C%20v3.4.pdf 
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para el desarrollo de cada uno de estos tipos de 
métodos estandarizados.

Cabe destacar que el desarrollo de métodos 
estandarizados facilita el proceso de desarrollo, 
validación y registro de proyectos en el VCS, ya 
que a través de los métodos estandarizados se 
determina la adicionalidad y/o la línea de base para 
proyectos; estableciendo los criterios y condiciones 
de calificación en el método estandarizado. Así, sólo 
se debe analizar si los proyectos cumplen con los 
criterios pre-definidos en el método estandarizado, 
dejando de lado la determinación de adicionalidad 
y/o línea de base vía proyecto específico.

Como parte de las alternativas de desarrollo de 
proyectos que ofrece VCS, actualmente se encuentra 
desarrollando la iniciativa denominada Jurisdiccional y 
Agrupada de REDD+ (JNRI) con el propósito de generar 
marcos de acción para los programas nacionales de 
proyectos forestales REDD+. Esta herramienta estará 
disponible para los proyectos forestales enmarcados 
en el tipo de actividad mencionada (REDD+), mientras 
que los demás tipos de proyectos pueden utilizar los 
métodos estandarizados. 

La iniciativa JNRI buscará integrar a través de la 
jurisdicción de una unidad administrativa o ecorregión 
la contabilidad necesaria para asegurar la reducción 
de emisiones de los proyectos y de los diversos 
niveles del programa.8  En términos simplificados, la 
iniciativa busca impulsar la creación de un programa 
integrado con distintos niveles de agrupación 
de proyectos REDD+, desde niveles bajos de 
jurisdicción a niveles más altos (sub-nacionales y 
nacionales), generando una plataforma para créditos 
de actividades REDD+ en diferente escala.

Estas plataformas resultan útiles e importantes por 
las siguientes razones:

- Resguardan la integridad ambiental al utilizar 
líneas de base y expedición de créditos con 
enfoques consistentes con la jurisdicción.

- Mitigan el riesgo de fugas (leakage 9) al monitorear 
las emisiones de toda el área jurisdiccional en su 
conjunto.

- Buscan que las reducciones de emisiones se 
vayan añadiendo entre niveles jurisdiccionales 
(arquitectura “nested” agrupada en niveles) donde 
cada proyecto participante pueda recibir créditos 
por su contribución. 10

Los requerimientos técnicos para establecer marcos 
de acción JNRI, consideran al menos lo siguiente:

- Definición de los límites (de cada nivel de 
jurisdicción, límites geográficos y administrativos)

- Desarrollo y anidación de líneas de base (alcance, 
agrupación, adicionalidad, actualización)

- Derechos adquiridos (de los proponentes del 
programa jurisdiccional, para el uso de los créditos)

- Fugas (leakage)

- Monitoreo, Reporte y Verificación

- Acreditación del programa (incluir momento, 
distribución de las jurisdicciones y de los créditos, 
evitar la doble contabilidad)

- Reversiones y perturbación natural (incluir 
implicaciones de acreditación de anidación)

- Y otras cuestiones a considerar donde se quiera 
establecer el programa: aspectos legales, 
salvaguardas, aprobaciones, etc. 

El marco de reglas y herramientas de esta iniciativa 
están todavía en elaboración y se prevé su 
publicación durante el 2013. Algunos documentos, 
como los requerimientos, se encuentran disponibles 
en http://v-c-s.org/JNRI. 

8 Link: http://v-c-s.org/sites/v-c-s.org/files/Jurisdictional%20and%20Nested%20REDD%2B%20Requirements%2C%20v3.0.pdf 
9 En el mercado del carbono, leakeage o fugas son las emisiones producidas fuera de los límites del proyecto a consecuencia del 
 desplazamiento de actividades emisoras que en el escenario base se producían dentro de dichos límites.
10 http://v-c-s.org/sites/v-c-s.org/files/FactSheet%20JNRI%202012%20-%20MidRes.pdf
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Estructura de la guía

A continuación se presenta la estructura lógica de la 
guía como un diagrama de flujo que permite seguir 
de manera más gráfica el contenido de esta guía.

Figura 1. Diagrama de flujo para el desarrollo de tipologías de proyectos forestales de captura de carbono
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Sin restricción 
de normativa 
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estandarizado 
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Metodología por 
desempeño 

Adicionalidad 
por benchmark
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proyecto

Adicionalidad 
por lista positiva

Metodología por 
actividad 

1. Revisión de 
Metodologías 
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2.  Cumplimiento con  
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4.  Elección de método 
estandarizado

Revisión de requerimientos de metodologías/cruce con planes de manejo existentes
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Definición de tipología 

Una Tipología de Proyecto corresponde a Proyectos 
Genéricos o Marco asociados a un tipo de recurso 
específico en el cual, independiente de la propiedad 
de la tierra, es posible aplicar esquemas silvícolas y 
de financiamiento común tendiente a compatibilizar 
objetivos de producción de bienes y servicios 
tradicionales con la captura de  carbono para su 
comercialización posterior. 

Las tipologías deben considerar los siguientes 
aspectos:

1. Ubicación geográfica: Propuesta de límites 
en función de la ubicación geográfica, condiciones 
edafoclimáticas, cobertura vegetal, aspectos 
administrativos, aspectos ambientales y condición 
socio-económica de los propietarios.

2. Línea Base: Definir una línea base considerando 
el año 200711. Se deben indicar los recursos 
existentes, incluida la cuantificación del carbono 
considerando los distintos pools aceptados por las 
normativas VCS o MDL según sea el caso12, de tal 
modo que se constituya en el punto de partida para la 
aplicación de las actividades de captura de carbono 
y su posterior monitoreo.

3. Aspectos Técnicos: Definir los alcances técnico-
silvícolas asociados a las actividades que abordará 
la Tipología en estudio, en términos de caracterizar 
detalladamente los métodos más apropiados 
aplicables (compatibles con la normativa forestal-
ambiental vigente).

4. Aspectos Sociales: Identificar a los stakeholders 
de la zona potencial de la Tipología y contar con un 
esquema continúo de consulta y participación de los 
mismos en el desarrollo de iniciativas de captura de 
carbono.

5. Aspectos Ambientales: Describir los aspectos 
ambientales asociados a la delimitación de la 
Tipología, en especial aquellos relacionados con la 
Convención de Diversidad Biológica de Naciones 
Unidas y contar con medidas de acción para su 
monitoreo permanente.

6. Aspectos Normativos y Legales: Identificar 
y sistematizar los aspectos normativos y legales 
en el área forestal y ambiental que se vincularían 
con la tipología en estudio, en especial aquellos 
relacionados con eventuales subsidios o 
bonificaciones a las actividades previstas. Del mismo 
modo aquellos relacionados con la factibilidad de 
sancionar los incumplimientos a los proyectos o la 
falsedad de la información entregada en ellos, esto 
se hace necesario para evitar posibles fraudes y 
no poner en riesgo la credibilidad del sistema y la 
reputación de la PBCCh.

7. Tenencia de la Tierra: En base a antecedentes 
cartográficos, estadísticos o administrativos 
identificar los grupos de interés que se asocian a la 
tenencia de la tierra en el área que se ha propuesto 
para la Tipología.

8. Aspectos Económicos: Realizar un análisis de 
costos e ingresos de las actividades técnico-silvícolas 
propuestas para la implementación de la Tipología 
incorporando eventuales subsidios o bonificaciones 
factibles de acceder a objeto de realizar una 
evaluación económica que indique la pertinencia o 
no de implementar la Tipología en estudio.

9. Metodologías de Proyectos de Captura de 
Carbono: Analizar las metodologías del sector 
AFOLU en el mercado regulado y mercado voluntario 
de carbono y proponer una o más metodologías 
aplicables al interior de la Tipología en estudio. De 
no existir una metodología aplicable, es importante 
considerar que se deberían generar las bases para 
el desarrollo de una metodología específica para la 
situación en análisis.

11 Para el caso de proyectos que estén enmarcados dentro de la PBCCh, estos proyectos serán parte de líneas bases sub 
nacionales o nacionales; por lo tanto se considera el año 2007, ya que a nivel país se ha establecido el 2007 como año base para 
determinar el compromiso voluntario de Chile para el año 2020. Cabe aclarar que, un proyecto individual, fuera de la PBCCh, 
podría tener un año distinto (anterior o posterior). 

12 Para el caso de proyectos de forestación o reforestación, VCS considera elegibles las metodologías A/R provenientes del MDL.
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10. Aspectos Captura de Carbono: Cuantificar 
lasexistencias de carbono en las áreas incluidas en 
la Tipología de Proyectos en base a la información 
que se encuentre disponible en la zona específica. 
De acuerdo a la citada disponibilidad de información, 
será posible acceder a los Tier 1, 2 o 3 definidos por 
IPCC.

11. Atributos Proyecto Captura de Carbono: 
Desarrollar los elementos técnicos necesarios para 
probar la adicionalidad de la Tipología en estudio, 
definir su permanencia, identificar las posibilidades 
de fugas, los riesgos, identificar los elementos 
más relevantes en cuanto al monitoreo y  proponer 
un esquema de gobernabilidad de acuerdo a lo 
especificado a continuación en la presente guía.

Con el fin de poder establecer tipologías de proyectos 
forestales es necesario considerar de antemano los 
requerimientos de las metodologías, ya que éstas 
tienen condiciones que los proyectos –en este caso 
las tipologías- deben cumplir para poder aplicarlas. 
Esto constituye un factor de especial importancia, 
toda vez que se considera desarrollar metodologías 
con método estandarizado que puedan ser aplicables 
a las tipologías por definir. 

Para tal efecto, a continuación se mencionan 
los principales elementos a considerar para la 
caracterización de una tipología.

1. Que sea replicable: Se debe establecer un 
tipo de actividad o de actividades que permita el 
desarrollo de varios proyectos similares, es decir que 
no se constituya en un proyecto único en su tipo. Un 

número adecuado de proyectos con el mismo tipo 
de actividad justifica además el desarrollo de una 
metodología con método estandarizado para probar 
adicionalidad y determinación de línea base, en 
término de costos.

2. Que esté definido: El tipo de actividad (tipología) 
debe estar definida, para esto es posible plantearse 
interrogantes del tipo: qué actividad se pretende 
realizar, dónde, cómo, su replicabilidad y qué se 
espera obtener.  

3. Que tenga zona definida: Se debe determinar 
un área geográfica específica para la tipología, 
ya que sólo en ésta la metodología con método 
estandarizado tendrá validez. Es necesario 
considerar que si se desarrolla una metodología con 
método estandarizado por actividad, las actividades 
de proyecto estipuladas en la lista positiva 
(consideradas adicionales) están directamente 
relacionadas con un área geográfica específica.  

4. Que haya disponibilidad de datos: La tipología 
que se esté definiendo debe considerar que las 
metodologías con método estandarizado posean 
requerimientos en cuanto al nivel de datos que se 
debe disponer para determinar adicionalidad y/o 
línea base crediticia, por lo que, tanto el tipo de datos 
como los recursos para su recolección influyen en 
la definición de una tipología (ver en el paso 4 de la 
presente guía, los requerimientos para la información 
y base de datos para determinación de línea base 
en Método por Desempeño y los requerimientos 
para determinación de adicionalidad por método por 
actividad).
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PASO 1. Revisión de 
metodologías aprobadas

Objetivo 

Identificar al menos una metodología aprobada que 
aplique a la tipología de proyecto de captura de 
carbono en evaluación. 

Descripción

A continuación se presenta un diagrama secuencial 
de este primer paso:

TIPOLOGIAS

¿Aplican 
metodologías 
existentes?

Seleccionar una 
metodología 

aprobada

VCS MDL

VM0003
VM0005
VM0006
VM0007
VM0010
VM0012
VM0015

AR-AM002
AR-AM009 
AR-AM012

AR-ACM003 
AR-AMS0001
AR-AMS0002
AR-AMS0004
AR-AMS0005 
AR-AM0005

AR-ACM0001

Procedimiento para 
nueva metodología 

No

Si
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Los proyectos relacionados a la generación de bonos 
o créditos de carbono cuentan con lineamientos 
específicos muy bien definidos, los cuales deben ser 
acatados por los proponentes del proyecto mismo. 
Para dar cumplimiento a estas exigencias existen 
varias metodologías aprobadas, las cuales ya han 
sido utilizadas, al menos una vez, para desarrollar 
este tipo de proyectos. 

Partiendo de un tipo de actividad de proyecto, o 
bien, una tipología de proyecto forestal que permita 
la captura de carbono, se debe identificar al menos 
una de las metodologías aprobadas que aplique a la 
tipología de proyecto. 

En el anexo 1 de esta guía se encuentran 13 fichas 
que sintetizan las principales características de las 
metodologías13 aprobadas por el MDL o VCS y que 
podrían ser consideradas para el el desarrollo de 
proyectos forestales de captura de carbono en Chile. 
Para determinar cuál de las metodologías es 
compatible con la tipología de proyecto estudiada se 
deberá utilizar la tabla 1, en la cual se muestra el tipo 
de proyecto y la acción por la cual la metodología 
propone realizar la mitigación de emisiones de 
carbono.

Una vez que se ha realizado una pre-identificación 
de la o las metodologías que posiblemente se 
puedan utilizar, se deberá realizar un análisis más 
detallado de las características de la metodología a 
través de las fichas del anexo 1. Las fichas tienen 
una estructura que permite identificar los principales 
requerimientos de la metodología, en la tabla 2 se 
explica cada uno de los conceptos.

13 Las 13 metodologías fueron determinadas considerando proyectos forestales AFOLU que podrían ser aplicables a Chile.



Guía conceptual y metodológica para desarrollo de tipologías forestales de captura de carbono

Paso 1  / Revisión de metodologías aprobadas

15

Ta
bl

a 
1.

  T
ip

o 
de

 p
ro

ye
ct

o 
y 

ac
ci

ón
 d

e 
re

du
cc

ió
n 

de
 e

m
is

io
ne

s 
po

r m
et

od
ol

og
ía

 

    
Nú

me
ro

 
 

No
mb

re
  

   V
er

sió
n  

    
Es

qu
em

a 
Tip

o d
e p

ro
ye

cto
 

 
 

 
Ac

ció
n d

e m
itig

ac
ión

Me
tho

do
log

y f
or

 Im
pr

ov
ed

 F
or

es
t 

Ma
na

ge
me

nt 
thr

ou
gh

 E
xte

ns
ion

 
of 

Ro
tat

ion
 A

ge

Me
tho

do
log

y f
or

 C
on

ve
rsi

on
 of

 
Lo

w-
pr

od
uc

tiv
e F

or
es

t to
 H

igh
-

pr
od

uc
tiv

e F
or

es
t

Me
tho

do
log

y f
or

 C
ar

bo
n 

Ac
co

un
tin

g i
n P

ro
jec

t A
cti

vit
ies

 
tha

t R
ed

uc
e E

mi
ss

ion
s f

ro
m 

Mo
sa

ic 
De

for
es

tat
ion

 an
d 

De
gr

ad
ati

on

RE
DD

 M
eth

od
olo

gy
 M

od
ule

s 
(R

ED
D-

MF
)

Me
tho

do
log

y f
or

 Im
pr

ov
ed

 F
or

es
t 

Ma
na

ge
me

nt:
 C

on
ve

rsi
on

 fr
om

 
Lo

gg
ed

 to
 P

ro
tec

ted
 F

or
es

t

Im
pr

ov
ed

 F
or

es
t M

an
ag

em
en

t in
 

Te
mp

er
ate

 an
d B

or
ea

l F
or

es
ts 

(L
tP

F)

Me
tho

do
log

y f
or

 A
vo

ide
d 

Un
pla

nn
ed

 D
efo

re
sta

tio
n

A/
R 

La
rg

e-
sc

ale
 

Me
tho

do
log

y A
ffo

re
sta

tio
n a

nd
 

re
for

es
tat

ion
 of

 la
nd

s e
xc

ep
t 

we
tla

nd
s

Re
sto

ra
tio

n o
f d

eg
ra

de
d l

an
ds

 
thr

ou
gh

 af
for

es
tat

ion
/re

for
es

tat
ion

 
 

Es
ta 

me
tod

olo
gía

 r
ed

uc
e 

las
 e

mi
sio

ne
s 

ne
tas

 d
e 

GE
I  

me
dia

nte
 la

 
ex

ten
sió

n 
de

 la
 e

da
d 

de
 ro

tac
ión

 o
 c

icl
o 

de
 c

or
ta 

y 
el 

au
me

nto
 d

e 
las

 
re

se
rva

s d
e c

ar
bo

no
. 

Da
do

 q
ue

 tí
pic

am
en

te 
se

 ta
lan

 lo
s 

ár
bo

les
  

en
 u

na
 e

da
d 

de
 ro

tac
ión

 
ec

on
óm

ica
me

nte
 ó

pti
ma

, a
nte

s d
e 

qu
e 

es
tén

 co
mp

let
am

en
te 

ma
du

ro
s, 

la 
ex

ten
sió

n 
de

 la
 e

da
d 

de
 ro

tac
ión

 a
um

en
ta 

la 
re

se
rva

 d
e 

ca
rb

on
o 

en
 

la 
tie

rra
.

Es
ta 

me
tod

olo
gía

 pr
ete

nd
e r

ed
uc

ir l
as

 em
isi

on
es

 de
 G

EI
 al

 re
ali

za
r u

na
, 

o l
a c

om
bin

ac
ión

 de
 es

tas
 do

s a
cc

ion
es

: 
•	

Ev
ita
r	e
mi
sio

ne
s	d

e	l
a	r
e	t
ala

	de
	bo

sq
ue
s	s

ob
re
	-t
ala

do
s

•	
Re

ha
bil
ita
ció

n	
de
	b
os
qu
es
	p
re
via

me
nte

	t
ala

do
s	
a	
tra
vé
s	
de
	la

	
re

du
cc

ión
 de

 pl
an

tas
 tr

ep
ad

or
as

 y 
en

re
da

de
ra

s, 
ac

lar
eo

s, 
 y/

o m
ejo

ra
r a

 
tra

vé
s d

e l
a p

lan
tac

ión
 de

 ár
bo

les
.

Im
ple

me
nta

ció
n 

de
 a

cti
vid

ad
es

 d
e 

pr
oy

ec
to 

qu
e 

re
du

ce
n 

las
 e

mi
sio

ne
s 

de
	de

for
es
tac

ión
	y	
de
gr
ad
ac
ión

	en
	co

nfi
gu
ra
ció

n	m
os
aic

o.

Re
du
cc
ion

es
	d
e	
em

isi
on
es
	d
e	
de
for
es
tac

ión
	y
	d
eg
ra
da
ció

n	
pla

nifi
ca
da
	

y	n
o-
pla

nifi
ca
da
	

Ev
ita

r la
 em

isi
ón

 de
 G

EI
 a 

tra
vé

s d
e l

a p
ro

tec
ció

n d
e b

os
qu

es
 qu

e s
er

ían
 

tal
ad
os
	si
n	e

l	b
en
efi
cio

	de
	lo
s	c

ré
dit
os
	de

	ca
rb
on
o.

Lo
gr

ar
 la

 re
du

cc
ión

 d
e 

em
isi

on
es

 y
 e

l s
ec

ue
str

o 
de

 c
ar

bo
no

 m
ed

ian
te 

ac
tiv

ida
de

s q
ue

 pr
ote

ge
n l

os
 bo

sq
ue

s a
ctu

alm
en

te 
tal

ad
os

 o 
de

gr
ad

ad
os

 
de

 ta
la 

ad
ici

on
al 

o q
ue

 pr
ote

jan
 lo

s b
os

qu
es

 no
 ta

lad
os

.

La
s	a

cti
vid

ad
es
	d
el	
pr
oy
ec
to	

qu
e	
ev
ita
n	
la	
de
for
es
tac

ión
	n
o	
pla

nifi
ca
da
	

y 
au

me
nta

n 
las

 r
es

er
va

s 
de

 c
ar

bo
no

 d
e 

los
 b

os
qu

es
 q

ue
 s

er
ían

 
de

for
es

tad
os

 en
 el

 es
ce

na
rio

 de
 la

 lín
ea

 ba
se

.

Di
sm

inu
ció

n d
e l

as
 em

isi
on

es
 de

 G
EI

 a 
trá

ve
s d

el 
co

ntr
ol 

de
 ca

mb
ios

 en
 

re
se

rva
s d

e c
ar

bo
no

 ta
les

 co
mo

 m
ad

er
a m

ue
rta

, d
es

pe
rd

ici
os

 y 
ca

rb
on

o 
or

gá
nic

o d
el 

su
elo

, b
iom

as
a a

ér
ea

 y 
bio

ma
sa

 so
ter

ra
da

.

Au
me

nto
 e

n 
las

 r
es

er
va

s 
y 

se
cu

es
tro

 d
e 

ca
rb

on
o 

me
dia

nte
 l

a 
re

for
es

tac
ión

/fo
re

sta
ció

n d
e s

ue
los

 de
gr

ad
ad

os
. 

 

1.0 1.1 1.0 1.2 1.1 1.1 1.0 01
.0.

0

3.0

Ex
ten

sió
n d

e l
a e

da
d d

e r
ota

ció
n 

de
l c

icl
o d

e c
or

te

Co
nv

er
sió

n d
e B

os
qu

e d
e B

aja
 a 

Al
ta 

Pr
od

uc
tiv

ida
d

De
for

es
tac

ión
 y 

De
gr

ad
ac

ión
 en

 
Co

nfi
gu
ra
ció

n	M
os
aic

o

De
for

es
tac

ión
 y 

de
gr

ad
ac

ión
 

pla
nifi

ca
da
	y	
no
-p
lan

ific
ad
a

Pr
ev

en
ció

n d
e t

ala

Pr
ote

cc
ión

 co
ntr

a l
a t

ala
 en

 lo
s 

bo
sq

ue
s t

em
pla

do
s y

 bo
re

ale
s

De
for
es
tac

ión
	no

	pl
an
ific

ad
a

Re
for

es
tac

ión
/F

or
es

tac
ión

Re
for

es
tac

ión
/F

or
es

tac
ión

VC
S 

VC
S

VC
S

VC
S

VC
S

VC
S

VC
S

MD
L

MD
L

VM
00

03

VM
00

05

VM
00

06
 

VM
00

07
 

VM
00

10
 

VM
00

12
 

VM
00

15
 

AR
-A

CM
00

03

AR
-A

M0
00

2 

>> continúa



Paso 1 / Revisión de metodologías aprobadas

16
Guía conceptual y metodológica para desarrollo de tipologías forestales de captura de carbono

Ta
bl

a 
1.

  T
ip

o 
de

 p
ro

ye
ct

o 
y 

ac
ci

ón
 d

e 
re

du
cc

ió
n 

de
 e

m
is

io
ne

s 
po

r m
et

od
ol

og
ía

 (c
on

tin
ua

ci
ón

)

    
Nú

me
ro

 
 

No
mb

re
  

   V
er

sió
n  

    
Es

qu
em

a 
Tip

o d
e p

ro
ye

cto
 

 
 

 
Ac

ció
n d

e m
itig

ac
ión

Af
for

es
tat

ion
 an

d r
efo

re
sta

tio
n 

pr
oje

ct 
ac

tiv
itie

s i
mp

lem
en

ted
 fo

r 
ind

us
tria

l a
nd

/or
 co

mm
er

cia
l u

se
s

Af
for

es
tat

ion
 or

 re
for

es
tat

ion
 

on
 de

gr
ad

ed
 la

nd
 al

low
ing

 fo
r 

sil
vo

pa
sto

ra
l a

cti
vit

ies
 

Af
for

es
tat

ion
 or

 re
for

es
tat

ion
 

of 
de

gr
ad

ed
 or

 ab
an

do
ne

d 
ag

ric
ult

ur
al 

lan
ds

 

Si
mp

lifi
ed
	ba

se
lin
e	a

nd
	

mo
nit

or
ing

 m
eth

od
olo

gie
s f

or
 

sm
all

-sc
ale

 A
/R

 C
DM

 pr
oje

ct 
ac

tiv
itie

s i
mp

lem
en

ted
 on

 
gr

as
sla

nd
s o

r c
ro

pla
nd

s w
ith

 
lim

ite
d d

isp
lac

em
en

t o
f p

re
-

pr
oje

ct 
ac

tiv
itie

s

Af
for

es
tat

ion
 an

d r
efo

re
sta

tio
n o

f 
de

gr
ad

ed
 la

nd

Si
mp

lifi
ed
	ba

se
lin
e	a

nd
	

mo
nit

or
ing

 m
eth

od
olo

gie
s f

or
 

sm
all

-sc
ale

 af
for

es
tat

ion
 an

d 
re

for
es

tat
ion

 pr
oje

ct 
ac

tiv
itie

s 
un

de
r t

he
 C

DM
 im

ple
me

nte
d o

n 
se

ttle
me

nts
 

Si
mp

lifi
ed
	ba

se
lin
e	a

nd
	

mo
nit

or
ing

 m
eth

od
olo

gy
 fo

r s
ma

ll-
sc

ale
 ag

ro
for

es
try

 - 
aff

or
es

tat
ion

 
an

d r
efo

re
sta

tio
n p

ro
jec

t a
cti

vit
ies

 
un

de
r t

he
 cl

ea
n d

ev
elo

pm
en

t 
me

ch
an

ism

Si
mp

lifi
ed
	ba

se
lin
e	a

nd
	

mo
nit

or
ing

 m
eth

od
olo

gy
 fo

r 
sm

all
-sc

ale
 af

for
es

tat
ion

 an
d 

re
for

es
tat

ion
 pr

oje
ct 

ac
tiv

itie
s 

un
de

r t
he

 cl
ea

n d
ev

elo
pm

en
t 

me
ch

an
ism

 im
ple

me
nte

d o
n 

lan
ds

 ha
vin

g l
ow

 in
he

re
nt 

po
ten

tia
l to

 su
pp

or
t li

vin
g b

iom
as

s

Re
mo

ció
n d

e G
EI

 po
r lo

s s
um

ide
ro

s.
Re

mo
ció

n d
e C

O 2 m
ed

ian
te 

el 
au

me
nto

 de
 la

s r
es

er
va

s d
e c

ar
bo

no
 en

 lo
s 

sig
uie

nte
s e

str
ato

s: 
bio

ma
sa

 ar
rib

a d
el 

su
elo

 y 
bio

ma
sa

 ab
ajo

 de
l s

ue
lo 

Au
me

nto
 en

 el
 se

cu
es

tro
 y 

re
se

rva
s d

e c
ar

bo
no

 m
ed

ian
te 

la 
re

for
es

tac
ión

/
Fo

re
sta

ció
n d

e s
ue

los
 pr

ev
iam

en
te 

de
gr

ad
ad

os

Au
me

nto
 e

n 
el 

se
cu

es
tro

 y
 l

as
 r

es
er

va
s 

de
 c

ar
bo

no
 m

ed
ian

te 
la 

re
for

es
tac

ión
/F

or
es

tac
ión

 de
 su

elo
s d

eg
ra

da
do

s o
 ab

an
do

na
do

s

Re
mo

ció
n d

e G
EI

 po
r s

um
ide

ro
s

Re
ten

ció
n d

e C
O 2 m

ed
ian

te 
el 

au
me

nto
 de

 la
s r

es
er

va
s d

e c
ar

bo
no

 en
 lo

s 
sig

uie
nte

s e
str

ato
s: 

bio
ma

sa
 ar

bó
re

a y
 le

ño
sa

 pe
re

nn
e d

eb
ajo

 de
l s

ue
lo,

 y 
bio

ma
sa

 ab
ajo

 de
l s

ue
lo 

de
 la

s p
ra

de
ra

s.

