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1. ANALISIS SITUACIONAL 

1.1. Contexto y Significaci6n Global 

Contexto Ambiental 

1. Nicaragua es el pais mas grande de Centroamerica, con una superficie de 130,370 kilometros 
cuadrados (km2

). Hogar de Ia mayor parte de los volcanes que integran el Arco Volcanico 
Centroamericano, Ia variacion geografica del pais que pasa de las llanuras del Pacifico a las montafias de 
Ia Cordillera de Amerrisque y Ia Costa Mosquito junto a las tierras bajas del Atlantico, ha contribuido a 
fortalecer Ia posicion de Nicaragua como un Iugar rico en biodiversidad. Nicaragua presenta 68 tipos de 
ecosistemas y formaciones vegetates equivalentes a! 60% de los ecosistemas de Ia region 
centroamericana. Nicaragua posee mas de 6,014 especies vegetates identificadas, de las cuales 105 
(1.75%) son endemicas; hay 14,471 especies de vida silvestre (moluscos, artropodos, peces, reptiles, 
anfibios y mamiferos), de las cuales 102 (1.75%) son endemicas. Asimismo, el pais se constituye en el 
habitat de 704 especies de aves residentes y migratorias. 1 

2. Las Areas Protegidas (AP) son un componente esencial de las estrategias para conservar Ia 
biodiversidad en Nicaragua. El Sistema Nacional de Areas Protegidas (SINAP), administrado por el 
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) comprenden un total de 74 areas, cuya 
superficie total asciende a 2,340,617.23 hectareas (ha). Sesenta y seis (66) de estas areas (con una 
superficie de 2, 103,626.61 ha) son terrestres y ocho son marinas- costeras (236,990.62 ha). Las AP 
estan clasificadas en nueve categorias y cubren el 18% del territorio nacional. Asimismo, Nicaragua posee 
cuatro reservas reconocidas por el Programa el Hombre y Ia Biosfera (MAB por su sigla en ingles) de Ia 
UNESCO, entre las que podemos mencionar Ia Reserva Biosfera de Bosawas, asi como nueve humedales 
de importancia mundial para aves acuaticas y migratorias que estan reconocidas y nombradas por Ia 
Convencion RAMSAR; siete de los humedales estan dentro de los linderos de AP legalmente declaradas. 
Sesenta y tres (63) reservas naturales privadas (9,879.23 ha) y 23 parques ecologicos municipales 
(50,711.20 ha) son tambien parte del SNPA2 y contribuyen en gran manera en Ia conservacion de Ia 
biodiversidad. En el afio 2013, MARENA cre6 seis Reservas de Zonas de Produccion de Agua, con una 
superficie total de 6,927.51 ha; dichas zonas son centros de riqueza biologica y cultural para el pais 
ademas de ser recursos importantes para Ia produccion de agua apta para el consumo humano. Las AP y 
las zonas boscosas juegan un pape1 fundamental hidrometeorologico en Ia reduccion del riesgo a! 
brindarle mayor estabilidad a los ciclos y procesos naturales (especialmente hidrologicos), puesto que Ia 
mayorfa de las cuencas hidrograficas forman parte de las AP, tal como se establece en el Decreto 42-91, 
el cual declara que todos los cerros, macizos montafiosos, volcanes, Iagunas y zonas cabeceras de rios 
como areas protegidas. Las AP son administradas por las Delegaciones Territoriales de MARENA. 

3. Existen 28 tipos de bosques documentados en Nicaragua. Entre ellos, los bosques secos tropicales 
y humedos son primordia!es para Ia generacion de multiples beneficios ambientales para el pais. Los 
bosques secos tropicales de Nicaragua son el hogar de plantas de importancia mundial como el roble 
(Quercus oleoides), el calabazo (Crescentia alata), el palo amarillo (Phyllostylon brasiliensis), palo santo 
(Guaiacum sanctum), y el palo de Brasil (Haematoxylum brasiletto). Entre las especies silvestres se 
encuentran especies amenazadas como e1 mono arafia (Ateles geoffroyi); felinos como el Felis onca, F. 
concolor, F. pardalis, F. wiedi, y F. yaguaroundi; el Tapir de Baird (Tapirus bairdii) y el Oso 
Hormiguero Mexicano (Tamandua mexicana). Las especies de aves mas notables son Ia urraca hermosa 
cariblanca (Calocitta formosa) y momoto cejiazul o guardabarranco (Eumomota superciliosa); especies 
que se limitan a! bosque tropical seco, asi como una amplia variedad de aves migratorias como 
Chlidonias niger, Tyrannus tyrannus, Petrochelidon pyrrhonota, Hylocichla mustelina, y Vireo olivaceu. 
Los bosques secos tropicales generan multiples servicios ambienta1es como: mantenimiento de Ia 
fertilidad de sue1o, reciclaje de los nutrientes, habitats de Ia biodiversidad que se adopta a Ia poca y 

1 MARENA. 2010. IV Informe Nacional al Convenio sobre Ia Diversidad Biol6gica. 
2 MARENA 2010. Disponiblc en htLn://conoresomesoamericano.conanp. aoh.mx/::~sst>tslfilcs/IN FORM E%20DEI_ %20SIN AP%20-
~~Jl~.L~_GUApdf Visitada 00/2014. 



estacional disponibilidad de agua, regulacion de los recursos hfdricos, depositos crfticos de agricultura, 
lena, madera y control de inundaciones durante Ia epoca lluviosa. El ecosistema del bosque tropical seco 
es uno de los menos representados del S!NAP. Seg(In el Am\lisis de Brecha de Biodiversidad y 
Conservacion (BCGA) de Nicaragua, 3 solo I23,280 hectareas esuin comprendidos dentro de las Areas 
Protegidas (AP), de modo que es necesario proteger I24,I05 hectareas adicionales de bosque tropical 
seco para cumplir con las metas nacionales de conservacion. 

4. Los bosques humedos tropicales del centro - norte de Nicaragua son de importancia mundial 
porque estan en el area donde las floras y faunas tanto de Norteamerica como de Sudamerica se mezclan. 
Estos bosques estan valorados como una de las I I areas de conservacion prioritarias de Centroamerica 
debido a su alto grado de biodiversidad (370 especies de arboles y matorrales; 278 especies de aves, 
incluyendo 36 migratorias; 85 especies de mamfferos y I5 especies de serpientes venenosas). En estos 
bosques predominan especies como Dialium guianensis, Ampelocera hottlei y Pseudo/media 
oxyphyllaria. Aca se encuentran el bosque tropical muy hUmedo pre montana con especies como Dialium 
guianensis, Pouroma bicolor, y Ocotea paulli y el bosque tropical muy humedo montana bajo. 4 Entre las 
aves presentes, estan el aguila harpfa (Harpia harpy} a) y el guacamayo macao (Ara macao ). Entre los 
mamiferos, encontramos el puma (Felis concolor), el jaguar (Felis onca), el perezoso didactilo 
(Choloepus hojjinanm), y el tapir (Tapirus bairdiz), siendo este ultimo una especie en peligro. Ademas de 
ser el habitat de Ia biodiversidad, estos bosques desempefian una funcion fundamental como reguladores 
del clima de Ia region, puesto que son importantes reservas de carbona y generan multiples bienes y 
servicios para las personas que los habitan: alimentos, madera, control de Ia erosion, mantenimiento de Ia 
productividad del suelo y regulacion de los recursos hidricos. 

Areas priorizadas por el Proyecto 

5. El Proyecto generara multiples beneficios ambientales globales a traves de Ia gesti6n sostenible 
del bosque y del suelo a lo interno de areas protegidas de usos multiples (APUM) y servirn para 
consolidar cuatro corredores biol6gicos (Corrector Seco Chinandega-Rivas, Corrector Biologico Cerro 
Cumaica Cerro Alegre-Mombachito Cerro La Vieja-Sierra Amerrisque, Corrector Islas del Lago de 
Nicaragua y Corrector Pefias Blancas-Kilambe) (ver Tab las 1 y 2 y Figura 1 ). 

Tabla 1 - Corredores biol6gicos del Proyecto 
Corredor Ecosistemas Ubicaci6n Condici6n de Ecosistemas Areas Prote!!idas 
Corredor bosque • Bosque tropical Departamentos de • Grandes Areas en • Reserva Natural 
seco seco Chinandega y degradaci6n Volcfm CosigUina 

• Bosque hU.medo de Rivas (Regi6n del . Algunas Areas con (RN) 
transici6n Pacifico) regeneraci6n natural . RN Estero Padre 

• Manglares, costas, • Algunas areas que Ramos 
Iagunas y playas requieren restauraci6n • RN Estero Real 
(Areas costeras) • Reserva Genetica 

Aoocunca 
Corrector Islas • Paisajes de bosque Reserva Biosfera • Bosques secos y • RN Volcan 
del Lago hUmedo y nuboso Isla Ometepe, humedales arnenazados ConcepciOn 
Nicaragua . Bosque seco y de Lagode porIa expansiOn . RN VolcAn Maderas 

gale ria Nicaragua agricola, fragmentaci6n • Refugio de Vida . Ecosistemas de y degradaci6n de Silvestre Humedal 
humedales habitats Istiam Pella lnculta 

• Contarninaci6n del agua 
• Caza/pesca ilegal de 

vida silvestre y 
extracci6n de madera 

• Turismo sin control y 
desarrollo de 
orooiedades costeras 

Corredor • Bosque tropical Departamentos de • AP tienen ecosistemas • RN Cerro Curnaica-

'MARENA. 2010. Estudio de Ecosistemas y Biodiversidad de Nicaragua y su representatividad en el SJNAP. Primera Edici6n. Managua, 
Nicaragua. 
~Fuente: MARENA, http://w\yw.marena.goQ.Jti; visitada 07/14. 



bio!Ogico Cerro seco Boaco y Chontales 
Cumaica Cerro • Bosque sub-hU.medo (regiOn central) 
Alegre- • 
Mombachito 
Cerro La V iej a- • 
Sierra 
Amerrisque 

Pefias Blancas- • Bosque tropical Departamento de • 
Kilambe hU.medo Jinotega (regiOn • 
Corrector • Bosque tropical sub- norte-central) 

hUmedo 
• Bosque tropical 

montane 

fragmentados y con baja Cerro Alegre 
cobertura . RN Cerro 
Algunas ilreas requieren Mom bach ito-- La 
de restauraciOn Vieja 
Areas vulnerables a • RN Sierra 
deslizamientos de tierra Amerrisque 
por pendientes/taludes 
inestables o escaroados 
DeforestaciOn • RN Macizos de 
Agricultura y ganaderfa Perras Blancas . RN Cerro Kilambe 

Sistema Nadora! de Areas Proteg\das 
(S!NAP) 
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Figura 1 - Ubicaci6n de las areas atendidas por el Proyecto. 

Tabla 2- Areas Prole idas Priorizadas oor el Proyecto 
Area protegida Departamento Municipio Publicado en Superficie 

Gaceta (ha) 
Corredor Bosque Seco 

1. RN Volcim Chinandega El Viejo 13-20 12,420.00 
Cosigiiina 

2. RN Estero Padre Chinandega El Viejo 13-20 22,125.25 
Ramos 

3. RN Estero Real Chinandega Chinandega, El 13-20 84,759.82 
Viejo, Somotillo y 
Puerto MorazAn 

4. Reserva Genetica Chinandega Villa Nueva y Ley 217 1,572.86 
Apacunca Somotillo 

Corredor Bio/6gico Cerro Cumaica Cerro Alegre-Mombachito Cerro La Vieja-Sierra Amerrisque 
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5. Cerro Cumaica- Boaco y Chontales Boaco 42-91 5,000.00 
Cerro Alegre RN 

6. Cerro Mombachito- Boaco y Chontales Chontales 42-91 940.00 
La Vieja RN 

7. Sierra Amerrisque Boaco y Chontales Chontales 42-91 12,073.00 
RN 

Corredor Pefias Blancas-Kilambe 

8. RN Macizos de Jinotega y Matagalpa Jinotega Decreto 42-91 11,308.00 
Peiias Blancas y Ley 407 

9. RN Cerro Kilambe Jinotega y Matagalpa Jinotega Decreto 42-91 I 0,128.00 
y Ley407 

Lake Nicaragua Island Corredor 

I 0. RN Vol can Rivas Moyogalpa 02-13 /Ley 10,168.00 
ConcepciOn 833 

II. RN Volcan Rivas Altagracia 02-13 /Ley 6,180.00 
Mad eras 833 

12. Refugio de Vida Rivas Altagracia 02-13 /Ley 1,767.00 
Silvestre Humedal 833 
Istiam Peiia Inculta 

Total 178,441.93 

Contexto Socioeconomico 

6. Nicaragua tiene una poblaci6n de 5,483,447 habitantes; en el afio 2010, ocup6 el puesto 124 del 
indice de Desarrollo Humano (IDH), con un Producto Interno Bruto (PIB) per capita de $1,126 U.S. 
d6lares (USD), considerado uno de los mas bajos de America Latina y con un fndice de pobreza extrema 
de 18.5%. A pesar que en los ultimos ailos, el pais ha experimentado una reducci6n en los niveles de 
pobreza, el numero de personas pobres permanece muy alto. El Coeficiente de Gini mostr6 mejorias al 
pasar del 0.532 (2005) a! 0.46 (2009), convirtiendo a Nicaragua en el tercer pais que mejores resultados 
obtuvo en Latinoamerica. 

7. En Nicaragua, el 40% de Ia PEA (poblaci6n econ6micamente activa) se dedica a Ia agricultura, 
pesca y ganaderia. Por lo tanto, el ingreso de esta poblaci6n depende de cam bios end6genos y ex6genos 
en estos sectores. El sistema agricola genera mas del 60% de las exportaciones yes Ia fuente del 32.2% de 
las fuentes de empleo del pais. El sector agropecuario aporta el 19% del PIB, con una tasa de crecimiento 
del 20.8%. La contribuci6n del sector forestal a! PIB en los ultimos seis alios ha disminuido a una suma 
igual o menor a! 1%. Casi el 32% de los productores dependen de Ia agricultura para su subsistencia. 

8. Existen tres tipos de derechos de propiedad inmobiliaria en Nicaragua: a) Tierras publicas 
pertenecientes al estado y a Ia municipalidad local (ejidos); Tierras comunales pertenecientes a las 
comunidades indigenas y grupos etnicos; c) Tierras privadas. Tal como se sefial6 en el Inventario 
Nacional Forestal, Ia distribuci6n de Ia propiedad es Ia siguiente: a) Posesi6n privada- 55%; b) Tierras 
indigenas- 25%; c) Tierras del estado- 13%; Tierras municipales- I%; e) Tierras con condici6njuridica 
no determinada- 4% (no hubo datos para el restante 2%). Los siguientes porcentajes corresponden a 
tierras reportadas bajo el regimen de propiedad privada ( 0 posesi6n privada): s6lo el 10% de los 
propietarios tienen sus titulos de propiedad registrados ante el Registro de Ia Propiedad. El 35% posee 
algun tipo de documentaci6n pero no estan registrados ante el Registro (seilalados como 
privados/ocupantes) y a! 55% se Ies considera ocupantes que no poseen ningun titulo de propiedad. La 
mayor parte de las tierras dentro de las areas protegidas son privadas. 

9. La region seca en Nicaragua abarca unos 40,000 km2
, casi un tercio del territorio nacional. 

Presenta una alta densidad poblacional y alberga a! 80% de Ia poblaci6n de pais. Los ecosistemas 



p~edominantes en estas tierras son los bosques secos tropicales semi deciduos de hoja ancha, matorrales, 
pmares Y sabanas de pinos. Las comunidades nativas de Ia region dependen de los servicios y funciones 
del ecosistema del bosque tropical seco, tales como recursos hidricos y suelos para el desarrollo 
economico Y Ia subsistencia diaria. La produccion agricola de Ia region seca abastece a todo el pais puesto 
que comprende mas del 60% de los empleos a nivel nacional y el 55.8% de las exportaciones totales. La 
region produce el 49% de frijoles, el 33% de maiz, el 100% de sorgo naciona1 y e1 80% de carne. A pesar 
de Ia fertilidad de los suelos volcani cos, Ia grave degradaci6n que ha sufrido esta region en las ultimas 
decadas ha provocado que Ia produccion agricola nacional tuviese una caida del 30% - 50%. El 53% de 
los municipios de Nicaragua son catalogados como en extrema pobreza y Ia mayoria se localizan en Ia 
region seca. 

I 0. Los ecosistemas forestales se consideran recursos de importancia para las comunidades rurales e 
indigenas dependientes, debido a los multiples beneficios (bienes y servicios) que dichos ecosistemas 
generan ademas de sus funciones ecologicas (ciclos hidrologicos, microclima, produccion de agua, 
conservacion del suelo, control de Ia erosion, entre otros); todos claves para los sectores turismo, agro 
turismo, industria, transporte, energia, agropecuario y forestal. En consecuencia, los bosques y sus 
ecosistemas son de vital importancia para Ia poblacion entera del pais. 

C ontexto de Politicas y Leyes 

II. El marco juridico en que se desarrolla el Proyecto esta norrnado por !eyes y regulaciones 
ambientales especificas, generales y sectoriales que ejercen un impacto en el medio ambiente. Los 
articulos 60 y 102 de Ia Constitucion Politica de Nicaragua son los pilares de los principios de derecho y 
de Ia politica ambiental del pais. El Articulo 60 reza que "Los nicaragiienses tienen derecho de habitar en 
un ambiente saludable" y que "es obligacion del estado preservar, conservar y salvaguardar el medio 
ambiente y los recursos naturales". El Articulo I 02 establece que "Los recursos naturales son patrimonio 
nacional. La preservaci6n del ambiente y Ia conservaci6n, desarrollo y explotaci6n racional de los 
recursos naturales corresponden a! Estado". Estos articulos de Ia Carta Magna se constituyen en los 
fundamentos de las demas !eyes que regulan con mayor detalle Ia proteccion y aprovechamiento de los 
recursos naturales, entre elias Ia creacion de las Areas Protegidas y Ia elaboracion de planes de gestion. 
Asimismo, Ia Constitucion sefiala en el Articulo 177 Ia obligacion del estado de "solicitar y tomar en 
cuenta Ia opinion de los gobiernos municipales antes de autorizar los contratos de explotacion racional de 
los recursos naturales ubicados en el municipio respectivo". 

I2. La Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Ley W 217), aprobada en 1996 (y 
su reforma mediante Ia Ley N° 647 del 2008), tiene por objeto establecer las norrnas para Ia conservacion, 
proteccion, mejoramiento y restauracion del medio ambiente y los recursos naturales que lo integran, 
asegurando su uso racional y sostenible, de acuerdo a lo seiialado en Ia Constitucion Politica. Los 
objetivos particulares de Ia Ley N° 217 son: a) La prevencion, regulaci6n y control de cualesquiera de las 
causas o actividades que originen deterioro del medio ambiente y contaminacion de los ecosistemas. 
b) Establecer los medios, formas y oportunidades para una explotacion racional de los recursos naturales 
dentro de una Planificacion Nacional fundamentada en el desarrollo sostenible, con equidad y justicia 
social y tomando en cuenta Ia diversidad cultural del pais y respetando los derechos reconocidos a 
nuestras regiones autonomas de Ia Costa Atlantica y Gobiernos Municipales. c) La utilizacion correcta del 
espacio fisico a traves de un ordenamiento territorial que considere Ia proteccion del ambiente y los 
recursos naturales como base para el desarrollo de las actividades humanas. d) Fortalecer el Sistema 
Nacional de Areas Protegidas (SINAP) para garantizar Ia biodiversidad y demas recursos. e) Garantizar el 
uso y manejo racional de las cuencas y sistemas hidricos, asegurando de esta manera Ia sostenibilidad de 
los mismos. 

13. Siguiendo las norrnativas establecidas en Ia Constitucion y en Ia Ley N° 217, se establece Ia 
Politica Ambiental de Nicaragua (Decreto 25-2001) con el proposito de orientar el accionar coherente de 
Ia administracion publica, en sus niveles central, regional y municipal, asi como Ia actuacion de 
organizaciones civiles y de Ia poblacion nicaragiiense en general, a fin de preservar, mejorar y recuperar 
Ia calidad ambiental propicia para Ia vida, garantizando una gestion ambiental armonizada con el 
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crecimiento economtco, Ia equidad social, el mejoramiento de Ia calidad de vida y Ia preservaci6n 
sustentable del medio ambiente". 

14. Nicaragua fue el primer pais que firm6 Ia Declaraci6n Universal del Bien Comun de Ia Tierra y 
de Ia Humanidad (2010), Ia cual descansa en los principios de protecci6n y restauraci6n de los 
ecosistemas, con enfasis especial en Ia biodiversidad. El modelo cristiano, socialista y solidario de 
Nicaragua aplica estos principios en vista que el bienestar humano depende de Ia riqueza y gesti6n 
racional de Ia biodiversidad porque provee Ia base para el funcionarniento de los ecosistemas y de los 
servicios ambientales que generan seguridad alimentaria para todas las comunidades del pais. 

15. Nicaragua tambien cuenta con el Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-2016 (PNDH), el 
cual define las prioridades de Ia lucha contra el hambre y Ia pobreza. El PNDH define como uno de sus 
principios el "desarrollo sostenible desde Ia defensa, protecci6n y restauraci6n del ambiente" para mejorar 
el bienestar del pueblo, para veneer Ia pobreza y preservar el patrimonio natural. Se constituye en el 
marco para elaborar politicas nacionales que promuevan el desarrollo sostenible del pais y aborden los 
problemas ambientales existentes como el mal manejo de las cuencas hidrognificas, contarninaci6n del 
suelo, explotaci6n irracional de los bosques, degradaci6n de los bosques, deforestaci6n, cambio climatico 
y Ia perdida de biodiversidad, entre otros. Entre sus ejes de acci6n, el PNDH define: a) Defensa y 
protecci6n ambiental de los recursos naturales, en Ia cual se "fortaleceran los mecanismos de protecci6n 
de las areas protegidas existentes" y "restauraran y conservaran los corredores biol6gicos" como pasos 
hacia Ia "restauraci6n integral de los ecosistemas del pais"; b) Manejo Sostenible de Ia Tierra (MST), para 
Ia "planificaci6n adecuada del uso del suelo y del espacio en las zonas rurales y urbanas, en armonia con 
Ia naturaleza, asegurando su preservaci6n" y Ia promoci6n de mejores practicas agrfcolas para el 
mejoramiento del manejo del suelo en areas de vocaci6n agricola. El PNDH tambien sefiala Ia Politica de 
Mitigaci6n y Adaptaci6n al Cambio Climatico, con el objetivo de preparar a las personas a disminuir Ia 
vulnerabilidad y adaptarse ante el cambio climatico, con prioridad de amoldar los sistemas humanos al 
objetivo de reducir Ia brecha de Ia pobreza y reducir el cambio en el uso del suelo en el sector agricola 
(ganaderia) y contribuir a Ia transformaci6n de Ia matriz energetica a !raves de Ia energia renovable. 

Areas Protegidas y biodiversidad 

16. El Reglamento de Areas Protegidas de Nicaragua (Decreto No. 01-2007) establece las 
disposiciones legales relacionadas con las areas protegidas contenidas en Ia Ley General del Medio 
Ambiente yen sus reformas. Establece los reglamentos generales y particulares necesarios para el manejo 
de las areas protegidas, entre elias las reservas naturales; especifica los mecanismos para declarar nuevas 
areas protegidas y contempla las directrices de administraci6n publica y privada en dependencia de las 
categorias de manejo, objetivos del manejo, Ia tenencia de Ia tierra, monitoreo y control, incentivos y 
sanciones contra violaciones. 

17. La Ley de Conservaci6n y Utilizaci6n Sostenible de Ia Diversidad Biol6gica W 807 del 2012 
regula Ia conservaci6n y utilizaci6n sostenible de Ia diversidad biol6gica existente en el pais, garantizando 
una participaci6n equitativa y distribuci6n justa en los beneficios derivados del uso de Ia misma con 
especial atenci6n a las comunidades indigenas y afro descendientes asi como, el respeto y reconocimiento 
de los derechos de propiedad intelectual, formas de uso tradicional y consuetudinarios de las comunidades 
locales. En terminos mas especificos, Ia ley tiene como objetivo: a) Establecer los mecanismos para Ia 
utilizaci6n sostenible de los componentes de Ia diversidad biol6gica; b) Establecer los procedimientos 
para el acceso y uso de los recursos geneticos; c) Fomentar y priorizar prograrnas de investigaci6n de 
ecosistemas, especies, razas, y variedades locales criollas o acriolladas; d) Prom over Ia participaci6n justa 
y equitativa en los beneficios que se deriven de Ia utilizaci6n de Ia diversidad biol6gica; e) Regular Ia 
conservaci6n, preservaci6n, recuperaci6n y regeneraci6n de Ia diversidad biol6gica silvestre y 
domesticada. 

18. Nicaragua elabor6la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) en el afio 2001, Ia cual se basa 
en seis objetivos y lineas estrategicas: a) Mejorar Ia conservaci6n de Ia biodiversidad, partiendo de su 
importancia para el desarrollo integral de nuestro pais; b) Promover Ia viabilidad econ6mica de Ia 
biodiversidad, considerando su riqueza y valor econ6mico, asi como los costos de su degradaci6n para el 



pais; c) Mejorar Ia capacidad del pais en el ambito de Ia investigacion cientifica, monitoreo y Ia asistencia 
tecnica para Ia conservacion y uso sostenible de Ia biodiversidad; d) Desarrollar los mecanismos e 
instrumentos institucionales que permitan mejorar Ia capacidad de respuesta coordinada del pais ante Ia 
degradacion de Ia biodiversidad; e) Desarrollar y aplicar instrumentos legales que permitan mejorar Ia 
capacidad de respuesta del pais ante Ia degradacion y perdida de Ia biodiversidad; f) Mejorar Ia capacidad 
del pais para abordar Ia problematica de educaci6n, promocion y participaci6n social a traves de acciones 
que directa o indirectamente para promover el respeto por Ia conservaci6n arnbiental en Ia sociedad 
nicaragiiense e incentivar el cambio de actitudes en hombres y mujeres para el manejo sostenible de Ia 
biodiversidad del pais. Las lfneas estrategicas definidas son: a) Conservaci6n de Ia Biodiversidad; b) 
Viabilidad Economica del Uso Sostenible de Ia Biodiversidad; c) Fortalecimiento del Sistema de Ia 
Informacion y Monitoreo de Ia Biodiversidad; d) Gestion lnstitucional y Coordinacion Interinstitucional; 
e) Armonizaci6n de Polfticas y Marco Juridico-Normativo; f) Educaci6n, Promoci6n y Participaci6n 
Social. Nicaragua se encuentra en proceso de actualizar Ia ENB e integrara en Ia version actualizada los 
mandatos consignados en el PNDH (2012-2016). 

Manejo Forestal Sostenible 

19. El marco juridico del pais contempla Ia Polftica Nacional de Desarrollo Sostenible del Sector 
Forestal de Nicaragua (Decreto 69-2008), Ia cual en el Articulo 3 establece como objeto "Con un alto 
nivel de participacion ciudadana, contribuir a mejorar Ia calidad de vida de las generaciones actuales y 
futuras de Ia poblaci6n nicaragiiense, priorizando las farnilias de pequefios, medianos productores 
agropecuarios y forestales, campesinos, trabajadores del campo, pueblos indigenas, afro descendientes y 
comunidades etnicas; fomentando el desarrollo sostenible del sector forestal orientado hacia Ia reposici6n 
del recurso forestal, Ia deforestacion evitada, el manejo forestal racional y Ia forestaria comunitaria con 
una vision empresarial". Esta polftica tarnbien define como sus objetivos especfficos: a) Promover los 
mecanismos de Gobernanza Forestal y concertaci6n que fomenten los procesos de asociatividad 
intersectorial y ordenamiento territorial productivo; b) Fortalecer capacidades y modernizar el Sistema 
Nacional de Administracion Forestal (SNAF); c) Promover Ia articulaci6n de las cadenas de valor 
agricola, pecuario y forestal, fomentando Ia creacion de mecanismos de financiamiento y desarrollo de 
instrumentos econ6micos para el crecimiento de las cadenas de valor que usen y manejen sosteniblemente 
los ecosistemas forestales de Ia naci6n. 

20. La Estrategia Nacional de Deforestacion Evitada (ENDE) es una plataforma de polftica nacional 
disefiada para llevar a cabo las actividades de reduccion de emisiones por destrucci6n y degradacion de 
los bosques (REDO+). La ENDE-REDD+ se concibe como el marco politico y estrategico del estado 
nicaragiiense para integrar acciones en los niveles nacional, sub nacional y local, orientados a revertir las 
principales causas de Ia deforestacion y degradacion de los bosques, considerando Ia restitucion de 
derechos de los pueblos originarios y del pueblo nicaragiiense en general de disfrutar de los recursos 
naturales de forma racional y sostenida 

21. La ENDE-REDD+ tambien esta concebida como una herramienta en el marco estrategico y 
programatico relacionado con Ia mitigaci6n y Ia adaptaci6n a! cambio climatico. Apunta hacia Ia 
reducci6n de emisiones por destruccion y degradaci6n de los bosques y prevenci6n/reduccion del impacto 
negativo del cambio climatico a traves del incremento de Ia resiliencia y capacidades de afrontamiento de 
los sistemas forestales y agropecuarios y de las comunidades que dependen de ellos, con Ia finalidad de 
reducir Ia vulnerabilidad social, ecol6gica y economica y de crear las capacidades que contribuyan a Ia 
mitigaci6n de las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEl), especialmente dioxido de carbono 
(CO,). La ENDE-REDD+ esta comprometida en alcanzar el manejo sostenible de los bosques, Ia 
conservaci6n de Ia biodiversidad, en el incremento de las reservas de carbono y en generar los co 
beneficios de Ia conservacion y sus efectos en el bienestar de Ia poblacion. 