Re
mo

ció
n d

e G
EI

 po
r lo

s s
um

ide
ro

s.
Re

mo
ció

n 
de

 C
O 2 m

ed
ian

te 
el 

au
me

nto
 d

e 
las

 r
es

er
va

s 
de

 c
ar

bo
no

 
en

 lo
s 

sig
uie

nte
s: 

bio
ma

sa
 a

rri
ba

 d
el 

su
elo

, b
iom

as
a 

ab
ajo

 d
el 

su
elo

 y,
 

op
cio

na
lm

en
te,

 m
ad

er
a m

ue
rta

, h
oja

ra
sc

a y
 ca

rb
on

o o
rg

án
ico

 de
l s

ue
lo.

Re
mo

ció
n 

de
 C

O 2 e
n 

su
mi

de
ro

s, 
a 

tra
vé

s d
el 

inc
re

me
nto

 d
e 

las
 re

se
rva

s 
de

 C
ar

bo
no

 en
 la

s s
igu

ien
tes

 fu
en

tes
: b

iom
as

a a
ér

ea
 y 

bio
ma

sa
 so

ter
ra

da
.

Re
mo

ció
n 

de
 C

O 2 p
or

 in
cre

me
nto

 d
e 

las
 re

se
rva

s 
de

 C
ar

bo
no

 e
n 

las
 

sig
uie

nte
s f

ue
nte

s: 
bio

ma
sa

 aé
re

a, 
 bi

om
as

a s
ote

rra
da

 y 
ca

rb
on

o o
rg

án
ico

 
de

l s
ue

lo.

CO
2 r

em
ov

ido
 p

or
 e

l i
nc

re
me

nto
 d

e 
las

 r
es

er
va

s 
de

 c
ar

bo
no

 d
e 

las
 

sig
uie

nte
s 

fue
nte

s: 
bio

ma
sa

s 
aé

re
a, 

bio
ma

sa
 s

ote
rra

da
 y

 c
ar

bo
no

 
or

gá
nic

o d
el 

su
elo

.

4.0
 

4.0 1.0
.1

6.0 5.2
.0

2.0 2.0 2.0

MD
L

MD
L

MD
L

MD
L

MD
L

MD
L

MD
L

MD
L

Fo
re

sta
ció

n/R
efo

re
sta

ció
n d

e 
pa

sti
za

les
 de

gr
ad

ad
os

 po
r u

so
s 

ind
us

tria
les

 y/
o c

om
er

cia
les

Re
for

es
tac

ión
/F

or
es

tac
ión

Re
for

es
tac

ión
/F

or
es

tac
ión

Fo
re

sta
ció

n/r
efo

re
sta

ció
n d

e 
pa

sti
za

les
 o 

tie
rra

s d
e c

ult
ivo

Fo
re

sta
ció

n/R
efo

re
sta

ció
n d

e 
su

elo
s d

eg
ra

da
do

s

Fo
re

sta
ció

n y
 R

efo
re

sta
ció

n d
e 

tie
rra

s d
e a

se
nta

mi
en

to

Fo
re

sta
ció

n y
 R

efo
re

sta
ció

n 
de

 tie
rra

s p
ar

a a
cti

vid
ad

es
 

ag
ro

for
es

tal
es

Fo
re

sta
ció

n/R
efo

re
sta

ció
n d

e 
tie

rra
s q

ue
 tie

ne
n u

n p
ote

nc
ial

 
inh

er
en

te 
ba

jo 
pa

ra
 m

an
ten

er
 

bio
ma

sa
 vi

va
.

AR
-A

M0
00

5

AR
-A

M0
00

9 

AR
-A

M0
01

2 

AR
-A

MS
00

01
 

AR
-A

CM
00

01

AR
-A

MS
00

02

AR
-A

MS
00

04

AR
-A

MS
00

05



Guía conceptual y metodológica para desarrollo de tipologías forestales de captura de carbono

Paso 1  / Revisión de metodologías aprobadas

17

Tabla 2. Descripción de las fichas resumen de las metodologías aprobadas 

Aspecto      Descripción

Tipo de proyecto

Tipo de acción para la mitigación de 
GEI

Condiciones bajo las cuales se puede 
utilizar la metodología

Parámetros importantes:
•	 Línea	base
•	 Ejecución	del	proyecto
•	 Monitoreo

Fugas (Leakage) 

Escenario base

Escenario del proyecto

Naturaleza del proyecto. 

Explicación del tipo de acción que se realizará a través del proyecto para la mitigación de 
emisiones.

Explicación de los diferentes escenarios y situaciones que deben ser considerados para que 
la metodología pueda ser aplicada, tales como uso de especies, tipo de terreno, actividades, 
límites a considerar, etc.

Esta	 es	 una	 de	 las	 partes	 más	 importantes	 de	 la	 metodología,	 ya	 que	 se	 especifican	
las restricciones que los proponentes del proyecto deben tomar en cuenta al aplicar la 
metodología.

En caso de que la actividad propuesta por la tipología de proyecto analizada tuviera una 
contradicción	 con	 alguno	 de	 los	 puntos	 de	 esta	 sección,	 significa	 que	 la	metodología	 no	
puede ser utilizada, por lo tanto se deberá continuar con la búsqueda hasta encontrar 
una metodología que no tenga restricciones con las actividades propuestas o proponer la 
validación de una nueva metodología ante las instancias respectivas.

Esta sección de la metodología establece los pasos a seguir para la operación del proyecto, 
por lo tanto es indispensable que se realice un análisis detallado de los parámetros aquí 
mencionados con la intención de que sean considerados por el proponente para la realización 
del proyecto.

Las	fichas	se	dividen	en	tres	secciones:	Línea	base,	proyecto	y	monitoreo.	Para	cada	una	
de las etapas se muestran los principales parámetros que se deben tomar en cuenta para el 
análisis de tipología de proyecto.

Las	fugas	(leakage)	son	un	aspecto	que	en	algunos	proyectos	puede	ser	significativo,	es	por	
ello	que	también	se	deben	identificar	las	variables	que	cada	metodología	considera	para	su	
cuantificación	y	monitoreo.

Descripción del escenario base, es decir, actividades sin proyecto.

Descripción del escenario con el proyecto operando. 
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Resultado 

Derivado de esta actividad pueden existir dos tipos 
de conclusiones:

1. Existe una o más metodologías aprobadas 
aplicables a la tipología de proyecto propuesta. 
Seguir al paso 2.

2. Las metodologías aprobadas no son aplicables 
a la tipología de proyecto propuesta. Es necesario 
desarrollar una nueva metodología  para la 
tipología de proyecto.

La segunda conclusión es desfavorable para la 
tipología de proyecto analizada ya que se requiere el 
desarrollo de una nueva metodología. El proceso de 
desarrollo de una nueva metodología puede resultar 
un proceso largo y complicado, ya que ésta debe ser 
aprobada por el VCSA. El detalle de las actividades 
a seguir se puede encontrar en el procedimiento 
“Methodology Approval Process” versión 3.4 que 
se encuentra específicamente en http://v-c-s.org/
sites/v-c-s.org/files/Methodology%20Approval%20
Process.%20v3.4.pdf.
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PASO 2 – Cumplimiento de la 
normativa forestal Chilena

Objetivo 

Identificar posibles restricciones de la normativa 
forestal Chilena a la actividad propuesta por la 
tipología de proyecto forestal de captura de carbono 
analizada. Y determinar si para la presentación de la 
tipología de proyecto al VCS es necesario considerar 
las restricciones y/o beneficios establecidos en la 
normativa forestal existente en Chile. 

Figura 2. Diagrama secuencial cumplimiento 
normativa forestal chilena:

Descripción

A continuación se presenta un diagrama secuencial 
de este primer paso:

TIPOLOGIAS

Decreto Ley/701 
Forestación y 

recuperación de 
suelos degradados

Ley 20.283/2008 
manejo de bosque 

nativo

Se debe hacer 
una revisión de 
los beneficios 

economicos dado 
que la ley es previa 

al 2001

No se debe hacer 
una revisión de 
los beneficios 

economicos dado 
que la ley es 

posterior
 al 2001

Analizar 
cumplimiento con 
normativa vigente
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Chile cuenta con dos principales leyes que se 
relacionan con el desarrollo de actividades forestales:

1. Decreto Ley 701/28 Oct 1974/ del Ministerio de 
Agricultura14. 

Título: “Sobre fomento forestal”15.

Objetivo: Regular, y fomentar las actividad forestal 
de Chile

2. Ley 20.283/30 Julio 2008/ del Ministerio de 
Agricultura16. 

Título: “Ley sobre recuperación del bosque nativo y 
fomento forestal”.

Objetivo: La protección, la recuperación y el 
mejoramiento de los bosques nativos, con el fin 
de asegurar la sustentabilidad forestal y la política 
ambiental.

Es indispensable que ninguna de las actividades 
consideradas por la tipología de proyecto analizada 
derive en algún tipo de incumplimiento de la 
normativa. 

Uno de los aspectos fundamentales de los proyectos 
en el mercado de carbono, es que deben determinar 
Adicionalidad, esto significa que la actividad del 
proyecto aumenta las capturas netas de GEI por 
reservorio dentro de los límites del proyecto por 
sobre lo que ocurriría en la ausencia del proyecto17. 
En la práctica, este requisito permite demostrar 
que el proyecto no es viable financieramente sin 
el registro en el estándar de carbono, ya que 

necesita los beneficios económicos de éste (venta 
de las unidades de carbono capturado) para poder 
implementarse; es decir se debe demostrar que la 
actividad del proyecto no es la más financieramente 
atractiva o posee barreras de implementación, 
además de no ser la práctica común del sector. 

Dado que la intención de la CONAF es que los 
proyectos forestales de captura de carbono sean 
registrados a través del VCS, hay que tener en cuenta 
que el marco regulatorio que indica lo siguiente: 

- Para países No-Anexo 1, las leyes, estatutos, 
marcos regulatorios o políticas que generen 
ventajas comparativas a tecnologías o actividades 
MENOS intensivas en emisiones, que hayan 
sido introducidas a partir del 11 de noviembre 
del 2001, no necesitan ser consideradas en la 
adicionalidad18.

- Para todos los países, las leyes, estatutos, 
marcos regulatorios o políticas que generen 
ventajas comparativas a tecnologías o actividades 
MAS intensivas en emisiones, que hayan sido 
introducidas a partir del 11 de diciembre del 1997, 
no deben ser consideradas en la adicionalidad.

La segunda regla no es aplicable a Chile, ya que no 
posee un marco regulatorio que fomente actividades 
que sean más intensivas en emisiones. Mientras 
que la primera, que si aplica significa, en términos 
simples, que los beneficios o incentivos económicos 
que generen estas normas o políticas no serán 
incluidos en el análisis de adicionalidad, es decir, no 
influirá a nivel de costos, ingresos o gasto de capital 
del análisis financiero, por lo que los indicadores sólo 
mostrarán el resultado financiero del proyecto sin 
beneficios económicos. 

14 http://www.leychile.cl/N?i=6294&f=1974-10-28&p= 
15 Este decreto ha sido sujeto a actualizaciones los años 1998 y 2010.
16  http://www.leychile.cl/N?i=274894&f=2008-07-30&p=
17 “Glossary of CDM Terms” version 6, disponible en http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/glos_CDM.pdf
18  “VCS Standard” versión 3.3, disponible en http://v-c-s.org/sites/v-c-s.org/files/VCS%20Standard%2C%20v3.3.pdf 
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Es importante tener en cuenta que debido a que 
los beneficios de la legislación forestal chilena son 
económicos,  de acuerdo a las reglas del marco 
regulatorio VCS previamente mencionadas, se tiene 
que en el caso de proyectos forestales chilenos a ser 
presentados al mercado del carbono :

•  Los beneficios asociados a la Ley 20.283 no 
deberán ser considerados y puestos dentro 
del análisis de adicionalidad, sin embargo, si 
deberán ser tomadas en cuenta para cuestiones 
funcionales y  operativas del proyecto.

•  En cambio, los beneficios otorgados por el DL 701 
si deberán ser considerados para el análisis de 
adicionalidad; ya que la ley fue introducida previo 
al 11 de noviembre del 2001.

Hay que resaltar que las dos leyes Chilenas en 
materia forestal hablan de beneficios económicos, 
por lo tanto, es  necesario realizar una revisión de 
las especificaciones de estas normas para identificar 
posibles incumplimientos de la tipología de proyecto 
analizada, para ello esta guía cuenta con diagramas 
de flujo de las dos leyes, las cuales sintetizan las 
principales características y condiciones de estos 
dos cuerpos legales.
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DL 701/1974 del Ministerio de 
Agricultura

El DL 701/1974 tiene dos tipos de incentivos: 
tributarios y económicos, la manera en que funcionan 
estos beneficios se ejemplifica en las figuras 3 y 4.

19 Beneficios tributarios del DL701/1974 – Elaboración de PwC/POCH

Figura 3.  DL 701/1974 – Beneficios tributarios 19

Decreto Ley 701 de 1974 
Incentivos a la actividad 

forestal

Beneficios 
Tributarios

Exenciones 
tributarias

Las Utilidades de la 
explotación/aprovechamiento 
del bosque deberán someterse 
al impuesto general de la Ley 
sobre Impuesto a la Renta

Según la Ley No. 19.551, a 
partir de mayo de 1998, las 

exenciones son: 
- Impuesto territorial

- Impuesto sobre herencias, 
asignaciones y donaciones

El beneficio económico 
es constitutivo de renta y 
tributable solo a partir de 
la explotación o venta del 

bosque la originó

Para obtener la exención 
del impuesto territorial por 

la realización de actividades 
bonificables, el terreno debe 
estar clasificado como APF

Aplicables para:
-Terrenos calificados de aptitud 
preferentemente forestal que 
cuentan con plantaciones 
bonificadas
-bosques nativos 
-bosques en protección

Para obtener el beneficio tributario, 
se debe contar con un certificado 
emitido por CONAF
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Figura 4. DL 701/1974 – Beneficios económicos 20

20 Beneficios económicos del DL701/1974 – Elaboración de PwC/POCH

Decreto Ley 701 de 1974 
Incentivos a la actividad 

forestal

Beneficios 
Económicos

Aplicables durante un 
período de 10 años

Existe una bonificación de 75%  o 90% de los costos 
netos, en función del tipo de propietario que ejecute el 
proyecto:

El concepto de costos netos se aplica 
a las siguientes actividades:
1. Costos netos de la forestación
2. Costos netos de actividades de 

recuperación de suelos degradados
3. Costos de trabajos previos a la 

estabilización de dunas
4. Costos de poda y raleo
5. Costos netos de establecimiento de 

cortinas cortavientos

Constitutivo de 
renta y tributable

Cualquier tipo de propietario 
Bonificación del 70%

1. Forestación de suelos frágiles
2.  Forestación de suelos ñadis
3.  Forestación de suelos ubicados 

en áreas en proceso de 
desertificación

4.  Actividades de recuperación de 
suelos de secano no arables 
y de clase IV de riego, ambos 
degradados y la forestación de 
los mismos

5.  Actividades de estabilización 
de dunas y forestación de las 
mismas

6.  Establecimiento de cortinas 
cortavientos, en suelos de 
cualquier clase, que se 
encuentren degradados o con 
peligro de erosión por efecto de 
acción eólica

La bonificación aplica a 
cualquier especie

Caducable en 4 años

Pequeño propietario forestal 
Bonificación del 90%

Todas las actividades descritas 
para “cualquier tipo de 
propietario” mas:

1.  Forestación de suelos de 
aptitud preferentemente forestal

2.  Forestación de suelos 
degradados de cualquier clase

3.  Forestación con baja densidad, 
en los suelos señalados en los 
puntos 1 y 4 para “cualquier 
tipo de propietario”

4.  La primera poda de la 
masa proveniente de las 
forestaciones ejecutadas a 
partir de enero de 1996

5.  El raleo de la masa proveniente 
de las forestaciones adecuadas 
a partir de enero de 1996
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El DL 701/1974 señala que los beneficios 
económicos se aplican a los costos netos de ciertas 
actividades, las cuales se identifican en función del 
tipo de proyecto que se ejecute, esas actividades se 
encuentran en la tabla 3:

Tabla 3. Descripción de los beneficios económicos del DL 701/1974

Aspecto      Descripción

Costos netos de la forestación

Costos de trabajos previos de 
estabilización de dunas

Costos netos de actividades de 
recuperación de suelos degradados

Costos netos de poda y raleo

Costos netos de establecimiento de 
cortinas cortavientos

1. Producción o adquisición de plantas
2. Preparación del terreno
3. Labores de protección, plantación, fertilización y riego
4. Asesoría profesional, solo para pequeños propietarios forestales 
5. Gastos generales

1. Costos directos de faenas: faenas preparatorias, producción o adquisición de plantas, 
labores de protección, fertilización y riego, construcción del cordón antidunas y defensas 
interiores, siembra o plantación de especies estabilizadoras.

2. Gastos generales
3. Asesoría profesional, solo para pequeños propietarios forestales 

1. Costos directos de faenas: faenas preparatorias, preparación del terreno, construcción 
de estructuras de conservación y prácticas de conservación de suelos

2. Gastos generales
3. Asesoría profesional, solo para pequeños propietarios forestales

1. Costos directos de faenas: marcación de los árboles, poda y raleo propiamente tales, 
labores de protección

2. Gastos generales
3. Asesoría profesional sólo para pequeños propietarios

1. Costos directos de faenas: producción o adquisición de plantas, preparación de terreno, 
plantación, labores de protección, fertilización y riego cuando corresponda
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La ley también señala que hay diferentes tipos de 
incentivos dependiendo el tipo de propietario, siendo 
el pequeño propietario forestal el más beneficiado, 
de acuerdo a esta Ley, la definición es:
 
1. La persona que, reuniendo los requisitos de 
pequeño productor agrícola, definido en el artículo 
13°de la Ley No. 18.910 (orgánica de INDAP).

a) Aquel que explota una superficie no superior a 
12 hectáreas de riesgo básicas.

b) Cuyos activos no superen el equivalente a 
3.500 Unidades de Fomento (UF).

c) Que su ingreso provenga principalmente de la 
explotación agrícola.

d) Que trabaje directamente la tierra.

e) Propietario o poseedor en trámite de 
saneamiento de títulos.

2. Trabaja y es propietario de uno o más predios 
rústicos, cuya superficie en conjunto no excede 12 
hectáreas de riego básico.

3. Se considera que no exceden 12 hectáreas 
de riego básico, aquellos predios que tengan una 
superficie inferior a 200 ha, o a 500 ha, cuando 
estos se ubiquen en las regiones I a IV, IX, XII, en 
la comuna de Lonquimay en la IX región y en la 
provincia de Palena en la X Región.

4. Comunidades agrícolas reguladas por el Decreto 
con fuerza de Ley No. 5 de 1968 del Ministerio de 
Agricultura.

5. Comunidades indígenas regidas por la Ley No. 
19.253.

6. Comunidades sobre bienes comunes resultantes 
del proceso de reforma agraria.

7. Comunidades de decano constituidas de acuerdo 
con el artículo 1°del Decreto Ley No 2.247 de 1978.
8. Sociedades que se refieren al artículo 6° de la 
Ley No. 19.118.

Ley 20.283 de 2008

La Ley 20.283/2008 considera un fondo concursable 
para cierto tipo de actividades con la intención 
de conservar y mejorar el bosque nativo, una 
interpretación de esa parte de la Ley se muestra en 
la figura 5.
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21 Diagrama conceptual de la Ley 20.283/2008 – Elaboración de PwC/POCH

Figura 5. Ley 20.283/2008 – Fondo de conservación del bosque nativo 21

Ley 20.283 Crea un fondo 
concursable

La bonificación es para 
solventar el costo de las 
siguientes actividades

Actividades que favorezcan la 
regeneración o protección de 
formaciones xerofíticas de alto 
valor ecológico o de bosques 
nativos de preservación, con 
el fin de lograr la mantención 
de la diversidad biológica, 
con excepción de aquellos 
pertenecientes al Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado. La 
bonificación alcanzará hasta 5 
UTM/ha

Actividades silviculturales 
dirigidas a la obtención de 
productos no madereros.
La bonificación alcanzará 

hasta 5 UTM/ha

Esta bonificación es 
incompatible con el DL 701

Actividades silviculturales 
destinadas a manejar y 

recuperar bosques nativos para 
fines de producción maderera.

La bonificación alcanzará hasta 
10 UTM/ha

La bonificación se recibe previa 
acreditación de la ejecución de 
las actividades comprometidas 

en el plan de manejo

Para los pequeños 
propietarios forestales, 

se incrementará en 15% el 
monto de la bonificación
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La Ley 20.283/2008 considera algunas restricciones 
para la intervención del bosque, esas restricciones 
son:

1. La corta de bosques nativos, situados en terrenos 
con pendiente superiores al 60%, por más de 30 
metros, salvo que se trate de cortas selectivas 
autorizadas previamente por CONAF.

2. La intervención de árboles y arbustos nativos 
en los terrenos aledaños a manantiales, cuerpos 
y cursos naturales de agua, en las distancias que 
se señalan a continuación, medidas en proyección 
horizontal en el plano:

a. Cauces permanentes en cualquier zona del país  
 de caudal medio anual mayor a 0,14 m3/s: 25  
 metros.

b. Cauces no permanentes en zonas áridas o   
 semiáridas de caudal medio anual mayor a 0,08  
 m3/s: 15 metros.

3. La corta, destrucción, eliminación o menoscabo 
de árboles y arbustos nativos ubicados a 100 metros 
de los humedales declarados sitios Ramsar y de 
aquellos que hayan sido declarados Sitios Prioritarios 
de Conservación por la Comisión Nacional del 
Medio Ambiente (CONAMA y actual Ministerio del 
Medioambiente), medidas en proyección horizontal 
en el plano.

Resultado 

Derivado de esta actividad pueden existir dos tipos 
de conclusión:

1. La actividad de proyecto cumple con la normativa 
forestal Chilena. Cabe destacar que, en caso de 
que el proyecto esté afecto al DL 701 los beneficios 
económicos asociados a este decreto deben ser 
considerados en el análisis de adicionalidad del 
proyecto.

Seguir al paso 3.

2. La actividad de proyecto tiene restricciones 
con la normativa forestal Chilena. La tipología de 
proyecto no puede ser utilizada como actividad 
de un proyecto forestal de captura de carbono.

a. La tipología debe ser descartada.

b. Se deben realizar ajustes en las actividades 
propuestas por la tipología con la intención de no 
tener incumplimientos con la normativa.
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PASO 3. Método Estandarizado

Objetivo 

Determinar si la tipología forestal evaluada puede 
cumplir con los requerimientos mínimos para 
considerar el desarrollo de un Método Estandarizado.

Descripción

Ante todo, para considerar el desarrollo de una 
metodología con método estandarizado, es necesario 
tener un número de actividades de proyectos de un 
mismo tipo que permita pensar que su proceso de 
identificación de línea de base y/o determinación 
de adicionalidad puede ser estandarizada, con el 
objetivo de facilitar el desarrollo, validación y registro 
de este tipo de proyectos respecto al proceso vía 
proyecto específico, el cual sería más demandante 
de recursos que el proceso que requiere el desarrollo 
de una metodología con método estandarizado.

En caso de que la tipología de proyecto a ser 
considerada cumpla con las condiciones de 
aplicabilidad de alguna de las metodologías 
aprobadas (objetivo de Paso 1) ésta se debe utilizar 
como base para desarrollar una nueva metodología 
que contendrá los métodos estandarizados y que 
se presentará a aprobación, para quedar disponible 
para las actividades de proyecto definidas en la 
metodología.

Es importante considerar que un método por 
actividad (sólo adicionalidad) puede ser desarrollado 
y aprobado fuera de una metodología, siempre y 
cuando mencione a todas aquellas metodologías 
aprobadas que pueden utilizar este método para 
determinar la adicionalidad.

Luego, para desarrollar una metodología con método 
estandarizado, se debe: 

• Determinar un área geográfica donde la 
metodología con método estandarizado tendrá 
validez: Esto impactará directamente en la 
determinación de las actividades de proyecto que 
sean estipuladas como adicionales en el método 
por actividad y también en los datos necesarios 
para los cálculos, tanto para este método como 
para el de desempeño.

 
• Evaluar la disponibilidad de datos y los recursos 

que sean necesarios para su recolección: 
Ambos son factores determinantes al momento 
de definir la línea base y/o adicionalidad para 
la metodología con método estandarizado a 
ser desarrollada; a partir de esta evaluación se 
podrá decidir qué tipo de método estandarizado 
utilizar (ver requerimientos y condiciones de cada 
método en las secciones siguientes).

Es pertinente considerar que al tener aprobada una 
metodología con método estandarizado para una 
tipología de proyecto, dicha tipología ya no puede 
utilizar la metodología aprobada con método por 
proyecto individual que sirvió de base; en otras 
palabras, queda descartada sólo para la actividad de 
proyecto definida en la tipología. 

A modo de referencia, suponiendo que se considera 
una tipología de proyecto de extensión de la edad 
de rotación para plantaciones de pino  entre las 
regiones V y VIII de Chile y se decide desarrollar 
un método estandarizado a partir de la metodología 
VCS VM0003 “Mejora de manejo forestal mediante 
extensión de la edad de rotación”. En caso de que 
el método estandarizado sea aprobado por VCS, 
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todas las actividades de proyecto que consideren la 
extensión de la edad de rotación para plantaciones 
de pino  entre las regiones V y VIII de Chile, deberán 
utilizar el método estandarizado. Por otro lado, 
aquellos proyectos cuya actividad considere la 
extensión de la edad de rotación para plantaciones 
de pino, en otras regiones de Chile o del mundo, 
no aplicarán al método estandarizado y por lo tanto 
podrán utilizar la   VM0003; de manera análoga 
aquellos proyectos que consideren la extensión de 
la edad de rotación para plantaciones de distintas de 
pino  entre las regiones V y VIII de Chile no aplicarán 
al método estandarizado y por lo tanto podrán utilizar 
la   VM0003.

Resultado 

Derivado de esta actividad pueden existir dos tipos 
de conclusión:

1. La tipología de proyecto en evaluación justifica la 
elaboración de un Método Estandarizado. Seguir al 
paso 4 que considera 2 opciones:

a. Opción 1: Método de Desempeño 
b. Opción 2: Método de Actividad

2. No se justifica la elaboración de un Método 
Estandarizado. Evaluar la factibilidad de 
presentación de proyecto individual a VCS 
considerando la metodología seleccionada.
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PASO 4. Elección del tipo de Método Estandarizado

5. Monitoreo

Figura 6. Diagrama secuencial elección método estandarizado

Fuente: Elaboración propia.

-  Requerimiento 
para determinar:

Justificación 
para desarrollar 
Metodología con 

Método Estandarizado

Paso 2: 
Benchmark de 
Desempeño

Opción A: Nivel de Penetración de la Actividad
Opción B: Viabilidad Financiera 
Opción C: Vía de Ingresos

3.  Método Estandarizado

4.  Elección del 
tipo de Método 
estandarizado

-  Paso 1 
común: Marco 
Regulatorio

Línea Base

Método por 
actividad

Adicionalidad

Método por 
desempeño

Paso 2: Lista 
Positiva

Adicionalidad

Objetivo 

Evaluar el tipo de Método Estandarizado que podría 
ser aplicable a la tipología de proyecto.

Descripción

A continuación se presenta un diagrama secuencial 
de este paso:
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De acuerdo a lo mencionado en los capítulos 
anteriores el VCS definió dos tipos de métodos 
estandarizados:

Método por Desempeño. 

Este tipo estandariza la adicionalidad y/o la línea de 
base, estableciendo un benchmark de desempeño, 
así los proyectos que alcanzan o sobrepasan el nivel 
pre-determinado de benchmark de desempeño son 
considerados adicionales y pueden recibir unidades 
de carbono.

Para entender en qué consiste establecer 
adicionalidad y línea base estandarizada con el 
método de desempeño, se presenta un ejemplo 
ilustrativo en la siguiente figura.

Figura 7. Ejemplo método estandarizado por desempeño

Fuente: Elaboración propia en base a ejemplos VCS.

Nivel de Línea
Base Crediticia

Ton CO2e
Capturados/hectárea

Créditos GEI

Capturas del proyecto

Nivel de Umbral de 
Adicionalidad

Caso A Caso B
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En la figura 7 se aprecia un ejemplo donde se 
han determinado dos niveles diferentes para la 
métrica del benchmark de desempeño (tonCO2e de 
capturas/hectárea), una para la adicionalidad y otra 
para la línea de base crediticia de una metodología 
forestal. El ejemplo considera el uso de una métrica 
de capturas (carbono acumulado por unidad de 
tierra) para los benchmark de desempeño de ambos 
niveles. 

Para el Caso A, el proyecto evaluado supera 
levemente el umbral de adicionalidad, esto quiere 
decir que dicha actividad captura más que el 
benchmark de desempeño establecido en la 
metodología con método estandarizado y por lo 
tanto, el proyecto es adicional y puede reclamar 
certificados por captura de GEI por todo el rango que 
va desde el benchmark de la línea de base crediticia 
(establecida en la misma metodología) hasta el 
máximo del proyecto. El proyecto del Caso B supera 
la línea de base crediticia para dicha actividad de 
proyecto, pero no alcanza el nivel de adicionalidad 
establecido, por lo que no es adicional y no puede 
aplicar al método estandarizado.

Método por Actividad. 

Este tipo de método estandariza sólo la adicionalidad 
de tipos de actividad de proyectos dados, a través 
de una Lista Positiva de chequeo, que resulta de 
la calificación de tipos de actividades usando una 
o más de tres opciones (nivel de penetración de la 
actividad, viabilidad financiera o fuentes de ingreso); 
estas opciones se encuentran definidas en la sección 
Opción 2: Método por Actividad, de este capítulo. 
Aquellos proyectos que cumplan con las condiciones 
descritas en la lista positiva de una metodología con 
método por actividad, se considerarán adicionales.

Un ejemplo de una situación similar al objetivo de 
una metodología estandarizada con método por 
actividad, es lo que ocurre con una modalidad 
simplificada para demostrar adicionalidad de manera 

automática en el Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL). En este contexto, la UNFCCC desarrolló 
el documento “Guidelines for demonstrating 
additionality of microscale Project activities”22  que 
entrega los lineamientos y requerimientos para que 
proyectos de generación de energía y eficiencia 
energética puedan obtener adicionalidad automática. 
De esta manera el guideline especifica, por ejemplo, 
las condiciones que deben satisfacer proyectos de 
generación de energía de fuentes renovables con 
capacidad instalada igual o menor a 5 MW (tanto para 
autoconsumo como para los que inyectan a la red),  
para tener adicionalidad automática sin necesidad 
de pasar por los análisis de inversión o barreras que 
permiten demostrar la adicionalidad de un proyecto.

Considerando el Guideline elaborado por la 
UNFCCC, en el caso de Chile la Autoridad Nacional 
Designada (AND) en el marco del MDL (el Ministerio 
de Medio Ambiente), el 23 de febrero del 2012 
entregó un documento “Proposed specific renewable 
Technologies/measures recommendation form” al 
UNFCCC23  con sus recomendaciones sobre las 
tecnologías de energía renovable que podrían aplicar 
para la adicionalidad automática de plantas con una 
capacidad menor o igual a 5 MW. El documento 
elaborado por la AND de Chile hace mención a la 
cuarta condición del “Guidelines” a saber: “el proyecto 
debe utilizar una tecnología/medida recomendada 
por el país de acogida y la relación entre la capacidad 
total instalada de todos los sistemas de red eléctrica 
del país con la capacidad instalada de la tecnología a 
aplicar debe ser menor o igual al 3%.” Considerando 
esta condición, el documento enviado por la AND 
demuestra que las plantas con capacidad menor o 
igual a 5MW conectadas a la red nacional de energía; 
y con las siguientes tecnologías: Hidroeléctricas, 
Eólicas On-shore (en tierra, no en mar), Geotérmicas, 
Biomasa renovable (residuos de biomasa, biogas, 
bio-fuel y biomasa leñosa); representan una relación 
igual o menor al 3% respecto a la capacidad total 
instalada en el país y por lo tanto, pueden optar  a 
adicionalidad automática.

22 http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/ssc/methSSC_guid22.pdf
23 http://cdm.unfccc.int/DNA/submissions/files/2012/0402_chile_res.pdf 
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El documento fue revisado y aprobado por la 
UNFCCC el 16/04/201224  y por lo tanto, desde 
esa fecha cualquier planta que cumpla con las 
características mencionadas anteriormente, puede 
postular al MDL considerando que cuenta con 
adicionalidad automática.

Este documento ya ha sido utilizado por un proyecto 
tipo de Programa de Actividades (PoA)25  “Chilean 
small hydroelectric power plants programme of 
activities”,  implementado por APEMEC  A.G., 
ya que justamente consiste en el desarrollo de 
pequeñas centrales hidroeléctricas que reúnen 
los criterios para tener adicionalidad automática 
a través del documento entregado por la AND: los 
proyectos considerados dentro de este PoA tienen 
capacidad máxima de 5MW, están conectado a la 
red de conexión eléctrica nacional y tienen poca 
penetración en el mercado por lo que no superan 
el 3% establecido. El proyecto quedó registrado el 
25 de julio del 2012 con el número de referencia 
6285 y está disponible en la página del MDL en 
http://cdm.unfccc.int/ProgrammeOfActivities/poa_
db/46YWLHC0O5837FA12BDZIVM9JPGQNR/view

Opción 1: Método de 
desempeño

Al igual que el tradicional método por proyecto, el 
método estandarizado por desempeño también 
tiene requerimientos y condiciones que deben ser 
cumplidas por las actividades de proyectos. Estos se 
describen a continuación.

24 http://cdm.unfccc.int/DNA/submissions/index.html
25 El Programa de Actividades es una modalidad organizacional y metodológica del MDL que permite generar un documento marco 

denominado programa de actividades que permite que se registren proyectos que pueden replicarse como actividades y que se 
encuentran distribuidos físicamente en distintas ubicaciones. El VCS tiene un símil, Proyectos Agrupados, para estos se validan las 
instancias que tiene en ese minuto una actividad de proyecto, estableciendo el límite geográfico y los criterios de elegibilidad para 
la inclusión progresiva de nuevas instancias de la actividad de proyecto, cuando cumplen con los requerimientos establecidos.

26 Se debe seguir el procedimiento y requerimientos de “Methodology Approval Process”, completar el “template” y otros documentos, 
todos disponibles en http://v-c-s.org/program-documents 

Requerimientos

Para que un tipo de actividad de proyecto pueda 
utilizar una metodología con método estandarizado 
por desempeño, ésta debe considerar incorporar los 
siguientes requerimientos.

• Todos los métodos por desempeño deben 
ser desarrollados usando el documento “VCS 
Methodology Template”26, ya que son parte 
integral de la metodología y, por lo tanto no 
pueden aprobarse como un cuerpo separado 
que podría ser aplicado por proyectos con otras 
metodologías.

• La metodología con método estandarizado por 
desempeño puede estandarizar sólo adicionalidad, 
sólo línea base de créditos o ambos. El nivel para 
el benchmark de desempeño para determinar 
adicionalidad puede ser el mismo o puede ser 
diferente al nivel de la línea de base de créditos. 
Si son diferentes, el nivel de adicionalidad debe 
ser más riguroso (a modo de ejemplo ver figura 7 
en Paso 4).

• En caso de que la metodología con método 
estandarizado por desempeño determine tanto la 
adicionalidad como la línea base de créditos, ésta 
debe contener una lista con todas las metodologías 
aprobadas (en todos los estándares aprobados) 
y aplicables a actividades de proyecto similares, 
que determinan la línea base con método por 
proyecto. Este procedimiento está concebido 
para facilitar la transición hacia las metodologías 
con método estandarizado.

• La métrica para el benchmark de desempeño 
debe ser especificada en términos de toneladas 
de CO2e por unidad de output (ejemplo, emisiones 
por unidad de producto o servicio), o de CO2e por 
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27  http://www.wbcsd.org/Pages/EDocument/EDocumentDetails.aspx?ID=13592&NoSearchContextKey=true 

unidad de  input (ejemplo, emisiones por unidad 
de tierra), o en métrica de capturas (ejemplo, 
carbono acumulado por unidad de tierra). La 
unidad debe ser claramente definida para permitir 
la comparación del benchmark de desempeño 
con los datos de la actividad de proyecto. Para 
determinar el denominador del benchmark de 
desempeño se recomienda revisar el “GHG 
Protocol for Project Accounting”, capítulo 727; 
donde se especifica algunas de las opciones de 
línea base forestal como por ejemplo tonCO2e por 
unidad de fertilizante.

• Un nivel muy estricto para la métrica del benchmark 
de desempeño puede resultar en la exclusión de 
ciertos proyectos que si son adicionales (falsos 
negativos), mientras que un nivel muy indulgente 
puede permitir proyectos que en realidad no 
son adicionales (falsos positivos). Por lo que se 
debe considerar lo siguiente al aplicar un nivel 
para la métrica del benchmark de desempeño de 
adicionalidad:

1) La metodología debe proveer una descripción 
y análisis del desempeño actual del sector. 
También debe proveer visión de conjunto de 
las tecnologías y medidas disponibles para 
mejorar el desempeño del sector.

2) Debe describir objetiva y transparentemente 
la evidencia usada, expertos consultados, 
supuestos usados y analizar hechos para 
determinar el nivel de la métrica del benchmark 
de desempeño elegido; con el fin de considerar 
compensaciones entre falsos negativos y 
falsos positivos. 

3) El proceso para determinar el nivel de la 
métrica del benchmark de desempeño debe 
incluir y ser informado en un proceso de 
consulta pública de los actores competentes 
(stakeholders consultation), llevado a cabo por 
el desarrollador de la metodología.

• Cuando el desempeño es heterogéneo, se 
requieren múltiples benchmark o factores 
de corrección que serán establecidos en las 
siguientes circunstancias: 

1) Cuando la actividad del proyecto incluye una 
tecnología/medida que puede ser aplicada 
tanto en sitio nuevo (Greenfield) como en 
uno usado (Brownfield), y que el desempeño 
alcanzable en cada uno es sustancialmente 
diferente.

2) Cuando la metodología es aplicable tanto a 
proyectos de pequeña como gran escala y 
el desempeño alcanzable en cada uno es 
sustancialmente diferente.

3) Cualquier otra circunstancia/variable 
relacionada al escenario de línea base que 
produzca el mismo resultado mencionado 
(clima, materia prima, etc.)

A modo de ejemplo, y considerando la tercera 
circunstancia mencionada, si un diferente régimen 
pluviométrico entre una región y otra (ambas 
consideradas dentro del alcance  de la metodología 
con método estandarizado) producen un cambio 
productivo sustancial, y por lo tanto en una región 
el aumento de biomasa es ostensiblemente mayor 
que en la otra, entonces se deben establecer dos 
benchmark diferentes o determinar un factor de 
corrección en base a las distintas circunstancias de 
cada región.

Condiciones

Las metodologías que utilicen métodos estandarizados 
por desempeño incluirán la adicionalidad y/o línea 
de base de créditos determinadas para el tipo de 
actividad de proyecto, y deben contener una serie 
de condiciones de aplicabilidad para especificar la 
actividad de proyecto a la que aplica. Por lo que, si el 
proyecto con dicho tipo de actividad cumple con las 



Guía conceptual y metodológica para desarrollo de tipologías forestales de captura de carbono

Paso 4  / Elección del tipo de Método Estandarizado

35

Guía conceptual y metodológica para desarrollo de tipologías forestales de captura de carbono

35

Guía conceptual y metodológica para desarrollo de tipologías forestales de captura de carbono

35

Guía conceptual y metodológica para desarrollo de tipologías forestales de captura de carbono

35

  

Tabla 4. Reglas y requerimientos sobre la Fecha de Comienzo de los 
proyectos de tipo AFOLU en VCS

*Proyectos iniciados antes del 01-01-2002 deberían haber 
completado su validación antes del 01-10-2011

condiciones, puede entonces aplicar la metodología 
con método por desempeño.
Las condiciones de aplicabilidad se detallan a 
continuación:

• Se debe limitar la aplicabilidad de la metodología 
según actividad de proyecto, a aquellas cuyo 
desempeño pueda ser descrito en base a la 
métrica del benchmark de desempeño utilizado.

• Se debe asegurar que las tecnologías y/o medidas 
implementadas por el proyecto hagan una mejora 
substancial y real al desempeño, relativo a la línea 
de base y a lo que pueda ser alcanzado en el sector 
correspondiente (la metodología debe especificar 
o dar ejemplos de las tecnologías y/o medidas). 
La fecha de implementación de estas tecnologías 
y/o medidas es la fecha de comienzo del proyecto 
y debe estar dentro de los lineamientos del VCS 
sobre Fecha de Comienzo del proyecto (Start 
date), ver tabla 4 a continuación. Las actividades 
que no cumplan con estas condiciones, serán 
excluidas de la metodología.

Deben completar validación antes del 08-03-2013

Deben completar validación dentro de los siguientes 5 años

En o después del 01-01-2002* y antes del 08-03-2008

En o después del 08-03-2008

Fecha de inicio del proyecto forestal    REGLA
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• Se debe establecer el alcance de validez de la 
metodología, incluyendo los límites geográficos, 
incluso cuando se establecen múltiples 
benchmark de desempeño, para cada alcance. Al 
establecerlo, la metodología debe demostrar que 
hay una similitud entre las sub-áreas del alcance 
geográfico con factores (climáticos, socio-
económicos, precio de energía, disponibilidad de 
materia prima y factor de emisión del sistema), 
ya que ellos están relacionados con el escenario 
de línea base y la adicionalidad. Un alcance 
geográfico muy basto puede llevar a la inclusión 
de free-riders28, por lo que los desarrolladores 
deben considerar todas las regiones en las que 
se aplicará la metodología.

• La aplicabilidad de la metodología o la del 
benchmark de desempeño debe estar limitada 
al área geográfica de donde los datos están 
disponibles, o debe ser demostrado que es 
conservador aplicar los datos de un área a otra, 
o que los mismos son representativos. Para esto, 
se debe considerar la similitud entre las áreas 
tomando en cuenta los factores de línea de base 
y adicionalidad.

• Se requiere la estratificación de benchmark de 
desempeño, asegurando que las condiciones 
de aplicabilidad permitan que el benchmark 
sólo sea aplicable a las actividades de proyecto 
que comparten las mismas características de 
escenario de línea de base y adicionalidad. La 
estratificación es, a su vez, una forma de evitar a 
los free-riders.

Una vez analizados los requerimientos y 
condiciones generales para el desarrollo de un 
método estandarizado por desempeño, se deben 
considerar los requerimientos específicos para la 
estandarización de la adicionalidad y de la línea 
base; estos se detallan a continuación:

Requerimientos para determinar 
Adicionalidad

Requerimientos generales del procedimiento para el 
análisis y la demostración de adicionalidad: 

• Requerir y referenciar el uso de una herramienta 
de adicionalidad apropiada, que haya sido 
aprobada por el VCS u otro estándar aprobado de 
GEI;

• Desarrollar un completo y detallado procedimiento 
para analizar y demostrar la adicionalidad 
directamente dentro de la metodología; ó

• Desarrollar un completo y detallado procedimiento 
para analizar y demostrar la adicionalidad en 
una herramienta separada, que deberá ser 
aprobada a través del proceso de aprobación de 
la metodología, requiriendo y referenciando el uso 
de dicha nueva herramienta en la metodología.

El procedimiento para el análisis y la demostración 
de adicionalidad en la metodología debe contener 
dos pasos (los proyectos deben hacer el análisis y la 
demostración de adicionalidad según lo que estipule 
la metodología).

Paso 1: Marco Regulatorio

De acuerdo al desarrollo de esta guía el marco 
regulatorio de la tipología ya debería haber 
sido analizado en el paso 2, por lo tanto para la 
estandarización de la adicionalidad este paso ya 
debería estar evaluado. De todas maneras a modo 
de referencia se señalan los puntos que especifica 
VCS respecto a este paso.

• El proyecto no deberá estar supeditado a ninguna 
ley, estatuto u otro marco regulatorio.

• Para países No-Anexo 1, aquellas leyes, 
estatutos, marcos regulatorios o políticas que 
generen ventajas comparativas a tecnologías 

28  http://www.wbcsd.org/Pages/EDocument/EDocumentDetails.aspx?ID=13592&NoSearchContextKey=true 
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o actividades menos intensivas en emisiones, 
que hayan sido introducidas a partir del 11 de 
noviembre del 2001, no deben ser consideradas.

• Para todos los países, aquellas leyes, estatutos, 
marcos regulatorios o políticas que hayan sido 
introducidas a partir del 11 de diciembre del 1997, y 
que generen ventajas comparativas a tecnologías 
o actividades más intensivas en emisiones por 
sobre tecnologías o actividades menos intensivas 
en emisiones, no deben ser consideradas.

Paso 2: Benchmark de Desempeño

• Las emisiones de carbono secuestradas por 
unidad métrica de captura del proyecto, deberán 
estar por encima de la métrica del benchmark de 
desempeño establecido o proxy29 de esa métrica 
(en el caso de las reducciones debe estar por 
debajo); ejemplo de uso de proxy: utilización 
de kWh en una metodología para eficiencia 
energética en hogares, como proxy de la métrica 
de emisiones de GEI por la electricidad (tonCO2). 
Las emisiones de carbono secuestradas pueden 
estar por debajo del benchmark de desempeño 
por un periodo de verificación dado, pero el 
proyecto no puede reclamar créditos por ese 
periodo.

• Las condiciones o métricas proxy podrán ser 
especificadas cuando se pueda demostrar que 
están fuertemente correlacionadas con la métrica 
del benchmark de desempeño y que incluso 
sirven de mejor manera para demostrar que el 
desempeño alcanzó el benchmark.

Requerimientos para determinar 
Línea Base

En cuanto a la determinación de línea de base 
crediticia, las metodologías pueden usar cualquier 
combinación de métodos, de desempeño o por 
proyecto; sin embargo, sólo pueden presentar un 

método definido para hacerlo, no alternativas. En 
este sentido, el objetivo del método estandarizado 
es predecir, lo más certeramente dentro de lo 
practicable, el escenario de línea base o de línea 
base agregada más probable.

En caso de que la tipología a desarrollar considere 
estandarizar la adicionalidad y la línea base a 
partir del método estandarizado por desempeño; a 
continuación, se describen los requerimientos para 
el método de desempeño en cuanto a la línea de 
base que deben ser considerados.

• La metodología con método estandarizado debe 
identificar escenarios de línea base alternativos 
e identificar el más probable, sea éste un único 
escenario o un escenario agregado. Estos últimos 
deben ser determinados al combinar escenarios 
similares sobre una base probabilística.

• El benchmark de desempeño debe ser establecido 
en base a las tecnologías disponibles o prácticas 
habituales (tendencias) del sector. Éste debe 
tomar en consideración el análisis de tendencia 
cuando éste muestra una clara mejora del 
escenario de línea base en el tiempo. Es decir, si 
el benchmark no usa una base de datos que se 
vaya actualizando anualmente, se debe usar un 
factor autónomo de mejora que vaya ajustando el 
valor año a año. Sin embargo, las metodologías 
pueden permitir que los proyectos usen el 
nivel métrico de su benchmark de desempeño 
disponible al momento de la validación, por 
la duración de su periodo de crédito. Sólo las 
tendencias que muestren en el escenario de 
línea base un aumento en las emisiones de GEI o 
reducción en las capturas, no serán consideradas.

 
• La información y base de datos que caracterice 

a la tecnologías disponibles, las prácticas y las 
tendencias dentro del sector, deben contener los 
siguientes requerimientos:

29  Medidas indirectas de la variable dada. 
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1) Los datos que sean recolectados de fuentes 
primarias de información deberán cumplir 
con estándares relevantes y apropiados, ya 
que serán auditados frecuentemente por una 
organización calificada e independiente.

2) Los que provengan de fuentes secundarias 
deberán estar disponibles en fuentes 
reconocidas y con credibilidad. A su vez 
serán revisados y publicados por una entidad 
calificada e independiente, o por un grupo 
de revisión o publicado por una institución 
gubernamental.

3) Deberán ser de una temporalidad que refleje 
adecuadamente las tecnologías, prácticas 
y tendencias en el sector. El rango temporal 
apropiado debe ser determinado en base 
al documento GHG Protocol for Project 
Accounting, capítulo 7 (WRI-WBCSD)30 .

4) Se podrán utilizar muestras en la recolección 
de datos o un modelo en la metodología, pero 
el desarrollador de la misma deberá demostrar 
que los resultados provienen de una estimación 
imparcial y confiable del verdadero valor (ej. 
no hay sobreestimación ni subestimación).

5) Los datos deberán ser o hacerlos públicamente 
disponibles. Aquellos que sean de propiedad 
privada de empresas y sean incorporados, 
pero no públicos, deberán demostrar la 
confidencialidad; mientras que el resto 
de los datos deberán ser suficientemente 
públicos para proporcionar una base de datos 
transparente y creíble.

6) Todos los datos deberán quedar a disposición 
de VCSA y de los VVB (empresas auditoras) 
que estén analizando la metodología, bajo 
acuerdos de confidencialidad si es necesario. 
Estos deberán ser entregados en un formato 

que permita una reproducción independiente 
en la determinación del benchmark de 
desempeño y el análisis de los datos.

7) Los datos deberán ser acorde al alcance 
geográfico de la metodología y las actividades 
de proyecto en él.

8) Se hará un esfuerzo razonable por recolectar 
la información suficiente, y sólo se permitirá 
el juicio de expertos como sustituto de 
información, si es posible demostrar la escasez 
de datos reales. El juicio de expertos puede 
ser aplicado para la interpretación de datos. 
En el caso que sean utilizados, se deberá 
aplicar las buenas prácticas para el método de 
obtención de estas opiniones.

9) Cuando los datos se encuentran en un archivo 
central en curso (ej. base de datos del sector) 
deberá haber una clara y robusta disposición 
de la custodia de los datos, con roles y 
responsabilidades definidas.

• Cuando los datos no puedan cumplir con los 
nueve requerimientos previamente señalados, el 
método por desempeño no podrá ser aplicado, 
exceptuando cuando en las condiciones de 
aplicabilidad que establecen el alcance de validez 
de la metodología se especifique una similitud 
entre sub-áreas. 

• Las bases de datos pueden estar documentadas 
o contenidas en la metodología, o almacenadas 
separadas en archivos que sean referidos en 
la metodología. En el primer caso, estas bases 
de datos son estáticas y todos los proyectos 
usan este nivel de benchmark especificado en 
la metodología (usando el factor autónomo de 
mejora como se mencionó anteriormente). Para 
el segundo caso, aplica la siguiente descripción:

30 Referirse a nota al pie de página número 5.
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- La base de dato puede ser estática o dinámica.

- La metodología deberá establecer los criterios 
o procedimientos para el uso de la base de 
datos y para establecer un benchmark de 
desempeño específico por proyecto individual, 
ejemplo: si la base de datos abarca varias 
regiones, los criterios y procedimientos 
deberán proveer instrucciones de cómo cada 
proyecto individual determina su umbral de 
adicionalidad y/o línea de base para su tipo de 
proyecto y región específica.

- La metodología podrá especificar que los 
proyectos usen el nivel de benchmark durante 
su periodo de crédito, disponible al momento 
de validación; o especificar que usen un nivel 
de benchmark actualizado a cada evento de 
verificación. La frecuencia de actualización 
de los datos deberá ser determinada por el 
desarrollador de la metodología.

- Se deberá demostrar que los procedimientos 
están emplazados con el objetivo de mantener 
las bases de datos de acuerdo a los nueve 
requerimientos aplicables, estipulados 
anteriormente.  

A modo de referencia tanto para demostración de 
adicionalidad como línea base, ver anexo 2 con 
ejemplos de proyectos: Ejemplo 2, 3 y 4. 

Opción 2: Método de Actividad

Al igual que el tradicional método por proyectos, 
el método estandarizado por actividad también 
tiene requerimientos y condiciones que deben ser 
cumplidas por las actividades de proyectos. Estos se 
describen a continuación.

Requerimientos

Para que una tipología de proyecto pueda utilizar una 
metodología con método estandarizado por actividad, 
ésta debe incorporar los siguientes requerimientos.

• Los métodos por actividad deben ser desarrollados 
usando el documento “VCS Methodology 
Template”31, o cuando se está desarrollando una 
nueva metodología, el método puede ser escrito 
directamente en ella. Esto significa que una lista 
positiva (ver Requerimientos para determinar 
adicionalidad de Opción 2 más abajo) puede ser 
preparada y aprobada como un test individual 
de adicionalidad (al que se llamaría módulo) 
que puede ser usado junto con metodologías 
aplicables, o puede ser preparado directamente 
como parte de una nueva metodología, en 
cuyo caso no podrá ser usado junto con otras 
metodologías. 

• El método por actividad debe establecer una 
lista positiva de actividades de proyecto que se 
considerarán adicionales bajo el método por 
actividad (ver condiciones más abajo).

Condiciones

Las condiciones de aplicabilidad deben especificar 
las actividades de proyecto, por lo tanto servirán 
como especificaciones para la Lista Positiva (todas 
las actividades de proyecto que satisfagan las 
condiciones de aplicabilidad se consideran con 
adicionalidad).  

31 Se debe seguir el procedimiento y requerimientos de “Methodology Approval Process”, completar el “template” y otros documentos, 
todos disponibles en http://v-c-s.org/program-documents
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Las condiciones de aplicabilidad se nombran a 
continuación:

• La metodología debe especificar la actividad de 
proyecto en términos de tecnología o medida y 
su contexto de aplicación. Lo primero se refiere 
a la planta, el equipamiento, proceso, manejo 
y medida de conservación u otra práctica que 
genere directa o indirectamente capturas de 
GEI. Lo segundo se refiere a las condiciones o 
circunstancias bajo las cuales, la tecnología o 
medida podría ser implementada.