Cambia Climtitico 

22. En el afio 2007, Nicaragua formula el Plan de Accion Nacional ante el Cambio Climatico, con 
base en una serie de estudios de vulnerabilidad, impacto y opciones de mitigaci6n del cambio climatico. 
El objetivo del PANCC es desarrollar medidas de adaptaci6n para los sectores mas vulnerables de Ia 
economia como Ia agricultura y los recursos hidricos y contribuir a Ia mitigaci6n de los GEl, 
especialmente en el sector forestal. 
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23. Asimismo, en el2010, Nicaragua definio el Plan de Accion de Ia Estrategia Nacional Ambiental 
y del Cambio Climatico 2010 - 2015 para abordar Ia degradacion ambiental y el cambio climatico 
mediante cinco lineamientos estrategicos: a) Educacion Ambiental para Ia Vida; b) Defensa y Proteccion 
Ambiental de los Recursos Naturales; c) Conservacion, Recuperacion, Captacion y Cosecha de Agua; d) 
Mitigacion, Adaptacion y Gestion de Riesgo ante el Cambio Climatico; e) Manejo Sostenible de Ia Tierra. 
El Plan de Accion 2010- 2015 guarda coherencia con Ia Constitucion Polftica (Arto. 60) y con los 
principios del PNDH. 

24. Nicaragua remitio Ia Primera Comunicacion Nacional ante Ia Convencion Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climatico (CMNUCC) en marzo del 2001. En dicho documento se establecio el 
lnventario Nacional de GEl con 1994 como afio base. La Primera Comunicacion Nacional presenta los 
escenarios futuros de cambio climatico para Nicaragua durante el siglo XXI e incluye estudios sobre Ia 
vulnerabilidad y adaptacion al carnbio climatico para el sector agua, asi como las opciones de mitigacion 
en las areas protegidas del pais y sectores forestal y agricultura. Tambien contiene una descripcion del 
PANCC. 

25. La Segunda Comunicacion Nacional remitida en el afio 2011 presenta los escenarios futuros del 
cambio climatico para Nicaragua durante el siglo XXI e incluye estudios sobre Ia vulnerabilidad y 
adaptacion a! cambio climatico para el sector agua, asi como las opciones de mitigacion en las areas 
protegidas del pais y sectores forestal y agricultura. Tambien contiene una descripcion del PANCC. Se ha 
predicho que el carnbio climatico provocara un aumento en Ia frecuencia y severidad de los desastres 
naturales, en especial de huracanes, variabilidad de Ia precipitacion y aumento de los niveles del mar; 
todos estos hechos tendran efectos significativos sobre el grado de desarrollo. 

Degradacion de Ia Tierra 

26. El Gobierno de Nicaragua (GdN) suscribiola Convencion de las Naciones Unidas para Ia Lucha 
contra Ia Desertificacion (CNULD) en octubre de 1997 y Ia ratifico en febrero de 1998. En el afio 2003, el 
gobierno publico el Plan de Accion Nacional para Ia Lucha contra Ia Desertificacion y Ia Sequia (PAN) 
despues de realizar un proceso participativo con entidades gubernamentales, organizaciones no 
gubernamentales (ONG), universidades y autoridades municipales, lo que perrnitio su forrnulacion con el 
MARENA a Ia cabeza de dicho proceso.5 El PAN tiene como objeto detener y revertir los actuales 
procesos de desertificacion y fomentar Ia coexistencia con condiciones ciclicas de sequia de una manera 
compatible con el uso sostenible de los recursos naturales. El Plan define cuatro lfneas estrategicas para Ia 
orientacion de prograrnas y proyectos futuros, siendo estas: a) Revertir el proceso de degradacion de los 
suelos en Ia zona seca de Nicaragua; b) Mitigacion del impacto de Ia sequia en Ia zona seca de Nicaragua; 
c) Proteccion de los recursos naturales: suelo, agua, bosques y biodiversidad; d) Fortalecimiento 
institucional al nivel nacional y municipal. 

27. La Ley de Fomento a Ia Produccion Agroecologica u Organica N° 765 del 20 II esta enfocada 
fomentar el desarrollo de los sistemas de produccion agroecologica u organica, mediante Ia regulacion, 
promocion e impulso de actividades, practicas y procesos de produccion con sostenibilidad ambiental, 
econ6mica, social y cultural que contribuyan a Ia restauraci6n y conservaci6n de los ecosistemas, agro-

ecosistemas, asi como al manejo sostenible de Ia tierra (MST). La ley hace referenda especifica a! MST y 
mandata Ia necesidad de utilizar usos y practicas productivas dirigidas a revertir Ia degradacion de Ia 
tierra y Ia vegetaci6n, Ia erosion de los suelos, Ia perdida de Ia capa superficial del suelo y tierras fertiles 
en las areas aridas, semiaridas y sub humedas secas, causada principalmente por las actividades humanas 
inadecuadas y por las variaciones del clima 

Marco Institucional 

5 MARENA. 2003. Plan Nacional de Acci6n para Ia Lucha contra Ia Desertificaci6n y Ia Sequia. 



28. Tal como lo contempla Ia Ley N° 217, MARENA es Ia autoridad nacional responsable de Ia 
regulaci6n, monitoreo y control de Ia calidad ambiental, uso racional de los recursos naturales y el manejo 
ambiental de los recursos naturales no renovables. MARENA tiene Ia autoridad de emitir sanciones 
administrativas por el incumplimiento o violaci6n de las regulaciones ambientales. Estas funciones se 
ejercenin en coordinaci6n con otras entidades gubemamentales y autoridades regionales y municipales 
pertinentes. 

29. El MARENA, a !raves de Ia Direcci6n de Areas Protegidas, es el ente regulador responsable de 
normar y administrar ei SINAP. El MARENA podni dar en administraci6n las areas protegidas a terceros, 
bajo Ia figura del manejo conjunto, de conformidad con las condiciones, normas y procedimientos 
administrativos establecidos sobre Ia materia porIa ley para tal prop6sito (Ley N° 647 del2008 y Decreto 
No 01-2007). Es responsable de dirigir, organizar y manejar Reservas de Biosfera de conformidad con las 
politicas, reglas y demas regulaciones existentes. 

30. EI MARENA debe consultar a las autoridades de las Regiones Aut6nomas del Atlantico Norte y 
Sur para Ia declaraci6n y manejo de areas protegidas y para desarrollar y aprobar los planes de manejo, de 
conformidad con Ia Ley del Regimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indigenas y Comunidades 
Etnicas de las Regiones Aut6nomas de Ia Costa Atlantica de Nicaragua y de los Rios Bocay, Coco, Indio 
y Maiz (Ley N° 445, Articulos 26, 27 y 28) y el Reglamento a Ia Ley N° 28 "Estatuto de Autonomia de las 
Regiones de Ia Costa Atlantica de Nicaragua" y demas regulaciones existentes y futuras. Las reservas 
silvestres privadas son declaradas como tal por el MARENA a traves de Resoluciones Ministeriales a 
solicitud directa del duefio de Ia reserva o a traves de un representante legal. El manejo y Ia 
administraci6n son responsabilidad del duefio de Ia reserva de conformidad con los procedimientos y 
criterios tecnicos establecidos para tal fin por el MARENA. 

31. El MARENA a !raves de sus delegaciones territoriales locales puede brindar asistencia tecnica a 
los gobiemos municipales en Ia creaci6n, protecci6n, manejo y desarrollo de los Parques Ecol6gicos 
Municipales. Los gobiemos regionales y municipales se encargan de ejecutar y hacer cumplir Ia politica 
del ambiente y de los recursos naturales dentro de sus j urisdicciones, en concordancia con Ia Ley General 
del Medio Ambiente y los. Recursos Naturales y demas regulaciones de Ia materia. Los gobiemos 
regionales y municipales deberia ejercer sus funciones con base en normas tecnicas existentes y en 
coordinaci6n con el MARENA. 

32. El marco institucional de Ia preparaci6n y apiicaci6n de Ia ENDE - REDO+ contempla tres 
niveles de trabajo. El primer nivel lo componen el MARENA, el MAG FOR (Ministerio de Ganaderia y 
Agropecuario), el INETER (Instituto NicaragGense de Estudios Territoriales), el HHCP (Ministerio de 
Hacienda y Credito Publico), el INA FOR (Instituto Nacional Forestal), el FONADEFO (Fondo Nacional 
de Desarrollo Forestal), el MIFIC (Ministerio de Fomento, Industria y Comercio), las Asociaciones de 
Municipios de Nicaragua, un representante del Gobiemo Regional Aut6nomo del Atlantico Norte 
(GRAAN), un representante del Gobierno Regional Aut6nomo del Atlantico Sur (GRAAS), un 
representante de las autoridades territoriales indigenas del Pacifico Centro, Ia Procuraduria Nacional para 
Ia Defensa del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, el Ministerio Publico, el Ejercito Nacional y 

· Ia Policia Nacional. 

33. EI segundo nivel esta integrado por los funcionarios publicos de las unidades tecnicas 
especializadas en politicas forestales, cambio climatico, investigaci6n e innovaci6n tecnol6gica y sistemas 
de informacion del MAGFOR, MARENA, INAFOR, INETER, SINAPRED (Sistema Nacional para Ia 
Prevenci6n, Mitigaci6n y Atenci6n de Desastres), las Asociaciones de Municipios de Nicaragua, el 
GRAAN, el GRAAS, el Ejercito Nacional, Ia Policia Nacional, tres representantes de los Gobiernos 
Territoriales Indigenas del GRAAN, un representante de los Territorios Indigenas del Pacifico Centro y 
Norte, representantes de Ia Alianza NicaragGense contra el Cambio Climatico, representantes de las 
universidades, representantes de las Uniones de Productores y un representante de Ia Comisi6n Nacional 
Ganadera de Nicaragua. 

34. El tercer nivel esta constituido por una autoridad mas abierta a Ia preparaci6n y consultas 
convocadas por el gobierno, con Ia finalidad de brindar/recibir informacion de los actores claves sobre los 
temas de discusi6n. 



1.2. Deforestacion, Degradacion del Suelo y Amenazas contra Biodiversidad, Impactos y Causas 
Fundamentales 

Deforestacion 

35. La tasa de deforestacion asciende a unos 74,663 hectareas anuales (2.1 %), Ia cual ha provocado Ia 
perdida acelerada de biodiversidad y de Ia cobertura forestal, Ia reduccion de las aguas superficiales y 
rreaticas y Ia erosion del suelo. Un analisis de los cambios en el uso del suelo y de Ia cobertura forestal, 
desarrollado como parte de Ia Propuesta de Preparacion (R-PP) de Nicaragua (2012), deterrnino que las 
principales causas historicas de Ia conversion de bosques en otros tipos de usos (deforestacion) en Ia 
region del Pacifico son: agricultura (55.9%), ganaderia (34.4) y agroforesterfa (9.8%). En el caso de Ia 
region norte- centro, Ia expansion de Ia ganaderia ha provocado Ia conversion del 45.5% de Ia cobertura 
boscosa original, con Ia agrfcultura y agroforesterfa con un 39.5% y 15.1% respectivamente, como causas 
principales de dicha conversion. En las regiones centro- sur y Atlantica, Ia tendencia hacia Ia conversion 
de Ia cobertura boscosa porIa ganaderia es del 74% y 56.2% respectivamente. Para el afio 2008, se estima 
que el 68.7% de Ia superficie total de Ia cobertura boscosa original del pais se habrfa convertido en otros 
usos. 

36. De acuerdo con Ia Propuesta de Preparacion (R-PP) de Nicaragua, las principales causas de Ia 
deforestacion son: 

37. Avance de Ia rrontera agricola. Las pnicticas de agricultura extensiva de bajos rendimientos 
productivos aceleran el avance de Ia rrontera agricola, convirtiendo esta actividad en Ia principal amenaza 
contra los bosques naturales del pais. Convertir los bosques en areas agricolas es un hecho que guarda 
relacion con Ia seguridad alimentaria de familias rurales pobres, mientras que el objetivo de ampliar los 
pastizales es asegurar el forraje del ganado para Ia proxima temporada seca. Se estima que de unas 
200,000 familias dedicadas a Ia ganaderia y con un hato de 4.2 millones de cabezas de ganado, el 80% 
son unidades productivas pequefias o medianas. La densidad es de 0.5 cabezas de ganado por bloque 
(0.84 ha). 

38. Tala ilegal y sobreexplotacion de los recursos forestales. A pesar que los datos relacionados con 
Ia dimension de esta actividad son incompletos, los estudios realizados en los afios 2000 y 2003 indican 
que el volumen extraido por Ia tala ilegal equivale al 60% de los volumenes autorizados registrados por 
INAFOR. En el afio 2000, INAFOR autorizo Ia tala de 56,100 metros cubicos (m3

) de madera en rollo. 
Sin embargo, las exportaciones ascendieron a 70,392 m3 de madera aserrada. 6 

39. lncendios forestales. El fuego se utiliza de manera indiscriminada para Ia ampliacion de nuevos 
cultivos y de pastizales, afectando grandes extensiones forestales y degradando su estructura y 
composicion vegetal. Asimismo, los incendios son los responsables de: a) Perdida de Ia biodiversidad y 
de Ia funcionalidad del ecosistema; b) Incremento de las emisiones de car bono y degradacion de los 
sumideros de carbona; c) Danos contra Ia inrraestructura y Ia salud humana; d) Perdida de Ia 
productividad debido a Ia reducida fertilizacion del suelo; e) Mayor pobreza rural. 

40. Eventos Ambientales o desastres naturales. Las amenazas naturales como huracanes y tormentas 
tropicales son una causa directa de Ia degradaci6n forestal. De igual manera, las sequias y las lluvias 
intensas han afectado los pinares del centro de Nicaragua. La infestaci6n de plagas nocivas como el 
gorgojo descortezador (Dendroctonus frontalis) afect6 a casi 4 mill ones de metros cubicos en una area de 
32,873.46 hectareas. 7 

41. Invasion de territorios indigenas por parte de colonos. Los pueblos indigenas de Nicaragua (p. ej. 
Mayagnas y Miskitus) son habitantes precolombinos duefios ancestrales de los territorios del Atlantica del 
pais. Los mestizos ( campesinos) aparecieron con el a vance de Ia rrontera agricola y con Ia ganaderia 
extensiva a inicios de los afios 50, como parte de un proceso social relacionado con Ia pobreza, politicas 
gubernamentales y trafico ilegal de tierras. Los pueblos indigenas exhiben un profunda sentido de 
conservaci6n de sus recursos naturales. En Ia region de Bosawas, Ia tasa promedio de deforestacion 

6 INA FOR Informe Anual2009, citado en Ia R-PP de Nicaragua, 2012. 
7 INAFOR, 2009. Programa Forestal Nacional (PFN). lnstituto Nacional Forestal (INAFOR) Managua, Nicaragua. 368 pB.g. citado en la R-PP de 
Nicaragua, 2012. 



asciende a 2.15 ha/persona/aiio; sin embargo, Ia deforestacion atribuida a los grupos indigenas es solo de 
0.2 ha/persona/aiio. 8 Los pueblos indigenas y sus culturas has sido un factor fundamental en Ia 
conservacion de los bosques en Nicaragua. Por ejemplo, el 90% de los bosques existentes en el nucleo de 
Ia Reserva de Bosawas esta localizado dentro de territorios indigenas. Las formas de produccion 
empleadas por los mestizos son similares a Ia de los ganaderos y agricultores tradicionales. Los 
campesinos sin tierras que se han visto desplazados de otras regiones del pais se han apoderado de las 
tierras de los indigenas con Ia finalidad de talar los bosques y luego vender Ia madera a terceros que 
provienen del Centro o Pacifico del pais." 

Amenazas contra Ia biodiversidad 

42. Multiples amenazas ponen en peligro Ia diversidad de importancia mundial que poseen los 
bosques secos tropicales, humedos, semi - humedos y nubosos de Nicaragua. Las principales amenazas 
contra estos bosques y sus ecosistemas asociados son: perdidas de habitats y transformacion de los 
ecosistemas, sobreexplotacion de los recursos forestales, incendios forestales, contaminacion, 
introduccion de especies invasoras foraneas y el cambio climatico. A continuacion exponemos en los 
siguientes parrafos un resumen de estas amenazas y de sus impactos. 

43. Perdidas de habitats y transformacion de los ecosistemas. El avance de Ia frontera agricola 
(acompaiiada de Ia deforestacion y de Ia fragmentacion del bosque) es Ia principal amenaza contra Ia 
biodiversidad en Nicaragua. Si bien Nicaragua cuenta con algunos de los bosques humedos tropicales mas 
grandes de Centroamerica, Ia mayor parte de los bosques atraviesan Ia transformacion de los suelos para 
convertirse en areas agricolas y pastizales. Esta situacion ha provocado una fragmentacion del ecosistema 
significativa (particularmente del bosque tropical seco) y a su vez da Iugar al desplazamiento y 
disminucion de las especies. La expansion de los cultivos de cafe tambien ha transformado el paisaje de Ia 
pluvi selva, en especial en aquellas zonas donde se cultiva cafe sin sombra. Asimismo, Ia expansion de Ia 
caiia de azucar y de Ia palma de aceite es Ia responsable de Ia perdida del habitat de Ia biodiversidad en 
los bosques secos y humedos tropicales; Ia naturaleza de estos cultivos (monocultivos) ha generado Ia 
aparicion y diseminacion de plagas asociadas, las cuales representan una amenaza contra las especies 
nativas. 

44. Sobreexplotacion de los recursos forestales. Existe una alta demanda por productos forestales 
madereros y no madereros extraidos de los bosques humedos y secos tropicales. Estas amenazas 
provocan Ia reduccion de las poblaciones de flora y fauna por debajo de niveles de viabilidad, en especial 
de aquellas especies con alto valor comercial, las cuales son explotadas sin tomar en consideracion los 
tamaiios de las poblaciones, sus ciclos reproductivos y demas aspectos biologicos. La tala ilegal es muy 
nociva en areas ricas en maderas preciosas, Ia cual a su vez provoca Ia disminucion de poblaciones de 
especies como Ia caoba (Swietenia macrophylla, una especie declarada en peligro de extincion por Ia 
Convencion sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
[CITES], el cedro (Cedrela odorata, tambien declarada especie en peligro por CITES), el cedro espino o 
"pochote" (Bombacopsis quinata, una especie protegida por CITES) y los manglares. Ademas, Ia mayor 
parte de los nicaragiienses en las areas rurales (91.4%) y urbanas (30.9%) emplean leiia como principal 
fuente de combustible. Esta situacion provoca una gran demanda de leiia para cocinar, lo que ha 
contribuido a Ia degradacion y tala de muchas zonas boscosas del pais, en especial en Ia region occidente 
de Nicaragua. 

45. La caza y comercializacion ilegal de animales ha generado una disminucion en las poblaciones 
animales. La caza se practica sin ningun tipo de conocimiento sobre las dinamicas demograficas de Ia 
vida silvestre. A pesar de Ia imposicion de vedas de caza o de periodos de proteccion de ciertas especies, 
los cazadores simplemente no las respetan. lncluso, no hay un seguimiento a Ia condicion actual de las 
poblaciones silvestres y es posible que Ia falta de atencion al impacto provocado por Ia caza de Iugar a 
habitats perturbados sin animales silvestres. La informacion insuficiente sobre Ia abundancia y 
distribucion de especies terrestres dificultan en extremo el diseiio de estrategias para combatir dichas 
amenazas. En Nicaragua, se capturan diversas especies (entre elias aves y mamiferos) con Ia finalidad de 

8 MARENA; 2011; Plan de Manejo Con junto de Ia Reserva Biosfera de BOSA WAS. citado en Ia R-PP de Nicaragua, 2012. 
9 Lezama, M 2007; El indice de Capital Natural como instrumento de an3.1isis de perdida de biodiversidad en Nicaragua. 
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tenerlas como mascotas o para comercializarlas. Las especies afectadas por Ia caza furtiva y Ia 
comercializaci6n ilegal son mamfferos (venados, tapir), aves (loros) y reptiles (tortugas marinas, 
cocodrilos e iguanas). 

46. lncendios forestales. De acuerdo con Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas para Ia Agricultura 
y Ia Alimentacion (FAO), 10 los incendios son un fenomeno estacional que coinciden con Ia temporada 
seca (enero - mayo). Aca se identifican dos tipos de incendios forestales: a) lncendios intencionales 
debido a Ia limpieza y preparacion de las tierras agrfcolas, quema de residuos agrfcolas, manejo de 
bosques y caza; b) Incendios provocados pore! impacto de rayos. Si bien e! fuego juega un papel menor 
en las dinamicas de los bosques Mmedos, sf ocurren incendios durante periodos prolongados de clima 
seco y caluroso. El fuego tampoco tiene una funcion preponderante en las dinamicas del bosque seco, 
pero estos tipos de bosques se toma resecos durante el verano y son muy susceptibles a sufrir incendios, 
lo que afecta a arboles de todas las edades. Los incendios sf juegan un papel fundamental en las dinamicas 
de los pinares de las montaftas del norte y centro de Nicaragua. 

47. Se han arrasado extensas areas de bosques nativos de las tierras bajas del Pacifico y en Ia region 
de Las Segovias (norte de Nicaragua) a! utilizar fuego para implantar Ia agricultura de tumba y quema e 
incluso para obligar a los animales salir de sus refugios y cazarlos. Por lo usual, ha habido muy poco 
interes sobre Ia diseminacion de incendios en los bosques circundantes. Asimismo, Ia necesidad de 
pastizales para el ganado bovino, ovejuno y caprino obliga a los campesinos a abrir claros en el bosque 
con Ia ayuda del fuego. Por lo tanto, e! fuego se emplea para desmonte, e!iminacion de residuos agrfcolas 
y mejoramiento de las condiciones de forraje. 

48. Contaminacion. Los desechos agrfcolas y domesticos son una de las principales fuentes de 
contaminacion en Nicaragua, en especial de los cuerpos de agua. Los agroqufmicos (fertilizantes, 
herbicidas y pesticidas) se utilizan de forma irracional y terrninan siendo depositados en los cuerpos de 
agua (arroyos, quebradas, rios, lagos, Iagunas y humedales continentales y costeros, ya sea a !raves de Ia 
escorrentfa o descarga directa de los desechos agroqufmicos. Las pn'lcticas agricolas no sostenibles han 
provocado Ia sedimentacion significativa de los cuerpos de agua, entre ellos, el Lago de Nicaragua. El 
!ago es el principal reservorio de agua potable en Centroamerica ademas de su importancia para Ia 
navegacion, pesca y turismo. A pesar que Ia contaminacion no ha alcanzado niveles crfticos todavfa, se 
trata de un peligro latente si tomamos en cuenta el crecimiento poblacional y las actividades 
agrfcolas/industriales que se dan en su cuenca. Los cuerpos de agua se han convertido en las areas de 
deposito de desechos agrfcolas y de animales domesticados. Las aguas residuales municipales e 
industriales sin tratamiento tambien constituyen una amenaza contra Ia calidad del agua y Ia 
biodiversidad. La mayor parte de Ia poblacion descarga sus aguas residuales directamente en arroyos, 
quebradas, rfos, Iagunas y lagos sin ningun tipo de tratamiento previo. 

49. Introduccion de especies invasoras foraneas. Las especies invasoras pueden alterar Ia estructura 
del habitat del ecosistema, reducir los niveles de biodiversidad y modificar las cadenas de alimentacion, 
entre otras cosas. Si bien falta evaluar el impacto total de las especies invasoras en Ia biodiversidad nativa 
de Nicaragua, ya empezo a documentarse su presencia. En Nicaragua, Ia especie foranea tilapia del Nilo 
(Oreochromis niloticus) fue introducida en lagos y rfos para fines de acuicultura en los alios 60; su 
establecimiento en rios y lagos ha sido asociada con Ia reduccion de los ciclidos nativos. La invasora 
tilapia no solo acaba con Ia mayor parte de los alimentos de las especies ciclidas, sino tambien son 
transmisores de patogenos que pueden cambiar de huespedes, afectando las poblaciones de peces nativos. 
De manera similar, el bagre (Hypostomus spp) una especie nativa de America del Sur y que pertenece a Ia 
familia de los bagres acorazados (Loricariidae) ha invadido e! Lago de Nicaragua, asf como Iagunas y 
rfos. MARENA (2014)11 ha identificado Ia teca (Tectona grandis) como una especie foranea. Es un arbol 
tropical de madera dura nativa del Sudeste Asiatico y del Pacifico. Las condiciones ambientales como Ia 
precipitacion, suelo volcanico y luz solar intensa de Nicaragua son propicias para el crecimiento y 
diseminacion de Ia teca. 

111 http://www.f~lO.org/docrep/006/ad653e/ad653c93.htm. Visitada el 09/2014 
11 MARENA. 2014. V Informe Nacional de Biodiversidad. 



50. Cambia Climatico. Con mayor frecuencia, Nicaragua se ve afectada porIa variabilidad climatica 
extrema que ejerce un impacto en los ecosistemas y biodiversidad del pais. De conformidad con Ia 
Segunda Comunicacion Nacional ante Ia Convencion Marco de Naciones Unidas sobre Cambia Climatico 
(CMNUCC)12

, se proyecta un incremento entre I o y 2° Celsius (0 C) de Ia temperatura promedio para el 
periodo 2020-2050, y entre 3 y 4 °C para finales de siglo. Los ecosistemas y especies que viven en altas 
elevaciones son muy sensibles a estos cambios de temperatura (p. ej. bosques nubosos), mientras que 
aquellos de bajas elevaciones son mas sensibles a los cambios de las precipitaciones (p. ej. bosques secos 
tropicales y bosques humedos tropicales de tierras bajas). El cambia climatico podria provocar grandes 
tasas de mortalidad y Ia extincion de especies endemicas y de especies con una distribucion restringida. 
Los ecosistemas forestales tambien se ven amenazados por las cada vez mas numerosas e intensas 
tormentas tropicales y huracanes; en las ultimas dos decadas, estos eventos han provocado perdidas de 
cobertura boscosa y el aumento de Ia erosion debido al numero creciente de deslizamientos de tierra y de 
lluvias torrenciales. 

51. Entre las causas directas y subyacentes de Ia deforestacion y de Ia perdida de Ia biodiversidad, 
podemos citar: 

52. Instituciones debiles. La conservaci6n de los bosques y de !a biodiversidad en general no son 
prioridades polfticas y por lo general no forman parte de las politicas nacionales de largo plazo. 
Asimismo, Ia presencia limitada del poder judicial en los territorios debido a Iimitaciones presupuestarias 
impide el funcionamiento efectivo de las oficinas locales cumplidoras de Ia ley. De forma similar, las 
entidades responsables del manejo y conservacion de los bosques y de Ia biodiversidad (p. ej. INAFOR, 
MARENA, el Instituto Nicaragiiense de Tecnologia Agropecuaria INTA y MAGFOR) operan a nivel 
local padeciendo restricciones similares - el presupuesto operativo se ve absorbido por procedimientos 
administrativos burocraticos mientras que Ia coordinacion interinstitucional es deficiente. A nivel local, 
las entidades ejecutoras de Ia ley como Ia Policfa, el Ejercito, Ia Procuraduria de Ia Republica y el 
Ministerio Publico le dan poca o ninguna prioridad institucional a los problemas ambientales, de modo 
que concentran sus esfuerzos en combatir Ia delincuencia y delitos comunes de acuerdo con sus Iimitados 
presupuestos. 

53. Pobreza en las areas rurales: Nicaragua es el segundo pais mas pobre de America Latina. La 
pobreza tiene un rostra rural: Ia mayor parte de Ia poblacion rural son fami!ias de pequeiios productores, 
jomaleros sin tierras y nucleos que combinan Ia agricultura con otras actividades generadoras de ingresos 
a nivel de fincas. La pobreza y Ia falta de tierras de cultivo empuja a muchas familias a ocupar tierras 
marginales, lo cual provoca Ia deforestacion de los remanentes de bosques secos y humedos tropicales y a 
depender de Ia biodiversidad como fuente de ingresos y de alimentos. Asimismo, los campesinos por lo 
general dependen del cultivo de unos cuantos rubros (sorgo y maiz en las tierras bajas y frijoles y 
vegetales/legumbres en las tierras altas ), por lo que son en extrema vulnerables a las variaciones del 
mercado y de condiciones climaticas, en especial de sequias que comprometen gravemente Ia seguridad 
alimentaria y las fuentes de ingresos. 

54. Desconocimiento a nivel rural de las ]eyes y regulaciones relacionadas con los bosgues y Ia 
biodiversidad. La falta de mecanismos efectivos requeridos para Ia diseminacion de las !eyes, normas, 
reglamentos y procedimientos juridicos crean un vacio de conocimientos en las comunidades rurales, lo 
cual a su vez promueve actividades que conducen a Ia deforestaci6n, degradacion forestal y presion sobre 
Ia biodiversidad, dificultandole a las entidades ambientales pertinentes Ia aplicacion de las !eyes. Ademas, 
Ia baja escolaridad imperante en las areas rurales, con un 46% de analfabetismo dificulta comprender las 
normas y !eyes aunque se den a conocer entre Ia poblacion. Existe una pobre diseminacion de 
informacion debido a Ia dificultad que entablan los idiomas indigenas. Lo anterior incrementa las 
posibilidades que los grupos indigenas desconozcan sus derechos, tales como el derecho a sus tierras 
ancestrales y a sus recursos naturales, limitando por ende sus capacidades de defender sus territorios 
contra el a vance de Ia frontera agricola, Ia inmigracion y el desarrollo desordenado. 

Degradacion de Ia Tierra 

12 MARENA. 2011. Segunda Comunicaci6n Nacional de Nicaragua ante Ia CMNUCC 



55. A pesar del hecho que Nicaragua aun posee una cobertura boscosa considerable (3, 533,749.7 ha 
o 29.4% del territorio nacional), 13 en Ia actualidad padece de un proceso severo de degradaci6n del suelo 
provocado por actividades no reguladas, explotacion irracional de los recursos forestales y pnicticas 
agricolas y ganaderas insostenibles, amen de los efectos de sequias prolongadas asociadas con !a 
Oscilacion del Sur El Nifio (ENSO). Conjugados todo estos fen6menos, contribuyen a incrementar !a 
degradaci6n y Ia desertificaci6n de Ia tierra, las cuales socavan Ia productividad de Ia tierra e incrementan 
los niveles de pobreza. 

56. Un estudio realizado por Ia Universidad Centroamericana 14 estima que el 34% del territorio 
nacional, equivalente a 41,148.03 km2

, es propenso a sufrir sequias ciclicas. Las zonas secas de 
Nicaragua abarcan a I 0 departamentos (Nueva Segovia, Madriz, Esteli, Chi nand ega, Leon, Managua, 
Rivas, Masaya, Granada, y Carazo) e incluyen porciones de otros cuatro departamentos (Matagalpa, 
Jinotega, Boaco y Chontales). Comprenden en total !16 municipios que son mas de !a mitad de los 
gobiemos locales del pais. Los municipios mas golpeados son aquellos cuya precipitaci6n anual 
acumulada es menor de 400 milimetros (mm). Existen 24 municipios en estos departamentos que 
representan las condiciones mas crfticas de degradacion del suelo y de vulnerabilidad ante sequfas. Estas 
areas forman parte del "Corrector Seco" de Centroamerica, en donde !a temporada seca dura mas de seis 
meses al afio. 

57. De conforrnidad con el PAN (2003)15 las principales causas de Ia degradaci6n del suelo son: 

58. Agricultura no sostenible. Las practicas agricolas observadas en las tierras secas de Nicaragua se 
caracterizan por ser insostenibles, tal es el caso de !a agricultura de tumba y quema y de cultivos en 
laderas. Estas practicas contribuyen a incrementar !a erosion del suelo y reducen Ia recarga de los 
acuiferos debido a! incremento de !a escorrentia. Tambien hay un aumento de !a carga de sedimentacion 
de los lechos de rios y de las posibilidades de ocurrencia de inundaciones subitas. El sector ganadero 
tambien contribuye a Ia degradaci6n del suelo, aunque en menor medida, debido a conflictos por el 
aprovechamiento de Ia tierra. La ganaderia se caracteriza por su altisimo porcentaje de tierras destinadas a 
pastizales (ganaderia) y un bajo numero de cabezas de ganado por unidad territorial (I cabeza de 
ganado/hectarea), lo cual demuestra el ineficiente uso de los recursos de Ia tierra. Los pastizales son de 
regeneraci6n natural y se aprovechan muy poco las variedades mejoradas de pasto para incrementar Ia 
productividad. La ganaderia extensiva de los grandes ganaderos con!leva al desplazamiento de 
campesinos pobres a ocupar tierras marginales, lo que a su vez contribuye a Ia degradaci6n de dichas 
tierras. 

59. Pobreza y degradacion en regiones secas. Las tierras secas son habitadas por poblaciones con un 
alto grado de pobreza y que utilizan las tierras y los remanentes de bosques para establecer una 
agricultura de subsistencia. Estas poblaciones son vulnerables ante sequias y sus forrnas de subsistencia 
dependen de Ia productividad de los ecosistemas y agro sistemas que a su vez son muy vulnerables a las 
fluctuaciones de Ia precipitacion. Casi !a mitad de las tierras de las regiones secas estan sometidas a una 
sobreexplotaci6n y un mal manejo, lo que genera una grave degradacion del suelo. La pobreza nace a 
partir de practicas agricolas irracionales, de Ia colonizacion de nuevas tierras para fines agricolas y que 
por ende hay que deforestar, de las alteraciones hidrol6gicas de las cuencas hidrograficas, de !a 
disminuci6n de Ia integridad del ecosistema, del uso excesivo de lefia (consume domiciliary de pequefias 
industrias rurales que dependen de los bosques natives) y de Ia contaminaci6n y sedimentaci6n/menor 
avenida de los rios debido a !a erosion y a! abuso de fertilizantes y agroquimicos. En cambio, Ia 
degradaci6n de los recursos ambientales (suelo, agua, bosques) tiende a disminuir !a resiliencia de los 
ecosistemas y de los agro-ecosistemas. Tambien implican una caida progresiva de Ia productividad y 
rendimientos agricolas de los ecosistemas, agravando el grado de vulnerabilidad de !a poblacion rural que 
depende de dichos sistemas naturales para su subsistencia. Aca se genera un circulo vicioso en donde !a 
degradaci6n de Ia tierra empeora las condiciones de pobreza ya existentes en las comunidades rurales y al 

13 Propuesta de Preparaci6n (R-PP). Nicaragua,2012. 
1 ~ Universidad Centroamericana.2002.Caracterizaci6n agro-socioecon6mica de Ia zona seca de Nicaragua. 
1
' MARENA y PNUD. 2003. Programa de Acci6n Nacional de Lucha Contra Ia Desertificaci6n y Ia Sequia, p<igina 46 



mismo tiempo, estas condiciones de pobreza perpetuan la presion sobre los recursos ambientales y sobre 
Ia tierra. 

60. Fen6meno de Ia ENSO. Las sequias en Nicaragua guardan una estrecha relaci6n con Ia 
Oscilaci6n del Sur El Nifio (ENSO). Los registros pluviales del periodo 1970- 1998 indican una relaci6n 
directa entre el Nifio y las sequias que han afectado al pais. Los registros de precipitacion permiten inferir 
Ia severidad de las sequias, mientras que las tendencias hist6ricas se pueden utilizar para predecir Ia 
probabilidad de los periodos de sequia en el futuro. 

Cambio climatico 

61. Nicaragua se muestra muy vulnerable a Ia variabilidad climatica y a los eventos naturales 
extremos; estos dos fenomenos ejercen impactos socioecon6micos mayusculos que se ven magnificados 
por el elevado ni vel de pobreza imperante en el pais. Tal como se sefialaba antes, se proyectan 
incrementos entre I 0 y 2° C en Ia temperatura promedio para el periodo 2020- 2050 y de 3°- 4° C para 
finales del siglo. La Costa del Pacifico esta mas propensa a experimentar el mayor incremento de 
temperatura. Asimismo, se ha proyectado una precipitaci6n mas intensa para Ia Costa Atlantica. Sin 
embargo, Ia mayorfa de los modelos proyectan menores precipitaciones a nivel nacional y un !eve 
incremento para Ia region del Pacifico Sur. Estos cambios golpearan de manera directa a los pobres, a Ia 
seguridad alimentaria, a Ia generacion de empleos, a Ia economia, a Ia estructura social y al desarrollo en 
general del pais. 

62. Nicaragua experimento graves sequias en los afios 1972, 1977, 1991, 1997,2003 y 2010. El pais 
se ha visto afectado por devastadoras inundaciones asociadas con huracanes (p. ej. huracan Juana y 
Bluefields, 1988), tormentas tropicales (p. ej. Pert y Bret, 1995; Alma, 2008) y lluvias torrenciales (1995). 
lncluso, se produjeron deslizamientos de tierra y corrientes de lodo cuando el huracan Mitch azot6 
Centroamerica (1998). Se cree que el cambio climatico provocara una mayor frecuencia y severidad de 
los eventos naturales extremos. 

63. De acuerdo con los modelos corridos por el Centro del Agua del Tr6pico Humedo para America 
Latina y el Caribe (CATHALAC), Centroamerica se vera afectada de manera significativa por el cambio 
climatico para Ia decada del 2020 y las areas mas golpeadas seran aquellas comprendidas dentro de las 
zonas secas. Asimismo, para Ia decada del 2080, en terminos de Ia "zona de confort" de los nichos 
climaticos a los que las especies y los ecosistemas se hayan adaptado y encuentren tolerables, en caso que 
prevalezcan las condiciones del peor de los casos, todos los ecosistemas y especies de Centroamerica se 
veran sujetos a condiciones que van mas alia de sus tradicionales "zonas de confort". CATHALAC 
concluy6 que el impacto potencial del cambio climatico sobre los ecosistemas y especies con mayores 
posibilidades de verse afectados ya estan dentro de las areas protegidas y que quizas encuentren dificil 
adaptarse a los cambios climaticos proyectados. 16 

1.3. Soluci6n de Largo Plazo 

64. La soluci6n de largo plazo es superar Ia deforestaci6n, Ia degradacion de Ia tierra y las amenazas 
contra Ia biodiversidad a !raves del fortalecimiento del manejo de las APUM, el cual permita conservar 
nucleos que forman parte de un paisaje de mayores dimensiones, en donde los multiples beneficios 
ambientales sean generados por bosques y tierras del norte, centro y occidente de Nicaragua, sujetos a un 
regimen de manejo sostenible. El manejo de areas protegidas que de manera exitosa integre Ia 
conservacion de Ia biodiversidad y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales con el paisaje 
en verdad reducira las amenazas que se originen fuera de las areas protegidas y contribuira a disminuir Ia 
deforestaci6n y Ia desertificaci6n, fortalecera las reservas de carbono y mantendni Ia cobertura boscosa 
entre las areas protegidas. Las acciones que se desarrollaran como parte del Proyecto y que contribuinin a 
ofrecer soluciones contra Ia deforestaci6n de los bosques secos y humedos tropicales, Ia degradacion del 
suelo y las amenazas contra Ia biodiversidad aparecen resumidas en Ia Tabla 3. 

16 Anderson, E.R., Cherrington, E. A., Flores, AI., Perez, J .B., Carrillo R. y E. Sempris. 2008. "Potential Impacts of Climate Change on 
Biodiversity in Central America, Mexico and the Dominican Republic." CATHALAC I USAID. Ciudad Panama, Panarm'l, p::i.g. l 05 



Perdidas de y 
transformaci6n del 
ecosistema 

Deforestaci6n 

recursos forestales, 
incluyendo Ia tala ilegal 
de arboles 

no 
sostenible 

lncendios forestales 

Contaminaci6n 

1.4. Amilisis de Barreras 

planes man~ej~o~p~a~r~a~~~~~~~~~~===~ 
- F ortalecer Ia capacidad coercitiva de las autoridades de las areas 

protegidas tanto a nivel central como local para el monitoreo, vigilancia y 
control del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en las 
APUM 

- Llevar a cabo pnicticas sostenibles de producci6n en las zonas de 
de las APUM. 

- Ejecutar el Proyecto Piloto de Manejo Sostenible Forestal 
(MSB)IREDD+, cuyo resultado esperado es Ia deforestaci6n evitada de 

- Desarrollar y planes y de en 
las 12 APUM para reducir las amenazas contra Ia biodiversidad, Ia tala 
ilegal y el comercio ilicito de especies vulnerables y amenazadas. 

- Establecer convenios de colaboraci6n multi sectorial para Ia 
administraci6n de las 12 APUM existentes. 

ores que 
actores locales incrementar Ia avenida de rios, reducir Ia erosion del suelo, 
disminuir las perdidas e incrementar Ia fertilidad del suelo 

- Elaborar planes de manejo integral de fincas para mejorar Ia 
sostenibilidad agricola, incluyendo Ia aplicaci6n de sistemas 

- Elaborar y ejecutar planes de cumplimiento obligatorio y de control en las 
12 APUM para reducir las amenazas existentes contra Ia biodiversidad, 
abordando especificamente las practicas de tumba y quema y los 
incendios forestales en los municipios circundantes a los 12 APUM. 

- Capacitar a 15 brigadas contraincendios para controlar los incendios 
forestales en 

- Elaborar planes de manejo integral de fincas en paisajes de bosques secos 
y humedos con Ia finalidad de perrnitirle a los agricultores mejorar Ia 
sostenibilidad agricola 

- Aplicar las mejores pnicticas de manejo (BMP) que les perrnitan a los 
actores locales Ia debida disposici6n de desechos con Ia finalidad de 
reducir Ia contaminaci6n de los de del suelo 

una fuente estable de secuestro de carbona a traves de Ia 
rehabilitaci6n de 2000 ha de areas degradadas en paisajes de bosque seco 
y humedo. 

- Promover Ia conectividad entre los bloques forestales y las areas 
protegidas (APUM) en tres paisajes de bosques secos yen uno de bosque 
humedo, fortaleciendo Ia movilidad de las especies y brindandoles refugio 
contra los cambios climaticos 

65. Marco de capacidad institucional muy debil para el manejo efectivo de las APUM. Los 
funcionarios gubernamentales y los miembros de las organizaciones locales y comunitarias poseen 
capacidad limitada para llevar a cabo el manejo efectivo de las APUM en los paisajes amplios de bosque 
seco y humedo de Ia zona occidente y norte - centro de Nicaragua, con Ia finalidad de maximizar los 
beneficios de conservaci6n de Ia biodiversidad. Existe pobre capacidad para integrar el manejo de las 
APUM a nivel de corredores y por ende, menores oportunidades de aprovechar a! maximo los beneficios 
ofrecidos por los ecosistemas, entre ellos habitats de calidad para Ia biodiversidad. De conformidad con 
el Reglamento de Areas Protegidas de Nicaragua (Decreta N° 01-2007), las APUM son administradas por 



el MARENA y podni dar en administracion las areas protegidas a terceros bajo Ia figura de manejo 
conjunto. Se permiten en las APUM acciones como investigaciones, estudios tecnicos, monitoreo, 
educacion e interpretacion ambiental, turismo sostenible, recreacion y produccion agricola sostenible con 
sistemas silvopastoriles y agroforestales. Sin embargo, el MARENA posee capacidad limitada para 
articular el alcance geografico y tecnico de estas actividades, asf como procedimientos, funciones y 
responsabilidades en el contexte de los planes de manejo con base comunitaria. Asimismo, las APUM 
poseen un marco administrative debil y una limitada capacidad ejecutiva, tecnica y de monitoreo. 
MARENA no ha desarrollado mecanismos de coordinacion y cooperacion eficientes con las autoridades 
municipales que permitan controlar las amenazas que surgen fuera de las areas protegidas, lo cual ha 
obstaculizado el cumplimiento de las metas de manejo de las areas protegidas, entre elias Ia obtencion de 
bienes y servicios ambientales sostenibles (p. ej. agua, energfa, madera y recreacion al aire libre ). Los 
funcionarios de las areas protegidas y los posibles socios de conservacion, entre el!os las municipalidades, 
carecen de los conocimientos y habilidades para disefiar corredores biologicos en paisajes productivos 
adyacentes que contribuyan a reducir las amenazas y a incrementar Ia conectividad. Los enfoques de 
conservacion de biodiversidad que tomen en cuenta el paisaje amplio de los corredores biologicos deben 
formar parte de los planes de manejo de las APUM existentes. De forma similar, no hay sistemas de 
informacion ni de monitoreo que empleen indicadores medidores de los impactos de las estrategias 
disefiadas para reducir Ia vulnerabilidad, fortalecer Ia conservacion de Ia biodiversidad y facilitar Ia toma 
de decisiones. Finalmente, se debe fortalecer Ia administracion de las APUM no solo con nuevos recursos 
financieros de fuentes publicas y privadas, sino tambien con el apoyo de personal financiero y 
administrative especializado que garanticen Ia aplicacion de procedimientos administrativos rentables y 
efectivos. 

66. Deficientes capacidades y mecanismos de planificacion y de manejo que impiden Ia generacion 
de beneficios ambientales globales a !raves del manejo sostenible de bosques y de tierras en los 
corredores entre los APUM. La generacion de beneficios ambientales a !raves del manejo sostenible de 
bosques y de tierras entre los APUM demanda Ia cooperacion efectiva entre las autoridades ambientales 
nacionales y locales, asf como Ia participacion de las comunidades locales y de los agricultores duefios de 
tierras. La cooperacion entre las autoridades municipales responsables de Ia planificacion, ordenamiento 
territorial y de Ia verificacion del cumplimiento de las normas ambientales de ley (p. ej. Ley de 
Municipios N° 40 de 1998) a nivel local y las autoridades ambientales nacionales, se ve limitada por Ia 
falta de herramientas y destrezas que les permitirfan alinear el uso de Ia tierra/recursos naturales dentro de 
Ia municipalidad con los objetivos de conservacion de las areas protegidas circundantes. De manera 
similar, es limitada Ia capacidad de los funcionarios municipales para brindar apoyo en planificacion y 
ordenamiento territorial a los propietarios de tierras para implantar sistemas de produccion sostenibles y 
planes de ordenamiento territorial con beneficios ambientales dentro de sus propiedades. Incluso, no 
existen a nivel municipal mecanismos de informacion y monitoreo ambiental que faciliten Ia lorna de 
decisiones, Ia evaluacion de los beneficios del manejo sostenible de bosques y de tierras y el 
cumplimiento obligatorio de las !eyes. En cambio, las autoridades ambientales nacionales no cuentan con 
las destrezas requeridas para apoyar a sus contrapartes municipales para que ejecuten estrategias de 
manejo sostenible de bosques y de tierras o de conservacion de Ia biodiversidad. Las autoridades 
nacionales poseen conocimientos limitados sobre las metodologfas disponibles que les permitan aplicar el 
MSB/REDD+, Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura (LULUCF) y Ia cuantificacion y 
evaluacion de los tlujos de carbone para determinar los cambios en las reservas de carbone. Finalmente, 
se aprecia una ausencia de incentives financieros que motive a los duefios de tierras implementar 
practicas de manejo integrado de fincas y conservar los remanentes de bosques dentro de sus propiedades, 
lo que contribuirfa mejorar Ia conectividad de los ecosistemas a !raves de los corredores biologicos. Los 
duefios de tierras carecen de planes de manejo que les posibiliten mejorar Ia sostenibilidad agricola y Ia 
conectividad de los ecosistemas a !raves de Ia implantacion de sistemas agroforestales y silvopastoriles. 

1.5. An:ilisis de los Actores Involucrados 
67. La ejecucion exitosa del Proyecto dependera en gran medida de Ia comunicacion efectiva que se 
maneje con los multiples actores participantes y de Ia aplicacion de mecanismos que garanticen su 
participacion. Los actores nacionales claves son: MARENA, MAGFOR e INAFOR. A nivel local, los 
actores principales son las municipalidades, las organizaciones de Ia sociedad civil (OSC) y las 



comunidades locales. La Tabla 4 presenta una descripci6n de los principales actores que participan en el 
Proyecto. 

Tabla 4- Sinopsis de los principales actores del Proyecto 

Acto res 

Ministerio del 
Ambiente y los 
Recursos 
Naturales(MARENA) 

Funci6n en 
Funci6n en Ia Ejecuci6n del Proyecto relaci6n con los 

Componentes 
MARENA es responsable de Ia protecci6n del ambiente, asi C I y C2 
como del estudio, planificaci6n y manejo de los recursos 
naturales en Nicaragua. El MARENA es el ente regulador de 
Ia gesti6n ambiental en el pais y actUa en nombre del gobierno 
ante Ia CMNUCC, el COB y Ia CNULD. La instituci6n esta a 
cargo del SINAP y guiara y brindara apoyo a todas las 
acciones relacionadas con el MSB, Ia conservaci6n de Ia 
biodiversidad, el manejo de las areas protegidas, Ia reducci6n 
de Ia degradaci6n del suelo y Ia mitigaci6n de los efectos del 
cambia climatico(Componentes I y 2). Es Ia entidad ejecutora 
del Proyecto. 

Las delegaciones territoriales locales del MARENA son los 
entes reguladores de las areas protegidas a nivel local. Las 
delegaciones territoriales locales de Rivas, Jinotega, Boaco, 
Chontales y Chinandega desempefiaran una funci6n 
fundamental en el desarrollo y aplicaci6n de los marcos de 
planificaci6n, manejo, monitoreo y cumplimiento obligatorio 
de las 12 APUM priorizadas por el Proyecto (Componente I). 
Las APUM se beneticiarnn con Ia dotaci6n de capacitaciones, 
equipamiento y aplicaci6n de herramientas de gesti6n de 
informacion que mejoren Ia efectividad del manejo de las 
APUM. 

Municipalidades (IS) Las municipalidades se encargan de Ia elaboraci6n de los CJ y C2 
planes ambientales municipales. A traves de las Unidades 
Ambientales, las alcaldias aplican todas las regulaciones y 

Organizaciones de Ia 
Sociedad Civil (OSC) 

politicas ambientales locales. 

Las municipalidades (Wiwili, El Cua, Esquipulas, El Tuma -
La Dalia, Somotillo, Villa Nueva, Puerto Morazan, El Viejo, 
San Jose de los Remates, Camoapa, Boaco, Santa Lucia, 
Comalapa, San Francisco de Cuapa, Juigalpa, La Libertad, 
Moyogalpa y Altagracia) tendnin una participaci6n activa en 
Ia planiticaci6n y manejo de las APUM y de sus corredores 
biol6gicos asociadas (Componente I); estos esfuerzos 
acarrearan beneficios locales a traves de Ia conservaci6n de Ia 
biodiversidad y del tlujo sostenible de bienes y servicios. Las 
municipalidades seran los beneticiarios directos del Proyecto 
al recibir capacitaciones en temas como REDO+, MSB, MST 
y conservaci6n de Ia biodiversidad. Para finales del Proyecto, 
las municipalidades estaran equipadas con las herramientas 
tecnicas (GIS - herramienta para mapeos y sistema de 
monitoreo y de cumplimiento obligatorio) necesarias para 
sustentar Ia lorna de decisiones y Ia evaluaci6n del MSB, MST 
y conservaci6n de Ia biodiversidad en paisajes de bosque seco 
y humedo (Componente 2). 

Entre las OSC se incluyen a los Gabinetes de Ia Familia, Ia CJ 
Comunidad y Ia Vida, los cuales jugaran un papel clave en el 
monitoreo y control de las areas protegidas, de las zonas de 



Comunidades locales, 
inclusive productores 

Universidades 

Sector privado 

amortiguarniento y funcionaran como enlaces entre las 
autoridades de las areas protegidas y los comunitarios 
(Componente 1 ). Asimismo, las ONG como el Centro de 
Entendimiento con Ia Naturaleza (CEN) apoyaran el manejo 
de las areas protegidas y podria forrnar parte de los convenios 
de colaboracion multisectorial para el manejo compartido de 
las APUM (Componente 1 ). 
Las comunidades locales asentadas dentro de los paisajes Cl y C2 
prioritarios juganin un papel activo en el desarrollo y 
actualizacion de los planes de manejo de las APUM, asi como 
en Ia definicion de los procedimientos, funciones y 
responsabilidades para el monitoreo, vigilancia y 
cumplimiento obligatorio de Ia extraccion sostenible de los 
productos forestales y de las prescripciones que regulan el uso 
del suelo para fines de pastoreo, agricultura y demas 
actividades productivas aceptables (Componente 1). lncluso, a 
!raves del Componente 2, las comunidades locales (entre elias 
hombres y mujeres productores) aplicanin las Mejores 
Pnicticas de Manejo (BMP) con Ia finalidad de mejorar Ia 
productividad del suelo, preservar Ia cobertura boscosa y 
conservar Ia biodiversidad, asf como Ia implantacion de 
sistemas agroforestales y silvopastoriles sostenibles. Las 
comunidades locales se venin beneficiadas con capacitaciones, 
asistencia tecnica y compensaciones con base en el 
desempei\o; todo ello como resultado de Ia ejecucion de un 
proyecto piloto ENDE-REDD+ financiado oor el GEF 
Las universidades participantes en el Proyecto son: Cl y C2 
Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA), 
Universidad Nacional Autonoma de Nicaragua (UNAN) y 
Universidad Nacional Agraria (UNA). Dichas universidades 
desempefiaran un papel protagonico en el fortalecimiento de 
capacidades del personal del MARENA, entre ellos, las 
delegaciones territoriales locales (Rivas, Jinotega, Boaco, 
Chontales y Chinandega) y el personal de las areas protegidas. 
Todos recibiran capacitaciones en planificacion, manejo, 
sostenibilidad financiera, monitoreo de las areas protegidas y 
conservacion de Ia biodiversidad (Componente I). Asimismo, 
las universidades brindaran asistencia tecnica a las 
municipalidades para el desarrollo de sistemas municipales de 
planificacion, monitoreo y cumplimiento obligatorio que 
faciliten Ia evaluacion de los beneficios derivados delMSB, 
del MST y de Ia biodiversidad asf como del sistema de 
Monitoreo, Revision y Verificacion (MRV) del Proyecto 
Piloto ENDE-REDD+ financiado nor el GEF (Comoonente 2). 
El sector privado comprende cooperativas o asociaciones de C1 
productores (agricolas y ganaderas) y negocios turfsticos 
asociadas con las areas protegidas. Estos grupos seran parte de 
los convenios de colaboracion multisectorial y de los comites 
de manejo que supervisaran Ia conservacion de Ia 
biodiversidad, apoyaran el manejo efectivo de las APUM 
teniendo en cuenta el paisaje arnplio de los corredores 
biologicos y garantizaran el acatarniento del uso sostenible de 
productos y extracciones forestales asi como de Ia aplicacion 
de metodos productivos respetuosos de Ia biodiversidad. 
(Componente I). 



Procuradurfa de Ia 
Republica, Policia 
Nacional y el Ejercito 
Nacional 

Ministerio 
Agropecuario y 
Forestal (MAG FOR) 
e Institute Nacional 
Forestal (INAFOR) 

Las instituciones de control y ejecutoras de Ia ley C I 
salvaguardarim y apoyarim las acciones de las entidades 
gubernamentales e investigaran las violaciones contra las 
!eyes y normas ambientales. El Ejercito Nacional es el 
principal proveedor de apoyo logistico para las operaciones 
contra incendios. Dichas instituciones apoyaran el 
cumplimiento obligatorio de Ia extracci6n sostenible de los 
productos forestales y de las prescripciones que regulan el uso 
del suelo para fines de pastoreo, agricultura y demas 
actividades productivas aceptables en las APUM 
(Componente I). Ademas, estas instituciones participaran en 
el desarrollo de un Manual de Operaciones para Ia prevenci6n 
y control de las violaciones ambientales en las APUM. 
El MAGFOR se encarga de Ia formulaci6n de politicas, C2 
planes, estrategias de desarrollo agropecuario y forestal, asi 
como de propuestas para los programas de protecci6n de 
sistemas ambientales, con enfasis particular en Ia 
conservaci6n del suelo y del agua, ademas de coordinar Ia 
ejecuci6n de dichos programas con el MARENA. El INAFOR 
forma parte de Ia estructura organizacional del MAGFOR y 
tiene el mandata de promover el uso y aprovechamiento 
racional y sostenible de los bosques situados en tierras del 
estado que no han sido declaradas areas protegidas. La 
articulaci6n de acciones con el MAGFOR e INAFOR 
promovera tanto el MSB como el MST y mejorara el manejo 
efectivo de las zonas de amortiguamiento de las APUM 
(Componente 2). Como parte del marco institucional para Ia 
preparaci6n y ejecuci6n del proyecto ENDE-REDD+, 
MAGFORIINAFOR jugaran un papel protag6nico en Ia 
dotaci6n de asistencia tecnica para Ia ejecuci6n y monitoreo 
del proyecto piloto ENDE-REDD+ financiado por el GEF 
(Componente 2). Asimismo, Ia compensaci6n con base en el 
desempefio que forma parte del proyecto piloto ENDE
REDD+ del GEF, se hara a !raves del FONADEFO, un 
mecanisme financiero administrado por el INAFOR creado 
para recoger y administrar fondos destinados a programas y 
proyectos forestales en pro del manejo sostenible de bosques 
(MSB), fomento del desarrollo econ6mico, conservaci6n de 
los recursos naturales, desarrollo de mercados para el pago por 
servicios ambientales (PSA) vIa orotecci6n del ambiente. 

1.6. Analisis de Ia Linea de Base 

68. Baja el escenario de Ia linea de base, se desplegaran esfuerzos para fortalecer el manejo de 
tierras/bosques y Ia conservaci6n de Ia biodiversidad de paisajes de bosques secos, humedos, semi 
hUmedos y nubosos del occidente y zona norte - centro de Nicaragua con Ia finalidad de garantizar el 
flujo de multiples servicios ecosistemicos. El analisis de Ia linea de base describe las inversiones 
relacionadas con Ia mitigaci6n de los efectos del cambia climatico, el MSBIREDD+, Ia conservaci6n de 
Ia biodiversidad y Ia reducci6n/prevenci6n de Ia degradaci6n del suelo. 

69. Conservaci6n de Ia biodiversidad. El problema que las actividades de Ia linea de base abordan es 
Ia perdida de los bosques secos, humedos y de biodiversidad, asi como Ia perdida de sus capacidades para 
generar bienes y servicios (generaci6n de agua, habitats para Ia biodiversidad y secuestro de carbona). Se 
esperan que las inversiones destinadas al manejo de las areas protegidas anden por el orden de los $7 
millones de do lares anuales para el periodo 20 13 - 2018. 



70. Reduccion y prevencion de Ia degradacion de Ia tierra. El problema que las actividades de Ia linea 
de base abordan es Ia perdida de Ia productividad del suelo y Ia desertificacion en las zonas aridas y 
semiaridas. A traves del Proyecto Integral de Manejo de Cuencas Hidrograficas, Agua y Saneamiento 
(PIMCHAS-MARENA), el gobiemo nicaragiiense con el apoyo financiero del gobiemo.canadiense, se 
planteo Ia meta de mejorar Ia calidad de vida y el bienestar de los habitantes de las mesetas semiaridas del 
Norte de Nicaragua mediante el manejo y uso mejorado de los recursos hidricos. La Fase Ill de 
PIMCHAS (2012-2015) contempla una inversion de $2.3 millones de dolares en areas con alta 
vulnerabilidad ambiental y social de las sub cuencas del Rio Estelf y Rio Viejo y cuencas del Rio Negro y 
del Rio Estero Real, especfficamente en las zonas de recarga de acuiferos y de captacion de agua para 
suplir a las ciudades de once municipios. 