• Se debe establecer el alcance de validez de la 
metodología, incluyendo el alcance geográfico. Al 
establecerlo, la metodología debe demostrar que 
hay una similitud entre las sub-áreas del alcance 
geográfico con factores (climáticos, socio-
económicos, precio de energía, disponibilidad de 
materia prima y factor de emisión del sistema), 
ya que ellos están relacionados con el escenario 
de línea base y la adicionalidad. Un alcance 
geográfico muy basto puede llevar a la inclusión 
de free-riders32, por lo que los desarrolladores 
deben considerar todas las regiones en las que 
se aplicará la metodología. Una lista positiva 
específica contribuye a la eliminación de los free-
riders. 

• Cuando el método por actividad se plantea como 
un módulo separado (no siendo parte de una 
metodología, ver numeral 6.1.1) y es aplicable 
al proyecto, entonces la adicionalidad puede 
ser demostrada usándolo, en vez de utilizar los 
requerimientos de adicionalidad definidos en la 
metodología. 

- Para esto es necesario especificar qué 
metodologías podrían usar una lista positiva 
para demostrar adicionalidad; ejemplo: Si 

32 Usuarios del sistema que se benefician de él, sin los costos asociados, particularmente en el caso de proyectos que alcanzan el 
benchmark, pero que habrían sido implementados incluso sin la intervención del mercado de carbono. En ambos métodos, es 
importante que las condiciones de aplicabilidad permitan asegurar la exclusión de free-riders, lo que se logra con la estratificación 
de los métodos estandarizados, por ejemplo con una concreta especificación de la actividad del proyecto para dar a su vez un 
benchmark de desempeño o lista positiva específica.

33 http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v6.1.0.pdf

una actividad de proyecto es aplicable bajo 
una metodología MDL y ésta hace mención 
al uso del “Tool for the demonstration and 
assessment of additionality” MDL33  para 
adicionalidad, entonces la adicionalidad 
puede ser demostrada con la lista positiva en 
vez del documento MDL.

Requerimientos para determinar 
Adicionalidad

Requerimientos generales del procedimiento para 
el análisis y la demostración de adicionalidad a ser 
desarollados para definir la lista positiva:

• Requerir y referenciar el uso de una herramienta 
de adicionalidad apropiada, que haya sido 
aprobada por el VCS u otro programa aprobado 
de GEI;

• Desarrollar un completo y detallado procedimiento 
para analizar y demostrar la adicionalidad 
directamente dentro de la metodología; ó

• Desarrollar un completo y detallado procedimiento 
para analizar y demostrar la adicionalidad en una 
herramienta separada, que deberá ser aprobada 
a través del proceso de aprobación de la 
metodología, requiriendo y referenciando el uso 
de dicha nueva herramienta en la metodología.

El procedimiento en la metodología con método 
estandarizado para el análisis y la demostración de 
adicionalidad debe contener dos pasos.
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Paso 1: Marco Regulatorio

De acuerdo al desarrollo de esta guía el marco 
regulatorio de la tipología ya debería haber sido 
analizado en el paso 2 de la guía por lo tanto para 
la estandarización de la adicionalidad este paso ya 
debería estar evaluado. De todas maneras a modo 
de referencia a continuación se señalan los puntos 
que especifica VCS respecto a este paso.

• El proyecto no deberá estar supeditado a ninguna 
ley, estatuto u otro marco regulatorio.

• Para países No-Anexo 1, aquellas leyes, 
estatutos, marcos regulatorios o políticas que 
generen ventajas comparativas a tecnologías 
o actividades menos intensivas en emisiones, 
que hayan sido introducidas a partir del 11 de 
noviembre del 2001, no deben ser consideradas.

• Para todos los países, aquellas leyes, estatutos, 
marcos regulatorios o políticas que hayan sido 
introducidas a partir del 11 de diciembre del 1997, y 
que generen ventajas comparativas a tecnologías 
o actividades más intensivas en emisiones por 
sobre tecnologías o actividades menos intensivas 
en emisiones, no deben ser consideradas.

Paso 2: Lista Positiva 

La metodología deberá aplicar una o más de las 
siguientes tres opciones:

1. Opción A: Nivel de Penetración de la Actividad
2. Opción B: Viabilidad Financiera
3. Opción C: Vía de Ingresos

Una lista positiva puede usar una combinación 
de las tres opciones, sin embargo, esto no es 
recomendable; ejemplo: una lista positiva puede ser 
desarrollada para una región usando la opción A, 
para luego ser revisada e incluir una segunda región 
usando la opción B.

1. Opción A: Nivel de Penetración de la Actividad

La metodología deberá demostrar que el tipo de 
actividad del proyecto ha alcanzado un nivel bajo de 
penetración en relación a su potencial máximo de 
penetración. Para esto la penetración de la actividad 
debe estar cuidadosamente descrita, así como 
la actividad de proyecto en sí; ejemplo: sistemas 
solares hasta una capacidad de 100W instalados 
en hogares sudafricanos sin conexión al sistema 
eléctrico. La demostración del nivel de penetración 
que ha alcanzado la actividad utiliza los siguientes 
tres puntos.

a) Nivel de Penetración: Se determina considerando 
la siguiente ecuación:

APy = OAy / MAPy

Donde:
APy : Penetración de la actividad del proyecto en el 
año y (porcentaje)

OAy : Adopción observada de la actividad del proyecto 
en el año y (ej. Cantidad de energía suministrada en 
el año y)

MAPy: Potencial máximo de adopción de la actividad 
del proyecto en el año y (ej. Cantidad de energía que 
potencialmente pudo haber sido suministrada en el 
año y)

El potencial máximo de adopción es la adopción 
total de una actividad de proyecto que podría ser 
alcanzado dada las circunstancias actuales como: la 
disponibilidad del recurso, la capacidad tecnológica, 
el nivel de servicio, el potencial de implementación, 
la demanda total, el acceso al mercado y algunos 
otros factores relevantes dentro del mercado 
geográficamente definido en la metodología. No 
se consideran: el precio de mercado, el costo de 
la adopción, la educación de los consumidores, las 
barreras culturales y conductuales, leyes, estatutos, 
políticas o marcos regulatorios. Es importante que el 
nivel de penetración de la actividad sea determinado 
en base a la relación con el potencial máximo de 
adopción y no con el potencial tecnológico, para 
asegurar el uso de la métrica correcta, con la que sea 
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factible alcanzar el 100% de penetración; ejemplo: si 
la electricidad eólica actualmente genera 20TWh y el 
potencial máximo de adopción para la misma en la 
región es de 100TWh, entonces la penetración de la 
actividad es de 20%, actualmente.

Los datos usados para determinar el nivel de 
penetración de la actividad deberán cumplir con 
las mismas condiciones estipuladas para las 
bases de datos que se usan para el benchmark de 
desempeño, mutatis mutandis (ver Requerimientos 
para determinar Línea Base en Opción 1: Método por 
Desempeño). 

b) Umbral: El nivel de penetración de la actividad 
del proyecto no deberá ser mayor al 5%.

c) Nuevas tecnologías: Cuando la actividad del 
proyecto ha estado comercialmente disponible dentro 
del área geográfica de alcance durante menos de 
tres años, se deberá demostrar que la actividad del 
proyecto enfrenta barreras para su implementación. 
Se deberá realizar el Paso 3, análisis de barreras, de 
acuerdo a la última versión disponible del documento 
MDL (UNFCCC) “Tool for the demonstration and 
assessment of additionality”.

Para poder ejemplificar cómo obtener el nivel de 
penetración de la actividad (APy) de la ecuación 
(APy = OAy / MAPy), se plantea como referencia 
una actividad general de extensión del periodo de 
rotación en un año dado34:

• El primer paso es determinar la adopción 
observada (OAy), a través de datos estadísticos 
del sector u otra fuente relevante y confiable 
que muestre la realidad efectiva, como censos; 
para efectos del ejemplo, consideraremos que la 
adopción observada de la actividad es de 20(ha). 

• El segundo paso es determinar el potencial 
máximo de adopción (MAPy), que está supeditado 

34 Esto es sólo de referencia, pues una actividad de proyecto que integre la Lista Positiva tiene que estar específicamente acotada y 
descrita.

35 Esto es sólo de referencia, pues una actividad de proyecto que integre la Lista Positiva tiene que estar específicamente acotada y 
descrita.

a ciertos factores y las limitaciones que cada uno 
de ellos tenga en la adopción total de la actividad. 
En total son seis factores35  y a continuación se 
presentan algunos para visualizar el ejemplo: 

- Disponibilidad de recurso: que existan 
suficientes predios con las condiciones 
idóneas (edad, especie, etc.) para adoptar la 
actividad (consideraremos 100 hectáreas del 
recurso).

- Capacidad tecnológica y nivel de servicios, 
son las limitaciones impuestas por la eficiencia 
técnica y la calidad o seguridad que brinde el 
servicio que utiliza -o que provee, según sea 
el caso- la actividad de proyecto. En esta caso 
se puede considerar la disponibilidad de las 
maquinarias y otras herramientas disponibles 
para las labores requeridas por las hectáreas 
que van a extender su periodo de rotación 
(consideraremos que las maquinarias sólo 
pueden proveer servicios para 80 hectáreas).

- Demanda total: cuanto es la demanda 
por la actividad o sus servicios, versus las 
alternativas (consideraremos que la demanda 
es en 60 hectáreas).

• Al considerar estos factores, como cada uno de 
ellos restringe la aplicación de la actividad a una 
menor extensión, se determina que el potencial 
máximo de adopción es de 60ha.

• Finalmente, siendo la adopción observada 20 
(ha) y el potencial máximo de adopción 60 (ha), 
se retoma la ecuación para calcular el nivel de 
penetración de la actividad: 20/60= 0,333 ó 
33,3%. 

En este caso, esta actividad no podría considerarse 
adicional porque no cumple con tener un nivel de 
penetración menor al umbral del 5%. Para que se 
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cumpliera esta condición, la adopción observada 
tendría que ser menor a 3 (ha) con el potencial máximo 
de adopción 60 (ha) o la adopción observada de 20 
(ha) y el potencial máximo de adopción superior a 
400 (ha).
 
A modo de referencia, ver anexo 2 con ejemplos de 
proyectos: Ejemplo 1, 2 y 4.

2. Opción B: Viabilidad Financiera

Si bien es probable que la mayoría de los proyectos 
usen la opción A, la opción de Viabilidad Financiera 
se presenta cuando la actividad de proyecto es clara 
e indiscutiblemente no la más económica y/o cuando 
la recolección de datos para el nivel de penetración 
significa mucha demanda en costo y tiempo.

La metodología deberá demostrar que la actividad 
del proyecto es menos financiera o económicamente 
atractiva que sus alternativas, utilizando los 
pasos para el análisis de inversión estipulado 
en el documento “Tool for the demonstration and 
assessment of additionality” MDL y así demostrar la 
adicionalidad. Para esto, se deberán seguir los pasos 
1, 2 y 4 de este herramienta. El análisis deberá ser 
realizado para el tipo de actividad de proyecto para 
el cual aplica la metodología, así como lo indican los 
siguientes pasos:

a) Sub-paso 1a: Definir alternativas a la actividad 
del proyecto. Se deberá tomar en cuenta otros 
escenarios alternativos que sean realistas 
y creíbles, para considerar todo el rango de 
alternativas a la clase de la actividad del proyecto, 
que se encuentren operacionales y aplicables 
dentro del alcance geográfico.

b) Sub-paso 1b: Consistencia con la regulación y las 
leyes de la región o país. Cuando la metodología 
sea aplicable a más de un país, se deberá 
examinar los requerimientos regulatorios y legales 
aplicables en todos los países.

c) Para los siguientes Sub-paso 2b y Sub-paso 
2c, aplica lo siguiente:

i. Se deberá considerar todo el rango de 
valores que pueden influir en la actividad 
del proyecto, o bien la media o aquellas que 
lleven al resultado más rentable (ej. Si el viento 
observado dentro del alcance geográfico de la 
metodología conlleva a factores de carga de 
planta entre 25% y 30% para las turbinas, se 
puede considerar un promedio de este rango o 
el 30%).

ii. De la misma manera, y con los mismos 
principios, se deberá considerar todo el rango 
de las estimaciones de costos o ingresos.

iii. Lo mismo para los valores relacionados con 
las alternativas de la línea de base. Deberán 
ser incluidas sólo los valores que hayan sido 
observados y sean realistas.

iv. De la misma manera, se deberá considerar 
todo el rango de estimaciones de costos o 
ingresos para las alternativas de línea de base, 
o bien las estimaciones medias o estimaciones 
relacionadas a la alternativa de línea de base 
más probable. Cuando éstas últimas sean 
utilizadas, se deberá fundamentar que aquella 
es la más probable dentro de las alternativas.

d) Sub-paso 2b, Opción III (análisis de inversión 
por benchmark): En cuanto a la Opción III, no 
serán usados los benchmark internos de las 
compañías.

e) Sub-paso 2d: (Análisis de sensibilidad). Se 
deberá realizar un análisis de sensibilidad 
cuando las estimaciones o valores medios hayan 
sido utilizados en el Sub-paso 2b y/o Sub-paso 
2c (Cálculo y comparación de los indicadores 
financieros). Si este análisis no demuestra 
concluyentemente que toda el tipo de actividad 
de proyecto es adicional, entonces éste no califica 
dentro de la Opción B de la Lista Positiva. Sin 
embargo, no se requiere este análisis cuando 
se han usado los valores o estimaciones de 
los costos más rentables –en este caso, más 
conservadores-.
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f) Paso 2 (General). Cuando se deban agregar 
múltiples valores o estimaciones para poder 
calcular figuras de resultados, entonces el método 
de agregación contará para las correlaciones 
entre cada valor y estimación.

g) Paso 4 (Análisis de Práctica Común). Se deberá 
demostrar que la actividad del proyecto no es una 
práctica habitual, usando los procedimientos del 
mismo “Tool” MDL para adicionalidad. 

A modo de referencia, ver anexo 2 con ejemplos de 
proyectos: Ejemplo 1, 2, 3 y 4.

3. Opción C: Vía de Ingresos

La metodología deberá demostrar que la actividad 
de proyecto no tiene otra fuente de ingresos 
significativa, que no sea otra que la venta de los 
créditos de carbono, de la siguiente manera:

a) El ingreso anual bruto de la actividad del proyecto 
(incluyendo los ingresos y los ahorros de costos), 
no deberá superar el 5% de los gastos de capital36 , 
sin considerar la venta de los créditos de carbono; 
ejemplo: los proyectos de eficiencia energética 
podrían no calificar automáticamente, ya que el 
ahorro de costos podría ser un incentivo financiero 
significativo para el proyecto. Todos los gastos, 
incurridos durante el periodo de crédito, deberán 
ser contabilizados con la correspondiente tasa de 
descuento para y donde se realizaron, posterior al 
año cero.

b) Se deberá demostrar que la actividad de proyecto 
no es una práctica habitual (Práctica Común) 
usando los procedimientos para ello en el 
documento “Tool” de MDL para la adicionalidad. 

Para poder ejemplificar que la actividad de proyecto 
no tiene otra fuente de ingresos significativa, 
consideremos que la actividad es la conversión 
de un bosque de 50(ha) de baja productividad a 
alta productividad a través de podas sustentables 
programadas. Si los gastos de capital de la actividad 
fueron de $6.000.000.- entonces el ingreso anual 
bruto no puede ser mayor a $300.000.- para no 
superar el límite de 5% de ingreso. Además, al 
realizar la demostración de que la actividad del 
proyecto no es una práctica habitual, se debe analizar 
la actividad de proyecto descrita anteriormente 
utilizando el “Tool” de adicionalidad del MDL para 
proyectos forestales, entre la cantidad de bosques 
de 50 (ha) productivos y los bosques de 50 (ha) que 
han adoptado esta actividad.

A modo de referencia, ver anexo 2 con ejemplos de 
proyectos: Ejemplo 1, 2, 3 y 4.

Requerimientos para determinar la 
Línea Base

No existen requerimientos específicos de línea base 
crediticia para el método por actividad, ya que se 
puede usar un método estandarizado por desempeño 
o una metodología por proyecto para determinarla. 
Esto quiere decir que la metodología debe contener 
una de estas dos alternativas para la identificación 

36 La definición de gastos de capital (CAPEX) según el VCS se puede obtener del documento “Program Definitions”.
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de línea base, así como señalar si el método por 
actividad para determinar adicionalidad que utiliza 
se encuentra dentro de la misma metodología o está 
referido en un módulo aparte. 

Resultado 

Derivado de esta actividad pueden existir dos tipos 
de conclusión:

1. La tipología de proyecto en evaluación justifica 
la elaboración de una Metodología con Método 
Estandarizado por Desempeño. Seguir al paso 5.

2. La tipología de proyecto en evaluación justifica 
la elaboración de una Metodología con Método 
Estandarizado por Actividad. Seguir al paso 5. 

3. La tipología de proyecto en evaluación justifica 
la elaboración de una Metodología con Método 
Estandarizado por Actividad para Adicionalidad y con 
Método Estandarizado por Desempeño para Línea 
Base. Seguir al paso 5.
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PASO 5. Monitoreo

Objetivo 

Identificar los principales requerimientos de la 
etapa de monitoreo de las metodologías AFOLU 
para determinar las diferencias respecto a los 
requerimientos actuales de los planes de manejo 
exigidos por la autoridad Chilena.

Descripción

A continuación se presenta un diagrama secuencial 
de este paso:

Figura 8 – Diagrama secuencial monitoreo

Requerimientos para plan de 
monitoreo según metodologías

Decreto Ley 701/1974 
Sobre fomento forestal

Cruzar los requerimientos de la 
normativa nacional

Ley 20.283/2008 Ley sobre 
recuperación del boque nativo y 

fomento forestal

¿Se incluyen todos 
los aspectos del 

monitoreo?

Utilizar plan de 
manejo para etapa de 

monitoreo

Establecer Normas de 
manejo especial

SI NO
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Dado que la actividad propuesta por la tipología de 
proyecto forestal va a desarrollarse en Chile, tener 
un plan de manejo es de carácter mandatorio, es 
por ello que a continuación se analizan las brechas 
generales entre los requerimientos de monitoreo de 
las metodologías AFOLU y los Planes de Manejo. 

En las fichas resumen de las metodologías AFOLU 
del anexo 1 se encuentran los principales parámetros 

Tabla 5. Metodologías AFOLU agrupadas para análisis de Monitoreo/planes de manejo

que considera la etapa de monitoreo de cada una 
de las metodologías. Dado que cada tipología de 
proyecto considera actividades particulares, más 
que determinar un listado de requerimientos que se 
repiten en común para todos los casos, se realizó 
una agrupación asociada a la similitud del tipo de 
proyecto; en función de lo anterior, en esta guía se 
agrupan las metodologías en 4 proyectos tipo para 
facilitar el análisis de los criterios de monitoreo.

Deforestación	y	Degradación	en	Configuración	Mosaico

Deforestación	y	degradación	planificada	y	no-planificada

Deforestación	no	planificada

Extensión de la edad de rotación del ciclo de corte

Conversión de Bosque de Baja a Alta Productividad

Prevención de tala

Protección contra la tala en los bosques templados y 
boreales

Reforestación/Forestación

Forestación/Reforestación de pastizales degradados por 
usos industriales y/o comerciales

Reforestación/Forestación

Reforestación/Forestación

Forestación/Reforestación de suelos degradados

Reforestación/Forestación

Forestación/reforestación de pastizales o tierras de 
cultivo

Reforestación/Forestación de tierras de asentamiento

Forestación y Reforestación de tierras para actividades 
agroforestales

Forestación/Reforestación de tierras que tienen un 
potencial inherente bajo para mantener biomasa viva.

Forestación/Reforestación de tierras degradadas para 
actividades de silvopastoril

VM0006 

VM0007 

VM0015 

VM0003 

VM0005

VM0010 

VM0012 

AR-AM0002 

AR-AM0005

AR-AM0009 

AR-AM0012 

AR-ACM0001

AR-ACM0003

AR-AMS0001 

AR-AMS0002

AR-AMS0004

AR-AMS0005

AR-AMS0006

Metodología Tipo de proyecto    Grupo de proyectos

 Deforestación

 Gestión forestal

 Prevención de tala

 Reforestación / Forestación
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Por su parte, los planes de manejo se dividen 
principalmente en dos tipos, según la Ley a la que 
obedecen por su tipo de actividad.

Tabla 6. Planes de manejo según el tipo de actividad

Es importante tener en cuenta esta nomenclatura 
local ya que la tipología analizada deberá ser 
clasificada como “Forestación y recuperación de 
suelos degradados” o “Manejo de bosque nativo” 
ya que de ahí se inicia el análisis de brechas entre 
los requerimientos del plan de manejo contra 
las actividades de monitoreo. Los principales 
requerimientos de los planes de manejo que pueden 
tener relación a la sección de monitoreo de las 
metodologías AFOLU consideradas en esta guía se 
resumen en las tablas 7 y 8.

Forestación y recuperación de suelos degradados 

Manejo de bosque nativo

Decreto Ley 701/1974

Ley 20.283/2008

Normativa    Actividad                Formato

P.M. - 1

PMFBN-V01R03.1
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Tabla 7. Estructura y principales requerimientos de los planes de manejo asociados al D.L. N°701

Sección      Descripción

1. Nombre del propietario
2. Ubicación del predio
3.	 Superficie	del	predio
4. Accesos

1. Clima
 a. Variables climáticas
 b. Fuente de la información
2. Fisiografía e hidrografía
 a. Fisiografía: formas dominantes de relieve
 b. Hidrografía: masa y cursos de agua, anchos de causes, distancias a cuerpos de agua
3. Uso actual de suelo
4. Descripción de rodales
5. Detalle de los sectores forestables: tipo de vegetación
6. Antecedentes de incendios forestales
7.	 Restricciones	por	variables	del	medio	natural:	flora	o	fauna	en	riesgo,	suelos	que	puedan	

condicionar las actividades, distancias restrictivas a los cuerpos hídricos

1. Objetivo que se persigue con el manejo del bosque: producción de madera, producción 
no maderera, protección, recreación, preservación, etc.

2.	 Superficie	total	de	la	zona	que	será	parte	del	proyecto

1. Descripción del plan de manejo
 a. Esquema de manejo: listado de las actividades que se realizarán para el 

aprovechamiento  forestal, listado de equipos y materiales 
 b. Plazos en los que se estima que se ejecutarán las acciones
2.  Preparación técnica de las actividades silvícolas: 
 a. Descripción detallada de las actividades silvícolas para lograr el objetivo del proyecto 

tales como: poda, raleo, corta de cosecha, etc. Se deberá incluir el manejo de residuos, 
intensidad de raleo y poda, densidad de plantación, por mencionar algunas según sea el 
tipo de actividad propuesta

3. Parámetros técnicos de cada actividad propuesta
4.	 Planificación	de	caminos	y	canchas	de	acopio:	descripción	técnica	general	de	actividades
 a. Caminos: longitud y ancho
	 b.	Canchas	de	acopio:	superficie	que	ocuparán

Medidas	de	protección	específicas	cuando	se	realicen	actividades	silvícolas	y	no	silvícolas	
en aquellas zonas que tengas restricciones debidas al medio natural

1. Protección contra plagas y enfermedades forestales
2. Protección  contra incendios forestales
 a. Medidas de prevención
 b. Medidas de control

1. Plano de diagnóstico
2. Plano de protección ambiental

I. Antecedentes generales

II. Diagnóstico

 III. Objetivos de manejo

IV. Tratamientos según objetivos

V. Medidas de protección ambiental

VI. Protección al recurso forestal

VII. Planos 
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Tabla 8. Estructura y principales requerimientos de los planes de manejo asociados a la Ley N°20.283

Sección      Descripción

1. Solicitud Relativa a la Ley 20.283    

2. Información general        

3.	 Definición	de	Unidades	de		 	
 Terreno

4. Índice de Hojas de rodales

Datos generales del solicitante y del predio

Datos de acceso al predio
Ubicación del predio

1. Descripción de las variables ambientales: tipo forestal, pendiente máxima, tipo de suelo, 
grado de erosión, fragilidad de suelo

2. Parámetros medios de los radales
	 a.	Superficie	de	los	rodales
 b. Especies principales
 c. Diámetro medio de la copa
 d. Densidad arbórea 
 e. Área basal
 f. Volumen de madera

Descripción del rodal y su intervención:
1.	 Identificación	del	rodal:	
 a. Especies objetivo y acompañantes
 b. Descripción de la cobertura de la copa actual
 c. Descripción del estado actual del rodal: origen principal, estructura, altura media del  

  dosel, calidad de los árboles, factores bióticos y abióticos que afectan el rodal
 d. Descripción de la regeneración

2. Tratamiento silvícola para el rodal: 
a.	 Descripción	y	justificación	del	tratamiento	silvícola	a	aplicar.	
b. Detalle del tipo de producto principal a obtener (Aserrable, biomasa, leña, frutos, miel, 

etc.)

3. Descripción de la intervención inmediata
	 a.	Tabla	del	rodal	inicial:	Superficie,	Área	basal,	Volumen	
 b. Actividades a ejecutar (para cada rodal)
  i. Actividades de cortas de regeneración y reforestación: Métodos de corta, sub   

 actividad
  ii. Actividades de manejo (cortas intermedias y podas): tipo de actividad y fechas
  iii. Actividades de establecimiento y otras: tipo de actividad y fechas
	 c.	Tabla	de	rodal	final:	Superficie,	Área	basal,	Volumen

4. Propuesta de intervenciones futuras: 
 a. Descripción general del tratamiento futuro propuesto
 b. Cuadro de actividades futuras propuestas:
  i. Tipo de actividad
  ii. Actividad silvícola
  iii. Parámetro
  iv. Frecuencia
  v. Tiempo estimado en alcanzarlo
 
5. Antecedentes del inventario forestal para el rodal (inventario del bosque y de la 

regeneración) 
 a. Numero de parcelas
 b. Tipo de muestreo
 c. Forma de las parcelas
	 d.	Superficie	de	la	parcela

6. Funciones utilizadas
 a. Especie
 b. Tipo de función
 c. Ecuación de la función
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A partir de las agrupaciones detalladas anteriormente, 
se pueden identificar una serie de parámetros 
similares para los grupos de proyectos determinados 
a partir de las metodologías analizadas. Este análisis 
se resume en las siguientes tablas.