71. Mitigacion de los efectos del cambia climatico. Las actividades de Ia linea de base tienen como 
meta promover las buenas practicas para el manejo del suelo y de Ia cobertura boscosa, asi como Ia 
restauracion y fortalecimiento de las reservas de carbona en ecosistemas secos y bosques humedos. El 
Programa Ambiental de Gestion de Riesgos de Desastres y Cambia Climatico, con una inversion de $13 
mill ones de do lares para el periodo 2011-2015 aportados por el Banco lnteramericano de Desarrollo 
(BID) y por el Fondo Nordica de Desarrollo (FND) se ejecuta en las sub cuencas del Rio Viejo y del Lago 
Apanas (cuenca alta del Rio San Juan, al sudeste de Nicaragua). Esta inversion tendni como resultados 
esperados: a) Ampliada Ia cobertura forestal, mejoradas las areas de conservacion de suelos al garantizar 
el uso eficiente del agua, mejorada Ia infiltracion, Ia conservacion de Ia capa superior del suelo, reducida 
Ia erosion y estabilizadas las laderas para restringir el riesgo de deslizamientos de tierra durante Ia epoca 
lluviosa; b) lncrementada Ia captacion de agua a traves de sistemas de cosecha que incrementaran el 
suministro de agua para fines residenciales y productivos durante los ciclos agricolas; c) Obras de 
construccion en areas crfticas que permitan Ia reduccion de riesgos relacionados con el clima, 
beneficiando a 34,329 personas en condiciones de vulnerabilidad; d) Mayor conocimiento de Ia poblacion 
sobre los riesgos y Ia vulnerabilidad ante eventos extremos, variabilidad y cambia climatico, ademas de Ia 
elaboracion de planes municipales para Ia gestion de riesgos y Ia adaptacion al cambia climatico. 
Asimismo, el Proyecto Reduccion de Ia pobreza, aumentando Ia resiliencia de Ia poblacion vulnerable y 
de sus medias de vida en Nicaragua (region de Las Segovias) con una inversion de $3.2 millones de 
dolares (2012-2015) aportados porIa Cooperacion Suiza y el Programa de Desarrollo de las Naciones 
Unidas (PNUD), contribuira a Ia reduccion de Ia pobreza, aumentando Ia resiliencia de Ia poblacion 
vulnerable y de sus medias de vida frente a! cambia climatico en el norte de Nicaragua. 

72. MSB/REDD+. Las actividades de Ia linea de base pretenden abordar el problema del aumento de 
las emisiones de carbona derivadas de Ia deforestacion y degradacion de los bosques. A traves del 
MARENA, el gobiemo nicaraguense elaboro Ia Propuesta de Preparacion (R -PP) con Ia finalidad de 
implementar las actividades de Ia ENDE y REED+. La iniciativa ENDE-REDD+ tiene como objetivo 
integrar acciones a nivel nacional, sub nacional y local para revertir las principales causas de Ia 
deforestacion y degradacion forestal. Los principales resultados esperados del proceso de implementacion 
de Ia R-PP son: a) Generacion de suficientes conocimientos a nivel local, territorial, regional y nacional 
para diseiiar Ia ENDE e implementar Ia REDO+; b) A nivel local, territorial, regional y nacional, 
fortalecimiento de capacidades, adquisicion e intercambio de tecnicas y tecnologias entre los actores 
involucrados en Ia aplicacion del mecanismo de REDO+ en Nicaragua; c) lmplantacion de un sistema 
revisado de monitoreo forestal nacional y regional ENDE-REDD+; d) Los actores locales, territoriales, 
regionales y nacionales estan conscientes de Ia importancia de Ia iniciativa ENDE-REDD+ y han 
participado en el diseiio y/o consultas de cada componente R-PP, asi como en Ia planificacion y ejecucion 
de las actividades de Ia etapa preparatoria de ENDE-REDD+. El plan de preparacion (R-PP) se llevara a 
cabo en el periodo 2012-2015 y cuenta con un presupuesto total de $10.27 millones de dolares, de los 
cuales, se esperan obtener $3.4 millones de dolares del Fondo Cooperativo para el Carbona de los 
Basques (FCPF). El aporte del gobiemo local se estima en unos US$250,000 dolares (aun falta por definir 
Ia contribucion del gobiemo nicaragliense, pero se estima que oscile entre el 5% y I 0% del presupuesto 
actual) mas US$1 millon que se espera obtener a traves del Programa Regional REDO/ Comision 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo CCAD- GIZ (2010-2016). Ademas, se invertiran unos US$ 
2.5 millones de dolares en los siguientes cinco alios a traves de FONADEFO/INAFOR con Ia finalidad de 
promover Ia reforestacion para Ia conservacion de los recursos naturales y el desarrollo de mercados para 
los Pagos por Servicios Ambientales (PSA). 



2. ESTRATEGIA 

2.1. Justificaci6n del Proyecto y Conformidad con las Politicas 

73. El Proyecto propuesto guarda concordancia con Ia estrategia del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF) y con el marco de resultados del Sistema para Ia Asignaci6n Transparente de Recursos 
(STAR 5) para Nicaragua. El Proyecto contribuini a reducir Ia degradaci6n y perdida de los bosques secos 
y humedos deNicaragua a !raves del fortalecimiento del manejo de las APUM; Ia consolidaci6n de los 
corredores bi'oi6gicos que promuevan Ia conectividad eco16gica entre las APUM existentes y los 
remanentes q~ bosques secos, semi humedos y Mmedos; Ia ejecuci6n del proyecto piloto ENDE-REDD + 
financiado por el GEF; el manejo sostenible del bosque tropical seco y de tierras del corrector seco de 
Nicaragua. Estas y otras acciones ayudaran a eliminar las barreras relacionadas con Ia falta de capacidad 
tecnica y de conocimientos tecnicos que han Iimitado Ia conservaci6n efectiva de Ia biodiversidad a !raves 
de las APUM y del manejo sostenible de bosques y de suelos dentro de sus paisajes circundantes. El 
Proyecto generara multiples beneficios ambientales globales, entre eiios Ia conservaci6n de Ia 
biodiversidad, reducci6n de Ia desertificaci6n, incremento de las reservas de carbona, reducci6n de las 
emisiones de GEl, ampliaci6n de Ia cobertura forestal y flujos sostenibles de servicios ecosistemicos. 

74. El objetivo del Proyecto se enmarca dentro de las areas focales de Biodiversidad (BD), 
Degradaci6n de Tierras (DT) y Mitigaci6n del Cambia Climatico (MCC) asf como Manejo Sostenible de 
Bosques/REDD+ (MSB/REDD+). En terrninos especfficos, el Proyecto aborda el Objetivo BD-1: Mejorar 
Ia Sostenibilidad de los Sistemas de Areas Protegidas. El Proyecto mejorara el manejo efectivo de dace 
(12) areas protegidas con Ia finalidad de reducir las amenazas que enfrentan par el mal usa de Ia tierra 
dentro y fuera de sus Iinderos (p. ej. agricultura y ganaderfa no sostenibles, tala ilegal, comercio ilfcito de 
especies vulnerables y amenazadas e incendios forestales) y par ende reducir Ia vulnerabilidad de Ia 
biodiversidad amenazada en paisajes seleccionados de bosques secas, asf como habitats en nucleos de 
bosques humedos, semi humedos y nubosos (Componente I). EI Proyecto tam bien a borda el Objetivo 
DT-3: Paisajes Integrados: Reducir Ia presion sabre los recursos naturales, generada porIa competencia 
de otros usos del suelo en el paisaje amplio de los corredores bio/6gicos. El Proyecto facilitani. el 
desarroiio de practicas de manejo de paisajes a cargo de los agricultores locales, lo cual dan\ como 
resultado coberturas estables de bosques secas y humedos y de servicios ecosistemicos sostenibles, entre 
elias caudales de agua perrnanente en cuencas hidrograticas claves (Componente 2). El Proyecto tam bien 
aborda el Objetivo MCC -5: LULUCF: Promover Ia conservaci6n y forta/ecimiento de las reservas de 
carbona a traves del manejo sostenib/e del uso del sue/o, cambia de uso del suelo y silvicu/tura. El 
Proyecto empleara las herramientas de manejo de paisajes (p. ej. rehabilitaci6n natural de areas 
degradadas, sistemas agroforestales y silvopastoriles) en los bosques secas y humedos del Occidente y 
Zona Centro Norte de Nicaragua, Ia que dara como resultado una estructura y funcionalidad mejorada de 
los ecosistemas y mejoramiento de las reservas de carbona (Componente 2). EI Proyecto aborda el 
Objetivo MSB/REDD-1: Objetivo de los Servicios Ecosistemicos Forestales: Reducir las presiones sabre 
los recursos foresta/es y generar f/ujos sostenib/es de servicios ecosistemicos forestales. El Proyecto fue 
disefiado de conforrnidad con las directrices de inversion del GEF para Ia iniciati va MSB/REDD+ y 
reducira Ia presion sabre los recursos forestales y generani flujos sostenibles de servicios ecosistemicos al 
aplicar las medidas MSB/REDD+ que perrnitini.n reducir las amenazas contra los bosques secas, 
humedos, semi humedos, zonas de amortiguamiento y conexiones entre las areas protegidas, donde las 
tasas de deforestaci6n son altas debido a! avance de Ia frontera agricola y Ia ganaderfa extensiva. 

75. El Proyecto contribuini. a implementar el Plan Estrategico para Ia Diversidad Biol6gica 201 I -
2020 (p. ej. Metas de Aichi). En terrninos mas especfficos, el Proyecto contribuini a cumplir con Ia Meta 
I: Para el aiio 2020, las personas tendran conciencia del valor de Ia diversidad bio/6gica y de los pasos 
que pueden seguir para su conservaci6n y utilizaci6n sostenib/e. Meta 5: Para el aiio 2020. se habra 
reducido por /o menos a Ia mitad o detenido Iota/mente e/ ritmo de perdido de todos los habitats 
naturales, incluidos los bosques, y se habra reducido significativamente Ia degradaci6n y fragmentaci6n. 
Meta 7: Para el aiio 2020, las zonas destinadas a agricultura, acuicultura y si/vicu/tura se gestionaran de 
manera sostenible, garantizandose Ia conservaci6n de Ia diversidad bio/6gica. Meta I I: Para e/ aiio 
2020, a! menos e/ 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas continentales y e/ 10 por ciento de las 
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zonas marinas y costeras, especialmente aquellas de particular importancia para Ia diversidad bio/6gica 
y los servicios de los ecosistemas, se conservan por media de sistemas de areas protegidas administrados 
de manera eficaz y equitativa, eco/6gicamente representativos y bien conectados y otras medidas de 
conservaci6n eficaces basadas en areas, y estan integradas en los paisajes terrestres y marinas mas 
amplios. Meta 12: Parae/ aiio 2020, se habra evitado Ia extinci6n de especies en peligro identificadas y 
su estado de conservaci6n se habra mejorado y sostenido. Meta 14: Para e/ aiio 2020, se han restaurado 
y salvaguardado los ecosistemas que proporcionan servicios esencia/es, incluidos servicios relacionados 
con e/ agua, y que contribuyen a Ia sa/ud, los medias de vida y e/ bienestar, tomando en cuenta las 
necesidades de las mujeres, las comunidades indigenas y locales y los pobres y vulnerables. Meta I 5: 
Para e/ aiio 2020, se habra incrementado Ia resiliencia de los ecosistemas y Ia contribuci6n de Ia 
diversidad bio/6gica a las reservas de carbona, mediante Ia conservaci6n y Ia restauraci6n, incluida Ia 
restauraci6n de por lo menos el 15 por ciento de las tierras degradadas, contribuyendo asi a Ia 
mitigaci6n del cambia climatico y a Ia adaptaci6n a este, asi como a Ia lucha contra Ia desertificaci6n. 

2.2. Apropiacion del Pais: Criterios de Seleccion del Pais y Diseiio en Funcion de Prioridades 
Nacionales 

76. El Proyecto promueve el Plan Nacional de Desarrollo Humano 2010- 2020 (PNDH) impulsado 
por el Gobiemo de Reconciliaci6n y Unidad Nacional, especificamente los Objetivos 2 y 8: "Cuidar y 
defender las areas protegidas" y "Cuidar y restaurar areas degradadas y erosionadas ambientalmente a 
traves de sistemas adaptativos, agroforestales y silvopastoriles", respectivamente. El Proyecto de igual 
forma guarda consistencia con Ia Estrategia Nacional Ambiental y de Cambio Climittico (ENACC) y su 
Plan de Acci6n, particulannente con dos de los cinco lineamientos estrategicos: a) Defensa y Protecci6n 
Ambiental de los Recursos Naturales, el cual propone "fortalecer los mecanismos de protecci6n de las 
actuales areas protegidas" y "restaurar y conservar los corredores de vida" como pasos hacia Ia 
"restauraci6n integral de los ecosistemas existentes en el pais" y b) Manejo sostenible de Ia tierra, el cual 
propone "el ordenamiento territorial que asegure una planificaci6n adecuada del uso del suelo y del 
espacio en las zonas rurales y urbanas, en armonfa con Ia naturaleza, asegurando su preservaci6n" y Ia 
promoci6n de mejores tecnologias agropecuarias para el manejo mejorado del uso del suelo con vocaci6n 
agricola. El Proyecto contribuirit a Ia implementaci6n del Plan de Acci6n de Ia ENACC 2010-2015, el 
cual garantiza Ia participaci6n del pueblo organizado y las instituciones de gobiemo en desarrollar 
acciones de conservaci6n y preservaci6n de los recursos naturales de Nicaragua. En tenninos particulares, 
el Proyecto estit alineado con Ia estrategia de mitigaci6n, gesti6n de riesgos y adaptaci6n al cambio 
eli matico. 

77. El Proyecto fue disefiado para trabajar con Ia ENB (2002) y con el Plan de Acci6n Nacional para 
Combatir Ia Desertificaci6n y Ia Sequfa (2002), el cual establece lineas de acci6n para Ia restauraci6n de 
los ecosistemas, Ia protecci6n de Ia diversidad biol6gica y reversion del proceso de degradaci6n del suelo 
en las zonas secas de Nicaragua. El Proyecto propuesto jugara un papel relevante y pionero en Nicaragua 
en relaci6n con el Objetivo 8 de Ia ENB, Ia cual fue acordada en el afio 2010 durante el Convenio sobre Ia 
Diversidad Biol6gica (COB) (Mantener Ia capacidad de los ecosistemas de generar bienes y servicios y 
prestar apoyo a los medios .de vida). El Cuarto lnfonne Nacional ante el COB (2010) indica que el 
cumplimiento de este objetivo depende de Ia conectividad entre los corredores biol6gicos. Asimismo, el 
BCGA de Nicaragua indica que estos corredores garantizan Ia protecci6n de los recursos hfdricos, el 
intercambio genetico entre especies y ecosistemas, ademas de contribuir a incrementar Ia productividad 
agricola. El Proyecto harit una contribuci6n importante en favor de Ia consolidaci6n de los corredores 
biol6gicos y de Ia promoci6n de Ia conectividad de los ecosistemas, ofreciendo refugio a las especies de 
importancia global contra los efectos del cambio climittico. 

78. El Proyecto tambien aborda Ia Politica de Genero del Gobiemo de Reconciliaci6n y Unidad 
Nacional de Nicaragua a traves de Ia Ley de lgualdad de Derechos y Oportunidades (Ley N° 648 del 
2008) y su Reglamento, Ia cual establece en relaci6n al medio ambiente, garantizarit en su politica publica 
Ia adopci6n de Ia lgualdad de Oportunidades. Esta polftica deberit contener un programa de 
sensibilizaci6n y capacitaci6n sobre relaciones de equidad e igualdad entre mujeres y hombres 
involucrados en las actividades ambientales. Asimismo, garantizar que en Ia fonnulaci6n y ejecuci6n de 
los procesos de fonnaci6n, control, protecci6n, y en el manejo de los recursos naturales, el ambiente y Ia 
biodiversidad, se respete Ia lgualdad de Oportunidades para las mujeres y los hombres en el acceso y 
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participaci6n en tales procesos. Promover financiamiento para fondos administrados o co-administrados 
par mujeres, en proyectos de protecci6n, conservaci6n y usa racional de los recursos naturales que alivien 
Ia carga de trabajo de las mujeres y Ia pobreza de las familias, con Ia participaci6n de mujeres y hombres 
en Ia toma de decisiones que les afecten a elias y a su grupo familiar. 

2.3. Principios de Diseiio y Consideraciones Estrategicas 

79. Conformidad con el Formulario de ldentificaci6n del Proyecto (PIF): El disefio del Proyecto 
guarda estrecha relaci6n con el PIF original. La estrategia del Proyecto, incluyendo Ia estructura de los 
componentes del Proyecto, se parece mucho al PIF que habia sido aprobado par el GEF. Se hicieron los 
siguientes cam bios, los. cuales no representan una desviaci6n de Ia estrategia del Proyecto como se defini6 
al principia en el PIF y no tendnin ningun impacto en los fondos presupuestados originalmente (GEF y co 
financiamiento). 

D~~~~~ y monitoreo fortalecidos en 11 
areas protegidas de usos multiples (APUM) 

Marco de manejo y de cumplimiento obligatorio 
puesto en marcha en las 11 APUM 

Finanzas disponibles para las 11 APUM 

Planificaci6n y monitoreo fortalecidos en 12 areas 
protegidas de usos multiples (APUM) 

Marco de manejo y de cumplimiento obligatorio 
puesto en marcha en las 12 APUM 

Finanzas disponibles para las 12 APUM 

Se incluy6 un APUM mas a! Proyecto: Refugio de 
Vida Silvestre Humedal Istiam Peiia Inculta (1,767 
ha). Forma parte del corrector de islas del Lago de 
Nicaragua. El Refugio de Vida Silvestre Humedal 
!stiam Pei\a lnculta fue creado en el ai\o 2013 y se 
incluy6 como parte de Ia Reserva Biosfera de 
Ometepe (declarada en el 2010); junto con Ia 
Reserva Natural Volcan Concepcion y Ia Reserva 
Natural Volcan Maderas, constituyen Ia zona 
nucleo de Ia Reserva Biosfera de Ometepe. El 
Refugio de Vida Silvestre Humedal lstiam Pefia 
Inculta goza de una posicion estrategica y brinda 
protecci6n a los ecosistemas del bosque seco de las 
tierras bajas entre los dos volcanes, asf como Ia 
conectividad con los bosques secas y humedos 
montanos de alta y baja altitud. 

Practicas de producci6n sostenible para prevenir 
Ia deforestaci6n en las zonas de amortiguamiento 
de las areas protegidas 

Este nuevo producto del Proyecto fue incluido para 
promover practicas productivas sostenibles en las 

de las 12 APUM 
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Nuevas recursos fznancieros pub/icos y privados, 
disponibles para el manejo de las areas 
protegidas {p. ej. boletos de entrada pagados por 
los visitantes de las areas protegidas - Ley 
20012012), incentivos REDD+ y fondos 
apalancados por los socios que manejan las areas 
protegidas (ONG, sector privado, gobiernos 
locales), entre otrasfuentes. 

Proyecto. Las actividades como 
agroforesterfa o demas que juntas amplfan Ia 
cobertura forestal con las actividades de producci6n 
coadyuvaran a integrar los bosques tropicales en el 
patsaJe multifuncional de las APUM, 
contribuyendo por ende a Ia conservaci6n de Ia 
biodiversidad, a Ia vez que son un medio de vida 
para las personas que viven en las zonas de 

Nuevas recursos fznancieros publicos y privados, 
disponibles para el manejo de las areas protegidas 
{p. ej. boletos de entrada pagados por los 
visit antes de las areas protegidas - Ley 807120 12) 
y fondos apalancados por los socios que manejan 
las areas protegidas (ONG, sector privado, 
gobiernos locales), entre otras fuentes. 

Se aclar6 que Ia ley que tiene que ver con ingresos 
por boleterfa pagada por los visitantes de las areas 
protegidas que el Proyecto ejecutara en apoyo a Ia 
sostenibilidad financiera de las APUM no es Ia Ley 
200/2012 (tal como se habfa sefialado primero en el 
PIF), sino mas bien Ia Ley 807/2012. 

Asimismo, no se incluiran los incentives REDO+ 
como parte de los nuevos recursos financieros 
disponibles para el manejo de las areas protegidas 
porque los bonos de carbone derivados del 
proyecto piloto ENDE-REDD+ financiado por el 
GEF no se vendenin en el mercado de carbone, de 
conformidad con las politicas del gobierno de 

En marcha el mecanismo fznanciero de paisaje En marcha el mecanismo de compensaci6n con 
amplio base en el desempefio para paisajes amplios 

El mecanisme de compensaci6n con base en el 
desempefio, que forma parte del proyecto piloto 
ENDE-REDD+ financiado por el GEF, no saldra de 
Ia venta de bonos de carbone en el mercado. Mas 
bien, las compensaciones se haran a traves del 
FONADEFO, un mecanisme financiero 
administrado por el INAFOR creado para financiar: 

a) Apoyo a los programas y proyectos forestales 
en pro del manejo sostenible de bosques (MSB) 

b) Fomento del desarrollo econ6mico 

c) Conservaci6n de los recursos naturales 

d) Desarrollo de mercados para el pago por 
servicios ambientales (PSA) 

e) Protecci6n del ambiente. 
El mecanisme de compensaci6n con base en el 
desempefio dirigido a los beneficiaries del proyecto 
piloto ENDE-REDD+ financiado por el GEF 
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contemplani incentivos en concepto de 
conservacion de bosques, insumos de produccion o 
materiales vegetales (plantas), asistencia tecnica, 
capacitaciones y costos de monitoreo y 
seguimiento, entre otros beneficios no monetarios. 

80. Ventaja Comparativa del PNUD: La ventaja comparativa del PNUD ante los ojos del GEF yace 
en su red global de oficinas de pais, su experiencia en !a fonnulacion de politicas de desarrollo integral, 
fortalecimiento institucional y participacion de sectores no gubernamentales y de comunidades, tal como 
se especifica en el documento denominado Ventaja Comparativa de las Agencias del GEF 
(GEF/C.31!5rev.l ). El PNUD en Ia actualidad apoya actividades de MSB y REDD+ en mas de 25 
naciones alrededor del mundo. Bajo el liderazgo ONUIREDD, el PNUD trabaja en cinco pafses de 
America Latina y el Caribe (Bolivia, Panama, Ecuador, Paraguay y Mexico) en proyectos de preparacion 
de MSB y REDD+, con una inversion total superior a los $30 mill ones de dolares. Asimismo, el PNUD 
cuenta con un extenso historial de asistencia brindada a! gobierno nicaragiiense en Ia promocion, diseiio e 
implementacion de actividades alineadas con los mandatos del GEF asi como con los planes nacionales 
de conservacion y desarrollo sostenible. MARENA ha identificado a! PNUD como !a entidad ejecutora 
idonea del GEF para llevar a cabo esta iniciativa, debido a !a experiencia acumulada a lo largo de un 
sinnumero de proyectos del GEF sobre temas como diversidad biologica, degradacion de tierras, cambio 
climatico y uso sostenible de bosques. El Proyecto propuesto guarda consistencia con el Marco Mundial 
del PNUD sobre Biodiversidad y Ecosistemas 2012-2020, el cual tiene como objetivo general estrategico: 
"Mantener y mejorar los bienes y servicios generados por Ia biodiversidad y los ecosistemas, con !a 
finalidad de asegurar los medios de vida, alimentos, agua y salud, fortalecer !a resiliencia, conservar las 
especies amenazadas junto con sus habitats e incrementar el almacenamiento y secuestro de carbono". 

81. El Proyecto esta alineado con el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(MANUD) para Nicaragua 2013 - 2017. En tenninos especificos, el Proyecto guarda consistencia con el 
Producto 3.1 del MANUD, el cual pretende fortalecer !a capacidad del publico, comunidad, sociedad civil 
e instituciones del sector privado para desarrollar e implementar politicas, marcos legales y programas 
relacionados con el medio ambiente, recursos naturales, energia y agua. El Proyecto contara con !a 
supervision del Asesor Tecnico Regional de GEF y de los proyectos ONU-REDD en America Latina y el 
Caribe, quien cuenta con un doctorado y una maestria en Politicas Ambientales y en Economia, con 
enfasis en !a valuacion economica de bosques. La oficina de pais del PNUD asignara un personal de cinco 
miembros claves para que manejen y monitoreen Ia marcha del Proyecto. El Proyecto sera manejado por 
el Oft cia! de Programas del Departamento de Ambiente, Energfa y Gestion de Riesgos, qui en tiene mas de 
doce aiios de experiencia y contara con el apoyo del Coordinador de Area. El Gerente de Area brindara 
apoyo administrativo. El monitoreo y evaluacion del Proyecto estara a cargo del Analista de M&E y en 
casos necesarios, este recibini apoyo de !a Unidad de Adquisiciones. 

82. Coordinacion con otras iniciativas similares: Se coordinaran acciones con el Proyecto Manejo 
Integral de Ia Cuenca del Lago de Apanas, una iniciativa conjunta de cinco aiios (2011 - 2016) del BID y 
del GEF. En particular, se estableceran mecanismos de coordinacion para desarrollar un sistema de 
monitoreo de carbono. El Proyecto tiene a! MARENA como uno de sus asociados en !a Implementacion, 
lo que facilita el intercambio de infonnacion y/o de lecciones aprendidas entre los dos proyectos. Los 
coordinadores y equipos de trabajo de los proyectos crearan grupos de discusion para sostener reuniones 
periodicas presenciales o a distancia con Ia intencion de compartir ideas y experiencias. Los directores de 
MARENA y del grupo tecnico de Ia Unidad del Programa Ambiental y Desarrollo se aseguraran de tomar 
en cuenta las lecciones aprendidas durante !a ejecucion del Proyecto propuesto, incluyendo el desarrollo 
de un sistema de monitoreo de carbono para evaluar los flujos de carbono y los beneficios. El Proyecto 
coordinara acciones con el recien aprobado Proyecto Adaptaci6n al Cambia Climatico en el Sector de 
Abastecimiento de Agua Potable, financiado por el Fondo Especial para el Cambio Climatico (FECC) y 
ejecutado por el Banco Mundial. Este Proyecto del FECC pretende mejorar !a resiliencia frente a! cambio 
climatico de inversiones en el abastecimiento de agua en el sector rural de Nicaragua, para responder a !a 
creciente variabilidad climatica y a los impactos directos del cambio climatico en zonas seleccionadas del 
pais. Se le dara atenci6n especial a los aspectos climaticos de !a gestion de los recursos hfdricos en las 



cuencas hidrograficas priorizadas por el Proyecto. Asimismo, se han\ un intercambio de experiencias y 
lecciones aprendidas con el proyecto financiado por el Fondo de Adaptacion, denominado Reducci6n de 
Riesgos y Vulnerabilidad ante Inundaciones y Sequfas en Ia Cuenca del Rfo Estero Real, ejecutado por el 
PNUD, en terminos de desarrollo de practicas agroecologicas resilientes al cambia climatico. De igual 
forma, se coordinaran acciones con el Programa Ambiental de Gesti6n de Riesgos de Desastres y Cambia 
Climcitico (2011- 2015), el cual se lleva a cabo actualmente en las sub cuencas del Rio Viejo y del Lago 
Apanas (cuenca alta del Rio San Juan, a] sudeste de Nicaragua), con el apoyo del BID y del FND. En 
vista de las multiples iniciativas climaticas que se realizan en Nicaragua, como parte de Ia Donacion para 
Ia Preparacion del Proyecto (PPG), se definiran con claridad los mecanismos que permitan Ia 
coordinacion de todos los proyectos, a Ia vez que se evaluaran las lecciones aprendidas para incorporarlas 
efectivamente en el diseiio final del Proyecto. lncluso, se invitara a los equipos de trabajo de todos los 
proyectos afines en marcha para que participen en actividades de Ia PPG, entre elias el taller de 
presentacion del Proyecto y e] taller sobre el Marco de Resultados. 