Medidas de Protección de suelos, aguas, biodiversidad y paisaje
1. Medidas a implementar para el cuidado de las aguas
 a. Medidas para el control de la erosión y la generación de sedimentos: 
   i. Descripción de medidas para el control de  la erosión y de la generación de   

   sedimentos
	 		 ii.	 Descripción	de	medidas	para	evitar	o	minimizar	la	generación	de	flujos		 	

		 	 relevantes	de	agua	superficial	que	puedan	arrastrar	volúmenes	significativos	de		
   sedimentos

 b. Medidas para evitar o minimizar la alteración de los manantiales, cuerpos y cursos  
  de agua

2. Medidas a implementar en la construcción de caminos

3. Medidas para la protección del recurso forestal, la biodiversidad y el paisaje
 a. Medidas de protección y combate contra incendios forestales
 b. Medidas para el apropiado de Combustibles 
 c. Medidas de protección contra plagas y enfermedades forestales
	 d.	Medidas	para	la	conservación	y	mejoramiento	de	la	diversidad	biológica	(flora	y	fauna)	
 e. Medidas para la conservación del paisaje

4. Otras medidas, comentarios y/o recomendaciones
 a. Otras observaciones, medidas, comentarios o recomendaciones pertinentes al Plan 

de Manejo

Sección      Descripción

5.	 Definición	 de	 las	 medidas	 de	
protección
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Tabla 9.  Brechas entre los parámetros de monitoreo de los grupos de proyectos de metodologías AFOLU y 
los planes de manejo de Plantaciones forestales

Grupo
de proyectos 

Parámetros de monitoreo similares 
en metodologías AFOLU Brechas 

Carbono almacenado en suelo

Cambios en las reservas de carbono

Deforestación/degradación en el área del proyecto 
y en el área de fugas

Cambios en el uso de tierra o cambios en la 
cubertura de tierra

Impactos de las perturbaciones naturales y otras 
catástrofes

Área del estrato 

Dimensiones de los árboles: altura, diámetro

Madera muerta: diámetro y volumen

Área de la parcela muestreada

Carbono en reservas: al inicio y durante el proyecto 

Área del estrato

Pérdidas de carbono

Información del árbol y madera muerta

Área del talado

Tala ilegal

Biomasa comerciable

Árboles plantados: Diámetro, número, edad y altura

Cambios en las reservas de carbono

Biomasa: peso, área sujeta a quema, emisiones de 
la  quema de biomasa
Área del estrato

Área, el número y tipo de animales desplazados 
que pastan

Dimensiones del espacio de muestreo

No considerado.

No considerado.

La sección de tratamiento según objetivos considera las 
actividades de Corta y reforestación (explotación), sólo habría 
que elaborar un registro histórico que permita contar con 
información respecto a cómo va cambiando la Deforestación/
degradación a lo largo del proyecto.

La parte de diagnóstico considera el uso actual del suelo, 
sin embargo no hay una sección que monitoree el cambio a 
través del tiempo, pero si se incluye esta variable en el catastro 
vegetacional, el cual incluye un análisis de nivel rodal, que se 
informa junto con el plan de manejo.

La sección de protección al recurso forestal sólo considera 
fuego y plagas, no se consideran catástrofes naturales.

Incluido

Incluido en el plan de manejo, pero si en el programa de 
monitoreo de dendro-energía y carbono forestal

No considerado

Incluido

No considerado.

Incluido

No considerado.

Incluido	de	manera	parcial	ya	que	solo	se	refiere	a	información	
del árbol 

Incluido 

No considerado en el plan de manejo, pero si en los registros 
de	fiscalización	forestal

No considerado, cabe destacar que en la sección de IV 
Tratamientos según objetivos en el punto de “Preparación 
técnica de las actividades silvícola” se menciona algo acerca 
de los residuos. 

Incluida

No considerado.

No considerado.

Incluido. 

No considerado.

Incluido 

Deforestación

Gestión 
forestal

Prevención
de tala

Reforestación 
/ Aforestación
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Tabla 10. Brechas entre los parámetros de monitoreo de los grupos de proyectos de metodologías AFOLU y 
los planes de manejo de Bosque Nativo

Grupo
de proyectos 

Parámetros de monitoreo similares 
en metodologías AFOLU Brechas 

Carbono almacenado en suelo

Cambios en las reservas de carbono

Deforestación/degradación en el área del proyecto y 
en el área de fugas

Cambios en el uso de tierra o cambios en la 
cubertura de tierra

Impactos de las perturbaciones naturales y otras 
catástrofes

Área del estrato 

Dimensiones de los árboles: altura, diámetro

Madera muerta: diámetro y volumen

Área de la parcela muestreada

Carbono en reservas: al inicio y durante el proyecto 

Área del estrato

Pérdidas de carbono

Información del árbol y madera muerta

Área del talado

Tala ilegal

Biomasa comerciable

Árboles plantados: Diámetro, número, edad y altura

Cambios en las reservas de carbono

Biomasa: peso, área sujeta a quema, emisiones de 
la quema de biomasa

Área del estrato

Área, el número y tipo de animales desplazados que 
pastan 

Dimensiones del espacio de muestreo

No se considera 

No se considera

No se considera 

No se considera 

No se considera 

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

No se considera

Incluido

No se considera

Incluido	de	manera	parcial	ya	que	solo	se	refiere	a	información	
del árbol
Incluido

No se considera en el plan de manejo, pero si en los registros 
de	fiscalización	forestal

Incluido

Incluido

No se considera

No se considera

Incluido

No se considera

Incluido

Deforestación

Gestión 
forestal

Prevención
de tala

Reforestación 
/ Aforestación
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De esta manera, se tiene claridad respecto a 
los principales parámetros de monitoreo que se 
encuentran o no incluidos en los planes de manejo 
existentes. Cabe destacar que muchos de los 
proyectos consideran la retención de carbono a 
través de las reservas en el suelo, es un hecho que 
ningún aspecto de los planes de manejo considera 
el monitoreo directo de esta variable, por lo tanto, 
se deberá tener en cuenta este aspecto para el 
desarrollo de un proyecto de captura de carbono con 
las tipologías de proyecto analizadas.

Resultado 

Identificación general respecto a las brechas entre 
plan de manejo y requisitos de monitoreo de las 
metodologías de proyectos AFOLU que podrían 
ser desarrollados en Chile. Cabe destacar que este 
análisis debe ser realizado en detalle para la tipología 
evaluada y que para los casos de los parámetros 
que no se encuentran considerados en el Plan de 
Manejo se puede evaluar el desarrollo de una norma 
de manejo especial. CONAF cuenta con la facultad 
para elaborar estas normas de adhesión voluntarias 
las cuales se plantean como una buena alternativa 
para considerar los requerimientos de monitoreo 
adicionales para las tipologías en evaluación.
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Glosario

Benchmark: Término inglés para designar una 
comparación. En este contexto, el benchmark 
de desempeño se refiere a comparar el nivel de 
desempeño normal del sector con el nivel de 
desempeño de la actividad de proyecto.
 
Configuración mosaico: se refiere a la 
deforestación/degradación que ocurre en un patrón 
de “parches”, donde las áreas boscosas son poco 
accesibles a través del paisaje, y pocas veces la 
deforestación/degradación es provocada por los 
pobladores que viven en las cercanías.

Estándar: En el contexto del mercado de carbono, 
un estándar es el cuerpo documental que reúne 
todas las reglas, procedimientos, guías y demás 
documentos que constituyen las normas que 
garantizan la alineación del procedimiento y resultado 
de la actividad. En este caso, el estándar de cada 
programa de GEI permite enmarcar las actividades 
de proyecto forestal para que la búsqueda de créditos 
de carbono sean de calidad, uniformes y confiables.

Factor de emisión: Es una relación entre la cantidad 
de contaminante emitido a la atmósfera y una unidad 
de actividad. En el contexto que aparece en la 
guía, se refiere al factor de emisión de los sistemas 
interconectados de energía en Chile, por lo que cada 
factor asociado a cada sistema permite asociar los 
MWh generados por las instalaciones conectadas a 
los mismos, con las toneladas de CO2e emitidas por 
dichas plantas generadoras.

Fugas (Leakage): Se contabilizan como el aumento 
de emisiones de GEI o la reducción de captura de 
las mismas, que ocurren fuera de los límites de la 
actividad de proyecto y que le pueden ser atribuidas 
debido a su implementación, por desplazamiento de 
actividades anteriores al proyecto, por cambio de 
actividades, etc.

Línea base: En proyectos forestales, es el escenario 
que representa razonablemente la sumatoria de 
los cambios de carbono en los reservorios dentro 

de los límites del proyecto, que habría ocurrido en 
la ausencia del proyecto. En el caso del método 
estandarizado por desempeño, la línea base 
crediticia es el nivel que se establece de este mismo 
escenario nombrado, en base al desempeño de 
las tecnologías o prácticas habituales disponibles 
en el sector, y que representa el nivel mínimo para 
que el proyecto pueda recibir créditos de carbono, 
al sobrepasar dicho nivel (y siempre y cuando 
demuestre adicionalidad).
 
Metodologías: Son los documentos elaborados 
por la UNFCCC que establecen detalladamente 
los procedimientos y ecuaciones para cuantificar 
los beneficios reales de mitigación de una actividad 
de proyecto, especialmente señalando cómo medir 
la línea base para esa actividad y monitorear su 
reducción o captura de emisiones de GEI.

Mutatis mutandis: Es un concepto latín que 
significa “cambiando sólo las cosas necesarias o que 
correspondan”.

Proyectos agrupados: En el VCS, es un proyecto 
que contiene unidades extras de la misma actividad 
de proyecto (en vez de ser sólo una unidad) y que 
pueden ir siendo agregadas después de la validación 
del proyecto, si es que cumplen con los criterios de 
elegibilidad pre-establecidos durante la validación.

Validación: Es el proceso de auditoría independiente 
que realiza una entidad aprobada por el estándar 
al proyecto presentado, con el fin de evaluar el 
cumplimiento de los requerimientos del estándar 
por parte del proyecto. Cuando resulta exitosa, el 
proyecto queda aprobado en el estándar voluntario.
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Anexo 1

Fichas resumen de las metodologías aprobadas de proyectos 
forestales de captura de carbono

de algunas de estas normas sería publicada a 
finales del mes de octubre, sin embargo, a esa fecha 
no fueron publicadas, esas normas son: VM0003, 
VM0007 y VM0015. Para las demás normas del 
VCS se publicó que a partir de octubre de 2012 se 
comenzará a trabajar en las nuevas versiones, esas 
normas son: VM0005, VM0006, VM0010 y VM0012

Tabla 11. Ficha resumen de la metodología VM0003 del VCS

VM0003 - Methodology for Improved Forest Management through Extension of Rotation Age, v1.0
http://v-c-s.org/methodologies/VM0003                                  

ASPECTO DESCRIPCIÓN

Extensión de la edad de rotación del ciclo de corte

Esta metodología reduce las emisiones netas de GEI  mediante la extensión de la edad de rotación o 
ciclo de corte y el aumento de las reservas de carbono. 
Dado que típicamente se talan los árboles  en una edad de rotación económicamente óptima, antes 
de que estén completamente maduros, la extensión de la edad de rotación aumenta la reserva de 
carbono en la tierra.

Esta metodología es aplicable a proyectos con actividades que impliquen una extensión de la edad de 
rotación. Las condiciones en que la metodología es aplicable son:

•	 El	manejo	forestal	en	ambos	casos,	de	línea	base	y	proyecto,	involucra	prácticas	de	tala	o	corte	de	
conexión (con o sin árboles semilleros)

•	 Los	bosques	deben	ser	certificados	por	el	Forest	Stewardship	Council	(FSC)	o	certificarse	por	FSC	
dentro del primer año después de la fecha de inicio del proyecto

•	 Los	participantes	del	proyecto	deben	definir	la	duración	mínima	del	proyecto	en	su	documento	de	
descripción del proyecto

•	 El	 proyecto	 no	 abarca	 bosques	 gestionados	 de	 turba	 y	 la	 proporción	 de	 los	 humedales	 no	 se	
espera que cambien en el marco del proyecto

•	 Los	participantes	del	proyecto	deben	tener	una	proyección	de	las	prácticas	de	gestión	en	ambos	
escenarios (con y sin proyecto)

•	 Si	se	utilizan	la	práctica	de	incendio	como	parte	de	la	gestión	forestal	del	proyecto,	se	deben	tomar	
medidas de control de incendios para asegurar que el incendio no se propague fuera de los límites 
del proyecto. Es decir, no se permite la quema de biomasa que ocurra más allá de los límites del 
proyecto debido a las actividades de gestión forestal

•	 La	fecha	de	comienzo	del	proyecto	y	la	fecha	de	del	período	crediticio	son	iguales
•	 No	puede	ocurrir	fugas	por	desplazamiento	de	actividad	a	otras	tierras	pertenecientes	o	gestionados	

por los participantes del proyecto fuera de los límites del proyecto de carbono VCS

Tipo de proyecto

Tipo de acción para la 
mitigación de GEI

Condiciones bajo las 
cuales se puede utilizar la 
metodología

Esta guía se comenzó a desarrollar en los meses 
de septiembre a noviembre de 2012. En el mes 
de septiembre y octubre se realizó el análisis de 
las metodologías de este anexo, sin embargo, 
algunas versiones de las de metodologías del VCS 
se invalidaron a partir del  30 de septiembre. En la 
página web del VCS se publicó que la nueva versión 

>> continúa
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VM0003 - Methodology for Improved Forest Management through Extension of Rotation Age, v1.0
http://v-c-s.org/methodologies/VM0003

ASPECTO DESCRIPCIÓN

Línea Base:
Reservas de carbono en todas las reservas (madera muerta etc) en terreno y en estrato (in plot and 
stratum)
Cambios en las reservas de carbono en todas las reservas en la línea base (ej. árboles, madera 
muerta, productos maderables, biomasa arriba del suelo, biomasa abajo del suelo)
Emisiones de GEI como resultado de actividades de gestión forestal
Emisiones non-GEI debido a la quema de biomasa
Emisiones CH4 debido a gestión forestal
Reserva de carbono en el componente comercial de árboles en el terreno en estrato 
Biomasa de madera muerta
Datos de madera muerta en el suelo y parado

Proyecto:
Reservas de carbono en todas las reservas (madera muerta etc) en terreno y en estrato (in plot and 
stratum)
Cambios en las reservas de carbono en todas las reservas en la línea base (ej. árboles, madera 
muerta, productos maderables, biomasa arriba del suelo, biomasa abajo del suelo)
Emisiones de GEI como resultado de actividades de gestión forestal
Emisiones non-GEI debido a la quema de biomasa
Emisiones CH4 debido a gestión forestal
Reserva de carbono en el componente comercial de árboles en el terreno en estrato 
Biomasa de madera muerta
Datos de madera muerta en el suelo y prado

Monitoreo:
Área del estrato 
Área de la parcela muestreada 
Diámetro de la madera muerta a lo largo del transecto en el estrato 
Diámetro del árbol a la altura de la copa del árbol
Altura de los árboles 
Longitud del transecto utilizado para determinar el volumen de madera muerta 
Número total de piezas de madera que corta la  transecto

Las emisiones de fugas calculadas por esta metodología son las emisiones de GEI debido a los efectos 
del mercado resultantes de un cambio en la cosecha a través del tiempo

Una mínima cantidad actividades de gestión forestal

Mejora en el manejo forestal 

A partir del 30 de septiembre de 2012, la VM0003 v1.0 no será válida
La	nueva	versión	será	publicada	a	finales	de	octubre	de	2012.

Parámetros importantes

Leakage (fugas)

Escenario base

Escenario del proyecto

Comentarios
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Tabla 12. Ficha resumen de la metodología VM0005 del VCS

VM0005 - Methodology for Conversion of Low-productive Forest to High-productive Forest, v1.1
http://v-c-s.org/methodologies/VM0005

ASPECTO DESCRIPCIÓN

Conversión de Bosque de Baja a Alta Productividad

Evitar las emisiones asociadas a la tala de bosques previamente talados.
Rehabilitación de bosques previamente talados a través de la reducción de plantas trepadoras y 
enredaderas, aclareos,  y/o mejorar a través de la plantación de árboles.

Para utilizar esta metodología se debe cumplir con todas los siguientes condiciones: 
	 •	 Actividades	de	proyecto	que	busquen	evitar	la	tala	o	retala	de	bosques	degradados	tipo		

tropical natural siempre verde , y/o la rehabilitación (actividades tales como la reducción de 
plantas trepadoras y enredaderas, aclareo, mejoramiento por plantación de árboles o una 
combinación de estas actividades) de bosque tipo natural tropical siempre verde previamente 
talados a través de actividades humanas.

	 •	 En	la	línea	de	base,	se	debe	establecer	que	sería	poco	probable	que	el	bosque	en	el	Área	del	
Proyecto vuelva a crecer de manera natural  debido a plantas trepadoras y enredaderas, que 
puede incluir bambúes, resultantes de actividades de tala de alta intensidad en el pasado. En 
tales casos para estimar la línea base se puede suponer que el nuevo crecimiento de la biomasa 
del	árbol	antes	y	después	de	la	nueva	tala	es	cero,	sujeto	a	una	justificación	adecuada.	Cuando	
esto no sea el caso, se debe estimar la línea base ex-ante de la etapa de re-crecimiento y se 
debe	llevar	a	cabo	seguimiento	de	la	línea	base	para	la	confirmación	ex-post	de	las	tasas	de	
re-crecimiento

	 •	 Los	 depósitos	 de	 carbón	 del	 suelo	 en	 el	 área	 del	 proyecto	 se	 encuentran	 en	 un	 estado	 de	
equilibrio al comienzo del proyecto, o en caso contrario, se espera que los depósitos de carbono 
en el suelo aumenten o disminuyan en el “escenario del proyecto” a diferencia del “escenario 
base” que se considerada menor, por lo tanto conservadoramente pueden ser omitidos.

	 •	 La	preparación	del	sitio	se	realiza	para	evitar	los	niveles	de	perturbación	o	erosión	del	suelo	y	
así	reducir	de	manera	significativa	durante	la	vida	del	proyecto		los	depósitos	de	carbono	en	el	
suelo.

	 •	 Se	prohíbe	el	uso	de	fertilizantes	nitrogenados	en	las	actividades	del	proyecto.
	 •	 Durante	el	período	de	acreditación	no	se	debe	realizar	la	cosecha	descrita	en	el	“escenario	de	

proyecto” 
	 •	 La	 quema	 de	 biomasa,	 la	 recolección	 de	 combustible,	 retirado	 de	 hojarasca,	 o	 retirada	 de	

madera muerta no ocurren en el escenario base y en el escenario del proyecto ocurren dentro 
de los parámetros del proyecto.

	 •	 	Se	puede	utilizar	un	Área	de	Referencia	para	obtener		los	valores	de	los	parámetros	relevantes	
para el escenario base. Esta área debe tener un tamaño similar o más grande que al Área 
del Proyecto (por ejemplo, 75% del área del proyecto o más). La semejanza de esta área se 
puede demostrar utilizando los criterios descritos en la metodología, y para los cuales se pueda 
demostrar que la gestión no está afectada por su selección como Área de Referencia.

	 •	 No	 se	 permite	 el	 riego	 por	 inundación	 o	 drenaje	 de	 los	 suelos	 saturados	 como	 parte	 de	 la	
actividad del proyecto, por lo que se puede omitir emisiones GEI asociadas como no-CO2 	 •	 No	hay	turberas	dentro	del	área	del	proyecto	o	las	emisiones	asociadas	a	las	turberas	no	son	
significativas.

	 •	 La	metodología	no	es	aplicable	a	proyectos	agrupados.

Tipo de proyecto

Tipo de acción para la 
mitigación de GEI

Condiciones bajo las 
cuales se puede utilizar la 
metodología

>> continúa
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VM0005 - Methodology for Conversion of Low-productive Forest to High-productive Forest, v1.1
http://v-c-s.org/methodologies/VM0005

ASPECTO DESCRIPCIÓN

Línea Base:
Cambio neto de carbono en todas las reservas (ej. biomasa arriba del suelo, biomasa bajo suelo, 
vegetación arbórea existente)
Cambio en las reservas de carbono debido a re-tala o re-crecimiento del bosque
Reservas de carbono en madera muerta y productos maderables pre y post re-tala
Área de línea base estrato 
Área talado en estrato y las proyecciones de tala
Área re-talado
Carbono en todas las reservas
Carbono perdido en biomasa o debido a daño a la masa residual , el daño en el rodal residual
Volumen de madera talado y datos de esta madera (densidad, etc)
Fracción de los productos de madera que se emiten a la atmósfera dentro de los 5 años y entre los 5 
y 100 años
Número de árboles muertos (standing dead trees)
Información sobre el árbol muerto (en terreno en el estrato)(por ejemplo, la biomasa, diámetro, altura)
Información sobre la madera muerta (volumen, la biomasa, la densidad media)
Las emisiones de la infraestructura y equipamiento, las operaciones y transporte, la extracción de 
biomasa y el consumo de combustible (y datos de los vehículos)

Proyecto:
Variación neta de las reservas de carbono debido a la regeneración de los bosques y las intervenciones 
silvícolas
Emisiones asociadas a la implementación del proyecto
Cambio neto de carbono en biomasa arriba del suelo, biomasa abajo del suelo, madera muerta y 
productos madereros
Cambio en las reservas de carbono debido al re-crecimiento del bosque
Emisiones debido a la preparación del sitio
Reserva de carbono en la biomasa arriba del suelo del árbol en el estrato
Factor de expansión de la biomasa

Monitoreo
Área del estrato. 
Área del re-talado
Emisiones de GEI resultantes de la re-tala dentro de los límites del proyecto en el estrato
Carbono en todas las reservas antes y después de la  re-tala
Pérdidas de carbono
Información del árbol y madera muerta

		 •	 Las	emisiones	de	re-tala	desplazado	a	través	de	la	implementación	de	las	actividades	del		
  proyecto a través de los estratos
		 •	 Promedio	nacional	de	reservas	de	carbono	forestal
		 •	 Promedio	de	la	reserva	de	carbono	en	la	biomasa	arriba	del	suelo	antes	de	la	re-tala
		 •	 Carbono	(y	promedio	de	carbono)	en	las	reservas	en	todo	estrato
		 •	 Área	re-talado
		 •	 Estrato	total	en	escenario	línea-base
		 •	 Suma	de	los	cambios	en	las	reservas	de	carbono	y	en	las	emisiones	en	ambos		 	
  escenarios y su incertitud

Consiste un área de Bosque de tropical natural siempreverde que ha sido talada, y normalmente no 
tiene nuevo crecimiento que puede o no puede ser talado de nuevo.

Consiste en evitar más tala, o la rehabilitación de bosque previamente talado, o ambos. 
La rehabilitación, si existe, se logra mediante la reducción de las plantas trepadoras y parras cortas de 
aislamiento, mejoramiento por plantación de árboles o una combinación de estas actividades

A partir del 30 de septiembre de 2012, la VM0005 v1.1 no será válida
La nueva versión se empezará a trabajar a partir de octubre de 2012.

Parámetros importantes

Leakage (fugas)

Escenario base

Escenario del proyecto

Comentarios
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Tabla 13. Ficha resumen de la metodología VM0006 del VCS

VM0006 - Methodology for Carbon Accounting in Project Activities that Reduce Emissions from Mosaic 
Deforestation and Degradation, v1.0 http://v-c-s.org/methodologies/VM0006

ASPECTO DESCRIPCIÓN

Prevención de actividades que generan deforestación y degradación en mosaico

Implementación de actividades de proyecto que reducen las emisiones de deforestación y degradación en 
configuración	mosaico

Condiciones claves: 
		 •	 Tasa	anual	de	deforestación	en	la	región	de	referencia	es	de	0.5	%	durante	el	período		 	 	
 histórico de referencia.
		 •	 Algunos	usos	de	la	tierra	no	deben	estar	presentes	en	la	línea	base	(ej,	agricultura	de		 	 	
 gran escala, entre otros).
		 •	 Requiere	series	de	tiempo	de	fotos	satelitales	(remote	sensing)
No debe haber aprovechamiento comercial de madera en la línea base.
Nota:	El	estándar	VCS	requiere	que	los	proyectos	en	países	que	no	han	seleccionado	y	reportado	su	definición	
de	bosque	ante	 la	CMNUCC	apliquen	 la	 definición	de	bosque	de	FAO.	Un	 criterio	 de	decisión	a	 la	 hora	de	
escoger	una	metodología	del	VCS	es	si	ésta	permite	o	no	cambiar	la	definición	de	bosque.	Metodologías	(ej,	
VM0006) que no aceptan que este parámetro sea cambiado a lo largo del período de acreditación pueden ser 
prohibidas	para	proyectos	en	países	que	no	han	publicado	su	definición	de	bosque	ante	la	CMNUCC	pero	que	
planean hacerlo.

Línea base y proyecto:
Reducciones netas de emisiones durante el año, 
Número de transiciones bosque / no bosque entre las clases o estratos del bosque, 
Número de transiciones entre los estratos del bosque
Número de estratos, hectáreas en proceso de transición en la área del proyecto (excluyendo e incluyendo el área 
de regeneración natural asistida)
El	tamaño	de	la	zona	dentro	del	área	del	proyecto	donde	no	hay	actividades	ANR	planificados.
Las emisiones de GEI de la fuga, 
Cambio anual en las reservas de carbono, 
Emisiones procedentes de fuentes de CO2, óxido nitroso o CH4 de las actividades del proyecto

Monitoreo:
Monitoreo de carbono almacenado en la área del proyecto
Cada	cinco	años	o	antes	de	cada	verificación,	a	través	de	un	inventario	forestal	usando	parcelas	permanentes	de	
monitoreo en las áreas forestales y parcelas temporales en las áreas que no tienen bosque.
Monitoreo de deforestación/degradación en el área del proyecto y en el área de fugas
Usando	imágenes	satelitales	clasificadas	al	menos	cada	cinco	años	(antes	de	la	verificación).	

		 •	 Por	desplazamiento	de	actividades
		 	 Se	identifican	las	causas	del	desplazamiento	de	actividades	y	se	clasifican	si	son		 	 	
	 restringidas	o	no	geográficamente	(i.e.,	locales	ó	migratorias).
		 •	 A	las	fugas	causadas	por	agentes	restringidos	geográficamente	se	les	da	seguimiento	en			 	
 el cinturón de fugas. La línea base para el cinturón de fugas se estima usando la misma    
 tasa de deforestación del área del proyecto (establecida en la región de referencia).
	Las	fugas	a	partir	de	desplazamiento	de	agricultura	causada	por	migrantes	se	cuantifican	usando	un	enfoque	de	
factor por defecto (i.e., multiplicando deforestación evitada por una tasa de cancelación de fugas) de 0 a 100 por 
ciento veces un factor de emisión para el tipo de bosque usando el promedio de carbono almacenado en el país.

La metodología tiene una aplicabilidad bastante amplia, y puede ser utilizado para una amplia gama de escenarios 
de referencia (deforestación / degradación de los conductores) y actividades de proyectos.

Mitigación	de	los	impulsores	de	la	deforestación	a	través	de	actividades	específicas.	Algunas	actividades	pueden	
enfocarse en aumentar los medios de subsistencia de las comunidades locales o de prevención de fugas a través 
de ej, el aumento de la intensidad de uso del suelo de las tierras ya deforestadas

A partir del 30 de septiembre de 2012, la VM0006 v1.0 no será válida
La nueva versión se empezará a trabajar a partir de octubre de 2012.

Tipo de proyecto

Tipo de acción para 
la mitigación de GEI

Condiciones bajo 
las cuales se 
puede utilizar la 
metodología
Condiciones bajo 
las cuales se 
puede utilizar la 
metodología

Parámetros 
importantes

Leakage (fugas)

Escenario base

Escenario del 
proyecto

Comentarios



Guía conceptual y metodológica para desarrollo de tipologías forestales de captura de carbono

Anexos

61

Guía conceptual y metodológica para desarrollo de tipologías forestales de captura de carbono

61

Guía conceptual y metodológica para desarrollo de tipologías forestales de captura de carbono

61

Guía conceptual y metodológica para desarrollo de tipologías forestales de captura de carbono

61

Tabla 14. Ficha resumen de la metodología VM0007 del VCS

VM0007 - REDD Methodology Modules (REDD-MF), v1.2
http://v-c-s.org/methodologies/VM0007

ASPECTO DESCRIPCIÓN

Forestación/reforestación/prevención de tala

Reducciones	de	emisiones	de	deforestación	y	degradación	planificada	y	no-planificada	

Esta	metodología	es	el	Marco	para	los	Módulos	metodológicos	aplicables	a	la	deforestación	planificada	y	
no	planificada,	incluyendo	configuraciones	de	mosaico	y	de	frontera.	
		 •	 El	suelo	en	el	área	del	proyecto	ha	calificado	como	bosque	al	menos	10	años	antes	de	la		 	
  fecha de comienzo del proyecto
		 •	 El	área	del	proyecto	puede	incluir	humedales,	siempre	y	cuando	no	crezcan	en	turberas
		 •	 El	proponente	debe	acreditar	dominio	del	terreno	y	de	los	certificados	de	carbono	a	generar
		 •	 La	línea	de	base	para	la	deforestación	y	la	degradación	deben	caer	dentro	de	al	menos		 	
	 	 una	categoría:	Deforestación	Planificada	(APD),	Deforestación	No	Planificada	(AUDD),		 	
  Degradación a través de madera para combustible (AUDD).
		 •	 Las	líneas	de	base	deben	ser	renovadas	cada	10	años	desde	la	fecha	de	comienzo	del		 	
  proyecto
		 •	 Todas	las	áreas	registradas	bajo	otro	programa	de	emisiones	deben	ser	transparentemente			
  reportas, excluidas y monitoreadas
		 •	 Este	marco	no	aplica	si:	a	la	tierra	le	es	permitido	generar	un	crecimiento	de	manera	natural;		
  si el uso post-deforestación es reforestación
		 •	 Degradación	se	restringe	a	la	recolección	de	leña	de	fuentes	no	renovables	(no	cubre	tala		 	
  ilegal e incendios forestales)
		 •	 Las	actividades	que	causan	fugas	no	deben	incluir	agricultura	en	inundación	(como	por		 	
  ejemplo arroz) o ganadería intensiva que usa lotes de forraje o lagunas para el tratamiento   
  de estiércol.

Línea base:
Emisiones netas de GEI de la degradación causada por la recolección de leña y la fabricación de carbón
Emisiones	netas	de	GEI	debidas	a	la	deforestación	planificada
Emisiones	netas	de	GEI	debido	a		la	deforestación	no	planificada
Emisiones netas de GEI debido a la actividad de fugas por desplazamiento para la degradación causada 
por la extracción de madera para combustibles
Emisiones netas de GEI debidas a las fugas por desplazamiento de actividades de proyectos de 
prevención	de	deforestación	planificada
Emisiones netas de GEI debido al desplazamiento de actividad para los proyectos que impiden la 
deforestación	no	planificada
Emisiones netas de GEI debido a los efectos de fuga del mercado
Proyecto: 
Emisiones netas de GEI dentro de la zona del proyecto en el escenario del proyecto, 
Emisiones de la combustión de combustibles fósiles 
Emisiones directos de N2O resultado de la aplicación de nitrógeno en el uso alternativo de la tierra dentro 
de los límites del proyecto 
Monitoreo:
Revisión de la línea de base
Seguimiento de los cambios en las reservas de carbono y las emisiones de GEI
Monitoreo de los cambios de fuga de las reservas de carbono y las emisiones de GEI
Estimación de las  variaciones netas ex-post de las reservas de carbono y las emisiones de GEI

Tipo de proyecto

Tipo de acción para la 
mitigación de GEI

Condiciones bajo las 
cuales se puede utilizar la 
metodología

Parámetros importantes
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Tabla 15. Ficha resumen de la metodología VM0010 del VCS

VM0010 - Methodology for Improved Forest Management: Conversion from Logged to Protected Forest, v1.1
http://v-c-s.org/methodologies/VM0010

ASPECTO DESCRIPCIÓN

Prevención de tala

Evitar la producción de emisiones y mantener las reservas de carbono mediante la prevención de la tala 
de bosques no talados.

		 •	 Los	proyectos	deberán	pertenecer	a	la	categoría	AFOLU	“IFM	Conversion	from	Logged	to		
  Protected  Forest” (Improved Forest Management) 
		 •	 La	gestión	forestal	en	el	escenario	de	línea	base	debe	ser	tala	planeada	de	madera	
		 •	 Bajo	el	escenario	del	proyecto,	el	uso	del	bosque	se	limita	a	las	actividades	que	no	resultan		
  en la tala comercial de madera o degradación de los bosques
		 •	 Tala	de	madera	planificada	debe	ser	estimada	usando	métodos	de	inventario	forestal	que		
  determinan la extracción permitida como el volumen de madera (m3/ha)
		 •	 Los	límites	de	los	terrenos	forestales	deben	estar	claramente	definidos	y	documentados
		 •	 La	condición	de	línea	base	no	puede	incluir	la	conversión	a	plantaciones	gestionadas
		 •	 El	escenario	de	línea	base	y	el	escenario	del	proyecto	no	pueden	incluir	los	humedales	o		
  turberas.

Línea base:
Volumen comercial de especies en los estratos del terreno de muestreo
Secuencia de árboles individuales en el terreno de muestreo
Terrenos de muestreo
Área de terreno de la muestra
Emisiones de la conversión de productos de madera
Descomposición de la madera muerta de árboles talados
Emisiones de retiro de productos de madera
Cambio de reserva debido a re-crecimiento después de la tala de madera
Promedio de la reserva de carbono de biomasa talada por unidad área para las especies
Promedio de volumen de madera extraída por unidad de área para las especies en el estrato
Promedio de reserva de carbono de la madera extraída
Cambios en las reservas de carbono de la madera muerta como resultado de la extracción de madera
Reservas de carbono secuestrado en los productos de madera en el estrato y como resultado de la tala 
de árboles prevista en el escenario base
Fracción de carbono de  biomasa proveniente de residuos de madera emitidos de manera inmediata 
como un subproducto de las operaciones de fresado para el producto de madera

Tipo de proyecto

Tipo de acción para la 
mitigación de GEI

Condiciones bajo las 
cuales se puede utilizar 
la metodología

Parámetros importantes

Tabla 14. Ficha resumen de la metodología VM0007 del VCS

VM0007 - REDD Methodology Modules (REDD-MF), v1.2
http://v-c-s.org/methodologies/VM0007

ASPECTO DESCRIPCIÓN

Fugas debido al desplazamiento de la deforestación planeada
Fugas debido al desplazamiento de la deforestación no planeada
Fugas debido desplazamiento de la recolección de combustibles de madera/carbón 

Línea base puede ser:
Deforestación	planificada	
Deforestación	no	planificada	-	tanto	mosaico	que	las	configuraciones	de	frontera	
Degradación debida al consumo de leña

Deforestación	y	degradación	planificada	y	no-planificada

A partir del 30 de septiembre de 2012, la VM0007 v1.2 no será válida
La	nueva	versión	será	publicada	a	finales	de	octubre	de	2012.

Leakage (fugas)

Escenario base

Escenario del proyecto

Comentarios

>> continúa
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VM0010 - Methodology for Improved Forest Management: Conversion from Logged to Protected Forest, v1.1
http://v-c-s.org/methodologies/VM0010

ASPECTO DESCRIPCIÓN

Fracción de carbono de la biomasa  que se emitirá a la atmósfera para el producto de madera dentro de 
los 5 años de cosecha de la madera, y  entre los 5 y 100 años
Cambios en las reservas de carbono resultante de la transformación de las productos de madera y del 
retiro del estrato
Secuestro de carbono resultante de la regeneración del bosque después de la tala de madera en el 
estrato
Tasa de regeneración del bosque después de la extracción de madera para el estrato

Proyecto:
Reservas de carbono en biomasa de árboles arriba del suelo
Biomasa de árboles arriba del suelo
Área del terreno muestreo
Emisiones GEI netas resultante de i incendio accidentales y resultante de otros incidentes
Promedio de biomasa arriba del suelo presente en el escenario del proyecto, pero ausente en el escenario 
de línea  base antes de quemar el estrato
Factor de combustión del estrato
Volumen promedio de madera extraída por unidad de área por especie
Emisiones netas de GEI  resultantes de perturbaciones naturales (no fuegos)
Área perturbada por estrato
Cambios netos en las reservas de carbono como resultado de la tala ilegal en el momento
Área potencialmente afectada por la tala ilegal en el estrato
Biomasa de carbono de los árboles taladas y extraídas a través de la tala ilegal en el estrato
Superficie	total	de	los	terrenos	muestreas	de	tala	ilegal	en	estrato
Las emisiones netas de GEI en el escenario del proyecto 

Monitoreo: 
Tala ilegal 
Resultado de la encuesta de tala ilegal limitada
Área quemada en el estrato y en el momento 
Área potencialmente afectada por la tala ilegal 
Área total de terrenos muestreados de tala ilegal
Biomasa comerciable como una proporción de la biomasa total arriba del suelo 
Diámetro a la altura del árbol

Promedio de biomasa comerciable como proporción de la biomasa total del árbol arriba del suelo para 
cada tipo de bosque,
Biomasa comercial como proporción de la biomasa total del árbol arriba del suelo para el estrato dentro 
de los límites del proyecto
Factor de fuga para efectos de estimaciones en el mercado 

Bosque con planes de tala

Actividades de proyecto que impiden la tala comercial de madera

A partir del 30 de septiembre de 2012, la VM0010 v1.1 no será válida
La nueva versión se empezará a trabajar a partir de octubre de 2012.

Parámetros importantes

Leakage (fugas)

Escenario base

Escenario del proyecto

Comentarios
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Tabla 16. Ficha resumen de la metodología VM0012 del VCS

VM0012 - Improved Forest Management in Temperate and Boreal Forests (LtPF), v1.1
http://v-c-s.org/methodologies/VM0012

ASPECTO DESCRIPCIÓN

Tipo de proyecto

Tipo de acción para la 
mitigación de GEI

Condiciones bajo las 
cuales se puede utilizar la 
metodología

Parámetros importantes

Leakage (fugas)

Escenario base

Escenario del proyecto

Comentarios

Protección contra la tala en los bosques templados y boreales

Lograr la reducción de emisiones y el secuestro de carbono mediante actividades que protegen los 
bosques actualmente talados o degradados de tala adicional o que protejan los bosques no talados.

Proyectos que cumplan con los criterios más recientes aprobados para la “VCS Improved Forest 
Management – Logged to Protected Forest (IFM-LtPF)” proyectos elegibles
Proyectos	situados	en	zonas	templadas	y	boreales	(según	la	definición	de	la	FAO	(FAO,	2001)),	que	son	
tierras	forestales	que	siguen	siendo	tierras	forestales	(tal	como	se	define	por	el	IPCC	(IPCC,	2003)),	y	
que cumplen con  IPCC GPG LULUCF  inventario Tier III y los requisitos de datos  (IPCC, 2003)
Proyectos que cumplan con los requisitos más actuales del estándar VCS  para la propiedad y,
Proyectos	realizados	en	propiedades	donde	el	promedio	anual	de	tala	de	leña	ilegal	y	no	planificada	es	
menos del 5% de los niveles totales anuales de la tala (en CO2e) en el escenario línea base 
Los	proyectos	que	no	 lograron	abarcar	 los	bosques	de	 turberas	(turberas	definidas	por	el	 IPCC	GPG	
LULUCF)
Proyectos en los que el porcentaje total de los humedales en el área del proyecto no se espera que 
cambie en el marco de las actividades del proyecto
Proyectos que puedan demostrar que no habrá desplazamiento de actividad a otras tierras pertenecientes 
o gestionados por los proponentes del proyecto fuera del ámbito del proyecto en el inicio del proyecto 
(dentro del primer año de la fecha de inicio del proyecto) 2, y,
Los proyectos que no incluyan la no-aplicación de minimis de abono orgánico o inorgánico en el escenario 
del proyecto.
Nota: La metodología fue revisada por el VCS el 4 de mayo de 2012 para ser aplicable en las tierras de 
propiedad pública, además de la propiedad privada

Línea Base:
Totales de carbono en las distintas reservas
Cambio anual en todas las reservas de carbono en el área del proyecto, por ejemplo: aumento anual en 
biomasa arbórea o cambios en las reservas de carbono en madera muerta
Proyecto:
Reservas de carbono en madera muerta, biomasa arriba del suelo 
Cambio anual en las reservas de carbono
Aumento y perdida de biomasa viva
Datos de materia orgánica muerta
La biomasa total residual que queda después de la transformación de productos primarios
Las emisiones anuales de combustibles fósiles de tala y la elaboración de los diferentes productos de 
madera
Monitoreo:
Área línea base
Balance anual de carbono en la línea base o escenario proyecto
Cambio anual en las reservas de carbono
Promedio de biomasa viva en polígono
Cambios en biomasa, por ejemplo: muerta o perdida debido a la tala o construcción
Tasa anual de carbono que permanece en el almacenamiento permanente después de la conversión a 
productos de madera durante el procesamiento primario y secundario

Fugas GEI debido a los efectos del mercado resultantes de un cambio en la tala a través del tiempo

Bosque actualmente talada o degradada

Desplazamiento de la extracción de lana con otros actividades

A partir del 30 de septiembre de 2012, la VM0012 v1.1 no será válida
La nueva versión se empezará a trabajar a partir de octubre de 2012.
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Tabla 17. Ficha resumen de la metodología VM0015 del VCS

VM0015 - Methodology for Avoided Unplanned Deforestation, v1.0
http://v-c-s.org/methodologies/VM0015

ASPECTO DESCRIPCIÓN

Deforestación	no	planificada

Las	 actividades	 del	 proyecto	 que	 evitan	 la	 deforestación	 no	 planificada	 y	 aumentan	 las	 reservas	 de	
carbono de los bosques que serían deforestados en el escenario de la línea base.

La	metodología	es	aplicable	a	una	amplia	gama	de	configuraciones	de	la	deforestación	no	planificada	y	
usos de suelo, la VM0015  es actualmente la única metodología que permite la tala en el escenario del 
proyecto. 
La	 metodología	 no	 tiene	 restricciones	 geográficas	 y	 es	 aplicable	 globalmente	 bajo	 las	 siguientes	
condiciones:
		 •	 Las	actividades	de	línea	de	base	pueden	incluir	tala	planificada	o	no	de	madera,	la	recolección		
  de  leña, producción de carbón, las actividades agrícolas y de pastoreo, siempre y cuando la  
	 	 categoría	es	deforestación	no	planificada	de	acuerdo	con	los	más	recientes	requerimientos	VCS		
  AFOLU.
		 •	 El	área	del	proyecto	puede	incluir	diferentes	tipos	de	bosque,	tales	como,	pero	no	limitado	a,		
  antiguos bosques, bosques degradados, bosques secundarios, plantaciones forestales y   
	 	 sistemas	agroforestales	según	la	definición	de	“bosque”.
		 •	 Al	comienzo	del	proyecto,	el	área	del	proyecto	incluirá	solamente	las	tierras	que	califican	como		
  “bosque” por al menos 10 años antes de la fecha de inicio del proyecto.
		 •	 El	área	del	proyecto	puede	incluyen	humedales	forestales	(como	los	bosques	de	tierras	bajas,		
  bosques inundables, bosques de manglares), siempre y cuando no crezcan en turba. La turba  
	 	 deberá	definirse	como	suelos	orgánicos	con	al	menos	65%	de	materia	orgánica	y	de	espesor		
  mínimo de 50 cm. Si el área del proyecto incluye a humedales de bosque que crecen en turba  
    (por ejemplo, bosques pantanosos de turba), esta metodología no es aplicable.
Línea Base:
Área	de	tala	planificada
Las emisiones a partir de degradación no se toman en cuenta en la línea de base de la metodología.
Cambios en la biomasa para las áreas que sufren degradación antes de deforestación en la línea base 
necesita ser evaluada usando una serie de mapas de cobertura.
Área anual de actividades de leña y carbón vegetal
Datos de los árboles en el área del proyecto
Cambios	en	las	reservas	de	carbono	debido	a	deforestación	no	planificada
Los factores de emisión pueden ser estimados a partir de la literatura o inventarios (usando parcelas 
temporales o permanentes).
Proyecto:
Área	de	tala	planificada
Distancia/costo de transporte 
Emisiones GEI debido a las actividades del proyecto
Cambios	en	las	reservas	de	carbono	debido	a	deforestación	no	planificada
Aumento/perdida de reservas de carbono debido a incendios forestales
Monitoreo:
Cambios en el uso de tierra o cambios en la cubertura de tierra
Reservas de carbono y emisiones no-C02Impactos de las perturbaciones naturales y otras catástrofes

Las fugas por desplazamiento de actividades se estiman y monitorean en un cinturón de fugas.
Se determina una tasa de línea base de deforestación en el cinturón de fugas, la cual es derivada de la 
región de referencia.
Se monitorean los cambios en la cobertura de la tierra en el cinturón de fugas y se considera que las 
emisiones en exceso de la línea base como emisiones debidas a fugas.
Las emisiones debidas a las actividades para mitigar fugas también deben ser contabilizadas.
Fugas de mercado y fugas causadas por inmigrantes no son consideradas en esta metodología.

Bosque	que	probablemente	será	sujeto	a	la	tala	no	planificada

Actividades	de	proyecto	que	evitan	la	tala	no	planificada	y	aumentan	las	reservas	de	carbono

A partir del 30 de septiembre de 2012, la VM0015 v1.0 no será válida
La	nueva	versión	será	publicada	a	finales	de	octubre	de	2012.

Tipo de proyecto

Tipo de acción para la 
mitigación de GEI

Condiciones bajo las 
cuales se puede utilizar la 
metodología

Parámetros importantes

Leakage (fugas)

Escenario base

Escenario del proyecto

Comentarios
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Tabla 18. Ficha resumen de la metodología AR-AM0002 del MDL

AR-AM0002 - Restoration of degraded lands through afforestation/reforestation - V 3.0
http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/6ZZXJUKK49WKLID7ZH8FG3BS9WTCCH

ASPECTO DESCRIPCIÓN

Reforestación/Forestación

Aumento en las reservas y secuestro de carbono mediante la reforestación/forestación de suelos 
degradados. 
		 •	 Sin	fugas:	La	actividad	del	proyecto	no	lleva	a	un	cambio	de	las	actividades	previas		 	
  al proyecto  fuera de los límites del proyecto. Por ejemplo, el suelo bajo la actividad del   
  proyecto puede continuar proporcionando al menos la misma cantidad  de bienes y   
  servicios previos al proyecto.
		 •	 La	implementación	es	en	suelos	severamente	degradados	y	que	se	espera	que	sigan		 	
  degradándose en la ausencia del proyecto.
		 •	 Las	condiciones	ambientales	o	las	presiones	antropogénicas	en	el	lugar	no	permiten	una		
	 	 recolonización	significativa	de	la	vegetación	arbórea		natural

Línea Base:
Promedio anual de cambio en las reservas de carbono en estrato
Aumento de biomasa en estrato
Datos de uso de suelo
Cambio anual en las reservas de carbono de tierras degradadas con vegetación pre-existente en estrato
Cambio anual en las reservas de carbono de biomasa viva en estrato y del carbono en el suelo
Aumento en biomasa comerciable
Relación raíces/rodaje de especies en estrato
Fracción de biomasa
Densidad básica de la madera
Factor de conversión de expansión de la biomasa
Reservas de carbono en biomasa arriba de suelo y biomasa abajo de suelo
Número de árboles en estrato
Incremento de biomasa en distintas partes del árbol (ej. rama, rodaje)
Biomasa de las raíces
Cambios en las emisiones GEI debido a la perdida/quema de biomasa
Proyecto:
Cambios en las reservas de carbono de biomasa abajo del suelo
Proporción rodaje: raíces de especies de árboles
Cambios en la biomasa de madera muerta
Cambios en el carbono orgánico del suelo
Datos de la muestra de suelo (profundidad, densidad etc.)
Emisiones de la quema de biomasa
Cambios en las reservas de carbono en la vegetación (non-arbórea)
Emisiones CH4 de la quema de biomasa
Monitoreo:
Cambios en las reservas de carbono, monitoreada a través de ej. estrato, sub-estrato, edad de la 
plantación, no de árboles, altura del árbol, densidad de la madera, profundidad del suelo
Emisiones de la quema de biomasa

Emisiones de combustibles fósiles de los vehículos de transporte no están consideradas como 
significantes.
La fuga sería de emisiones C02 del proyecto

Suelos con alto nivel de degradación, y que sigue degradando, debido a la erosión del suelo u otras 
limitaciones físicas, así como las acciones antropogénicas 

Restauración de suelos degradados a través de reforestación/forestación sin cambios en las actividades 
existentes del terreno

Tipo de proyecto

Tipo de acción para la 
mitigación de GEI

Condiciones bajo las 
cuales se puede utilizar la 
metodología

Parámetros importantes

Leakage (fugas)

Escenario base

Escenario del proyecto

Comentarios
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Tabla 19. Ficha resumen de la metodología AR-AM005 del MDL

AR-AM0005 - Afforestation and reforestation project activities implemented for industrial and/or commercial uses- 
V 4.0 http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/QAM97WQWX94URIJXOJMTJFIS8KSE28

ASPECTO DESCRIPCIÓN

Tipo de proyecto

Tipo de acción para la 
mitigación de GEI

Condiciones bajo las 
cuales se puede utilizar la 
metodología

Parámetros importantes

Leakage (fugas)

Escenario base

Escenario del proyecto

Comentarios

Forestación/Reforestación de pastizales degradados por usos industriales y/o comerciales

Remoción de GEI por los sumideros.
Remoción de CO2 mediante el aumento de las reservas de carbono en los siguientes estratos: biomasa 
arriba del suelo y biomasa abajo del suelo 

El proyecto se ejecuta en los pastizales degradados que se espera que permanezcan degradados o estar 
parcialmente forestados y/o reforestadas a una tasa observada en los períodos anteriores a la actividad 
de proyecto de A/R MDL
Trabajo de suelo no conduce a la reducción neta en el contenido orgánico del suelo
Las raíces de los árboles talados no deberán ser removidas del suelo
Si al menos una parte de la actividad del proyecto se lleva a cabo en suelos orgánicos, drenaje de estos 
suelos	no	está	permitido	y	no	más	de	10%	de	su	superficie	puede	ser	perturbado	como	resultado	de	la	
preparación del suelo para la siembra.

Línea base:
Área de pre-proyecto de A/R 
La densidad (es decir árboles por hectárea) y el volumen
Los aumentos anuales, ecuaciones alométricas o factores de expansión de la biomasa con  ecuaciones 
de volumen, relación raíz-brote, la densidad básica de la madera, y la fracción de carbono de cada 
depósito de carbono incluido y de las especies o grupos de especies de árboles.
Proyecto:
Área de pre-proyecto de A / R, 
La	densidad	(es	decir	árboles	por	hectárea)	y	el	volumen;
Los aumentos anuales, ecuaciones alométricas o factores de expansión de la biomasa con  ecuaciones 
de volumen, relación raíz-brote, la densidad básica de la madera, y la fracción de carbono de cada 
depósito de carbono incluido y de las especies o grupos de especies de árboles.
Monitoreo:
Área talada (por especies) y el área de los terrenos muestreados
Diámetro, número y altura de los árboles plantados
Áreas y biomasa sujeto a la quema
Área, el número y tipo de animales desplazados que pastan 

Fuga debido al desplazamiento de las actividades de pastoreo (es decir, desplazamiento de los animales) 
a zonas fuera del proyecto

Las tierras son pastizales degradados

Los bosques están planteadas en las tierras degradadas
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Tabla 20 – Ficha resumen de la metodología AR-AM0009 del MDL

AR-AM0005 - Afforestation and reforestation project activities implemented for industrial and/or commercial uses- 
V 4.0 http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/QAM97WQWX94URIJXOJMTJFIS8KSE28

ASPECTO DESCRIPCIÓN

Reforestación/Forestación

Aumento en el secuestro y reservas de carbono mediante la reforestación/forestación de suelos 
previamente degradados.

	 •	 La	implementación	es	en	suelos	severamente	degradados	y	que	se	espera	que	sigan		 	
 degradándose en la ausencia de intervención humana.

	 •	 La	preparación	del	terreno	y	las	prácticas	de	gestión	de	proyectos	no	deberán	ocasionar	la			
 quema de biomasa.

	 •	 El	estiércol	del	pastoreo	no	será	recogido,	almacenado	o	quemado;
	 •	 Laboreo/arado/escarificación	asociado	con	la	preparación	del	terreno	para	la	plantación,	la			

 siembra  y/o el fomento antrópico de semilleros naturales, no podrá exceder del 10% del   
 área del proyecto (en cada ocasión).

	 •	 Sin	fugas:	La	actividad	del	proyecto	no	lleva	a	un	cambio	de	las	actividades	previas		 	
 al proyecto  fuera de los límites del proyecto. Ejemplo: Las actividades del proyecto permiten  
 actividades silvopastoriles que incluye el pastoreo dentro de los límites del proyecto.

	 •	 No	se	espera	que	ocurra	una	recolonización	significativa	natural	de	la	vegetación	arbórea			 	
 que conduzca a un bosque

	 •	 No	está	permitido	el	riego	por	inundación	(por	tendido)

Línea Base:
Cambios en las reservas de biomasa arbórea abajo y arriba del suelo
Cambios anuales en todas las reservas de carbono
Datos de las reservas de carbono, por ejemplo:  biomasa y volumen de madera muerta
Proyecto:
Cambios en las reservas de carbono de distintos sumideros de carbono (ej, biomasa de madera, madera 
muerta)
Cambios en las reservas de carbono de madera muerta en pie o tendida en el suelo
Monitoreo:
Área de estrato
Peso húmedo de hojarasca
Altura/diámetro de los arboles
Longitud del transecto para determinar el volumen de madera muerta
Número total de piezas de madera que se cortan el transecto

Bajo las condiciones de aplicabilidad de esta metodología, se espera que la actividad del proyecto no 
presente	fugas	significativas

Tierras degradadas con varios propietarios

Actividades de forestación/reforestación que no afectan las actividades existentes de agrosilvicultura

Tipo de proyecto

Tipo de acción para la 
mitigación de GEI

Condiciones bajo las 
cuales se puede utilizar la 
metodología

Parámetros importantes

Leakage (fugas)

Escenario base

Escenario del proyecto

Comentarios
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Tabla 21. Ficha resumen de la metodología AR-AM0012 del MDL

AR-AM0012 - Afforestation or reforestation of degraded or abandoned agricultural lands - V 1.0.1
http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/57VGMUM1NWCQDQ4BQ2KP4VXFHF95ZI

ASPECTO DESCRIPCIÓN

Tipo de proyecto

Tipo de acción para la 
mitigación de GEI

Condiciones bajo las 
cuales se puede utilizar 
la metodología

Parámetros importantes

Leakage (fugas)

Escenario base

Escenario del proyecto

Comentarios

Forestación/Reforestación

Aumento en el secuestro y las reservas de carbono mediante la reforestación/forestación de suelos 
degradados o abandonados

		 •	 El	área	no	incluye	suelos	orgánicos	(por	ejemplo,	turberas)	o	humedales
		 •	 Cuando	las	tierras	destinadas	a	ser	forestadas	o	reforestadas	son	tierras	agrícolas		 	
  degradadas, entonces:
    (i)  Se espera que las tierras seguirán siendo degradadas en la ausencia de la actividad de  
   proyecto, y
     (ii)  los cultivos, si hay, no son perennes.
		 •	 Si	son	tierras	agrícolas	abandonadas,	se	espera	que	evolucionen	a	tierras	con	arbustos		
	 	 que	no	son	capaces	de	alcanzar,	sin	intervención	antrópica,	los	valores	en	la	definición	de	un		
	 	 bosque	reportado	por	el	país	anfitrión	para	fines	del	MDL
		 •	 Los	árboles	pre-proyecto,	no	tienen	ninguna	posibilidad	de	llegar	a	una	cubierta	de	copa	de		
	 	 más	del	20%	del	valor	umbral	para	la	cubierta	de	copas	reportado	por	el	país	anfitrión	para		
	 	 la		definición	nacional	de	bosques	para	fines	del	MDL
		 •	 Sin	fugas:	La	actividad	del	proyecto	no	lleva	a	un	cambio	de	las	actividades	previas	al		 	
  proyecto  fuera de los límites del proyecto. Ejemplo: Las actividades del proyecto permiten  
  actividades silvopastoriles que incluye el pastoreo dentro de los límites del proyecto.