83. Las lecciones aprendidas del proyecto financiado por el GEF, denominado "Fortalecimiento e 
lntegraci6n de Esfuerzos para Ia Sostenibilidad del Sistema de Areas Protegidas de Nicaragua tam bien 
formaran parte de este Proyecto, el cual cuenta con el apoyo del PNUD y tiene como objetivo el manejo 
efectivo del SINAP de Nicaragua a !raves de reformas juridicas, fortalecimiento institucional, 
financiamiento sostenible y alianzas. El Proyecto esta llegando a su conclusion. El valor agregado 
inyectado a !raves de esta nueva inversion del GEF destinada a las APUM que fueron beneficiadas por el 
Proyecto del SINAP contempla el manejo de las areas protegidas a traves de convenios de colaboracion 
multisectorial, aplicaci6n de mecanismos financieros en apoyo al manejo de las areas protegidas 
desarrollado a !raves de los proyectos del SINAP (p. ej. ingresos por boletos de entrada pagadas por los 
visitantes) y un enfoque de manejo de areas protegidas que integre de manera exitosa Ia conservacion de 
Ia biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales en las zonas de amortiguamiento para reducir 
las amenazas que se originan fuera de las areas protegidas. De manera similar, se incorporaran las 
lecciones aprendidas del proyecto del GEF denominado Manejo Sostenible de Ia Tierra en Areas 
Degradadas Propensas a Sequias en Nicaragua, ejecutado en el periodo 2006 - 2011 por el PNUD, 
especificamente: a) La importancia de incorporar las consideraciones de genera en el diseiio del Proyecto 
para garantizar Ia distribucion equitativa de los beneficios; b) La necesidad de establecer mecanismos 
para Ia replica de las mejores practicas y experiencias con Ia participacion de los grupos de beneficiarios, 
con Ia finalidad de facilitar Ia ampliacion de los beneficios hacia otros grupos locales; c) La importancia 
de contar con mecanismos flexibles para facilitar el manejo adaptativo. Tambien se incorporaran 
lecciones aprendidas del Proyecto Conservaci6n de Ia Biodiversidad del Bosque Tropical Secoy Marino 
Costero del Pacifico Sur de Nicaragua: construyendo a/ianzas publico - privadas, financiado por el 
GEF, en relacion con el establecimiento de lazos duraderos entre las instituciones gubemamentales y Ia 
sociedad civil, puesto que seran fundamentales para la consolidacion de los corredores biologicos y Ia 
efectividad del manejo de las areas protegidas. El proyecto finalizo en el 2010 y conto con el apoyo del 
PNUD. Asimismo, el presente Proyecto integrara las lecciones aprendidas del Programa Manejo 
Sostenible de los Recursos Naturales y Fomento de Competencias Empresariales (MASRENACE), cuyas 
areas de influencia son Ia RAAN y Ia Reserva Biosfera de Bosawas. 

84. Se estableceran mecanismos de coordinacion con Ia estrategia ENDE-REDD+ para Nicaragua, Ia 
cual cuenta con financiamiento parcial del FCPF y apoyo del Banco Mundial (NITF 099264) (2011-
2013). En particular, se pretende establecer una cooperacion que facilite el intercambio de informacion y 
de lecciones aprendidas relacionadas con Ia reduccion de emisiones provocadas por la deforestacion, Ia 
conservacion y restauracion de reservas de carbona y el MSB. 

85. Finalmente, se coordinaran acciones con el proyecto Fortalecimiento de Ia Gobernabilidad Local 
en Ia Cuenca del Lago Cocibolca, financiado porIa Union Europea (2011 - 2015), cuyo objetivo es 
fortalecer Ia gestion ambiental y Ia proteccion de los recursos naturales de Ia cuenca hidrografica del 
Lago Cocibolca (Lago de Nicaragua). 

p.;,.; ...... , ':1? 



2.4. Objetivo, Resultados y Productos/Actividades del Proyecto 

86. El Objetivo del Proyecto es fortalecer Ia efectividad de manejo de areas protegidas de uso 
multiple (APUM) y promover el uso sostenible de bosques hUmedos y secos en el paisaje amplio de las 
regiones occidente y norte-centro de Nicaragua, para garantizar el tlujo de multiples servicios 
ecosistemicos, garantizando Ia conservaci6n de Ia biodiversidad, el manejo sostenible de Ia tierra, 
mitigaci6n del cambia climatico debido a cambios en el uso del suelo. El enfoque utilizado por el 
Proyecto consta de dos componentes principales: El Componente I fortalecera Ia efectividad del manejo 
de las 12 APUM y el Componente 2 generara multiples beneficios ambientales globales a traves de 
practicas de manejo sostenible de bosques y de tierras en el paisaje amplio alrededor de dichas areas 
protegidas. Las actividades del Componente 2 faci!itaran Ia conectividad entre las 12 APUM con Ia 
finalidad de constituir cuatro corredores biol6gicos: a) Corrector Seco, b) Corrector Islas del Lago de 
Nicaragua, c) Corrector Biol6gico Cerro Cumaica Cerro Alegre-Mombachito Cerro La Vieja-Sierra 
Amerrisque, d) Corrector Pei'ias Blancas-Kilambe (ver Tabla I y Anexo 8.6). 

Componente 1 - Fortalecimiento de Ia capacidad y sostenibilidad financiera de las APUM de 
paisajes de bosques secos, humedos, semi humedos y nubosos de las regiones occidente y norte
centro de Nicaragua. 

87. El Componente I permitira incrementar Ia efectividad del manejo de las 12 APUM existentes en 
paisajes de bosques secos, humedos, semi hUmedos y nubosos. El grado de efectividad del manejo de las 
areas protegidas se medira a traves de Ia herramienta METT. Para tal fin, el Proyecto elaborara planes de 
manejo para las areas protegidas existentes y actualizara los planes ya elaborados para agregarles un 
enfoque de paisaje y conservaci6n de Ia biodiversidad. Los mecanismos de gobemabilidad mejorada 
contemplaran el establecimiento de comites de manejo colaborativo multisectorial y de convenios para Ia 
administraci6n de las 12 APUM existentes. Se implantara un sistema de monitoreo y de informacion bajo 
Ia supervision de funcionarios del MARENA, en coordinaci6n con elementos locales para monitorear y 
reducir las amenazas contra Ia biodiversidad en las 12 APUM existentes. El manejo de las APUM se vera 
fortalecido con Ia aplicaci6n de Ia Ley de Conservaci6n y Utilizaci6n Sostenible de Ia Diversidad 
Biol6gica (No. 200/2012), Ia cual sei'iala los mecanismos financieros requeridos para que el SINAP 
alcance su sostenibilidad financiera (ingresos por boletos de entrada pagados por personas que visitan el 
pais y las areas protegidas), acuerdos de manejo colaborativo y demas fuentes identificadas como parte de 
las estrategias financieras desarrolladas para el SINAP. El Componente I tambien fortalecera Ia capacidad 
del MARENA de cumplir con efectividad las funciones del manejo de las areas protegidas en paisajes de 
bosques secos, hUmedos, semi humedos y nubosos. En terrninos mas especfficos, para finales del 
Proyecto, el MARENA contara con una capacidad coercitiva y de control mas fortalecida, un despliegue 
mas efectivo de recursos financieros y humanos para contrarrestar las amenazas contra las APUM y de 
exhibir una mejor administraci6n a nivel central, de delegaciones territoriales y de areas protegidas 

88. AI cabo de cinco afios, los resultados del Proyecto visualizan: 

a. El manejo efectivo de las 12 APUM que abarcan dos paisajes de bosques secos (Corrector Seco 
Chinandega-Rivas y Corrector Biol6gico Cerro Cumaica Cerro Alegre-Mombachito Cerro La 
Vieja-Sierra Amenrisque), el Corrector Islas del Lago de Nicaragua y un paisaje de bosques 
hUmedos, semi hUmedos y nubosos (Corrector Pei'ias Blancas-Kilambe) habra mejorado de Ia 
puntuaci6n actual de 38 a a! menos 42 segun Ia medici6n del METT. 

b. Las amenazas que enfrentan las 12 APUM (agricultura y ganaderia no sostenible, tala ilegal, 
comercio ilicito de especies vulnerables y amenazadas e incendios forestales) se veran reducidas 
en una area de 178,441.93 ha, incluyendo: 

• Area convertida anualmente de bosques a tierras agricolas y pastizales, reducida a! menos en 
un 10% 

• Niveles de tala ilegal de madera de alto valor reducidos a! menos en un I 0% 
• Comercio ilfcito de especies vulnerables y amenazadas reducido en un tercio 
• lncendios forestales ocunridos en paisajes de bosque tropical seco reducidos en un 20% 



c. Disminucion de Ia vulnerabilidad de Ia biodiversidad amenazada, cuantificada de Ia siguiente 
manera: 
• Aseguramiento de I 04,233 ha de habitats de bosques secos 
• Aseguramiento de 21,436 hade habitats de bosques humedos, semi hUmedos y nubosos 
• Estabilizacion de poblaciones de especies claves de grupos biologicos (mamfferos, aves y 

plantas) en los sitios priorizados por el Proyecto. 

Producto 1.1- Planificaci6n y monitoreo fortalecidos en las 12 APUM, a traves de: 

1.1.1- Aprobaci6n de los planes de manejo de las 12 APUM, en los que se definen las medidas para 
contrarrestar las amenazas, los /imites de extracci6n sostenible, las metas del manejo sostenible e 
indicadores de exito y necesidades para cumplir con las funciones del manejo de las areas protegidas: 

89. El Proyecto actualizara los seis planes de manejo existentes correspondientes a Cosigliina, Padre 
Ramos, Estero Real, Apacunca, Cerro Cumaica Cerro Alegre y Mombachito La Vieja. Reforrnara cuatro 
planes de manejo en proceso de aprobacion (Sierra Amerrisque, Macizos de Pefias Blancas, Cerro 
Kilambe y Volcan Maderas) y elaborara dos nuevos planes de manejo (Volcan Concepcion y Humedal 
Istiam Pefia Inculta). La actualizacion/elaboracion de los planes de manejo se dara una vez que final ice Ia 
Gufa Metodologica para Ia Elaboracion y Actualizacion de Planes de Manejo del MARENA y 
contemplaran: a) Seccion Descripcion/Contexto, en Ia que se describen y se le asignan valores a los 
aspectos ambientales, sociales, culturales e institucionales de las APUM; b) Seccion Consideraciones del 
Manejo, Ia cual contiene los objetivos de conservacion primarios de Ia APUM y una descripcion sobre las 
amenazas/conflictos y establece e] uso del suelo y de los recursos naturales en las areas protegidas, 
incluyendo zonificaciones; c) Seccion Operacional, donde se describen las acciones del manejo y sus 
dimensiones administrativas, sociales, participacion comunitaria y programa de uso publico; d) 
Componente Regulador, el cual definen los aspectos norrnativos de las areas protegidas; e) Componente 
de Seguimiento y Evaluacion. 

90. Los planes de manejo contendran disefios cientfficos y perrnitiran mejorar Ia conectividad 
ecologica entre las APUM y el paisaje circundante (p. ej. UICN, CDB y otros) 17 asf como un marco de 
manejo para el monitoreo, vigilancia y cumplimiento obligatorio de las norrnas y gufas para las 
actividades productivas perrnitidas dentro y entre las areas protegidas. La actualizacion/elaboracion de los 
planes de manejo tendra un caracter participativo e incluira consultas con los actores locales, entre los 
cuales podemos mencionar a las organizaciones de Ia familia, comunitarias y de mujeres, autoridades 
municipales y sectores productivos, ademas de emplear Ia Gufa Metodologica de Efectividad como punto 
de partida para actualizar los planes de manejo. Una vez redactados los planes, se celebraran reuniones 
con los actores involucrados para recabar informacion y aportes finales. Las reuniones con las autoridades 
municipales y actores locales serviran para generar concientizacion y establecer los mecanismos 
organizacionales necesarios para ejecutar los planes de manejo (creacion de comites y de alianzas). La 
aprobacion final de los planes de manejo se da a traves de un Decreta Ministerial; todos los planes de 
manejo se publicaran en La Gaceta, diario oficial y tendran una validez de cinco afios, tal como lo 
establece el Reglamento de Areas Protegidas de Nicaragua (Decreta No. 01-2007) y se llevaran a cabo a 
traves de planes de trabajo anuales. Los planes de manejo se elaboraran en los primeros 18 meses del 
Proyecto en coordinacion entre las delegaciones territoriales del MARENA (Rivas, Jinotega, Boaco, 
Chontales y Chinandega), el SINAP y el equipo de trabajo del Proyecto. 

1.1.2 - Procedimientos, funciones y responsabilidades definidas para e/ monitoreo, vigi/ancia y 
cump/imiento ob/igatorio de las extracciones sostenibles de productos forestales y prescripciones en el 
uso de Ia tierra para pas to reo, agricu/tura y demas actividades agricolas aceptables 

17 Las guias comprendenin: a) Canet-Desanti, L. 2007. Herramientas para el disei\o, gesti6n y monitoreo de Corredores Biol6gicos en Costa Rica. 
Tcsis Magister Sc. Centro Agron6mico Tropical de Investigaci6n y Enseftanza. Turrialba, Costa Rica. 217 p; b) Canet-Desanti, L. y B. Finegan. 
2010. Bases de Conocimiento para Ia Gesti6n de Corredores Bio16gicos en Costa Rica. Mesoamericana 14 (3): 11-24; c) IUCN. Connectivity 
Conservation: International Experience in Planning, Establishment and Management of Biodiversity Corridors. Background paper, 18 pages. 
Disponible en: httJ?~/.L~m§.daLU.).!:!.~n.o.r.gL~!.Q\\·nloads/07Q])3 bci international report final.pdf; d) Bennett, G. y MuloONGy, K.J. (2006). Review 
of Experience with Ecological Networks, Corridors and Buffer Zones. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal, Technical 
Series No. 23, 100 pages; and e) Dewi, S. et al. 2013. Protected Areas within multifunctional landscapes: Squeezing out intermediate land use 
intensities in the tropics? Land Use Policy 30( 1 ): 38-56. 



91. El Proyecto dani Iugar a Ia elaboracion de procedimientos, funciones y responsabilidades para el 
monitoreo, vigilancia y cumplimiento obligatorio de las normas que regulan el usa sostenible de los 
recursos naturales en las APUM, fortaleciendo Ia capacidad de Ia Direccion General de Areas Protegidas 
del MARENA para el manejo efectivo de las areas protegidas. Se desarrollaran diversas herramientas 
para Ia proteccion y conservacion de las areas protegidas del pais, de conformidad con las guias 
establecidas en el Reglamento de Ia Ley de Areas Protegidas y Biodiversidad, Ia cual se revisani para 
identificar los procedimientos y regulaciones requeridas. En terminos particulares, el Proyecto dara Iugar 
a! desarrollo de: a) Manual de Operaciones para el Comite de Proteccion, Cuido, Conservacion y 
Colaboracion de Areas Protegidas: comprendeni guias que regularan el funcionamiento de estos comites 
creados para otorgar el regimen de manejo participativo o co-manejo de las areas protegidas. El proceso 
tendra una naturaleza participativa e incluye consultas con los actores para recopilar aportes y 
retroalimentacion, garantizando que los procedimientos para las prescripciones sabre el usa del suelo de 
diversas actividades productivas dentro de las APUM sean definidos en conjunto con las autoridades de 
las areas protegidas, comunidades locales y agricultores; b) Manual de Operaciones para Ia prevencion y 
control de violaciones ambientales. lncluira protocolos para el manejo de violaciones y transgresiones 
ambientales en las APUM ( cumplimiento obligatorio de las extracciones sostenibles de productos 
forestales y prescripciones sabre el usa del suelo), asi como los procedimientos para imponer penalidades 
y sanciones. En Ia elaboracion de este manual se contara con Ia participacion de Ia Procuradurfa de Ia 
Republica, Ia Policia Nacional, el Ejercito Nacional e INAFOR, entre otras instituciones ejecutoras de Ia 
ley y contempla consultas con las autoridades locales y OSC; c) Manual para el monitoreo de indicadores 
de especies de biodiversidad aplicables a diversos tipos de ecosistemas en las areas prioritarias 

92. A los actores claves (entre elias, locales) se les capacitara en el usa de las herramientas 
mencionadas. Las herramientas de monitoreo, vigilancia y cumplimiento obligatorio de las normativas se 
elaboraran en los afios I y 2 del Proyecto, en estrecha colaboracion entre Ia Direcci6n General de Areas 
Protegidas del MARENA y el equipo de trabajo del Proyecto. Todos los manuales estaran disponibles en 
formato electronico (pagina oficial del MARENA) e impreso para los actores locales de las 12 APUM 
del Proyecto. 

1.1.3 - El sistema de informacion relacionada con el uso, manejo (productos forestales y pastoreo) y 
conservaci6n sostenible de las APUM fortalece los procesos de toma de decisiones y facilita el nivel de 
cumplimiento de las normativas y monitoreo de amenazas contra Ia biodiversidad. 

93. El Proyecto permitira Ia aplicacion de un sistema de monitoreo e informacion par parte del 
MARENA en coordinacion con las autoridades ambientales locales, a fin de fortalecer los procesos de 
lorna de decisiones y facilitara el cumplimiento de las normativas y monitoreo de las amenazas contra Ia 
biodiversidad en las 12 APUM existentes. Los esfuerzos del Proyecto se concentraran hacia el 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Informacion Ambiental (SINIA-MARENA), el cual organiza y 
distribuye toda Ia informacion ambiental relacionada con Nicaragua. En terminos mas especificos, se 
fortaleceran los nodos regionales del SINIA a! establecer unidades de las areas protegidas con los nodos 
asociadas con las 12 APUM del Proyecto. Se llevara a cabo una evaluacion de Ia capacidad de los nodos 
de manejo de datos de las areas protegidas y biodiversidad, con Ia finalidad de determinar fortalezas y 
debilidades. El Proyecto equipara y capacitara a! personal de los nodos regionales del SINIA en Ia 
captura, procesamiento y reporte de datos sabre biodiversidad y areas protegidas, asi como apoyo a Ia 
planificacion y gestion de las areas protegidas. Las plataformas de gestion de datos estaran vinculadas con 
el sub sistema de informacion de biodiversidad, a fin de almacenar, organizar y diseminar informacion 
relacionada con el manejo, proteccion, conservacion, usa e investigacion de Ia biodiversidad del pais; el 
Sistema de Informacion de Agua y Saneamiento; Ia pagina oficial del MARENA. El sistema de monitoreo 
e informacion incluira un sub sistema de M&E para generar Ia informacion que requiere el monitoreo y 
seguimiento del Proyecto en relacion con el manejo efectivo de las APUM y con Ia generacion de 
beneficios ambientales globales para Ia conservaci6n de Ia biodiversidad en paisajes de bosques secos, 
humedos, semi humedos y nubosos de las regiones occidente y norte - centro de Nicaragua, asi como los 
indicadores establecidos en el Marco de Resultados del Proyecto (Seccion 3). 

94. Asimismo, el Proyecto fortaleceni Ia capacidad del MARENA de darle seguimiento a los cambios 
en el Usa del Suelo/Cobertura del Sue! a (LU/LC) observado en las APUM atendidas par el Proyecto yen 
sus paisajes circundantes empleando sistemas de monitoreo remota para evaluar las amenazas 



representadas por !a expansion de !a agricultura, ganaderia, acuicultura y demas usos del suelo. El 
monitoreo remoto incluira el uso de imagenes sate!itales y verificacion de campo con !a finalidad de 
determinar los cambios en el LUILC e incorporar los resultados en !a planificacion y gestion de los 
APUM. 

95. Los sistemas de informacion para el manejo y uso sostenible de !a biodiversidad en las APUM se 
elaboraran en los alios I y 2 del Proyecto, mientras que Ia evaluaci6n de los beneficios ambientales 
globales para !a conservacion de !a biodiversidad paisajes de bosques secos, hlimedos, semi humedos y 
nubosos y el monitoreo de los carnbios en el LUILC las realizara a! menos dos veces durante el periodo 
de ejecucion del Proyecto (alios 3 y 5), el equipo de trabajo del Proyecto en conjunto con !a Direccion 
General de Areas Protegidas del MARENA. 

Producto 1.2- Implantaci6n del Marco de Manejo y de Cumplimiento Obligatorio en las 12 APUM: 

1.2.1 - Formaci6n de capacidades del MARENA para el cumplimiento efectivo de las funciones del 
manejo de las APUM en paisajes de bosques secas, humedos, semi humedos y nubosos. 

96. Se elaborara un Plan de Desarrollo de Capacidades con !a finalidad de reforzar !a capacidad del 
personal de MARENA central y de !a Direccion General de Areas Protegidas (hombres y mujeres), asf 
como de las delegaciones territoriales (Rivas, Jinotega, Boaco, Chontales y Chinandega) y personal de las 
areas protegidas (hombres y mujeres) con jurisdiccion sobre las 12 APUM atendidas por el Proyecto. 
Con base en los resultados de !a evaluacion de capacidades y necesidades realizada durante !a fase PPG, 
los funcionarios y personal del MARENA se les entrenara en planificacion, manejo, gestion financiera, 
sostenibilidad, conservacion y monitoreo de areas protegidas y biodiversidad. Se procedera a disefiar los 
modulos y materiales de capacitacion para entrenar a un total de 30 funcionarios nacional y 30 integrantes 
del personal de las areas protegidas a! final del Proyecto a traves de talleres, seminarios y cursos 
tematicos acelerados, asf como de visitas de campo a las APUM para fomentar el intercambio de 
conocimientos y experiencias. Asimismo, se considera !a posibilidad de llevar a cabo un curso certificado 
(diplomado) con las universidades nacionales acreditadas. El impacto de dichas capacitaciones se 
evaluara a traves de entrevistas y acciones de seguimiento, asf como de !a aplicacion de !a Ficha de 
Puntaje de Desarrollo de Capacidades del PNUD (scorecard)" (!a cual se aplicara dos veces durante todo 
el periodo de ejecucion del Proyecto: a mitad del periodo y a! final), !a cual se aplico durante !a fase PPG 
para evaluar las capacidades de la linea de base. 

97. Las acciones de formacion de capacidades se mantendran durante todos los cinco alios del 
Proyecto; el equipo de trabajo del Proyecto en estrecha colaboracion con !a Direcci6n General de Areas 
Protegidas y Recursos Humanos del MARENA, se encargaran de coordinar todas las actividades de 
formacion de capacidades. Las capacitaciones se impartiran a traves de alianzas publicas - privadas que 
incluiran a! gobierno, universidades y empresas privadas. Asimismo, contemplaran intercambios sur -sur 
sobre las mejores practicas en el manejo de las areas protegidas. 

1.2.2- Convenios de colaboraci6n multisectorial de manejo compartido de las APUM definen areas de 
acceso para el usa sostenible de productos forestales y extracciones, metodos de producci6n respetuosos 
de Ia biodiversidad, medidas de manejo consensuado y mecanismos de monitoreo y aplicaci6n. 

98. El Proyecto estableceni y ejecutara 12 convenios de colaboracion multisectorial para el manejo de 
las 12 APUM existentes. Las partes de los convenios seran MARENA, sector privado (p. ej. agricultura, 
ganaderfa, acuicultura y turismo), ONG, OSC y gobiernos locales. Los convenios contemplaran !a 
creacion de comites de manejo para supervisar !a conservacion de !a biodiversidad, !a efectividad del 
manejo de las APUM que tome en consideracion el paisaje amplio y el cumplimiento del uso sostenible 
de productos y extracciones forestales y el uso de metodos de produccion respetuosos de !a biodiversidad. 
Las actividades especfficas que se desarrollaran son: a) ldentificar a los actores c!aves en el manejo de las 
areas protegidas por cada APUM atendido por el Proyecto, un esfuerzo conjunto entre el equipo de 
trabajo del Proyecto y las delegaciones territoriales locales del MARENA (Rivas, Jinotega, Boaco, 
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Chontales y Chinandega); b) Proceso participativo y sensibilizador que permita explicarles a todos los 
actores claves a traves de reuniones y de otros medios, Ia importancia del manejo colaborativo para 
alcanzar los objetivos de Ia conservaci6n de Ia biodiversidad y discutir sus funciones y responsabilidades 
como parte de los convenios, incluyendo las propuestas compartidas para Ia implementaci6n de acciones 
especfficas para mecanismos de reducCi6n de amenazas y resoluci6n de conflictos; c) Redacci6n y firma 
de los 12 convenios de colaboraci6n multisectorial; d) Creaci6n de 12 comites de manejo y control 
colaborativo encargados de brindar asesoria, soporte tecnico y guia en Ia ejecuci6n y monitoreo de los 
convenios; e) Elaboraci6n de planes de trabajo multianuales para los comites de manejo colaborativo con 
apoyo del equipo de trabajo del Proyecto y Ia Direcci6n General de Areas Protegidas del MARENA; d) 
Capacitaciones de los miembros de los comites en las mejores practicas del manejo de las areas 
protegidas con base en Ia plataforma de capacitaci6n sefialada en el Producto 1.2.1; f) Monitoreo y 
seguimiento de los convenios y evaluaci6n del grado de cumplimiento de los objetivos y metas de manejo 
delasAPUM. 

99. Los convenios de colaboraci6n mu!tisectorial debenin apegarse a todas las normas y politicas 
existentes que regulan el manejo de las areas protegidas (p. ej. Reglamento de las Areas Protegidas de 
Nicaragua- Decreto No. 01-2007) y Ia conservaci6n de Ia biodiversidad, en linea con los planes de 
manejo de las APUM (Producto 1.1.1 ). El MARENA brindara asistencia legal en Ia elaboraci6n de los 
convenios de colaboraci6n multisectorial para el manejo compartido de las 12 APUM, a traves de un 
mecanismo de cofinanciamiento. Los convenios de colaboraci6n mu!tisectorial debenin estar listos a! 
final del segundo afio del Proyecto, pero el monitoreo y seguimiento continuaran hasta que el Proyecto 
fina!ice. 

1.2.3 - Fortalecimiento del cumplimiento de normas (dirigido a combatir Ia tala ilegal, el comercio 
ilfcito de especies vulnerables y amenazadas y Ia prcictica descontrolada de tumba y quema); 
mejoramiento de los sistemas de informacion de las autoridades nacionales y locales de las areas 
protegidas para monitorear las amenazas; protocolos para el patrullaje y reporte de delitos; capacidad 
para sancionar infracciones 

100. Se elaboraran y ejecutaran planes de cump!imiento obligatorio y control en las 12 APUM 
atendidas por el Proyecto, con Ia fina!idad de reducir las amenazas existentes contra Ia (p. ej. dirigido a 
combatir Ia tala ilegal, el comercio ilicito de especies vulnerables y amenazadas y Ia practica 
descontrolada de tumba y quema!incendios forestales ); dichos planes estaran alineados con el plan de 
manejo de cada area (Producto 1.1.1 ). Los planes de cumplimiento ob!igatorio y control serviran como 
herramientas claves para el personal del MARENA en las areas protegidas y para los actores participantes 
de los convenios de colaboraci6n multisectorial en el manejo compartido de las 12 APUM (Producto 
1.2.2). Los planes incluiran una evaluaci6n detallada de las amenazas y de los actores/sectores que ejercen 
presion sobre cada APUM; los objetivos y metas de disminuci6n de amenazas; actividades de prevenci6n 
y control (p. ej. patrullaje, vigilancia de linderos, reporte de violaciones y procedimientos para Ia sanci6n 
de infracciones), calendario de actividades; evaluaci6n de presupuesto y asignaci6n de recursos, ejecuci6n 
y evaluaci6n de los planes. Los planes de cumplimiento y control tam bien contemplan sensibilizaci6n y 
educaci6n ambiental, con Ia finalidad de concientizar a los diversos actores (p. ej. comunidades locales, 
OSC, ONG y entidades gubemamenta!es) sobre las actividades permitidas y las restricciones existentes en 
cada APUM, asf como conocer las normas y reglamentos de las areas protegidas, ademas de darles 
educaci6n sobre los valores de Ia biodiversidad y servicios ecosistemicos, ademas de Ia participaci6n en Ia 
prevenci6n y control de las amenazas, entre elias, incendios foresta!es. 

101. El Proyecto evaluara los planes existentes de cumplimiento y control con Ia fina!idad de 
identificar las deficiencias y necesidades y actualizarlos en caso que sea necesario. Asimismo, elaborara 
planes para aquellas APUM que no los tengan. El personal de las APUM recibira equipos y 
capacitaciones de tal modo que puedan ejercer tareas de cumplimiento de Ia ley con mayor efectividad. Se 
le dani atenci6n especial a Ia prevenci6n y control de incendios forestales, una amenaza recurrente 
asociada con Ia agricultura de tumba y quema, una practica comun en los paisajes de bosques secos y 
humedos de las regiones occidente y norte - centro de Nicaragua. El Proyecto complementara las 
campafias actuales para prevenir incendios foresta!es en los municipios que rodean las 12 APUM del 
Proyecto y entrenara a 15 brigadas municipales contraincendios empleando una metodologia de agricultor 
a agricultor con el apoyo de las delegaciones territoriales de INAFOR y MARENA. 
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102. Asimismo, se desarrollaran protocol as de patrullaje para las 12 APUM y especificaran 
frecuencias, rutas, reporte de delitos e instrucciones de como proceder a! momenta de confiscar especies 
de biodiversidad y/o productos afines. Los protocolos de patrullaje estaran alineados con los 12 planes de 
manejo y planes de trabajo anuales de las APUM, asi como con el Reglamento de Areas Protegidas de 
Nicaragua. El equipo de trabajo del Proyecto revisara de manera periodica los protocol as de patrullaje, en 
colaboracion estrecha con las delegaciones territoriales locales del MARENA y personal de las APUM 
con Ia finalidad de discutir los avances alcanzados y hacer los ajustes que sean necesarios. 

103. Con el objetivo de mejorar Ia capacidad de las autoridades nacionales y locales de las areas 
protegidas para monitorear las amenazas contra las APUM, se procedera a evaluar los sistemas de 
informacion existentes del MARENA para determinar fortalezas y debilidades y asi establecer vinculos 
informativos claros entre los componentes de Ia biodiversidad objeto de conservacion, factores 
antropogenicos y naturales que amenazan Ia biodiversidad y las intervenciones necesarias para reducir 
dichas amenazas y sus impactos. Se actualizara el hardware y el software segtin sea necesario; se 
confeccionaran y/o actualizaran las base de datos y los protocolos de captura, procesamiento y reporte de 
datos, a fin de garantizar que Ia informacion recabada sabre las amenazas se utilice de manera efectiva 
para Ia toma de decisiones y sirva de norte a! manejo adaptativo. Se formularan los protocolos sabre Ia 
informacion recopilada en el campo (p. ej. planes de patrullaje y planes de cumplimiento y control), de tal 
modo que posibilite Ia presentacion, sistematizacion y articulacion efectiva de Ia informacion con los 
nodos regionales de las areas protegidas del SINIA (Producto 1.1.3). 