Línea Base:
Cambios en las reservas de carbono en biomasa arbórea abajo y arriba del suelo
Cambios en las reservas de carbono en biomasa arbusto abajo y arriba del suelo
Reserva de carbono en arboles vivientes
Toma de emisiones GEI por los sumideros
Cambios en las reservas de carbono en biomasa arbusto
Aumento en emisiones GEI no-CO2 dentro de los límites del proyecto
Proyecto:
Total de reserva de carbono en biomasa arbórea
Fracción de carbono de biomasa
Proporción raíces: rodaje
Reserva de carbono de árboles en estrato
Perdida de la reserva de carbono de biomasa de arbusto
Cambios en las reservas de carbono en carbono orgánico del suelo
Monitoreo:
Área de suelo agrícola abandonado y convirtiéndose en arbusto
Área de estrato
Área de suelo de arbustos en estrato

Bajo las condiciones de aplicabilidad de esta metodología, la actividad del proyecto no conduce a un 
desplazamiento de las actividades previas a los proyectos fuera del ámbito del proyecto o la actividad de 
desplazamiento	no	da	lugar	a	un	aumento	significativo	de	las	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero.

Suelos agrícolas degradados o abandonados

Actividades de reforestación/forestación en suelos agrícolas degradados
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Tabla 22. Ficha resumen de la metodología AR-ACM0001 del MDL

AR-ACM0001 - Afforestation and reforestation of degraded land - V 5.2.0
http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/X4VOLW3Y7IJCH9WXSBXBC2Q0JKG9UZ

ASPECTO DESCRIPCIÓN

Tipo de proyecto

Tipo de acción para la 
mitigación de GEI

Condiciones bajo las 
cuales se puede utilizar 
la metodología

Parámetros importantes

Leakage (fugas)

Escenario base

Escenario del proyecto

Comentarios

Forestación/Reforestación de suelos degradados

Remoción de GEI por los sumideros.
Remoción de CO2 mediante el aumento de las reservas de carbono en los siguientes: biomasa arriba 
del suelo, biomasa abajo del suelo y, opcionalmente, madera muerta, hojarasca y carbono orgánico del 
suelo.

El proyecto se lleva a cabo en tierras degradadas que se espera que permanezcan degradadas o para 
continuarse degradando en la ausencia del proyecto
Si al menos una parte de la actividad del proyecto se lleva a cabo en suelos orgánicos, drenaje de estos 
suelos	no	está	permitido	y	no	más	de	10%	de	su	superficie	puede	ser	perturbado	como	resultado	de	la	
preparación del suelo para la siembra
La	tierra	no	pertenece	a	la	categoría	de	humedales;
La hojarasca deberá permanecer en el lugar y no se quitará en la actividad de proyecto de A / R MDL
Laboreo/rasga/escarificación	atribuibles	a	la	actividad	de	proyecto	de	A/R	MDL,	si	hay,	se:
  (i)  Hace de acuerdo con las prácticas adecuadas de conservación de suelos, por ejemplo,   
	 	 sigue	los	contornos	de	la	tierra;
		 (ii)		 Está	limitado	a	los	primeros	cinco	años	a	partir	del	año	de	preparación	inicial	del	sitio;
  (iii)  No esta repetida, en todo caso, dentro de un período de 20 años.

Línea base:
Incrementos anuales, ecuaciones alométricas o factores de expansión de la biomasa con ecuaciones de 
volumen, relación raíz-brote, la densidad básica de la madera, y la fracción de carbono para especies / 
grupos de especies
Relación de la biomasa arbustiva a los valores de biomasa aérea, la raíz-shoot ratio de arbustos.
Proyecto:
Retención de GEI por los sumideros
Aumento en emisiones GEI no-CO2  dentro del límite del proyecto
Cambios en las reservas de carbono dentro de los límites del proyecto
Monitoreo:
Área forestal (por especies) y el área de las parcelas
Diámetro, número y la altura de los árboles plantados
Si la biomasa arbustiva se incluye: área de estratos biomasa de arbustos y cubierta de copas de arbustos
Si se incluyen piscinas: diámetro y el número de piezas de la muestra de madera muerta, peso de 
muestras	de	cama;
Área de biomasa  sujeto a la quema.

Fuga debido al desplazamiento de actividades agrícolas 

Tierras que son degradadas

Los bosques están planteadas en las tierras degradadas
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Tabla 23. Ficha resumen de la metodología AR-ACM0003 del MDL

AR-ACM0003 - A/R Large-scale Methodology Afforestation and reforestation of lands except wetlands
http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/WB63WYT7LKF8N6V0A3YXXXI8GCP2J3

ASPECTO DESCRIPCIÓN
Tipo de proyecto

Tipo de acción para la 
mitigación de GEI

Condiciones bajo las 
cuales se puede utilizar 
la metodología

Parámetros importantes

Leakage (fugas)

Escenario base

Escenario del proyecto

Comentarios

Esta metodología permite la forestación y la reforestación de los terrenos que no entran en la categoría 
de humedal
En terrenos donde el uso de suelo en la línea base tienen un contenido de carbono orgánico en suelo 
(COS) se espera que sea mayor bajo el uso de suelo como forestal.

Disminución de las emisiones de GEI a través del control de cambios en reservas de carbono tales como 
madera muerta, desperdicios y carbono orgánico del suelo, biomasa aérea y biomasa soterrada.

El terreno sujeto a esta metodología no debe caer en la categoría de humedal
Las perturbaciones en el suelo, atribuibles por la forestación y reforestación (F/R), mecanismos de 
desarrollo limpio (MDL), la actividad del proyecto no debe cubrir mas del 10% del área de los siguientes 
tipos de terreno, cuando estos terrenos son incluidos dentro de los límites del proyecto: 
  (i)  Terreno contiene suelos orgánicos
  (ii)  Suelo el cual, en la línea base, este sujeto a uso de terreno, practicas de administración y  
  recibe aportes catalogados en los apéndices 1 y 2 de esta metodología.

Línea base:
Considera las siguientes reservas de carbono, como madera muerta, desperdicios y suelos con carbono 
orgánico;	biomasa	aérea	y	biomasa	soterrada
El	 tema	de	 la	estratificación	es	 importante,	 ya	que	 si	 la	 distribución	de	 la	biomasa	sobre	el	 área	del	
proyecto no es homogénea, está debería ser llevaba a cabo para mejorar la precisión de la estimación 
de biomasa.
Proyecto:
Las actividades de proyecto aplicando esta metodología deben escogerse para excluir o incluir 
estimaciones de cualquiera de las tres fuentes de carbono de madera muerta, desperdicio y carbono 
orgánico del suelo.
Monitoreo:
Las emisiones de GEI seleccionadas para su estimación serán las provenientes de la quema de biomasa 
de	leña.	Estas	emisiones	se	clarificarán	en	:
  (i)  CO2: Emisiones debido a la quema de biomasa son consideradas como un cambio en las  
  reservas de carbono, por lo que no serán seleccionadas.
  (ii)  CH4: Quemando de biomasa de leña, por motivos de preparación sitio o administración   
 forestal, está permitida bajo esta metodología.
  (iii)  N2O: Quemando de biomasa de leña, por motivos de preparación sitio o administración   
 forestal, está permitida bajo esta metodología.

Las fugas debido al desplazamiento de actividades agrícolas en un año particular, se estimará en la 
herramienta para el cálculo de la metodología, como “Estimación del incremento en emisiones GEI 
atribuibles para el desplazamiento de actividades agrícolas de pre-proyecto en actividades de proyecto.

Para la estimación de CO2-e en este escenario debe considerarse los siguientes valores:
  (i) Cambio en las reservas de carbono de biomasas de árboles dentro de los límites del proyecto,  
	 de	la	biomasa	de	arbustos,	de	la	biomasa	de	madera	muerta	y	de	la	biomasa	de	desperdicios;		
 todas en base a un año particular, como es propuesto en las herramienta de estimación de   
 cambios en las reservas de carbono presentes en la metodología.

Esta estimación se basa en:
  (i) Cambio en las reservas de carbono ocurrida en la fuente de carbono seleccionada e   
 incremento en emisiones GEI que no sean de CO2-e dentro de los límites del proyecto como  
 resultado de la implementación de F/R
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Tabla 24. Ficha resumen de la metodología AR-AMS0001 del MDL

AR-AMS0001 - Simplified baseline and monitoring methodologies for small-scale A/R CDM project activities 
implemented on grasslands or croplands with limited displacement of pre-project activities - V 6.0 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/91OLF4XK2MEDIRIWUQ22X3ZQAOPBWY
ASPECTO DESCRIPCIÓN

Tipo de proyecto

Tipo de acción para la 
mitigación de GEI

Condiciones bajo las 
cuales se puede utilizar 
la metodología

Parámetros importantes

Leakage (fugas)

Escenario base

Escenario del proyecto

Comentarios

Forestación/reforestación de pastizales o tierras de cultivo

Remoción de GEI por sumideros
Retención de CO2 mediante el aumento de las reservas de carbono en los siguientes estratos: biomasa 
arbórea y leñosa perenne debajo del suelo, y biomasa abajo del suelo de las praderas.

El proyecto se ejecuta en pastizales o suelos de cultivo
El área de la tierra de cultivo dentro de los límites del proyecto desplazados debido a la actividad de 
proyecto	es	inferior	al	50	por	ciento	de	la	superficie	total	del	proyecto;
El número de animales de pastoreo desplazadas es menos de 50 por ciento de la media capacidad de 
pastoreo	de	la	zona	del	proyecto;
Las	actividades	del	proyecto	se	llevan	a	cabo	en	las	tierras	donde	≤	10%	de	la	superficie	total	del	proyecto	
área se altera como consecuencia de la preparación del suelo para la siembra.

Línea base:
Incremento anual, ecuaciones alométricas o factores de expansión de la biomasa con ecuaciones de 
volumen, relación raíz-brote, la densidad básica de la madera, y la fracción de carbono para especies de 
árboles / grupo de especies.

Proyecto:
Las reservas de carbono dentro del ámbito del proyecto 
Las reservas de carbono en la biomasa arriba del suelo 
Las reservas de carbono en la biomasa abajo del suelo 
Área de estrato 

Monitoreo:
Superficie	forestal	(por	especies)	y	el	área	de	las	tierras	de	muestreo
Diámetro, número, y  altura de los árboles plantados
Área utilizada para las actividades agrícolas y el número de animales de pastoreo domesticado 
desplazados por la actividad del proyecto (ambos también en el escenario base).

Área	de	tierras	de	cultivo	dentro	de	los	límites	del	proyecto	desplazada	debido	a	la	actividad	de	proyecto;
(b) Número de animales en pastoreo domesticado dentro de los límites del proyecto desplazados debido 
a	la	actividad	del	proyecto;
(c) Para los animales domésticos móviles, el número promedio de tiempo de pastoreo de animales por
hectárea dentro de los límites del proyecto desplazada debido a la actividad del proyecto.

Las tierras son pastizales o tierras agrícolas

Los bosques plantados en tierras
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Tabla 25. Ficha resumen de la metodología AR-AMS0002 del MDL

AR-AMS0002- Simplified baseline and monitoring methodologies for small-scale afforestation and reforestation 
project activities under the CDM implemented on settlements --- Version 2.0 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/XNOATYWKHK5ZM5ZVZZQ4G5OXIDVZJK
ASPECTO DESCRIPCIÓN

Tipo de proyecto

Tipo de acción para la 
mitigación de GEI

Condiciones bajo las 
cuales se puede utilizar 
la metodología

Parámetros importantes

Forestación y Reforestación de tierras de asentamiento

Remoción de CO2 en sumideros, a través del incremento de las reservas de Carbono en las siguientes 
fuentes: biomasa aérea y biomasa soterrada.

Se presentan las siguientes tres condiciones:
	 (a)	Las	actividades	del	proyecto	están	implementadas	en	asentamientos,	específicamente		 	

 en infraestructura de transporte, asentamientos humanos, incluyendo en ambos sus su   
 categorías correspondientes como por ej. Autopistas y campos atléticos, entre otros,   
 respectivamente.

 (b) Las actividades de proyecto son implementadas en tierras donde las áreas utilizadas para   
 actividades agrícolas dentro del límite del proyecto, y desplazadas debido a la actividad del   
 proyecto, son menores que el 50% del área total del proyecto.

	 (c)	Las	actividades	del	proyecto	son	implementadas	en	tierras	en	donde	≤10%	del	área	superficial		
 total del proyecto es perturbada como resultado de la preparación del suelo por plantación.

Línea base:
Los	participantes	del	proyecto	proporcionaran	documentación	o	un	juicio	experto,	para	justificar	en	caso	

de que los siguientes casos ocurran:
 (a) Si hay cambios en la reserva de carbono, en la biomasa viva de árboles se espera no exceda un  

 10% de la anterior red actual de GEI removido por resumidero, ocurrido, los cambios en reservas  
 de carbono se asumirán son cero.

 (b) Si las reservas de carbono en la biomasa viva de árboles se espera disminuya en la ausencia  
 de  actividad de proyecto, la red de línea base de GEI removidos por resumideros debe   
 conservadoramente asumirse como cero. En el caso de anterior, la línea base de reservas   
 de carbono en las fuentes de carbono  son constantes e iguales a las reservas de carbono   
	 existentes	medidas	al	comienzo	de	la	actividad	del	proyecto;

 (c) De otra manera, la red de línea base de GEI removidos por resumidero debe ser igual a los  
 cambios en las reservas de carbono en la biomasa viva de los árboles que se espera ocurre en  
 la ausencia de la actividad del proyecto

Proyecto:
El	área	de	proyecto	debe	estratificarse	para	propósitos	de	cálculo	de	la	línea	base	dentro	de:
 (a) Área de asentamientos con cambios en las reservas de carbono esperados no excedan un   

 10% de la situación anterior de la red de GEI removidos por resumideros multiplicado por el  
 porcentaje de la zona en el área total del proyecto.

 (b) Área de asentamientos con cambios en las reservas de carbono esperados excedan un 10% de  
 la situación anterior de la red de GEI removidos por resumideros multiplicado por el porcentaje  
 de la zona en el área total del proyecto.

Monitoreo:
 - Área forestal (por especies) y área de parcelas de muestreo.
 - Diámetro, número y posibilidad de altura de árboles plantados.
 - Área utilizada para actividades agrícolas  desplazadas pro actividad de proyecto (también en la  

 validación)

>> continúa
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AR-AMS0002- Simplified baseline and monitoring methodologies for small-scale afforestation and reforestation 
project activities under the CDM implemented on settlements --- Version 2.0 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/XNOATYWKHK5ZM5ZVZZQ4G5OXIDVZJK
ASPECTO DESCRIPCIÓN

Leakage (fugas)

Escenario base

Escenario del proyecto

Comentarios

  - Si la evidencia puede proporcionar que no hay desplazamiento, o el desplazamiento de   
  actividades de pre-proyecto no causará deforestación o actividad de proyecto atribuible,   
	 	 o	las	tierras	que	rodean	la	actividad	de	proyecto	no	contiene	biomasa	significativa	(p.e.		 	
  tierra degradada sin o solo unos pocos árboles o arbustos por hectárea) y si la    
  evidencia puede proporcionar que esas tierras tienen posibilidad para     
  recibir los cambios de actividades, las fugas pueden considerarse cero.
  -  El área usada para actividades agrícolas dentro del límite del proyecto, desplazado debido a la  
	 	 actividad	del	proyecto;
  - Si le área bajo las actividades agrícolas dentro del límite del proyecto desplazado debido a la  
  actividad del proyecto es más baja que un 10%  del área de proyecto total, entonces:
  (1) La fuga es cero
  -  Si el valor del indicador es más grande que el 10% y menor o igual que el 50%, entonces se   
  asume que todas las fugas de emisiones de GEI ocurren en el     
  primer año de actividad de proyecto y la fuga debe ser igual al 15% de la situación anterior de la  
  red actual de GEI removidos por resumideros acumulados durante el primero período acreditado.  
  Este, es el valor multiplicado por un factor de 0,15.
  - Si el valor del indicador calculado arriba, es mayor que el 50%, entonces esta metodología   
	 	 simplificada	no	puede	ser	usada.

El escenario de línea base más probable en la actividad de proyecto MDL de pequeña escala de F/R, 
es considerar que el uso de la tierra antes de la implementación de la actividad del proyecto es un 
asentamiento.

La	estratificación	del	área	de	proyecto	debe	ser	llevaba	a	cabo	para	mejorar	la	exactitud	y	precisión	de	
las estimaciones de biomasa del proyecto.
Para	la	situación	anterior	al	cálculo	de	la	biomasa	del	proyecto,	el	área	de	proyecto	debe	ser	estratificada	
de acuerdo al plan de siembra del proyecto, esto es, al menos tres especies (o grupo de ellas si varias 
especies de árboles tienen hábitos similares de crecimiento), y clases de edad.
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Tabla 26. Ficha resumen de la metodología AR-AMS0004 del MDL

AR-AMS0004 -Simplified baseline and monitoring methodology for small-scale agroforestry - afforestation and 
reforestation project activities under the clean development mechanism - Version 2.0 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/7O930NO6FCXTRZI6WIVTF54TTWJM6I
ASPECTO DESCRIPCIÓN

Tipo de proyecto

Tipo de acción para la 
mitigación de GEI

Condiciones bajo las 
cuales se puede utilizar 
la metodología

Parámetros importantes

Leakage (fugas)

Escenario base

Escenario del proyecto

Comentarios

Forestación y Reforestación de tierras para actividades agroforestales

Gases de Efecto Invernadero (GEI), removidos por sumideros.
Remoción de CO2 por incremento de las reservas de Carbono en las siguientes fuentes: biomasa aérea,  
biomasa soterrada y carbono orgánico del suelo.

		 •	 El	proyecto	no	está	implementado	en	pastizales.
		 •	 El	proyecto	lidera	al	establecimiento	de	bosque	y	permite	por	continuación	o	introducción	de		
  un régimen de cosecha.
		 •	 La	implementación	del	proyecto	no	lleva	a	más	de	un	20%	de	disminución	en	la	área	de	pre-	
  proyecto de cosecha cultivada.
		 •	 No	fugas:	la	actividad	del	proyecto	no	lleva	a	un	cambio	de	las	actividades	de	pre-proyecto		
  fuera de los límites del proyecto.

Línea base:
De acuerdo con las condiciones de aplicabilidad de esta metodología, la red de línea base GEI removidos 
por	sumideros	son	asumidos	siendo	insignificantes	y	son	estimados	como	cero.
Proyecto:
El cálculo es realizado en base a los GEI removidos de proyecto por sumideros en un año particular, el 
cual está basado en los siguientes parámetros de cálculo:
Carbono de reserva en biomasa viva de árboles por estrato, promedio anual del cambio en las reservas 
de carbono en materia orgánica del suelo por estrato y cantidad de años en el período de tiempo utilizado 
para la medición.
Monitoreo:
Las reservas de carbono en biomasa viva de árboles por estrato, es estimada usando la siguiente 
aproximación:
La reserva principal de carbono en biomasa sobre la tierra por unidad de área es estimada basado en 
mediciones de campo en parcelas de muestreo permanente. Dos métodos están disponibles: Método de 
Factores de expansión de biomasa y Método de ecuaciones alométrico.

Si los participantes del proyecto demuestran que no se producirá el desplazamiento de gente, o no desata 
actividades fuera del límite de proyecto, esto sería atribuible al proyecto MDL, tal que un incremento de 
GEI por fuentes se produce, una estimación de fuga no es requerida.

De acuerdo con las condiciones de aplicabilidad de esta metodología, la red de línea base GEI removidos 
por	sumideros	son	asumidos	siendo	insignificantes	y	son	estimados	como	cero.

La	 estratificación	 del	 proyecto	 debe	 ser	 llevada	 	 a	 cabo	 para	mejorar	 la	 exactitud	 y	 precisión	 de	 los	
estimados	de	biomasa.	Cuando	resulte	necesario,	la	estratificación	podría	ser	hecha	de	acuerdo	al	plan	
de proyecto de plantación si este es posible, especies de árboles (o grupos de estos si varias especies 
de árboles tienen hábitos similares de crecimiento) y clases de edad y prácticas agroforestales. Los 
participantes	 del	 proyecto	 deberían	 usar	 muestras	 estratificadas	 aleatorias	 para	 establecimiento	 de	
parcelas de muestreo cuando áreas plantadas vs no plantadas, siguen un patrón regular.



Anexos

76
Guía conceptual y metodológica para desarrollo de tipologías forestales de captura de carbono

76
Guía conceptual y metodológica para desarrollo de tipologías forestales de captura de carbono

76
Guía conceptual y metodológica para desarrollo de tipologías forestales de captura de carbono

76
Guía conceptual y metodológica para desarrollo de tipologías forestales de captura de carbono

Tabla 27. Ficha resumen de la metodología AR-AMS0005 del MDL

AR-AMS0005- Simplified baseline and monitoring methodology for small-scale afforestation and reforestation 
project activities under the clean development mechanism implemented on lands having low inherent potential to 

support living biomass --- Version 2.0 
http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/KO69QWJ8DYW631DD4PZN6C37XL3P1E

ASPECTO DESCRIPCIÓN
Tipo de proyecto

Tipo de acción para la 
mitigación de GEI

Condiciones bajo las 
cuales se puede utilizar 
la metodología

Parámetros importantes

Leakage (fugas)

Escenario base

Escenario del proyecto

Comentarios

Forestación/Reforestación de tierras que tienen un potencial inherente bajo para mantener biomasa viva.

GEI removidos por resumideros
CO2 removido por el incremento de las reservas de carbono de las siguientes fuentes: biomasa aérea, 
biomasa soterrada y carbono orgánico del suelo.

Las actividades del proyecto son implementadas en áreas que tienen un bajo potencial inherente para 
mantener biomasa viva sin la intervención humana, esto es dunas, tierras baldías, contaminadas o 
despojos	de	tierras	de	minería	o	suelos	altamente	alcalinos	o	salinos;
  - Sin fuga: La actividad del proyecto no lleva a un cambio de actividades de pre-proyecto fuera  
 del límite del proyecto.

Línea base:
El escenario de línea base más creíble de actividad de proyecto a pequeña escala para F/R se considera 
el uso previo de tierra a la implementación de la actividad de proyecto, esto es, tierras que tienen una 
bajo potencial inherente para soportar biomasa viviente. En estas tierras con reservas de carbono en las 
fuentes de biomasa viva de árboles y de vegetación no arbórea bajo el escenario de línea base se espera 
este en estado estacionario o en declive o biomasa muerta presente en el área del proyecto. Cambios en 
las reservas de carbono en la fuente de biomasa viva de árboles y vegetación no arbórea en ausencia de 
actividad del proyecto será asumida despreciable y por lo tanto la suma de cambios en las reservas de 
carbono en la línea base se considera cero.
Proyecto:
La	estratificación	del	área	de	proyecto	debe	ser	llevaba	a	cabo	para	mejorar	la	exactitud	y	precisión	de	
los	estimados	de	biomasa.	La	estratificación	debe	ser	hecha	de	acuerdo	al	proyecto	de	plan	de	siembra,	
esto es a lo menos tres especies de árboles (o grupo de ellas si varias especies tienen hábitos similares 
de crecimiento), y clases de edad.
Monitoreo:
Área forestal (por especies) y área de parcelas de muestreo.
Diámetro, número y posiblemente altura de los árboles plantados.

El área de proyecto consiste en tierras severamente degradadas las cuales mantienen poca biomasa 
viva, debido a cuyo desplazamiento de actividades de pre-proyecto, tales como pastoreo y agricultura en 
el	escenario	de	pre-proyecto	pueden	ser	considerado	como	insignificante.	Por	lo	tanto,	una	fuga	debido	
al desplazamiento de las actividades de pre-proyecto puede ser considerada como cero

Tierras están degradadas: baldías, dunas, contaminadas o de despojos de minería, suelos altamente 
salinas o alcalinas, con un bajo contenido de biomasa viva.

Las actividades del proyecto son implementadas en áreas que tienen un bajo potencial inherente para 
mantener biomasa viva sin intervención humana, dentro de los escenarios de tierras mencionadas 
en el punto de aplicabilidad. Los participantes del proyecto deben proporcionar evidencia de que la 
ubicación del proyecto seleccionado cumpla con el criterio local/nacional para estas categorías utilizando 
información	desde	fuente	verificables	y/u	opinión	de	expertos.
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Tabla 28. Ficha resumen de la metodología AR-AMS0006 del MDL

AR-AMS0006- Simplified baseline and monitoring methodology for small-scale silvopastoral - afforestation and 
reforestation project activities under the clean development mechanism - Version 1.0 
http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/MDKSSZCV62M6V0K49Y0L5H9YD7WLR5

ASPECTO DESCRIPCIÓN
Tipo de proyecto

Tipo de acción para la 
mitigación de GEI

Condiciones bajo las 
cuales se puede utilizar 
la metodología

Parámetros importantes

Leakage (fugas)

Escenario base

Escenario del proyecto

Comentarios

Forestación/Reforestación de tierras degradadas para actividades de silvopastoril

GEI removidos por resumideros
CO2 removido por aumento de las reservas de carbono en las siguientes fuentes: Biomasa aérea, 
biomasa soterrada y carbono orgánico del suelo.
El proyecto es implementado en tierras de cultivo degradadas o pastizales sometidos a actividades de 
pastoreo.