104. Durante los afios I y 2 del Proyecto, se procedera a elaborar y/o actualizar planes de 
cumplimiento obligatorio y control, protocolos de patrullaje y sistemas de gestion de informacion para el 
monitoreo de amenazas contra Ia biodiversidad, de modo que se continuara con el monitoreo de dichas 
amenazas hasta que concluya el Proyecto. 

1.2.4. Practicas de producci6n sostenible para prevenir Ia deforestaci6n en las zonas de 
amortiguamiento de las Areas Protegidas. 

105. El Proyecto implantara practicas de produccion sostenible en las zonas de amortiguamiento de las 
12 APUM atendidas. Dichas practicas sostenibles contemplan sistemas agroforestales y silvopastoriles y 
actividades varias que combinan los bosques con las actividades productivas que contribuyan a Ia 
integracion del bosque forestal dentro de paisajes multifuncionales de las APUM, par ende que 
contribuyan a Ia conservacion de Ia biodiversidad a! mismo tiempo que ofrece medias de vida para los 
habitantes locales de las zonas de amortiguamiento (incluyendo mujeres). Se implantaran practicas de 
produccion sostenibles siguiendo los protocolos y las guias del Programa de Sistemas de Rehabilitacion 
Ambiental del MARENA (ERSP). El ERSP fue desarrollado par el MARENA como parte de los 
Proyectos de Desarrollo Social, Ambiental y Forestal (POSAF I y POSAF II) que fueron ejecutados entre 
los aiios 2002 y 2012 con fondos de Ia Oficina de Cooperacion EuropeAid (EuropeAID). Comprende 
cinco categorias (cafe eco-forestal, sistemas agroforestales, sistemas silvopastoriles, gestion de 
regeneracion natural y manejo forestal) y 21 diversos tipos de mejores practicas de manejo (BMP) que 
contribuyen a Ia conservacion del ecosistema. 

106. Las practicas de produccion sostenibles de las zonas de amortiguamiento estaran alineadas con 
los planes de manejo de las 12 APUM (Producto 1.1.1); su implementacion y monitoreo tendra Iugar 
entre los aiios 2 y 5 del Proyecto. 

Producto 1.3- Aplicacion de mecanismos de financiamiento para las 12 APUM: 

1.3.1 - Nuevas recursos financieros disponibles para el manejo de areas protegidas, procedentes de 
fondos publicos y privados (p. ej. ingresos par boletos de entrada pagadas par los visitantes de las areas 
protegidas- Ley 807/2012) y fondos apalancados par los socios de las APUM (ONG, sector privado, 
gobiernos locales), entre otras foentes. 



107. El Proyecto asegurani nuevos recursos financieros para el manejo de las areas protegidas de tres 
fuentes: gobierno nacional, visitantes de las areas protegidas y contribuciones de donantes publicos y 
privados. 

108. El Proyecto elaborani los procedimientos de manejo para Ia implementacion de Ia Cuenta de 
Biodiversidad, Ia cual formara parte del Fondo Nacional Ambiental (Ley No. 217, Ley General del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales) y apoyara Ia proteccion de Ia biodiversidad a traves de las areas 
protegidas, tal como lo establece Ia Ley No. 807 (Ley de Conservacion y Uso Sostenible de Ia 
Biodiversidad). La Cuenta de Biodiversidad estara alimentada por: a) Aportes del gobierno; b) 
Donaciones y cooperacion externa; c) Ingresos en concepto de licencias y permisos ambientales, contratos 
de acceso/uso de biodiversidad; d) Multas relacionadas con los impactos negatives contra Ia biodiversidad 
y los recursos naturales. Estos ultimos contemplan los ingresos por boletos de entrada pagados por los 
visitantes, cuyo valor es de US$ 2.00 para nacionales y US$ I 0.0 para adultos extranjeros (US$ 5.00 para 
nifios menores de 12 afios). 

109. El turismo en Nicaragua ha tenido un crecimiento considerable y ahora es Ia segunda industria 
mas importante de Ia nacion. De acuerdo con el Banco Mundial, Nicaragua recibio Ia visita de 1.2 
mill ones de turistas en el afio 2012, casi un 20% mas en comparacion con el 2010. El Proyecto 
aprovechara el potencial turistico del pais para atraer mas visitantes hacia las APUM y desarrollara 
procedimientos administrativos para garantizar una reinversion mas efectiva de los ingresos generados 
por los visitantes y miscel:ineos con Ia finalidad de cubrir los costos de operacion de las APUM atendidas 
por el Proyecto. El Proyecto apoyara campafias promocionales para generar conciencia publica sobre las 
APUM en Nicaragua y Ia creciente generacion de servicios de ecoturismo en estas y en otras areas 
protegidas del SINAP, asi como en sus paisajes circundantes. Los protocolos y mecanismos de 
recaudacion de ingresos por boletos pagados por los visitantes y demas fuentes de ingresos seran 
evaluados para identificar deficiencias y debilidades, incluyendo a aquellas areas protegidas que no 
cobran ninglin ingreso. Los mecanismos nuevos y existentes de cobro de entrada se aplicaran en las 12 
APUM y bien se podria cobrarles a los visitantes en el sitio o bien de antemano a traves de un sistema 
electronico en linea, o a traves de operadoras turisticas o depositos directos en Ia Cuenta de 
Biodiversidad. Con Ia finalidad de garantizar que los ingresos por cobro de entrada de visitantes se 
destinen exclusivamente a las operaciones (manejo) de las APUM, se creara una sub cuenta y el Proyecto 
apoyara a Ia Direccion General de Areas Protegidas del MARENA para que elaboren los procedimientos 
y canalicen los fondos de Ia sub cuenta de las areas protegidas en apoyo del manejo de las areas 
protegidas. El MARENA brindara apoyo legal a traves del cofinanciamiento para Ia aplicacion de Ia Ley 
No. 807/2012 (ingresos por boletos pagados por los visitantes de las areas protegidas). 

JlO. Asimismo, los socios involucrados en el manejo de las areas protegidas, incluyendo a las partes 
de los convenios de colaboracion multisectorial (sector privado, ONG locales, OSC y gobiernos locales; 
Producto 1.2.2) apalancanin los fondos. Entre los posibles donantes, encontramos a ONG internacionales, 
donantes privados, bilaterales y multilaterales. De conformidad con el amilisis de sostenibilidad financiera 
realizado durante Ia fase PPG (herramienta BD-1 ), los fondos de los do nantes totalizaron solamente 
$7,000 en el 2014; como consecuencia del Proyecto, se espera que al memento de su conclusion, los 
fondos aportados por los donantes asciendan hasta $600,000. Los actores recibiran capacitaciones para 
que evaluen, determinen y definan mejor las estrategias de financiamiento, incluso para que elaboren 
planes de negocios que permitan perfeccionar Ia participacion de los donantes, del sector privado y del 
gobierno, aprovechando al maximo las oportunidades de financiamiento que se presenten. 

ill. Los esfuerzos para asegurar nuevos recursos financieros para el manejo de las areas protegidas 
iniciaran en el afio 2 del Proyecto y continuaran hasta su conclusion, con Ia participacion del equipo de 
trabajo del Proyecto y de Ia Direccion General de Areas Protegidas del MARENA. 

].3.2 - Despliegue efectivo de recursos jinancieros y humanos para contrarrestar las amenazas contra 
lasAPUM 

112. El Proyecto evaluara el grado de efectividad de los procedimientos existentes del MARENA, en 
relaci6n con los metodos de asignacion de recursos presupuestarios y humanos hacia Ia consecuci6n de 



las metas de conservacion y enfrentamiento de las amenazas en las 12 APUM. Este paso debera tomar en 
cuenta los resultados individuales de Ia herramienta MEIT y de Ia Ficha de Puntaje de Sostenibilidad 
Financiera de todas las APUM evaluadas durante Ia fase PPG. En terminos mas especificos, el Proyecto 
posibilitara: a) Forjar un sentido de sensibilidad y conciencia entre los tomadores de decisiones de las 
areas protegidas sobre las necesidades y debilidades financieras (segU.n lo determinado por Ia Ficha de 
Puntaje de Sostenibilidad Financiera) para garantizar mayores fondos asignados y sus desembolsos 
oportunos; b) Fortalecer los procedimientos para asegurarse que los fondos transferidos sean en realidad 
invertidos en el manejo de las areas protegidas; c) Fortalecer los procedimientos para Ia reinversion de los 
ingresos (p. ej. pagos por servicios ambientales- PSA, ingresos turisticos y miscelaneos, ingresos por 
concesiones, ingresos y cargos no turisticos, etc.) en las APUM; c) Elaborar mecanismos para asignar 
recursos humanos hacia Ia consecucion de las metas de conservacion y de manejo, tal como estan 
definidas en los planes de manejo de las APUM; d) Evaluar las deficiencias y necesidades numericas de 
personal por nivel, asf como necesidades de entrenamiento y equipamiento para contrarrestar las 
amenazas contra las APUM. Para el final del Proyecto, todas las 12 APUM deberan contar con el 
personal adecuado de conformidad con las necesidades basicas administrativas de las areas protegidas y 
de sus planes de manejo. El personal de las areas protegidas recibira pagos salariales a !raves de 
mecanismos de cofinanciamiento, presupuestos gubernamentales y nuevos recursos financieros 
disponibles para el manejo de las areas protegidas (Producto 1.3.1 ). 

113. La evaluacion de necesidades finalizara durante el primer aiio del Proyecto, mientras que las 
actividades destinadas a fortalecer los procedimientos y mecanismos para el despliegue de recursos 
financieros y humanos que posibiliten contrarrestar las amenazas contra las APUM se terminaran para 
finales del afio 2 del Proyecto. La aplicacion de Ia herramienta BD-1 (MEIT individuales y Ia Ficha de 
Puntaje de Sostenibilidad Financiera) en los alios 3 y 5 del Proyecto permitini evaluar el impacto de las 
actividades planificadas; el equipo de trabajo del Proyecto y Ia Direccion General de Areas Protegidas del 
MARENA se encargaran de su implementacion. 

1. 3. 3 - Administraci6n coste - efectiva (gesti6n financiera y administraci6n de personal) en el MARENA 
central yen las delegaciones territoriales. 

114. El Proyecto evaluara los sistemas administrativos existentes y las estructuras institucionales del 
MARENA (a nivel central y de las delegaciones territoriales locales [Rivas, Jinotega, Boaco, Chontales y 
Chinandega] con jurisdiccion sobre las 12 APUM priorizadas) con la finalidad de identificar debilidades y 
fortalezas para tornar la administracion mas eficiente y economica de conformidad con las normas 
internacionales (p. ej. UICN y COB). En relacion con la gestion financiera, se tomara en consideracion Io 
siguiente: a) Procedimientos para asegurar presupuestos; procedimientos de planificacion financiera, 
administracion e informacion; medicion de ingresos y egresos y comparacion de esta informacion contra 
los planes presupuestarios anuales; b) Administracion de activos (p. ej. infraestructura, equipos, caminos 
de acceso a las areas protegidas, etc.); c) Procesos de rendicion de cuentas. De manera similar, los 
procesos que estan dentro del marco operacional se evaluaran, asf como los procesos de contratacion, 
ambiente !aboral, seguridad, mecanismos de compensacion, beneficios, entrenamiento de personal y 
procesos de evaluacion y monitoreo de desempefio de personal. 

115. En los casos que sea necesario, el Proyecto en estrecha coordinacion con Ia Direccion General de 
Areas Protegidas del MARENA, formulara propuestas para mejorar las estructuras y sistemas 
administrativos con Ia finalidad de: a) Fortalecer [a gestion financiera de conformidad con los requisitos 
de ley y procesos de auditorfa; b) Fortalecer los sistemas de monitoreo presupuestario y financiero; c) 
Mejorar los mecanismos de reclutamiento y manejo de recursos humanos; d) Fortalecer el desarrollo de 
capacidades; e) Desarrollar politicas y procesos administrativos de modo tal que sustenten efectivamente 
Ia consecucion de las metas de conservacion de Ia biodiversidad. 

116. Se evaluaran los sistemas administrativos y estructuras institucionales existentes durante el 
primer afio del Proyecto y se formularan propuestas de mejoramiento que se ejecutaran a partir del afio 2 
hasta Ia conclusion del Proyecto. 



Componente 2- Generados multiples beneficios ambientales globales a traves del manejo sostenible 
de bosques y de tierras fuera de las APUM. 

117. El Componente 2 posibilitanila generaci6n de multiples beneficios ambientales globales a traves 
del MSB y del MST entre las APUM. El Proyecto mejorani Ia estructura y funcionalidad ecosistemica de 
tres paisajes de bosque tropical seco y de uno humedo, semi humedo y nuboso al promover Ia 
conectividad entre las APUM existentes y los remanentes de bosques intermedios a fin de consolidar 
cuatro corredores biol6gicos (Corrector Seco Chinandega-Rivas, Corrector Biol6gico Cerro Cumaica 
Cerro Alegre-Mombachito Cerro La Vieja-Sierra Amerrisque, Corrector Islas del Lago de Nicaragua y 
Corrector Peftas Blancas-Kilambe). La capacidad institucional en apoyo al manejo sostenible y Ia 
conservaci6n del paisaje amplio entre las APUM se vera fortalecida, especfficamente: a) La capacidad de 
los funcionarios a nivel nacional y regional y personal de campo para impulsar el uso de metodologias 
MSB/REDD+, Ia cuantificaci6n y evaluaci6n de los flujos de carbona y el desarrollo de estrategias de 
conservaci6n de biodiversidad; b) La capacidad de las autoridades municipales para poner en practica el 
MSB, el MST y las medidas de mitigaci6n del cambia climatico, asf como el monitoreo y cumplimiento 
efectivo. Asimismo, las autoridades municipales quedaran equipadas con herramientas de mapeo de 
Sistemas de Informacion Geografica (GIS, por sus siglas en ingles) para implementar el MSB y el MST, 
asi como planes de ordenamiento territorial y de zonificaci6n ecol6gica para Ia consolidaci6n de los 
corredores biol6gicos que conectan las APUM. A nivel de finca, se implantaran planes de manejo 
integrado de fincas, los cuales especificaran en el tiempo y espacio las diversas configuraciones del uso 
del suelo, permitiendoles a los agricultores mejorar Ia sostenibilidad agricola, aplicar sistemas 
agroforestales y si!vopastoriles y mejorar Ia conectividad de los ecosistemas entre y dentro de las fincas. 
Con Ia finalidad de mejorar Ia aplicaci6n de practicas de producci6n sostenibles, el Proyecto capacitara a 
40 tecnicos municipales y a 500 productores y comunitarios en el uso de herramientas de MSB, MST y 
conservaci6n de Ia biodiversidad. 

118. Los mecanismos basados en el desempefto, empleados para Ia generaci6n de beneficios 
ambientales globales en los paisajes de Ia APUM a !raves de un proyecto piloto ENDE-REDD+ 
financiado por GEF ofreceran los incentives requeridos para Ia conservaci6n de bloques de bosque 
tropical humedo dentro del paisaje. Las acciones de ENDE-REDD+ financiado por GEF permitira reducir 
las emisiones en 30,000 ha de bosques humedos, semi humedos y nubosos mediante Ia disminuci6n de un 
25% de deforestaci6n. 

119. La conectividad de los ecosistemas se vera fortalecida a !raves de Ia rehabilitaci6n natural de 
2,000 ha de bosques secos y humedos degradados. Asimismo, los sistemas municipales de monitoreo y 
cumplimiento facilitaran Ia lorna de decisiones y Ia evaluaci6n de los beneficios derivados de MSB/MST 
y de Ia conservaci6n de Ia biodiversidad. El desarrollo de sistemas de monitoreo que permitan valorar los 
beneficios del Proyecto aprovechanin las iniciativas existentes, entre elias las que se ejecutan como parte 
del Proyecto Manejo Integral de Ia Cuenca del Lago de Apanas, financiado por GEF, a fin de evaluar los 
flujos de carbona (las actividades de PPG contemplaran Ia evaluaci6n de los actuales sistemas de 
monitoreo) y estaran enlazados con las plataformas existentes como el SINIA y con el sistema de 
monitoreo de Ia ENDE. 

120. Despues de cinco aftos, los resultados del Proyecto visualizan: 

a. Fortalecimiento de Ia estructura del ecosistema y funcionalidad de los paisajes de bosques 
tropicales secas, humedos, semi humedos y nubosos a !raves de Ia consolidaci6n de los cuatro 
corredores bio16gicos mejorados mediante: 
• Un aumento del 10% en Ia conectividad entre los remanentes de habitats de bosques secas 

amenazados fuera de las APUM, mejorando Ia resiliencia del ecosistema ante el cambia 
climatico y brindando refugio a biodiversidad importante a nivel global (a! menos 25,000 ha 
de paisajes de bosques tropicales secas y por lo menos 30,000 ha de bosques humedos, semi 
humedos y nubosos 30,000 fuera de las APUM). 

• Estabilizaci6n de poblaciones de especies indicadores facilitada por los corredores bio16gicos 
generados como consecuencia de Ia mayor conectividad establecida. 

• Restauraci6n de las reservas de carbona de bosques tropicales amenazados, en un plaza de 
cinco aftos (es decir, el periodo de ejecuci6n del Proyecto): a) Bosque tropical seco: 83,421 



tCO,-eq (1,000 ha 1,000 ha rehabilitadas; 1,250 ha con sistemas agroforestales y 
silvopastoriles ); b) paisajes de bosques humedos, semi humedos y nubosos: II 0, 789 tC02-eq 
(1,000 ha rehabilitadas; 1,250 ha con sistemas agroforestales y silvopastoriles). 

• Caudal de agua permanente en I 0 cuencas hidrograficas. 

b. Disminuci6n de al menos 25% de Ia deforestaci6n del paisaje de bosques humedos, semi 
humedos y nubosos: 137,127 tC02-eq en un periodo de cinco afios (es decir, el periodo de 
ejecuci6n del Proyecto ): (area de linea de base= 30,000 ha; biomasa). 

c. Aumento de hasta el 15% de !a capacidad administrativa y tecnica de 270 funcionarios 
municipales y de comunidades locales en paisajes de bosques secos y hUmedos; capacidad 
medida a !raves de los indicadores de desarrollo de capacidad. 

Product a 2.1 - P lanificaci6n, monitoreo y cumplimiento del ordenamiento territorial fortalecidos en los 
paisajes alrededor de las APUM: 

2.1.1- Fortalecida Ia capacidad institucional de losfuncionarios nacionales, regionales y personal de 
campo en apoyo a! manejo sostenible y conservaci6n de paisajes productivos de bosques secas y 
humedos, uso de metodologias MSBIREDD+, cuantificaci6n y evaluaci6n de los flujos de car bono (C) y 
desarrollo de estrategias de conservaci6n de Ia biodiversidad. 

121. El Proyecto fortalecera las capacidades de funcionarios nacionales y regionales y del personal de 
campo (hombres y mujeres) en relaci6n con el MST, el MSB, Ia ENDE-REDD+, Ia evaluaci6n de los 
flujos de carbona y Ia conservaci6n de Ia biodiversidad. Las actividades de capacitaci6n se disefiaran 
segun los resultados de un analisis de destrezas y conocimientos sabre los temas del Proyecto 
(conservaci6n de Ia biodiversidad, MSB/REDD+, MST y cambia climatico) que se hizo durante Ia fase 
PPG, asf como de los resultados de una evaluaci6n sobre el grado de aplicaci6n de los indicadores de 
desarrollo de capacidades (Ficha de Puntaje de Desarrollo de Capacidades del PNUD). La determinacion 
de las necesidades de capacitaci6n se complementara a !raves de entrevistas estructuradas con personal de 
las 12 areas protegidas. Las actividades de capacitaci6n a desarrollar seran: a) Disefio de un programa de 
capacitaciones que incorporen m6dulos relacionados con Ia conservaci6n de Ia biodiversidad, ENDE
REDD+, MST y cambia climatico; b) Realizaci6n de talleres y de sesiones de entrenamiento practico 
para a! menos 22 miembros del personal de campo, incluyendo a! personal de las areas protegidas; c) 
Disefio y elaboraci6n de guias de capacitaciones (a! menos una por t6pico); d) Realizaci6n de giras de 
capacitaciones nacionales e intemacionales para fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos 
entre las areas de trabajo del Proyecto; e) Evaluaci6n del impacto de las capacitaciones a !raves de 
entrevistas y !a aplicaci6n de !a Ficha de Puntaje de Desarrollo de Capacidades del PNUD. La Ficha de 
Puntaje del PNUD se aplicara dos veces durante el periodo de ejecuci6n del Proyecto: en !a mitad del 
periodo y a! final. 

122. El Proyecto fortalecera las destrezas de las delegaciones territoriales locales del MARENA 
(Rivas, Jinotega, Boaco, Chontales y Chinandega) y del personal de las APUM en el manejo y 
consolidaci6n de los corredores biol6gicos, a fin de crear !a conectividad de los ecosistemas entre los 
habitats de bosques tropicales amenazados que se encuentran fuera de las APUM. Se reforzaran los 
conceptos relacionados con !a estructura de los ecosistemas y funcionalidad de los bosques tropicales 
secas, humedos, semi humedos y nubosos, a !a vez que se desarrollaran destrezas para darle seguimiento 
a !a diversidad biol6gica, cambios en las poblaciones de especies indicadores, resiliencia de !a 
biodiversidad ante el cambia climatico, disefio y monitoreo de los corredores biol6gicos con base en guias 
cientificas. El personal de las de!egaciones territoriales locales del MARENA tambien recibiran 
entrenamiento sobre Ia evaluaci6n de Ia degradaci6n de tierras, uso de metodologfas para estimar !a 
perdida y degradaci6n del suelo como consecuencia de practicas de producci6n agricola y ganadera 
insostenibles y estimaci6n de las corrientes de agua a nivel de cuencas hidrograficas. Se proveera equipo 
informatica (hardware y software) y equipo de medici6n de campo (silvicultura, suelos e hidrologia) con 
Ia finalidad de apoyar !a aplicaci6n de MST, MSB, ENDE-REDD+, !a evaluaci6n de los flujos de carbona 
y !a conservaci6n de Ia biodiversidad a nivel local. Finalmente, se reforzaran los conocimientos del 



personal sobre Ia ENDE-REDD+, sus retos y oportunidades, el desarrollo de Ia linea de base del proyecto 
piloto de Ia ENDE-REDD+ financiado por el GEF, las relaciones entre los bosques y el cambio clim:Hico 
y Ia evaluacion de las reservas de carbono, asi como otros topicos mencionados en Ia propuesta R-PP de 
Nicaragua. 

123. Las capacitaciones se impartinin durante todo el periodo de ejecucion del Proyecto, en especial en 
los afios I y 2, de modo que las destrezas necesarias para Ia generacion de los beneficios globales ya esten 
disponibles de forma oportuna. El Proyecto utilizani las facilidades y los recursos del pais para impartir 
las capacitaciones (universidades, centros de investigacion e instituciones gubemamentales). Asimismo, 
el Proyecto hani uso de los recursos disponibles dentro de Ia region (p. ej. Instituto Nacional de 
Biodiversidad [INBio] y el Centro Agronomico y Tropical de Jnvestigacion y Ensefianza [CA TIE], ambos 
en Costa Rica) o a nivel global (p. ej. UN REDO+, FAO e Intemationale Weiterbildung und Entwicklung 
-In WEnt). 

2.1.2 - Capacitaciones y apoyo logistico brindado a las autoridades ambienta!es municipales para que 
implementen el MSB, el MST y Ia mitigaci6n de los efectos del cambia climcitico, asi como para r~forzar 
sus capacidades de cumplimiento obligatorio de las normas; monitoreo del cumplimiento de las 
estructuras de ordenamiento territorial; mediciones espaciales y de campo y demcis medidas de 
vigilancia para asegurar el cumplimiento mandatado; mejoramiento de politicas y capacidades para 
sancionar infracciones. 

124. Cuarenta (40) tecnicos municipales y personal de manejo (hombres y mujeres) de 15 municipios 
localizados en los paisajes de bosques secos y hUmedos atendidos por el Proyecto, recibinin 
entrenamiento en MST, MSB y tecnicas de mitigacion de cambio climatico, con el proposito de facilitar 
Ia implantacion de actividades afines y de exigir el cumplimiento de las norrnativas pertinentes. Se 
disei'iara un programa de capacitaciones con base en un curso certificado en ENDE-REDD+ (diplomado), 
cual herramienta flexible y dinamica que servira para profundizar y actualizar los conocimientos sobre el 
MST, el MSB y Ia mitigacion del cambio climatico. El diplomado de ENDE-REDD+ sera un curso 
distancia/modular, a! que se invitaran a instituciones academicas reconocidas de Ia region (p. ej. CA TIE) 
para que impartan el curso dentro de Nicaragua. MARENA y el equipo de trabajo del Proyecto 
estableceran una colaboracion estrecha con las instituciones academicas seleccionadas que impartiran el 
diplomado, a fin de definir los contenidos en ENDE-REDD+. Asimismo, el Proyecto financiara Ia 
participacion de las autoridades ambientales municipales (hasta 25 personas) para cursos similares 
ofrecidos en Centroamerica y/o Latinoarnerica. 

125. El Proyecto tam bien brindara apoyo logistico a 15 municipios, el cual se traducira en equipo de 
computacion (hardware y software) y equipos de medicion de campo (silvicultura, suelos e hidrologia), a 
fin de consolidar sus capacidades como autoridades ambientales. Para finales del Proyecto, 15 municipios 
contaran con mayores y mejores destrezas y capacidades de planificacion y monitoreo de ordenamiento 
territorial, MST, MSB y monitoreo de cambio climatico a nivel de campo, asi como politicas y 
capacidades para sancionar infracciones ambientales. 

126. Las capacitaciones se impartiran a partir del afio 2 del Proyecto. El impacto de las capacitaciones 
se evaluara a traves de entrevistas, revision de literatura y seguimiento de campo sobre lo aprendido y a 
traves de Ia Ficha de Puntaje de Desarrollo de Capacidades del PNUD (Ia evaluacion se llevara a cabo dos 
veces durante el periodo de ejecucion del Proyecto: a mitad del periodo y a! final). 

2.1.3 -Herramienta de mapeo GIS de MSBIMSTy BD a nivel municipal es el norte para Ia elaboraci6ny 
aplicaci6n de los planes de ordenamiento territorial y zonificaci6n ecol6gica para !a conso!idaci6n de 
los corredores biol6gicos que conectarcin las APUM 

127. El Proyecto utilizara herramientas espaciales y de campo que le perrnitiran a las 15 
municipalidades con jurisdiccion sobre los cuatro corredores biol6gicos priorizados que conectan las 12 
APUM atendidas por el Proyecto mejorar Ia elaboracion y aplicacion de los planes de ordenamiento 
territorial y de zonificacion ecologica, a fin de consolidar los corredores, incluyendo el desarrollo de 
planes de manejo sostenible de 10 cuencas hidrograficas en paisajes de bosques tropicales secos. Entre 
las herramientas, podemos mencionar un instrumento de mapeo GIS municipal que servira para 



cuantificar los beneficios del MSB, del MST y de Ia biodiversidad, asi como un sistema de gestion de 
informacion que almacenani, manejani y utilizara datos ambientales, incluyendo aquellos arrojados por 
las parcelas permanentes de medicion del INAFOR en los corredores biologicos. Con el apoyo de un 
experto en informatica y manejo de informacion ambiental, se evaluaran las plataformas de informatica 
existentes dentro de las 15 municipalidades, con Ia finalidad de determinar sus necesidades. Con base en 
dicha evaluacion, el Proyecto fortalecera o bien instalara una plataforma informatica (software, hardware 
y bases de datos) dentro de las unidades de gestion ambiental (UGA) de cada municipalidad, que estaran 
interconectadas para posibilitar el intercambio de informacion sobre MSB, MST y biodiversidad, asi 
como el acceso por parte de los nodos regionales del SINIA (Producto 1.1.3). Para facilitar el intercambio 
y uso de Ia informacion, el Proyecto fortalecera tambien a los nodos regionales del SINIA mediante el 
desarrollo de un modulo de MSB, MST y biodiversidad compatible con los sistemas informaticos de cada 
UGA. 

128. Los planes de manejo sostenible correspondientes a 10 cuencas hidrograficas de paisajes de 
bosques tropicales secos (Rio lstiam [Cuenca 69], Rio Mayales [Cuenca 69], Rio Fonseca [Cuenca 69], 
Rio Estero Real [Cuenca 58], Rio Tuma [Cuenca 55], Rio Ciia [Cuenca 53], Rio Bocay [Cuenca 53]), Rio 
Aquespalapa [Cuenca 58], Rio Viejo [Cuenca 64] y El Rio Obraje [Cuenca 64]) contendran guias para 
generar Caudal de agua permanente, reducir Ia degradaci6n del suelo y el avance de Ia desertificaci6n y 
disminuir Ia degradacion de los ecosistemas secos, incluyendo los remanentes de bosque tropical seco. El 
Proyecto desarrollara actividades de restauracion activa que contemple acciones factibles de 
manipulacion del sistema, ya sea a !raves de Ia remocion o introduccion de materiales o modificaci6n del 
entorno fisico. Estas actividades podrian comprender lo siguiente: a) Manejo de vegetaci6n (p. ej. 
colocaci6n directa de semillas, regeneracion y stocks mejorados de arboles); b) Manejo del entorno fisico 
(p. ej. manejo de quebradas). Estas actividades tienen como objetivos incrementar Ia capacidad de 
regulacion del recurso hidrico a traves de Ia disminuci6n de Ia escorrentia superficial y Ia perdida de 
suelos. El desarrollo de planes de manejo sostenible de las 10 cuencas hidrograficas implica un proceso 
participativo para reunir multiples actores como autoridades municipales, dueiios de tierras, instituciones 
gubernamentales (p. ej. MAGFOR!INAFOR, INTA, Autoridad Nacional del Agua [ANA] e INETER), 
Direccion de Recursos Hidricos y Cuencas Hidrograficas del MARENA, universidades y centros de 
investigacion (p. ej. UNA). La elaboracion de los planes de manejo sostenible de las I 0 cuencas 
hidrograficas esta programada para el aiio 2 del Proyecto, pero su implementacion continuara hasta que 
concluya el Proyecto. 