El proyecto lleva al establecimiento de un sistema forestal y de silvopastoreo.
El pre-proyecto de cubierta de copa de árboles dentro del límite del proyecto es menor del 20% del umbral 
para	la	copa	de	árboles	reportado	a	la	junta	ejecutiva	(EB)	y	el	país	anfitrión	del	proyecto

Línea base:
El escenario de línea base más creíble de la actividad de proyecto de MDL para F/R a pequeña escala es 
la continuación del uso de tierras previo a la implementación de la actividad del proyecto.
Proyecto:
La	estratificación	del	área	de	proyecto	debe	ser	llevada	a	cabo	para	mejorar	la	exactitud	y	precisión	de	los	
estimados	de	biomasa.	La	estratificación	debe	realizarse	de	acuerdo	al	proyecto	de	plan	de	siembra,	esto	
es, por lo menos tres especies (o grupos de ellas si varias especies de árboles tienen hábitos similares 
de	crecimiento),	 	clases	de	edad	y	prácticas	silvopastoriles	si	se	espera	que	difieran	en	 impactos	en	
resumideros	o	 fuentes	de	GEI	 ).	Los	participantes	del	proyecto	deben	utilizar	muestras	estratificadas	
aleatorias para el establecimiento de parcelas de muestreo cuando áreas plantas contra  no plantadas 
sigan un patrón regular.
Monitoreo:
Área forestal (por especies) y área de parcelas de muestreo.
Diámetro, número y altura de árboles plantados.

En concordancia con las condiciones de aplicabilidad de esta metodología, el posible desplazamiento de 
personas o actividades que serían atribuibles a la actividad del proyecto de forestación/reforestación a 
pequeña	escala	bajo	el	MDL,		se	asume	es	insignificante	y	la	fuga	es	contabiliza	cero.

Los suelos son degradados por actividades de agricultura.

Plantación de bosques, las actividades de proyecto pueden incluir el pastoreo de animales.
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Anexo 2.  Ejemplos ilustrativos

Ejemplo 1

País: Chile

Título: “Reforestation of degraded lands in the Valle 
California of Patagonia” de Patagonia Sur SNP

Actividad del proyecto: Forestación/reforestación 
de suelos degradados (con árboles nativos) en 
proyecto agrupado

Estándar y metodología: VCS37, AR-ACM0001 
“Afforestation and reforestation of degraded land” 
version 5.2

Documento para adicionalidad y línea de base: 
“Combined tool to identify the baseline scenario 
and demonstrate additionality in A/R CDM Project 
activities”

Fecha de registro: 29 de agosto de 2012
Captura de emisiones: 94905 tCO2
Créditos otorgados: ninguno todavía

Ejemplo de demostración de adicionalidad en 
proyecto, como referencia para Metodologías 
con Método por Actividad

Este es el único proyecto forestal chileno registrado en 
el VCS y es el primero en utilizar árboles nativos, por 
lo que es doblemente relevante. Para la identificación 
de escenario de línea base y demostración de 
adicionalidad, el escenario finalmente determinado 
fue el “uso de suelo para pastoreo de ganado”, ya 
que el otro creíblemente posible “reforestación 

sin el registro VCS”, comprendía importantes 
barreras limitantes de tipo financiero. En este 
análisis se explicó la aplicabilidad del DL 701 y se 
demostró que incluso con la potencial obtención 
del subsidio proveniente del decreto, una actividad 
de reforestación independiente era financieramente 
prohibitiva, debido al largo periodo de crecimiento de 
los árboles antes de ver algún tipo de beneficio. Para 
el análisis de práctica común, bastó con demostrar 
que sólo existía un proyecto similar ya registrado 
en MDL y otro aún sin registrar, pero que ambos 
consideran especies exóticas, ya que apuntan a 
la producción comercial de madera; por lo que el 
proyecto de Patagonia Sur SNP es único en su tipo. 
De esta manera, se determinó el escenario de línea 
base diferente al proyecto, y que éste a su vez es 
adicional.

Ejemplo 2

País: Chile

Título: “Securitization and Carbon Sinks Project” de 
SIF Fundación Chile

Actividad del proyecto: Forestación/reforestación 
de  pastizales degradados para usos industriales y 
comerciales

Estándar y metodología: MDL38, AR-AM0005 
“Actividades de proyecto de forestación y 
reforestación implementadas para usos industriales 
y/o comerciales” versión 4

Documento para adicionalidad y línea de base: 
“Combined tool to identify the baseline scenario 
and demonstrate additionality in A/R CDM Project 
activities”

Fecha de registro: 3 de enero del 2012
Captura de emisiones: 72019 tCO2/año
Créditos otorgados: ninguno todavía

37 https://vcsprojectdatabase2.apx.com/myModule/Interactive.
asp?Tab=Projects&a=2&i=886&lat=%2D43%2E7253265775743&lon=%2D71%2E7681242335879&bp=1

38 Número de registro 4957, disponible en http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/ICONTEC1309467081.51/view
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El proyecto busca mejorar el nivel de agricultura 
de sustento del área del proyecto, a través de la 
reforestación con Pino y Eucalipto, y el manejo 
sustentable en casi 3000ha en la zona del secano 
interior. Con esto, se considera una captura de 
carbono de 1 millón de tCO2e para el 2013 y más 
de 2 millones para el 2024. Este proyecto realiza 
identificación de línea base y demuestra adicionalidad 
a través de análisis de barreras y práctica común, 
por lo que puede ser tomado como  referencia para 
adicionalidad por lista positiva, aunque finalmente 
el proyecto concluyó que es el primero en su tipo. 
Es necesario recordar que para desarrollar una 
metodología con método estandarizado debe haber 
varios proyectos con la misma actividad, por lo que 
el argumento que utiliza este proyecto no es válido 
para demostrar adicionalidad para una Lista Positiva. 

Ejemplo de identificación de línea base en 
proyecto, como referencia para Metodologías 
con Método por Desempeño (benchmark):
 
Según lo estipula la metodología usada AR-AM0005, 
punto 3: Estratificación.

Primero, se determinó la línea de base del secuestro 
neto de GEI por sumidero: se determinaron 24 
sectores individuales en la zona del secano interior 
del valle central de Chile, regiones VII y VIII. Se 
consideró valores de condiciones preexistentes 
según un estudio de Fundación Chile para los 
suelos con aptitud preferentemente forestal, que 
fueron evaluadas con la información de CONAF 
de la línea de base del estado de los pastizales. 
Como finalmente el área del proyecto terminó siendo 
bastante homogénea (tipo de suelo, nivel de erosión, 
clima, vegetación e impacto antropogénico) y su 
cambio en la acumulación de carbono determinada 
por el patrón de “condición seca”, todos los sitios de 
la línea base quedaron agrupados en un solo estrato 
de “praderas y pastizales degradados”. 

Luego, la línea de base real del secuestro neto 
de GEI por sumidero: a través de 3 criterios para 
la estratificación ex – post del área del proyecto, 
que son Índice de Sitios, Especies e, Información 
Temporal y Espacial.

- Índice de Sitios: para distinguir suelos 
productivos basado en la altura nominal de los árboles 
dominantes a una edad específica (generalmente 
edad de rotación).

- Especies: permite reconocer las características 
de crecimiento de las especies. Se utilizó la tasa de 
crecimiento promedio anual de dos especies, según 
los modelos de simulación RadiataPlus y EucaSim. 
Se consideraron también los esquemas de manejo 
de cada especie (plantación, fertilización, cosecha, 
etc.)

- Información Temporal y Espacial: ayuda 
a agrupar el estrato en base a la edad en pie y 
la ubicación. La estratificación se hizo en nueve 
estratos con especie, año de plantación, clase de 
sitio (rango del índice de sitios), área y nombre del 
lugar o lugares.

Ejemplo de demostración de adicionalidad en 
proyecto, como referencia para Metodologías 
con Método por Actividad (Lista Positiva):

El proyecto sigue los pasos del documento “Combined 
tool to identify the baseline scenario and demonstrate 
additionality in A/R CDM Project activities”, y aunque 
no realiza análisis de inversión, los análisis pueden 
ser tomados como referencia y ejemplo práctico:

Opción A: Penetración de la Actividad:

Paso 3: identificación de barreras para los diferentes 
escenarios de uso de suelo descritos en la Opción 
B, para la determinación de línea de base. Para esto 
se muestran tablas comparativas de los escenarios 
y las causas de las barreras, se citan los Censos 
Agropecuarios, información de CONAF, INIA y de la 
Fundación Chile.

• Barreras debido a la práctica preexistente: éstas 
afectan a los escenarios 2, 4 y 5. 

- La primera es debido a que los predios 
pertenecen a pequeños y medianos 
agricultores, con edad promedio de 50 años y 
con pocas herramientas de desarrollo, por lo 
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que no están dispuestos a vender o a cambiar 
de actividad si esto significa no ver los retornos 
en un corto periodo.

- La segunda se debe a la migración hacia 
sectores urbanos, disminuyendo la mano de 
obra disponible, haciendo necesario que las 
actividades de la tierra no sean altamente 
demandantes de este recurso y las ganancias 
se puedan ver en cada temporada.

- La tercera es la baja productividad de las 
tierras, que no lleva a incentivar la inversión de 
plantaciones forestales y atrae que los dueños 
realicen actividades de mínimo esfuerzo, pero 
que paradójicamente contribuyen a empeorar 
la degradación de los suelos, como el pastoreo 
de ovejas.

• Barreras de inversión: Aquellos agricultores 
que sí están dispuestos a invertir en mayor 
conocimiento y tecnología para otros usos de la 
tierra (alternativas 2, 3, 4 y 5) no son capaces de 
obtener el financiamiento debido, en parte, a las 
siguientes razones:

- No existen bancos para el desarrollo en Chile

- Los bancos que ofrecen préstamos para el 
sector, o el mismo INDAP (Instituto Nacional 
de Desarrollo Agropecuario) lo hacen contra 
la hipoteca de la tierra, por lo que muchos 
propietarios no están dispuestos a correr el 
riesgo de perder su bien si no tienen solvencia.

• Barreras institucionales: que afectan 
principalmente a los escenarios 4 y 5, debido a 
deficiencias institucionales del DL 701 y que se 
reflejan en la baja aplicación que éste ha tenido.

- Retraso significativo en el reembolso del 
porcentaje de la inversión estipulado en la 
norma, junto con la disparidad de los valores 
(los que indican las tablas normativa son 
menores a los costos reales)

- Gastos adicionales que incurren los 

productores, debido a la burocracia del trámite 
(110 firmas y requerimientos)

- Capacidad institucional insuficiente de INDAP 
para generar un puente de financiamiento en 
las inversiones a largo plazo

- La falta de capacidades de extensión para 
instruir a los productores en las bases del 
sector forestal, en cuanto a temas de mercado 
(canales de venta, precio justo, etc.)

• Barreras tecnológicas: en el área del proyecto, los 
pequeños y medianos propietarios carecen del 
acceso a las semillas genéticamente mejoradas, 
así como a la maquinaria necesaria para hacer 
de ese terreno un suelo apto para la producción 
forestal.

Opción B: Viabilidad Financiera:

Paso 0: Filtro preliminar en base a la fecha de 
comienzo de la actividad del proyecto A/R; utilizaron 
factura de Forestal Mininco por los trabajos de 
subsolación hechos en uno de los predios a 
establecer la plantación, cartas de CONAMA, carta 
de Ministerio de Relaciones Exteriores de apoyo al 
SIF Carbon Project, estudio de prefactibilidad de los 
consultores, etc.

Paso 1, Identificación de los escenarios alternativos 
de uso de la tierra de la actividad del proyecto A/R.

1)  Status quo (la práctica que más se ejerce en 
el área y que constituye el escenario más 
probable en la ausencia del proyecto). Ésta y 
las demás alternativas fueron apoyadas por 
información de los Censos Agropecuarios.

2)  Tierras degradadas convertidas a viñas (según 
la zona geográfica).

3) Tierras degradadas convertidas a agricultura 
de subsistencia.
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4) Forestación y reforestación en al menos una 
pequeña parte del terreno (según observaciones).

5) Restauración de suelos degradados a través 
de la reforestación como actividad no MDL (no 
obtendrían los ingresos adicionales).

Opción C: Vía de Ingresos:

Paso 4, Análisis de Práctica Común

El proyecto recopila información de las diferentes 
oficinas provinciales de CONAF, de la zona cercana 
a la actividad del proyecto y de más de 10 años, con 
el fin de comparar las hectáreas plantadas entre 
grandes empresas y pequeños propietarios, con 
especial enfoque en el fomento que otorga el DL 701. 
A través de tablas y gráficos con esta información, el 
proyecto muestra el comportamiento errático en las 
plantaciones y la tendencia a la baja total. También 
hace una comparación entre las provincias cercanas 
al proyecto y las correspondientes regiones, para 
concluir que la reforestación anual de aquellas 
provincias tiende a la baja.

A su vez, Fundación Chile también desarrolla el modelo 
con el que se plantea este proyecto, explícitamente 
la relación entre los pequeños propietarios que son 
dueños del terreno y la reforestación y su manejo. El 
proponente destaca que la actividad del proyecto es 
“la primera de su tipo” (“first of its kind”) por lo que es 
adicional.

Ejemplo 3

País: Belize

Título: “Boden Creek Ecological Preserve Forest 
Carbon Project” 

Actividad del proyecto: Deforestación Planificada 
Evitada

Estándar y metodología: VCS39, con módulo de 
metodología REDD VM0007 en la categoría de 
Deforestación Planificada Evitada

Documento para adicionalidad y línea de base: 
“Tool for the demonstration and assessment of 
additionality in VCS AFOLU Project Activities” y para 
emisiones de línea base, metodologías LK-ASP 
(Estimation of emissions from activity shifting for 
avoided planned deforestation) y M-MON (Methods 
for monitoring of greenhouse gas emissions and 
removals) del módulo REDD

Fecha de registro: 18 de julio del 2011
Captura de emisiones: 133808 tCO2/periodo
Créditos otorgados: 133808

El proyecto tiene por objetivo desarrollar la actividad 
de proyecto como un sumidero de carbono a 
través de la protección y conservación del bosque, 
principalmente mejorando la economía local con 
eco-turismo, actividades de extensión, y control al 
acceso del lugar; esto creará puestos de trabajos 
que lograrán evitar la deforestación.

Ejemplo de identificación de línea base en 
proyecto, como referencia para Metodologías 
con Método por Desempeño (Benchmark):

Se identificó la actividad pre-proyecto del propietario 
anterior, que es la conversión del bosque en una 
producción bananera, por lo que la línea base es 
continuar con este proceso. Luego, para estimar 
las emisiones, se utilizaron principalmente las 
metodologías LK-ASP (Estimation of emissions from 
activity shifting for avoided planned deforestation) 
y M-MON (Methods for monitoring of greenhouse 
gas emissions and removals) del módulos REDD y 
se requirió las siguientes variables para estimar la 
emisión de GEI en el escenario de línea de base: 
área de bosque disponible para la conversión; 

39 https://vcsprojectdatabase2.apx.com/myModule/Interactive.
asp?Tab=Projects&a=2&i=647&lat=16%2E2825159162&lon=%2D88%2E806873074&bp=1 
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acumulaciones de carbono en la línea de base; 
tasas anuales de acumulación de carbono/biomasa/
crecimiento del bosque; acumulaciones máximas de 
carbono en bosques tropicales secundarios en Belize; 
tasas de deforestación/conversión; asignación de la 
deforestación entre los agro-sistemas; acumulación 
de carbono en agro-sistemas; destino de la madera 
comercial y de los productos de larga duración; 
pérdidas de biomasa atribuibles a la recolección 
de madera para combustible; emisiones evitadas 
por el uso de fertilizante; emisiones evitadas por la 
quema de biomasa; emisiones evitadas por el uso de 
combustible en transporte.

Ejemplo de demostración de adicionalidad en 
proyecto, como referencia para Metodologías 
con Método por Actividad (Lista Positiva):

Opción B: Viabilidad Financiera:

Paso 1: Para comenzar el análisis de adicionalidad, 
primero se realizó un ranking de los tres escenarios 
alternativos de uso de la tierra más probables (todos 
son opciones legales en Belize): 

• Conversión a agricultura (situación pre-proyecto) 
que es la más probable y persuasiva; 

• Compra de la tierra para utilizarla como Lodge 
ecoturístico, los gastos de conservación no son 
sopesados sólo por esta actividad, por lo que 
podría ser una alternativa si se considera además 
el ingreso por la venta de emisiones evitadas (en 
Belize no existen otras zonas conservadas de tan 
gran tamaño que además tengan un ecolodge); 

• Compra de la tierra para área de conservación, 
existen algunas situaciones donde los dueños 
de los terrenos tienen el capital suficiente para 
hacerse cargo de los costos de la conservación, 
como son los que forman parte de la Asociación 
de Áreas Privadas Protegidas de Belize. 

Paso 2: Se analizaron las alternativas, y de ellas la 
operación de ecoturismo es una entidad separada 
del proyecto de carbono, por lo que no se espera 
ningún ingreso del proyecto de carbono. De esta 
manera, a través de un análisis simple de finanzas, 
la situación sin el ingreso por concepto de carbono, 
sería negativa. Por otra parte, la actividad agrícola, 
principalmente si se trata de cítricos es una de las 
principales fuerzas de la economía de Belize, por lo 
que por lo menos uno de los escenarios alternativos 
es más rentable que el escenario del proyecto sin los 
ingresos por carbono.

Opción C: Vía de Ingresos:

Paso 4, Análisis de Práctica Común

El proyecto realiza un análisis de práctica común de 
manera simple, al comparar las alternativas elegidas 
con la regularidad de éstas prácticas y se tiene que 
el cambio a agricultura es  absolutamente común; 
y que, a pesar que existen dos área cercanas al 
proyecto que son de conservación, éstas reciben 
aportes de donantes internacionales que no están 
disponibles para el proyecto.

Ejemplo 4

País: Guatemala

Título: “Promoting Sustainable Development through 
Natural Rubber Tree Plantations in Guatemala”

Actividad del proyecto: Forestación, Reforestación y 
Revegetación

Estándar y metodología: VCS40 , bajo la categoría 
Forestación, Reforestación y Revegetación (ARR en 
inglés), el escenario de línea de base fue determinado 
según los pasos establecidos en la metodología AR-
ACM0001.

40 Número de registro 514, disponible en https://vcsprojectdatabase2.apx.com/myModule/Interactive.asp?Tab=Projects&a=1&t=1
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Documento para adicionalidad y línea de base: 
“Combined tool to identify the baseline scenario 
and demonstrate additionality in A/R CDM Project 
activities”

Fecha de registro: 26 de octubre del 2010
Captura de emisiones: 10741 tCO2/periodo
Créditos otorgados: 10741

Este proyecto está ideado bajo forma de Proyectos 
Agrupados, con el objetivo de ser replicado en otros 
países, mientras al momento del registro, el proyecto 
contaba con la inclusión de siete predios diferentes. 
La actividad del proyecto consiste en establecer 
plantaciones de árboles de caucho en más de 2 
mil hectáreas degradadas, donde el uso tradicional 
ha sido el pastoreo de ganado vacuno. Esta nueva 
actividad ya ha traído mejoras económicas a las 
zonas donde se han emplazado, además de difundir 
el manejo sustentable de las plantaciones, ya que 
incluso serán certificadas por el Forest Council 
Stewardship (FSC).

Ejemplo de identificación de línea base en 
proyecto, como referencia para Metodologías 
con Método por Desempeño (Benchmark):

Paso 1: La determinación de los límites del proyecto 
y la elegibilidad de las tierras fue realizada según 
el documento MDL “Procedure to demonstrate the 
eligibility of lands for afforestation and reforestation 
CDM Project activities”. Para esto, se estudió el 
uso y el cambio de uso histórico del suelo de los 
últimos 22 años, dando como resultado los límites 
establecidos en aquellas áreas en donde no se 
documentó bosque.

El Paso 2: corresponde a la demostración de 
adicionalidad, por lo que se encuentra en aquella 
sección.

Paso 3: La estratificación también se hizo acorde a 
la metodología señalada y los estratos definidos en 
base a los parámetros que son claves para estimar 
los cambios en la acumulación de biomasa. Para la 
condición pre-existente, se separó en la zona norte 
y en la sur, para luego hacerlo por áreas de tipo de 

vegetación, volviendo a usar imágenes satelitales, 
literatura y observaciones de campo. Luego, para 
la estratificación misma de la actividad de proyecto, 
se tomó los años de plantación, haciendo también la 
separación por zona norte y sur.

Paso 4: Remoción neta de GEI por sumidero en línea 
de base. Según la metodología, se consideraron 
sólo los árboles existentes y para aquellos que no 
pudieron ser medidos en toda su altura (biomasa 
aérea) se utilizó una ecuación alométrica para estimar 
su biomasa. En cuanto a la estimación de la biomasa 
subterránea, se usaron las relaciones por defecto del 
IPCC entre la biomasa aérea y subterránea. A su vez, 
para estimar el cambio de biomasa en el tiempo en 
los árboles existentes, se utilizó un modelo conocido 
de una especie típica del bosque secundario.

Ejemplo de demostración de adicionalidad en 
proyecto, como referencia para Metodologías 
con Método por Actividad (Lista Positiva):

El proyecto utiliza el “Combined tool to identify the 
baseline scenario and demonstrate additionality 
in A/R CDM Project activities”, pasando por todos 
los pasos, incluso el análisis de inversión como 
complemento al de barreras.

Opción A: Penetración de la Actividad:

Paso 2: El análisis de barreras se realizó de manera 
separada para cada escenario, excepto para el 
pastoreo, que no posee barreras (y por lo tanto 
resultó ser el escenario de línea de base). 

• Para el escenario b (ver el listado de escenarios 
en el Paso 1), la mayor barrera es la condición y 
clasificación del suelo, que lo hace poco exitoso 
para un cultivo 

• El escenario c posee la barrera del financiamiento, 
ya que la inversión inicial es muy alta, el subsidio 
del Estado es un octavo de lo necesario por 
hectárea y no es posible optar a un financiamiento 
internacional debido a la calificación de riesgo de 
Guatemala 
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• El escenario d posee barreras de práctica y 
relacionadas al mercado y transporte. Esto se 
debe a la falta de infraestructura, mano de obra 
entrenada, material genético, entre otros temas, 
que la zona del norte posee frente al cultivo del 
caucho, mientras que el buscar certificado en 
FSC es porque ninguna otra plantación de este 
árbol lo tiene, mientras que el registro en VSC fue 
concebido para solventar la gran inversión en la 
producción.

• Para el escenario e las barreras son una 
combinación entre las que acontecen para el 
escenario c y el d.

Opción B: Viabilidad Financiera:

Paso 0: El filtro preliminar en base a la fecha de 
comienzo del proyecto, para el que se presenta 
evidencia como documento de declaración de la 
intención de hacer una plantación de caucho y de 
iniciar los trámites para la certificación FSC.

Paso 1: Se identificaron tres posibles escenarios: a) 
la continuación del uso del suelo como pre-proyecto 
(pastoreo de ganado); b) la producción de cultivos 
como maíz y caña de azúcar; c) certificación del FSC 
de la producción de caucho sin el registro en VCS; 
d) producción de caucho sin el certificado de FSC 
y sin el registro VCS; e) reforestación con especies 
madereras sin el registro en VCS. Es necesario 
mencionar que las alternativas a), b) y d) son las 
comunes en el país y que para las dos primeras, 
la tendencia histórica presentada fue separada por 
región.

Paso 3 (a, b y c): Análisis de Inversión, se seleccionó 
la opción III de aplicar el análisis de benchmark con 
la Tasa Interna de Retorno. La TIR del proyecto se 
compara con la Tasa de Retorno Requerida obtenida 
de los Fondos de Capital para las Tierras Madereras, 
que es el promedio esperado que los inversionistas 
pedirán para un proyecto de plantaciones forestales 
(12%). Se consideraron los siguientes parámetros 
para el cálculo: densidad de la plantación, origen 
genético de las plantas, productividad de caucho, 
horizonte de evaluación, frecuencia de raleo, 
intensidad de mano de obra, tasa de interés, tasa 

de inflación, costo de adquisición de la tierra, 
costo de los plantines, costo de las labores, tasa 
de incremento anual de los salarios, costo por 
asesoría técnica, costo por inicio de actividad, 
costos administrativos anuales, costo de mantención 
de la plantación (primeros 7 años), precio promedio 
esperado del caucho natural, participación de capital 
de los proponentes, cobertura del préstamo a largo 
plazo (el proyecto se financia con los capitales de los 
proponentes), precio de mercado de una tonelada 
de carbono secuestrada (aunque la venta de los 
certificados no se considera para la evaluación). EL 
financiamiento está dado por los proponentes y la 
garantía, dada a través de una empresa diferente 
que les pertenece. Esto implica:

- El banco que financió a los proponentes, no 
liga el retorno de la deuda al resultado de la 
plantación de caucho, sino que a la empresa 
dedicada a otro negocio.

- Se demuestra que la decisión financiera está 
basada en criterios de capital privado, ya 
que los fondos para el proyecto provienen 
de la capacidad de apalancamiento de sus 
proponentes para obtener los fondos.

• La TIR obtenida es de 11,2% sin el financiamiento 
de carbono, por lo que no llega a la TIR esperada 
de 12%.

• Paso 3d, Análisis de Sensibilidad: se realizó con 
los costos de labores (aumentando en 1% el 
salario) y con los ingresos según la tendencia 
histórica de las fluctuaciones de los precios del 
caucho. En ambos casos, la TIR del proyecto fue 
aún más baja.

Opción C: Vía de Ingresos:

Paso 4: La actividad no es práctica común en el 
norte de Guatemala, de las 541 plantaciones de la 
Asociación de Productores de Hule, sólo el 15% se 
encuentra en el norte. En el sur, las plantaciones son 
más comunes, pero no a gran escala y menos con 
certificación de FSC, sólo el 5% de las plantaciones 
es mayor a 200ha, mientras que el área considerada 
para el proyecto es el doble.
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Anexo 3.  Lista de Acrónimos

AFOLU: Agriculture, forestry and other land use

AND: Autoridad Nacional Designada 

A/R: Afforestation and Reforestation o Forestación y 
Reforestación

GEI: Gases de Efecto Invernadero

JNRI: Jurisdictional and Nested REDD+ 

MDL: Mecanismo para el Desarrollo Limpio o CDM 
para Clean Development Mechanism

NAMA: Nationally Appropriate Mitigation Action o 
Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación

PBCCh: Plataforma de Generación y Transacción de 
Bonos de Carbono Forestal de Chile 

PoA: Programme of Activities o Programa de 
Actividades 

REDD+: Reducción de Emisiones por Deforestación 
y Degradación

UNFCCC: United Nations Framework Convention on 
the Climate Change o CMNUCC para Convención 
Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático

VCSA: Verified Carbon Standard Association 

VVB: Validation and Verification Body 

Desarrollado para CONAF por POCH Ambiental, 
con la colaboración de PwC Chile, en el contexto del 
“Contrato de servicio de elaboración guía conceptual 
y metodológica para el desarrollo de tipologías 
forestales de captura de carbono” ref 915.
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Disclaimer: Esta publicación ha sido preparada sólo como una guía general 
sobre materias de interés. No se debe actuar en base a la información 
contenida en esta Guía sin obtener una opinión profesional específica. 
No se representa ni garantiza la exactitud o integridad de la información 
contenida en esta publicación y PwC no acepta ni asume responsabilidad 
o deber alguno con cualquier persona que actúe o intente actuar en base a 
la información contenida en esta publicación, o por cualquier decisión que 
se funde en ella.