129. Finalmente, se brindara capacitaciones a! personal de las UGA y del SINIA para que se 
familiaricen con Ia operacion!manejo efectivo de Ia herramienta de mapeo GIS y del sistema de manejo 
de informacion, asi como modelamiento de cuencas hidrograticas para evaluaciones cuantitativas y 
cualitativas de agua. Se pretende que entre en operaciones a inicios del aiio 2 del Proyecto. 

2.1.4- Los sistemas de monitoreo y cumplimiento a nivel municipal facilitan Ia toma de decisiones y Ia 
evaluaci6n de los beneficios derivados de MSB/SML y BD en paisajes de bosques secas y humedos 

130. El Proyecto implantani sistemas de monitoreo y cumplimiento con Ia finalidad de evaluar los 
beneficios derivados de Ia aplicacion del MSB, del MST y de Ia biodiversidad en paisajes de bosques 
secos y humedos en las regiones occidente y norte -centro de Nicaragua. Los sistemas de monitoreo y 
cumplimiento obligatorio de las normativas operaran desde las UGA de las 15 municipalidades 
priorizadas por el Proyecto y facilitaran Ia toma de decisiones municipales en favor de un mejor manejo y 
control ambiental. El desarrollo de sistemas de monitoreo a nivel municipal contemplani: a) Diseiio y 
configuraci6n de los sistemas de monitoreo de conformidad con los protocolos nacionales existentes y 
con los protocolos del Proyecto para Ia recopilacion de datos, utilizando las plataformas 
computarizadas/informaticas de Ia herramienta de mapeo GIS y del sistema de manejo de informacion 
que se creani a !raves del Proyecto (Producto 2.1.3); b) Capacitar a! personal de las UGA y del SINIA en 
Ia recopilaci6n de datos, manejo de base de datos y generacion de informes; c) Recopilar datos de manera 
peri6dica en paisajes seleccionados de las municipalidades priorizadas, asi como el monitoreo de Ia 
presencia de especies indicadores; d) Analizar informacion en conjunto con el equipo de trabajo del 
Proyecto y el equipo territorial del MARENA; e) Dar a conocer los resultados a los actores locales y 
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regionales, en especial aquellos que participen en Ia ejecucion de planes de manejo integrado de fincas 
(Producto 2.2.1), en Ia rehabilitacion de areas degradadas (Producto 2.2.1) y en los convenios de 
colaboracion multisectorial para el manejo compartido de las APUM (Producto 1.2.2), asi como otras 
autoridades municipales y regionales. Los indicadores utilizados para los sistemas de monitoreo a nivel 
municipal abarcani aquellos definidos en el Marco Estrategico de Resultados (ver Seccion 3.2 del 
presente documento) a fin de facilitar el monitoreo del Proyecto y evaluar el impacto global de este y Ia 
consolidacion de los corredores biologicos. El MARENA brindara apoyo al equipo de trabajo del 
Proyecto y al personal de las UGA para garantizar que los protocolos de monitoreo son observados 
debidamente y que los sistemas de datos queden articulados de conformidad con las normas del SlNIA, 
de tal modo que Ia informacion se pueda compartir con eficiencia y efectividad y asi enriquecer los 
indicadores nacionales de MSB, MST y conservacion de Ia biodiversidad. 

131. En el caso de los municipios con jurisdiccion sobre el corredor de bosques humedos de 30,000 ha 
del Corredor Pefias Blancas-Kilambe (region norte- centro de Nicaragua), escenario del futuro proyecto 
piloto ENDE-REDD+ que financiara el GEF, (Producto 2.3.1), el Proyecto aplicara un sistema de 
Monitoreo, Reporte y Verificacion (MRV) que le dara seguimiento a los flujos de carbono y medini las 
emisiones de carbono o remociones debido a cam bios en el Uso del Suelo/Cobertura del Suelo (LU/LC) 
por Ia deforestacion, degradacion, conversion, forestaci6n y regeneracion natural. El Proyecto apoyara el 
desarrollo de un protocolo para establecer Ia linea de base, fugas, permanencia, bajo rendimiento, conteo 
de emisiones reducidas, gobernanza, etc., del proyecto piloto ENDE-REDD+ del GEF. El protocolo 
trabajara con indicadores especificos como mecanismos de verificacion y ftecuencia de mediciones. El 
protocolo debera guardar consistencia con las normas nacionales de ENDE-REDD+ y con las directrices 
de preparaci6n establecidas en Ia propuesta R-PP de Nicaragua. El sistema de MRV municipal estara 
articulado con los sistemas nacionales de monitoreo ENDE-REDD+ y con el GIS de Ia Direccion de 
Cambio Climatico del MARENA y operara dentro del entorno de Ia herramienta de mapeo GIS y del 
sistema de manejo de informacion que se desarrollara para las municipalidades a traves del Producto 
2.1.3, con Ia finalidad de evaluar los beneficios generados por el MSB. El personal de las UGA recibira 
entrenamiento en todos los aspectos relacionados con el sistema MRV. 

132. Para posibilitar el disefio tanto del sistema municipal de monitoreo y cumplimiento facilitador de 
Ia evaluacion de los beneficios derivados de MSB, de MST y de Ia biodiversidad, como del sistema de 
MRV del proyecto piloto ENDE-REDD+, se realizar{m proyectos con Ia participacion de expertos 
nacionales (MARENA, lNAFOR, MAGFOR, lNETER y universidades nacionales) a nivel nacional y 
regional para disefiar y validar estos sistemas. Luego, se celebraran talleres con grupos de 
municipalidades (uno por corrector biologico) para recoger sus contribuciones y acordar los mecanismos 
para implementar los sistemas. Los sistemas de monitoreo & cumplimiento y de MRV quedaran 
implantados para finales del afio 2 y seguiran funcionando hasta Ia conclusion del Proyecto. Durante su 
aplicacion, las municipalidades recibinin asistencia tecnica del equipo de trabajo del Proyecto, 
MARENA, INAFOR, MAGFOR y del equipo ejecutor del proyecto piloto ENDE-REDD+ del GEF 
(Producto 2.3.1 ). 

Producto 2.2- El manejo integrado defincas genera multiples beneficios ambientales globales: 

2.2.1- Los planes de manejo integrado defincas que especifican los detalles en espacio y tiempo de los 
diversos usos del suelo en paisajes de bosques secas y humedos, les permitiran a los agricultores mejorar 
Ia sostenibilidad agricola (incluyendo Ia aplicaci6n de sistemas agroforestales y silvopastoriles) y Ia 
conectividad de los ecosistemas. 

133. El Proyecto promovera las mejores practicas de manejo que redunden en el aprovechamiento 
racional del suelo, de los bosques, agua, carbono y Ia conservacion de Ia biodiversidad en fincas selectas 
de paisajes de produccion fuera de las APUM. Asimismo, con Ia finalidad de incrementar Ia 
sostenibilidad de Ia tinea y el bienestar de los agricultores, las mejores practicas de manejo contribuiran a 
acrecentar Ia conectividad de los ecosistemas. Para tal fin, el Proyecto elaborara planes de manejo 
integrado de fincas en cada uno de los cuatro paisajes y cuencas hidrograficas priorizadas (Producto 
2.1.3) para beneficiar al menos a 170 fincas, incluyendo aquellas cuyos propietarios son mujeres. Las 
fincas corresponden a aquellas ubicadas cerca de los remanentes de bosques con Ia finalidad de 
maximizar los beneficios derivados de Ia conectividad de los ecosistemas, asi como en areas de 



importancia para Ia proteccion de los recursos hidricos, tales como zonas de recarga hidrica y 
estabilizacion de arroyos y orillas de rios. Las actividades de sostenibilidad que se ejecutaran a nivel de 
tinea comprenden sistemas agroforestales y silvopastoriles en al menos 2,500 ha. En el Producto 1.2.4 
aparece una descripcion de las practicas de produccion sostenibles basadas en los protocolos y guias 
ERSP del MARENA. 

134. Los planes de manejo integrado de fincas haran referencias a Ia importancia de los ecosistemas de 
bosques secos y humedos, asi como a los servicios y bienes ambientales que generan (p. ej. reduccion de 
Ia erosion del suelo, regulacion y almacenamiento del agua, almacenamiento de carbono, habitat para Ia 
biodiversidad, produccion de alimentos, madera, ]efta, etc.), asi como los riesgos y amenazas asociadas 
con su degradacion. Ademas de los beneficios ambientales asociados con las practicas agricolas 
sostenibles, generaran mayores ingresos para los duefios de tierras (o tenedores) gracias al incremento de 
Ia produccion. En cambio, una mayor produccion hara que estas actividades sean sostenibles. Como parte 
del apoyo brindado por el Proyecto a los agricultores, se estableceran convenios con los 
propietarios/usuarios que los necesiten para mantener activamente los sistemas agroforestales y 
silvopastoriles mas alia del final de Proyecto. 

135. Las actividades especificas para el desarrollo de los planes de manejo integrado de fincas son: a) 
Seleccionar a las fincas participantes a traves de talleres locales y visitas de campo en cada una de los 
cuatro paisajes y cuencas hidrograficas (Producto 2.1.3); b) Establecer convenios para Ia aplicacion de las 
mejores practicas de manejo (entre elias sistemas agroforestales y silvopastoriles); c) Forrnulacion de 
planes, asi como una evaluacion biofisica y agroecologica para especificar actividades de MSB y MST a 
ejecutar (p. ej. mejores pnicticas de manejo); d) Brindar asistencia tecnica para Ia implementacion de 
dichas practicas; f) Realizar un monitoreo y evaluacion participativo e incluso una sintesis de las 
lecciones aprendidas. Los conocimientos y las experiencias locales de los agricultores (y agricultoras de 
las comunidades) se tomaran en cuenta al momento de elaborar los planes de manejo integrado de fincas. 
Lo anterior comprende Ia elaboracion de sistemas de monitoreo accesibles que sean de facil comprension 
para los agricultores y que monitoreen de manera rigurosa el impacto del manejo de tierras sobre Ia 
calidad del suelo (p. ej. empleo de bio indicadores para deterrninar Ia calidad del suelo). 19 

136. Hasta un maximo de 240 comunitarios y agricultores (inclusive mujeres) recibiran capacitaciones 
en Ia lmplementacion y monitoreo de los planes de manejo integrado de fincas. Dichos planes de manejo 
se elaboraran en los aiios I y 2 del Proyecto mientras que Ia implementacion y monitoreo tendni Iugar a 
partir del segundo aiio hasta el final del Proyecto (afio 5). 

2.2.2 - Mejoramiento de dos mil hectareas (2, 000) de bosques secas y humedos a traves de Ia 
rehabilitaci6n de areas degradadas 

137. Con Ia finalidad de fortalecer Ia conectividad ecologica entre los remanentes de bosques naturales 
de los paisajes productos de los corredores biologicos y las APUM existentes, el Proyecto promovera Ia 
rehabilitacion de 2,000 hectareas de areas degradadas. Los bosques se destinaran solo a regeneracion 
natural y se estableceran en areas municipales y/o privadas mediante convenios firmados entre las 
autoridades municipales y/o los propietarios, el Proyecto y el MARENA. La rehabilitacion de las areas 
degradadas, a traves de regeneracion natural seguira los protocolos establecidos por los ERS del 
MARENA (p. ej. manejo de Ia regeneracion natural) y contemplara: a) Planes de manejo a definir en 
conjunto con las autoridades municipales y/o duefios de tierras que participan en las actividades de 
rehabilitacion; b) lnventarios forestales, de carbono y de biodiversidad levantados para cuantificar los 
beneficios ambientales de Ia intervencion. Los inventarios tienen una naturaleza participativa y todos los 
datos relacionados se daran a conocer a traves de los sistemas municipales de informacion y de monitoreo 
(Productos 2.1.3 y 2.1.4). 

138. La seleccion de las areas degradadas a rehabilitar se hara en los primeros afios del periodo de 
ejecucion del Proyecto, durante el cual se celebrara un proceso de consultas con los duefios de tierras 

1') Rousseau, L. et al. 2013. Macro fauna del suelo comci indicadores de Ia calidad del suelo e impactos del uso de Ia tierra en agro sistemas de 
pequelios productores en el Occidente de Nicaragua. lndicadores ecol6gicos 27: 71-82. 



(privadas y/o comunales) y autoridades municipales (tierras publicas locales), con Ia finalidad de 
establecer el alcance de las actividades que se desarrol!ar{m en dichas tierras, con base en las necesidad de 
reestablecer Ia cobertura de bosque seco y humedo, Ia estructura y funcion del suelo. Los convenios se 
ratificanin a traves de memorandos de entendimiento o de contratos firrnado e incluinin Ia aprobacion de 
los planes de manejo y las actividades que realizaran todas las partes. Los convenios se estableceran en el 
segundo aflo del Proyecto y todas las actividades de rehabilitacion se ejecutaran en lo sucesivo hasta el 
final del Proyecto, amen del monitoreo de los beneficios ambientales globales (p. ej. cobertura forestal, 
bosques y reservas de carbono, conservacion de Ia biodiversidad y mejoramiento de Ia conectividad de los 
ecosistemas) y beneficios ambientales locales para los duefios de tierra y municipa!idades (p. ej. mayores 
Caudal de agua, menor erosion y perdidas del suelo, incremento de Ia fertilidad y contenido organico del 
suelo, entre otros beneficios). La rehabilitacion natural de las areas degradadas, junto con los planes de 
manejo integrado de fincas (incluyendo Ia aplicacion de sistemas agroforestales y silvopastoriles) 
(Producto 2.2.1) y planes de manejo sostenible de 10 cuencas hidrograficas mejoraran Ia conectividad 
ecologica entre las APUM existentes y los remanentes de bosques secos en 25,000 ha de paisajes 
productivos. 

Producto 2.3 - lmplantaci6n de mecanismos de compensaci6n basada en desempeiios para paisajes 
amplios 

2.3.1 - Mecanismo de compensaci6n basada en el desempeiio en las APUM a travis de ENDE-REDD+ 
ofrece un incentivo funcional para !a conservaci6n de bloques de bosques humedos que cubren un 
total de 30,000 ha. 

139. El Proyecto ejecutara el proyecto piloto ENDE-REDD+ del GEF, el cual ofrecera incentivos 
funcionales para Ia conservacion de bloques de bosque humedos con una superficie total de 30,000 ha en 
el Corrector Peiias Blancas-Kilambe del norte- centro de Nicaragua. El area priorizada para el proyecto 
piloto ENDE-REDD+ del GEF se analizara contra los criterios jurisdiccionales y anidados de REDO+ del 
Estandar de Carbono Verificado (VCS-JNR). El proyecto piloto ENDE-REDD+ del GEF incluye las 
tierras de las comunidades rurales que estan en ties go de deforestacion debido a cambios no planificados 
en el uso del suelo. Por Io tanto, el proyecto cae dentro de Ia categorfa Agricultura, Silvicultura y Otros 
Usos de Ia Tierra (AFOLU). Asimismo, el proyecto piloto ENDE-REDD+ del GEF cumplira con todas 
las norrnativas y requisitos de Ia ENDE de Nicaragua. El desarrollo del proyecto piloto ENDE-REDD+ 
del GEF estara integrado por los siguientes componentes que se describen a continuacion: 

140. Primero, se conforrnara un grupo de trabajo interinstitucional de varias entidades nacionales 
(MARENA, JNAFOR y MAGFOR), autoridades regionales y locales (p. ej. municipalidades) y OSC que 
tengan el conocimiento y el interes por desarrollar actividades de ENDE-REDD+ en las areas prioritarias 
donde se ejecutara el proyecto piloto ENDE-REDD+ del GEF. Las actividades principales son: 

o Realizacion de un taller con las instituciones y organizaciones que esten interesadas en una alianza, asf 
como en un comite para desarrollar una linea de base para las emisiones derivadas de Ia deforestacion 
en el sitio priorizado. Asimismo, se elaborara el plan de trabajo de MSBIREDD+ en con junto con las 
municipalidades y comunidades beneficiarias. Esta actividad estara a cargo del equipo de trabajo del 
Proyecto en el primer aiio del Proyecto junto con las instituciones y organizaciones que identifiquen en 
conjunto con el MARENA. Se estableceran sinergias con otros actores, procesos y fuentes de 
financiamiento, del tal modo que el desarrollo del proyecto piloto ENDE-REDD+ del GEF sea factible 
en los municipios priorizados. 

o Celebracion de acuerdos de cooperacion interinstitucionales para el desarrollo de Ia linea de base en el 
sitio priorizado y Ia elaboracion de un Documento Descriptivo del Proyecto (POD). Esta actividad 
contara con Ia colaboracion del equipo de trabajo del Proyecto durante el primer aiio del Proyecto. 

141. Segundo, e!aborar Ia linea de base de las emisiones o un escenario de referenda para el sitio 
priorizado. El grupo de trabajo interinstitucional contribuira a Ia creacion de Ia linea de base, brindando Ia 
informacion disponible. Asimismo, se conforrnara un comite directivo para supervisar y guiar el trabajo y 
establecer los vinculos necesarios con las instituciones nacionales y regionales con Ia intencion de obtener 



el apoyo politico y tecnico, de forma tal que el proceso quede articulado con el desarrollo de Ia ENDE
REDD+ en Nicaragua. Las actividades especfficas de Ia segunda fase del trabajo son: 

• Creacion de un grupo tecnico en el desarrollo de Ia REDO+ y de linea de base que brinde asistencia en 
Ia recopilacion de datos y establecer Ia linea de base de conformidad con los requisites VCS- JNR y 
el marco metodologico nacional (ENDE). 

• Recopilacion de datos y de informacion por parte de los integrantes del grupo de trabajo institucional 
(cam bios en Ia cobertura forestal, actual uso de Ia tierra, reservas de carbone y variables espaciales 
requeridas para el modelamiento de Ia deforestacion, etc.) e identificacion de vacfos de informacion. 

• Taller para presentar Ia informacion recopilada y los vacfos ante los actores pertinentes, con Ia 
finalidad de discutir Ia estrategia de capturar Ia informacion faltante y establecer un plan de trabajo 
para tal fin. 

• Generacion/captura de Ia informacion faltante (p. ej. levantamiento GPS de los caminos de acceso no 
registrados en los mapas digitales disponibles, medicion de las reservas de carbone, analisis de las 
imagenes obtenidas por tele observacion, etc.) por parte de las instituciones participantes con el apoyo 
del grupo tecnico. 

• Desarrollo de un analisis tecnico (revision de literatura) y participative (talleres) de los agentes y de 
las causas de Ia deforestacion. 

• lntegracion de toda Ia informacion recopilada por el GIS de Ia Direccion de Cambio Climatico del 
MARENA y del GIS municipal y sistemas de monitoreo y cumplimiento (Productos 2.1.3 y 2.1.4) por 
parte del grupo tecnico. 

• Generacion de escenarios de deforestacion explicitamente espaciales para los sitios priorizados 
aplicando una metodologfa aprobada por VCS-JNR y por los protocolos nacionales para Ia ENDE
REDD+. 

• Estimacion de las emisiones de linea de base asociadas con el escenario de deforestacion seleccionado 
por el grupo tecnico. 

• Validacion y registro del escenario de linea de base para los sitios priorizados con VCS-JNR. 

142. Las actividades antes mencionadas se llevaran a cabo en los afios I y 2 del Proyecto; el equipo de 
trabajo del Proyecto promocionara las actividades en conjunto con las entidades que forman parte del 
grupo de trabajo interinstitucional (MARENA, INAFOR, municipalidades, etc.). La validacion de Ia linea 
de base de los sitios priorizados por VCS-JNR se llevara a cabo en el afio 2 del Proyecto, con Ia ayuda de 
un evaluador. 

143. Tercero, el Proyecto trabajara de forma estrecha con las autoridades de los municipios con 
jurisdiccion sobre el sitio priorizado con Ia finalidad de revisar las politicas forestales, los sistemas de 
gobemanza forestal, las necesidades de fortalecimiento de capacidades y otros temas de importancia. Esta 
informacion junto con Ia informacion de linea de base de Ia region priorizada se tomara en consideracion 
al memento de elaborar el Documento de Disefio del Proyecto (POD) para fines de validacion y 
verificacion. Este procedimiento se desarrollara de conformidad con las especificaciones establecidas por 
un estandar seleccionado que se remitira al VCS-JNR y que incluya lo siguiente: 

• Revision detallada de los sitios prioritarios: analisis de pre factibilidad, nota de ideas del Proyecto 
(PIN) y seleccion del Proyecto. 

• Consultas con las partes interesadas, identificacion y entrenamiento de los socios locales para el 
desarrollo del Proyecto. Estas acciones contemplan planificar talleres con las autoridades municipales 
y representantes de las organizaciones comunales e instituciones nacionales y regionales (MARENA, 
INAFOR y MAG FOR) para definir Ia estrategia de Ia intervenci6n REDO+ en cada sitio, asf como Ia 
definicion del sitio final del proyecto piloto ENDE-REDD+ del GEF, identificacion de los 
proponentes potenciales del Proyecto, definicion de las actividades del Proyecto y mecanismos de 
costos y de financiamiento. Los proponentes del Proyecto deben demostrar que son los poseedores de 
Ia propiedad y de derechos sobre las reducciones de emisiones de GEl para poder recibir los 
beneficios. Posibles conflictos sobre los derechos de propiedad en relaci6n las reducciones de 
emisiones o sobre los mecanismos de compensacion basada en el desempefio se resolveran conforme 
con Ia estructura nacional y local definida por Ia ENDE. 
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o Las actividades del proyecto piloto ENDE-REDD+ del GEF se defininin de manera participativa, 
tomando en consideracion las politicas municipales y los planes de desarrollo, asf como los 
planes/proyectos de otras entidades presentes en las iireas de influencia del Proyecto. Asimismo, se 
tomariin en cuenta los siguientes aspectos: a) Distribucion de costos y beneficios entre los 
participantes y los proponentes; b) Manejo del Proyecto (asf como su financiamiento a largo plazo); c) 
Mecanismos legales necesarios para llevar a cabo el Proyecto; d) Procedimientos para obtener y 
documentar el Consentimiento Libre, Previo e lnformado (CLPI) y Ia resolucion de conflictos; e) Plan 
de monitoreo y de generacion de informes. 

o Establecimiento de una Unidad de Gestion del Proyecto (UGP) a nivel local Dado que Ia duracion 
minima de un proyecto REDO+ (Deforestacion No Planificada Evitada [AUD]-VCS) es de 30 alios, se 
procedeni a crear una UGP para que se encargue de Ia ejecucion del proyecto piloto, del MRV, de los 
mecanismos de compensacion basada en el desempeiio y promocion de actividades para reducir Ia 
deforestacion en los sitios seleccionados. Se establecerii Ia UGP para los proponentes del proyecto 
piloto ENDE-REDD+ con el apoyo del equipo de trabajo del GEF y el MARENA. 

o Aniilisis y desarrollo de una linea de base completa para el sitio del proyecto, secciones de Ia linea de 
base y reducciones de emisiones verificadas (VER) en el POD. Asimismo, se le enseiiarii al personal 
familiarizarse con el seguimiento al Proyecto en los puntos de monitoreo, los puntos de monitoreo de 
Ia biomasa y parcelas de medicion. 

o Finalizacion de las secciones remanentes para el POD combinado de Ia VCS. 
o Apoyo del proceso de validacion y respuesta a las observaciones y registro de Ia evaluacion. 
o Pago de los costos de validacion y verificacion. 
o Coordinacion y apoyo a las actividades desarrolladas por los socios locales para reducir Ia 

deforestacion y el desarrollo de sesiones de capacitacion para ejecutar el monitoreo. 
o Recopilacion y aniilisis de informacion arrojada por el proceso de monitoreo. Preparacion de las VER 

originadas por los proyectos de estiindar VCS; ello se hanl. en el ultimo aiio de Ia iniciativa GEF. 
o Solicitud para Ia primera emision de unidad de carbono verificada del sitio priorizado (VCU). 
o Presentacion de Ia informacion ante el registro nacional de actividades REDO+ a fin de evitar una 

duplicacion de registros con el sistema sub nacional y Ia doble venta de certificados de reduccion o 
captura. 

o La compensacion basada en el desempeiio dirigida a los beneficiarios locales del proyecto piloto 
ENDE/REDD+ (duefios de tierras, entre ellos mujeres) se har:l. de conformidad con las directrices de Ia 
ENDE y contemplan Ia aplicacion de un incentivo para Ia conservacion forestal, el cual podria 
consistir en insumos productivos, material de plantas, asistencia tecnica & capacitaciones y costos de 
monitoreo y seguimiento. La compensacion basada en el desempeiio estarii coordinada por Ia 
Direccion de Cambio Climiitico del MARENA y se canalizarii a traves de FONADEFO y continuarii 
miis allii del final del Proyecto, con el proposito de asegurar Ia sostenibilidad del proyecto piloto 
ENDE/REDD+ financiado por el GEF. 

144. La metodologfa seleccionada para el sistema REDO+ se adaptarii a las necesidades de los sitios 
especfficos de implementacion, de conformidad con las directrices de Ia ENDE. Existen II metodologfas 
del estiindar VCS para Ia seccion AFOLU que han sido aprobadas hasta el momento, de las cuales 5 son 
para proyectos REDO+. Optamos para Ia metodologfa VMOO 15 ( empleada para estimar Ia reduccion de 
las emisiones de GEl derivados de Ia deforestacion no planificada), tomando en consideracion que los 
elementos en esta metodologia son los miis aplicables al sitio del Proyecto y que se caracteriza por tener 
un sistema de configuracion mosaico debido a! variopinto de actividades como ganaderfa, agricultura a 
pequeiia escala y extraccion selectiva de madera. En el Anexo 8.6 aparece una descripcion de Ia 
metodologfa VMOOI5 para el estiindar VCS. 

2.5. Principales Indicadores, Riesgos y Supuestos 

145. En Ia Tabla 5 aparecen los indicadores del Proyecto. En Ia Seccion 3 se muestra informacion miis 
detallada a! respecto: Marco de Resultados del Proyecto. Los riesgos que ponen en peligro Ia realizacion 
del Proyecto se presentan en Ia Tabla 6. 



Tabla 5-

Objetivo: Fortalecida Ia 
efectividad del manejo 
de Areas Protegidas de 
Usos Multiples 
(APUM) y del usa 
sostenible de bosques 
secas y hllmedos en el 
paisaje amplio de las 
regiones occidente y 
norte - centro de 
Nicaragua, a fin de 
garantizar el flujo de 
mUltiples servicios 
ecosist6micos y Ia 
conservaci6n de Ia 
biodiversidad, el MST 
y mitigaci6n del 
cambia climcitico a 
causa de cam bios en el 
uso del suelo. 

Resultado 1: Fortalecida 
Ia capacidad y Ia 
sostenibilidad 
financiera de las 
APUM en paisajes de 
bosques secas y 
hiimedos, semi 
humedos y nubosos de 
las regiones occidente 
y norte- centro de 
Nicaragua 

Mejoramiento de Ia efectividad del 
manejo de las 12 APUM existentes, 
cuantificada mediante Ia Picha de 
Puntaje METT (BD-1) 

en 
anual de suelos (tlha/afio) en las 
ireas priorizadas como resultado de 
Ia aplicaci6n de los planes de manejo 
integrado de fincas en regiones secas 

las mejores pnicticas de manejo 
(BMP) en LULUCF*/AFOLU, par 
tipo de bosque 
(CCM-5) 

*Conservaci6n e incremento de las 
reservas de carbona en las cireas 

seleccionadas 

- RN Estero Padre Ramos: de 54 a 59 
- RN Estero Real: de 38 a 42 
- Reserva Genetica de Apacunca: de 35 a 38 
- RN Volcan Concepcion: de 45 a 50 
- RN Volcan Maderas: de 32 a 35 
- RN Cerro Cumaica- Cerro Alegre: de 36 a 

40 
- RN Cerro Mombachito- La Vieja: de 14 a 

15 
- RN Sierra Amerrisque: de 34 a 37 
- RN Macizos de Pefias Blancas: de 40 a 44 
- RN Cerro Kilambe: de 40 a 44 
- RN lstmo de lstiam-Pefia lnculta: de 35 a 

38 
- De 

(decrecimiento del 20%) 

seco: 
- Bosque humedo: de 0 a 247,916 tC02-e 

evitadas (tCO,-e) de Ia - 137,127 tC02-e 
deforestaci6n de paisajes hllmedos, 
semi hllmedos y nubosos durante un 
periodo de cinco aiios 

Cambia en Ia capacidad del personal 
del MARENA, medida segun los 
Jndicadores de Desarrollo de 
Capacidades (Ficha de Puntaje del 
PNUD: 30 funcionarios capacitados, 
entre ellos mujeres. 
a. Capacidad de participaci6n 
b. Capacidad de creaci6n, acceso y 

uso de informaciOn y 
conocimientos 

c, Capacidad para el desarrollo de 
estrategias, politicas y !eyes 

d. Capacidad de manejo y de 
implementaci6n 

T= Total 

MARENA: 
a: 100% 
b: 100% 
c: de 78% a 90% 
d: de 83% a 90% 
e: de 83% a 90% 
T: de 81% a 90% 

Delegaciones territoriales 
- Rivas: de 62% a 77% (T) 
- Jinotega: de 60% a 75% (T) 
- Boaco: de 44% a 59% (D 
- Chontales/Juigalpa: de 44% a 59% (T) 
- Chinandega: de 51% a 66% (T) 

Cambia en Ia brecha financiera - De US 
cubrir los costas b:isicos 



nuevas fuentes financieras a1 cabo de 
5 afios 

Presupuesto total (US$) por ailo - Gobiemo nacional: de $100,861.95 a 
disponible para el manejo de las 12 $121,034 (incremento del 20% despues de 
APUM, por fuente financiera al cabo 5 anos) 
de 5 anos - Gobiemo local (municipalidades): de 

$280,282 a $336,338 (incremento del 20% 
despues de 5 anos) 

- Ingresos generados (boletos de entrada 
pagados por visitantes: de $0 a $300,000 
despues de 5 anos (promedio de 
$60,000/ano) 

- Fuentes privadas (ONG, sector privado, 
otros): de $7,000 a $600,000 USD despues 
de 5 ailos (promedio de $120,000/ano) 

Cambios en el area forestada de las - Bosque seco: de I 04,233 ha a I 04,233 ha 
APUM (por tipo de ecosistema) a! - Basques hUmedos, semi hU.medos y 
final del Proyecto nubosos: de 21,436 ha a 21,436 ha 

Cambios en el nU.mero de hectireas Linea de base- I 0% (se establecenin Ia linea 
con tala ilegal de madera preciosa de base y Ia meta durante el primer ano del 
observada en dos (2) APUM Proyecto; se incluyen a las especies sujetas a 

evaluaci6n) 
- RN Cerro Kilambe: Liquidambar 

(Liquidambar styracif/ua) y caoba 
(Swietenia macrophylla) 

- RN Volcan Cosigilina: Mangle blanco 
(Laf!Uncularia racemosa) 

Cambios en Ia comercializaci6n de - Perico frentinaranja (Aratinga 
especies vulnerables o amenazadas canicularis): de 35 a I 7 especimenes 

decomisados /afio 
- Peri quito Pacifico (Arantinga strenua): de 

41 a 20 especimenes decomisados/afto 
- Garrobo (Ctenosauria simi/is): de 51 a 25 

especimenes decomisados/afio 
Cam bios en Ia cantidad de incendios - De I 09 eventos/afio a 87 eventos/afio 
forestales reportados en las APUM (reducci6n del 20%) 
de bosques secas 

Presencia de especies indicadores de Bosque seco 
grupos bio16gicos(aves y plantas) - Aves: 2 especies (Procnias tricarunculata, 

Ca/ocitaformosa) 
- Plantas: 2 especies (Albizia saman, 

Laguncu!aria racemosa) 

Bosgue hU.medo2 semi hU.medo y_ nuboso 

- Aves: 2 especies (Pharomachrus mocinno, 
Vermivora chrysoptera) 

- Plantas: 2 especies (Quercus pubescens, 
Swietenia macrophyll) 

Resultado 2: Generados Area (ha) de corredores biol6gicos - Bosque seco: 25,000 ha (incluyendo 1,000 
mUltiples beneficios consolidados para mejorar Ia ha rehabilitados y 1,250 con sistemas 
ambientales globales a conectividad entre las APUM agroforestales y silvopastoriles) 
!raves del MSB y del existentes y los habitats de bosques - Bosque hU.medo, semi hU.medo y nuboso: 
MST fuera de las APUM tropicales amenazados en paisajes 30,000 ha (incluyendo I ,000 ha rehabilitados, 

productivos I ,250 con sistemas agroforestales y 
silvopastoriles y 871.1 hade deforestaci6n 
evitada) 

Presencia de especies indicadores en Bosque seco 
los corredores biol6gicos - Mono aullador negro (Alouatta palliata) 

- Garrobo (Ctenosaura simi/is) 



Restauraci6n de reservas de carbone 
de bosques tropicales amenazados, al 
cabo de 5 aflos (rehabilitaci6n natural 
de areas degradadas, sistemas 
agroforestales y silvopastoriles) 

Caudal (m3 /seg) de 10 cuencas 
hidrograficas priorizadas 

Cantidad de hectareas protegidas a 
traves de pnicticas REDD+ por un 
periodo de 5 afios (financiadas por 
GEF) 

Deforestaci6n evitada(ha) al final del 
Proyecto 

NUmero de iniciativas de producci6n 
sostenible (diferenciadas par genera) 
que contribuyen a Ia reducci6n de Ia 
deforestaci6n en el proyecto piloto 
ENDE-REDD+ del GEF. 

Cam bios en Ia capacidad del 
personal municipal y comunidades, 
medida mediante los indicadores de 
desarrollo de capacidades (Ficha de 
Puntaje de Desarrollo de 
Capacidades del PNUD: 270 
funcionarios municipales y 
comunidades locales capacitados, 
incluyendo mujeres) 
a. Capacidad de participaci6n 
b. Capacidad de creaci6n, acceso y 

uso de informaciOn y de 
conocimientos 

c. Capacidad de elaboraci6n de 
estrategias, politicas y leyes 

d. Capacidad de manejo y de 
implementaci6n 

e. Capacidad de monitoreo y de 
implementaci6n 

T~Total 

Bosque hllmedo. semi hllmedo y nuboso 
- Quetzal (Pharomachrus mocinno) 
- Tapir (Tapirus bairdl) 
- Bosque seco: 83,421tC02-eq (1,000 ha 
rehabilitadas; 1,250 ha con sistemas 
agroforestales y silvopastoriles) 
- Bosque humedo, semi humedo y 
nuboso110,789 tCO,-eq (1,000 ha 
rehabilitados; 1 ,250 ha con sistemas 
agroforestales y silvopastoriles) 
Meta igual a Ia linea de base (se establecera Ia 
linea de base en el afio 1 del Proyecto. Las 
cuencas hidrognificas priorizadas se 
enumeran a continuaci6n) 
1. Rio lstiam (cuenca 69): X 
2. Rio Mayales (cuenca 69): X 
3. Rio Fonseca (cuenca 69): X 
4. Rio Estero Real (cuenca 58): X 
5. Tuma Rio (cuenca 55): X 
6. Rio Cua (cuenca 53): X 
7. Rio Bocay (cuenca 53): X 
8. Rio Aquespalapa (cuenca 58): X 
9. Rio Viejo (cuenca 64): X 
10. Rio El Obraje (cuenca 64): X 
- 30,000 ha 
(Afio 1- Niveles de emisi6n establecidos 
como referenda-; Afio 2- sistema MRV 
implantado; Afio 5- verificaci6n de 
reducciones de emisiones) 
- 399.55 ha 

- de 0 a X (meta a fijarse en el afio 1 del 
Proyecto) 

Municipalidades (los valores promedios de 16 
municipalidades y Ia puntuaci6n individual de 
Ia linea de base aparecen en el Anexo 8.8): 

a. De 43% a 53% 
b. De 30% a 40% 
c. De 50% a 60% 
d. De 52% a 62% 
e. De 10% a 30% 

T: De 37% a 50% 

Comunidades locales: {los valores promedios 
de 16 OSC y Ia puntuaci6n individual de Ia 
linea de base aparecen en el Anexo 8.8): 

a. De 17% a 27% 
b. De 17% to 27% 
c. De31%a41% 
d. De0%a 15% 
e. De0%a 15% 

T: de 15% a 30% 



Tabla 6- Riesgos que enfrenta el Proyecto y Ia estrategia de mitigaci6n empleada 

Riesgo 
Los agricultores 
perciben pecos 
beneficios derivados 
de las practicas de 
conservaci6n, MSB 
y MST. Continua 
presiOn contra las 
areas protegidas por 
Ia competencia de 
otros usos del suelo 
Las malas relaciones 
entre el personal de 
las areas protegidas 
y las autoridades 
municipales limitan 
Ia integraci6n del 
manejo de las areas 
protegidas con los 
esfuerzos de 
conservaci6n en los 
paisajes amplios 

Las condiciones 
adversas de tenencia 
de Ia tierra limitan Ia 
elegibilidad de los 
productores para 
participar en 
REDD+ y demas 
incentives 
El financiamiento de 
carbone no es 
sostenible en un 
nivel que garantice 
los pagos por 
servicios 
ecosistemicos 

Degradaci6n del 
bosque tropical seco 
y perdida de 
cobertura forestal 
son productos de 
eventos climaticos 
extremes 

Nivel* 
M 

L 

M 

M 

L 

Estrategia de Mitigacion 
Para mitigar este riesgo, el Proyecto empleara los incentives por conservaci6n y 
manejo sostenible de bosques (MSB) (asi como los planes de compensaci6n basada en 
el desempefio) con Ia finalidad de promover las pn\cticas de producci6n sostenibles. 
A los agricultores participantes se les informara debidamente sobre los beneficios 
derivados de Ia conservaci6n, del MSB y del MST, ademas de las capacitaciones. 
Asimismo, recibircin asistencia del Proyecto para Ia elaboraci6n de los planes de 
manejo integrado de fin cas que especificar<in los mecanismos espaciales y temporales 
de los diversos usos del suelo en las fincas, pennitiendoles a los agricultores mejorar 
Ia sostenibilidad agricola. 

Con Ia finalidad de promover Ia colaboraci6n entre el personal de las areas protegidas 
y las autoridades municipales, el Proyecto empleara los convenios colaborativos que 
posibiliten el manejo con junto de las areas protegidas. De esta manera, las autoridades 
municipales podrful con mayor facilidad integrar los esfuerzos de conservaci6n dentro 
y fuera de las areas protegidas, mientras que las autoridades de las areas protegidas 
tendran Ia oportunidad de amortiguarlas con mayor efectividad. Ambas partes 
tendran acceso a los sistemas de infonnaci6n y de monitoreo, Io cual fomentaran el 
intercambio de infonnaci6n y Ia toma de decisiones conjuntas. Asimismo, el Proyecto 
involucra a las dos partes en todas las etapas del diseii.o como una manera de 
promover Ia colaboraci6n desde el inicio y forjar un sentido de confianza mutua. 
Durante Ia ejecuci6n del Proyecto, se incentivar.i el desarrollo y aplicaci6n conjunta 
de los planes de trabajo y de indicadores. 
Con Ia finalidad de reducir el riesgo relacionado con Ia falta de transparencia sobre los 
derechos de propiedad y posesi6n de Ia tierra, el Proyecto trabajara de Ia mano con los 
gobiemos locales para coordinar Ia titulaci6n de propiedades, respetando todas las 
formas y regulaciones que salvaguardan dichos derechos. En los casos donde no haya 
un duefio definido o existen conflictos de derechos de propiedad o de posesi6n, el 
Proyecto asumir.i una posiciOn conciliatoria para encontrar Ia mejor soluci6n posible 
para todas las partes, sin comprometer los resultados del Proyecto. 

~as compensaciones basadas en el desempeilo como parte del proyecto piloto ENDE
REDD+ del GEF se haran a !raves de FONADEFO. FONADEFO es un mecanisme 
<inanciero administrado por el INAFOR creado para a) Apoyar programas y proyectos 
Worestales en pro del manejo sostenible de bosques (MSB); b) lncrementar el 
desarrollo econ6mico; c) Conservar los recursos naturales; d) Desarrollar mercados 
para el pago por servicios ambientales (PSA); e) Proteger el medio ambiente. El 
FONADEFO cuenta con asignaciones del presupuesto nacional, donaciones 
racionales e intemacionales y acuerdos de cooperaci6n extema. El 50% de los 
'ngresos relacionados con las actividades forestales proviene de fuentes multilaterales. 
Los fondos de FONADEFO serviran para sustentar el financiamiento de los PSA. 

Los riesgos relacionados con el cambio climatico podrian implicar Ia ocurrencia de 
temporadas secas y/o lluvias torrenciales mas intensas asociadas con tonnentas 
tropicales y huracanes. Esta situaci6n podria agravar Ia degradaci6n forestal, asi 
como cambios en las comunidades vegetales o en Ia cobertura forestal/ecosistemica a 
causa de Ia ocurrencia de deslizamientos de tierra, p6rdidas aceleradas del suelo y 
desertificaci6n. Las acciones del Proyecto en favor del manejo sostenible de los 
bosques y del ecosistema se traduciran en una cobertura mas amplia y mas s6lida, asi 
como en bosques mas saludables (p. ej. diversidad de edad, clases y mayor capacidad 
regenerativa) resilientes ante el cambio climatico. Asimismo, habra una mayor 
protecci6n del suelo y de Ia regulaci6n de los ciclos hidricos que generaran 
condiciones micro climciticas estables beneficiosas para las especies y bosques 
asociadas, asi como una reducci6n en Ia vulnerabilidad de las comunidades locales 
antes el cambio clim<itico. 



2.6. Modalidad Financiera 

146. El apoyo financiero que ofrecen los recursos del GEF se traducinin en una donacion para cubrir 
los costos de las actividades propuestas. Por ende, los recursos del GEF van destinados mas que nada a 
servicios de asistencia tecnica. 

147. El Proyecto se ejecutani bajo Ia Modalidad de lmplementacion Nacional (NlM) de conformidad 
con las normas y regulaciones de Ia cooperacion del PNUD en Nicaragua; el MARENA serii Ia Entidad 
ejecutora. Los costos de las actividades requeridas para contribuir con los beneficios globales, cubiertos 
por el GEF ascienden a US$ 6,192,512. A continuaci6n presentamos un resumen del presupuesto en Ia 
Tabla 7. 

2.7. Coste-efectividad 

148. La estrategia multi focal del GEF para fortalecer Ia efectividad del manejo de las APUM y del uso 
sostenible de los bosques secos y hUmedos en paisajes seleccionados de las regiones occidente y norte -
centro de Nicaragua y asegurar el tlujo de multiples servicios ecosistemicos serii miis rentable a corto y 
largo plazo que los enfoques alternativos, en el cual un debil marco institucional y pobres capacidades de 
planificacion y manejo prevalecerfan, previniendo por ende Ia generaci6n de beneficios ambientales 
globales. En linea con Ia guia del Consejo del GEF para evaluar el grado de rentabilidad de los proyectos 
(aniilisis de coste efectividad de los proyectos del GEF, GEF/C.25111, 29 de abril del 2005), se utilizo un 
enfoque cualitativo para identificar Ia alternativa con el mejor valor y factibilidad para alcanzar el 
objetivo del Proyecto 

149. La estrategia que pretende mejorar el manejo para incrementar Ia conservacion, el uso sostenible 
de Ia biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecosistemicos de las 12 APUM existente 
(Componente I) tiende a ser poco rentable a largo plazo en comparacion con Ia alternativa que se inclina 
por reducir las amenazas actuales contra Ia biodiversidad. Si este Proyecto no se llevase a cabo, el 
escenario que prevaleceria serii aquel donde Ia expansion de Ia agricultura, ganaderfa y demiis priicticas 
no sostenibles del uso de Ia tierra continuarian contribuyendo a Ia perdida y degradacion de los 
ecosistemas de bosque tropical seco y hUmedo de las iireas protegidas. Asimismo, Ia sostenibilidad 
financiera de las APUM continuaria quediindose en Ia zaga de las necesidades de conservacion y manejo, 
dependiendo siempre de las limitadas transferencias presupuestarias del gobierno. AI fortalecer Ia 
capacidad institucional del MARENA central y de sus delegaciones territoriales, mediante Ia formacion 
de capacidades en el manejo de las iireas protegidas y aplicacion de estrategias/herramientas de 
planificacion, monitoreo y cumplimiento obligatorio con Ia finalidad de reducir las amenazas (tala ilegal, 
comercio ilfcito de especies vulnerables y amenazadas, priicticas sin control de tumba y quema), Ia 
alternativa del GEF eliminarii las barreras que !imitan e! manejo efectivo de las iireas protegidas y Ia 
conservacion de biodiversidad de importancia global. 

150. El retorno de Ia inversion de Ia alternativa del GEF en relacion con el mejoramiento del manejo 
de las iireas protegidas comprende el fortalecimiento de los procedimientos, funciones y 
responsabilidades de vigilancia y monitoreo de los usos sostenibles y limites de los volumenes de 
extraccion de recursos naturales dentro las APUM, asi como el establecimiento de convenios de 
co!aboracion multisectorial para sustentar Ia participacion de los actores en el manejo de las iireas 
protegidas. Esta estrategia reduciria los contlictos potenciales con los usuarios de las APUM, los cuales 
podrian ser muy costosos en terminos del esfuerzo necesario para superarlos, por ende socavando Ia 



efectividad del manejo. Asimismo, el uso de multiples herramientas y estrategias disefiadas a incrementar 
el manejo de las areas protegidas arrojara lecciones aprendidas y mejores practicas para futures enfoques 
de manejo, lo que podria generar ahorros en todo el SINAP. La implementacion de un sistema de 
informacion para el uso, manejo y conservacion sostenible de las APUM que facilite el monitoreo de las 
amenazas contra Ia biodiversidad sera rentable porque estara articulado con el SINIA-MARENA y con el 
Sub Sistema Nacional de Informacion de Biodiversidad, aprovechando los protocolos ya existentes de 
recopilacion de datos, desarrollo de base de datos, procesamiento y reporte de datos. Constituye una 
inversion mas economica que si el sistema de informacion disefiado para el uso, manejo y conservacion 
sostenibles de las APUM fuese desarrollado fuera de los sistemas de informacion nacional ya 
establecidos. 

151. El enfoque del Proyecto ante Ia sostenibilidad financiera de las APUM comprende el 
aseguramiento de nuevo financiamiento proveniente de diversas fuentes privadas, publicas e incluso 
fondos apalancados por los socios del manejo de las areas protegidas. El financiamiento aportado por el 
gobiemo permitira aplicar Ia Ley 807/2012 en relacion con los ingresos por boletos de entrada pagados 
por los visitantes de las areas protegidas, los cuales incrementaran el flujo de dinero proveniente del 
turismo para las areas protegidas. El Proyecto aprovechara el potencial turfstico del pais para atraer mas 
visitantes hacia las APUM y desarrollara procedimientos administrativos para garantizar una reinversion 
mas efectiva de los ingresos generados por los visitantes y miscelaneos con Ia finalidad de cubrir los 
costos de operacion. En Ia actualidad, el MARENA desaprovecha las ventajas de estos mecanismos 
financieros para financiar el manejo de las areas protegidas, o bien son mal utilizados, como es el caso de 
los ingresos percibidos por boleterfa. Sin el Proyecto, es muy probable que esta situacion continue siendo 
el caso de beneficios limitados derivados de Ia conservacion de Ia biodiversidad. 

152. La estrategia de generar multiples beneficios ambientales globales a traves del MSB y del MST 
fuera de las APUM (Componente 2), mas que Ia altemativa ("tradicional"), asegurara Ia cooperacion 
efectiva entre las autoridades ambientales nacionales, las comunidades locales y los dueftos de fincas, 
generando beneficios en terminos de conservacion de biodiversidad, bosques y suelos y mitigacion ante 
el cambio climatico. El retorno de Ia inversion comprende Ia deforestacion evitada del bosque tropical 
humedo que se protegera mediante el proyecto piloto ENDE-REDD+ del GEF por periodo de cinco aftos 
(30,000 ha), que en caso contrario se perderfa porque el otro escenario no considera ninguna estrategia de 
planificacion de usos del suelo a nivel de tinea o de paisaje para contrarrestar manejos insostenibles de 
bosques y tierras en los paisajes priorizados ni garantiza el flujo de servicios ecosistemicos como una 
mejor conectividad de los ecosistemas, reduccion de los GEl, estabilizacion de las reservas de carbone, 
reduccion de Ia erosion, regulacion y almacenamiento de los recursos hidricos y mejoramiento de Ia 
calidad de vida de las comunidades y agrfcultores locales. El proyecto piloto ENDE-REDD+ del GEF 
empleara los principios y procedimientos del pais definidos dentro del contexte de Ia ENDE, tal como 
aparecen estipulados en Ia propuesta R-PP de Nicaragua, asi como el mecanisme financiero que 
administrara FONADEFO, con Ia finalidad de lograr que las metas del Proyecto se conviertan en un 
apoyo directo a favor de los esfuerzos por reducir Ia deforestacion. En este contexte, e] proyecto piloto 
ENDE-REDD+ del GEF ha sido concebido, ademas de generar beneficios locales, como una experiencia 
que ofrecera lecciones aprendidas y herramientas que contribuiran a Ia implementacion de Ia ENDE en 
otros paisajes del pais en un futuro cercano. 

2.8. Sostenibilidad 

Sostenibilidad Ambiental 

153. La sostenibilidad ecologica del Proyecto se alcanzara a traves de Ia ejecucion de acciones de 
proteccion de las APUM y de los bosques tropicales secos y hilmedos en los paisajes seleccionados. Lo 
anterior se concretizara al mejorar Ia efectividad del manejo de las 12 APUM existentes y del 
desarrollo/actualizacion del manejo con Ia participacion de multiples actores de tal modo que se tomen en 
cuenta sus aportes y puntos de vista relacionadas con Ia conservacion sostenible de Ia biodiversidad, lo 
cual es fundamental para Ia viabilidad a largo plazo de las areas protegidas. Asimismo, a traves de los 
convenios de colaboracion multisectorial para el manejo compartido de las APUM, los cuales 
contribuiran a reducir las amenazas contra Ia biodiversidad y las areas protegidas, se fortalecera Ia 



participaci6n local, dando mayor garantia sobre Ia sostenibilidad ecol6gica de las acciones ejercidas por el 
Proyecto. Las acciones dirigidas a mejorar el monitoreo de las amenazas y el cumplimiento obligatorio de 
las normativas les damn a los gerentes de las APUM (p. ej. MARENA, personal de las areas protegidas y 
co administradores) las herramientas que facilitaran Ia lorna de decisiones a corto y largo plazo necesarias 
para asegurar Ia sostenibilidad de los beneficios ambientales del Proyecto asociados con el manejo 
efectivo de las areas protegidas. Las mejores pn\cticas de conservaci6n de bosques y suelos se 
incorporaran en los procesos de planificaci6n municipal a nivel de paisaje y de tinea, reduciendo por ende 
Ia deforestaci6n/degradaci6n del bosque tropical seco y Ia reducci6n/prevenci6n de Ia desertificaci6n en 
regiones secas criticas. A traves del establecimiento de convenios de largo plazo con los dueftos de tierras 
y municipalidades en los cuatro paisajes priorizados (p. ej. corredores biol6gicos) para aplicar las mejores 
priicticas de manejo (asi como para Ia imp!antaci6n de sistemas agroforestales y silvopastoriles 
sostenibles) y Ia restauraci6n de areas forestales degradadas, se revertira Ia perdida de suelos, se mejorarii 
Ia regulaci6n de recursos hidricos, se estabilizaran las reservas de carbono y en general se fortalecera Ia 
conectividad de los ecosistemas. Esta situaci6n dara como resultado corredores biol6gicos consolidados 
que faciliten Ia movilidad horizontal y vertical para estabilizar las poblaciones de vida silvestre y proteger 
mejor contra Ia variabilidad climiitica. Finalmente, el proyecto piloto ENDE-REDD+ del GEF de 30,00 
hectareas de bosque tropical humedo tiene un horizonte temporal de 30 aftos, con Ia finalidad de reducir Ia 
deforestaci6n mucho mas alla de Ia vida del Proyecto. 

Sostenibilidad Social 

Jj4. La sostenibilidad social se alcanzara primariamente a !raves de Ia participaci6n directa de los 
actores locales multiples (municipalidades; comunidades locales; Gabinetes de Ia Familia, Ia Comunidad 
y Ia Vida; dueftos de tierras y grupos del sector privado) en Ia planificaci6n e implementaci6n de 
estrategias para Ia conservaci6n de Ia biodiversidad, Ia planificaci6n y manejo de las APUM, las mejores 
practicas de manejo, el MSB y el MST y mitigaci6n del cambio climatico, que se aplicaran durante todo 
el periodo de ejecuci6n del Proyecto. La participaci6n en los procesos de planificaci6n y ejecuci6n 
generarii nuevos conocimientos y destrezas empoderando a los beneficiarios a apropiarse de las acciones e 
interactuar con otros actores miis alia del final de Proyecto. La sostenibilidad social se alcanzarii a !raves 
de los beneficios econ6micos y sociales de largo plazo que resulten del Proyecto, entre ellos Ia 
implantaci6n de sistemas agroforestales y silvopastoriles sostenibles que contribuyan a Ia seguridad 
alimentaria de los agricultores y de sus familias ademiis de ingresos familiares extras. La sostenibilidad 
social del Proyecto tambien se alcanzarii a !raves de Ia incorporaci6n del aspecto de genero. Durante Ia 
fase de PPG, como parte del proceso de consultas se identificaron grupos de mujeres en los municipios 
priorizados. Se les pregunt6 sobre sus intereses, expectati vas y grado de participaci6n en el Proyecto, con 
Ia finalidad de asegurar Ia distribuci6n equitativa de beneficios. 

155. Las actividades del proyecto piloto EN DE-REDO+ del GEF se ejecutaran de conformidad con las 
salvaguardas sociales de REDO+, PNUD y de Ia ENDE de Nicaragua. El proyecto piloto ENDE-REDD+ 
del G EF dispondra de una base s6lida para Ia sostenibilidad social, comenzando con Ia fase de disefto 
(PPG), durante Ia cual se iniciaron los procesos de consultas a nivel local. Estos procesos continuaran 
durante Ia ejecuci6n del Proyecto, a! tiempo que se elaborarii el POD, con Ia finalidad de garantizar una 
participaci6n ciudadana efectiva (incluyendo participaci6n a nivel comunitario y territorial), de tal modo 
que las actividades del proyecto ENDE-REDD+ generen los beneficios sociales de largo plazo esperados, 
tal como seguridad en Ia tenencia de Ia tierra, medios de vida mejorados, gobemanza fortalecida de los 
bosq ues, etc. 

Sostenibilidad Institucional 

156. La base de Ia sostenibilidad institucional descansa en el fortalecimiento de Ia capacidad del 
personal del MARENA para mejorar Ia efectividad del manejo de las APUM en Nicaragua y diseftar, 
ejecutar, monitorear y hacer cumplir las normas protectoras de Ia biodiversidad, suelos y bosques y de su 
uso sostenible en el amplio paisaje. La capacidad institucional del MARENA se vera fortalecida a nivel 
central y territorial a traves de capacitaciones y herramientas especificas facilitadas a! personal con Ia 
finalidad de mejorar Ia planificaci6n, gesti6n y curnplimiento (p. ej. planes de manejo actualizados para 
las 12 APUM, procedimientos para el monitoreD y cumplimiento del MSB y MST, un sistema de 
informacion que facilite Ia toma de decisiones sobre las APUM y protocolos de monitoreo y patrullaje de 



amenazas) a fin de fmjar una instituci6n mas salida. Para complementar Ia formaci6n de capacidades, los 
sistemas administrativos actuales, las estructuras institucionales y el personal de soporte del marco 
operacional se venin fortalecidos para asegurar una coordinaci6n mas efectiva entre el nivel central y las 
delegaciones territoriales locales (Rivas, Jinotega, Boaco, Chontales y Chinandega) y contrarrestar las 
amenazas contra las areas protegidas y Ia biodiversidad. Contar con robustas relaciones de trabajo a !raves 
de convenios de colaboraci6n multisectorial para el manejo de las areas protegidas, suscritos entre el 
MARENA y el sector privado, ONG locales, OSC y gobiernos locales ofrecen una garantfa adicional a 
favor de Ia sostenibilidad institucional y de los futuros esfuerzos colaborativos de conservaci6n de Ia 
biodiversidad a !raves de las APUM. 

157. El Proyecto tambien fortalecera Ia capacidad individual e institucional de las 15 municipalidades 
con jurisdicci6n sabre los corredores biol6gicos priorizados que conectan las 12 APUM atendidas par el 
Proyecto, mejorando Ia planificaci6n, el ordenamiento territorial y Ia zonificaci6n ecol6gica para Ia 
consolidaci6n de los corredores. Las municipalidades tambien dispondran de un conjunto de herramientas 
y de apoyo logfstico in situ (p. ej. herramienta de mapeo GIS, sistema de monitoreo y cumplimiento y 
sistema de MRV) que facilitaran Ia lorna de decisiones, Ia evaluaci6n de los beneficios derivados del 
MSB, del MST y de Ia conservaci6n de Ia biodiversidad y el desarrollo de inventarios de GEl y de 
reservas de carbona para las municipalidades que ejecuten las actividades ENDE-REDD+. Estos 
aspectos, junto con el apoyo que Ies brinde el MARENA a las autoridades municipales para que 
implementen el MSB y el MST fuera de las APUM, facilitaran Ia comunicaci6n y coordinaci6n 
interinstitucional, contribuyendo par ende a robustecer Ia sostenibilidad institucional del Proyecto. 

158. A nivel local, se garantizara Ia sostenibilidad institucional a !raves del conocimiento adquirido 
par los actores locales y agricultores sabre Ia conservaci6n de Ia biodiversidad, Ia iniciativa ENDE
REDD+ y las mejores practicas para el MSB y MST, lo cual facilitara Ia implementaci6n y seguimiento 
de las acciones previstas para el Proyecto en paisajes de producci6n fuera de las APUM y se convertira en 
Ia base de iniciativas locales futuras. Finalmente, el proyecto piloto ENDE-REDD+ del GEF desarrollara 
una estructura institucional acorde con las directrices de Ia ENDE que les permitini a los actores continuar 
implementando las acciones de conservaci6n forestal mucho mas alia del final del Proyecto. 

Sostenibilidad Financiera 

159. La sostenibilidad financiera se alcanzara a !raves de una estrategia que asegure Ia sostenibilidad 
financiera de las APUM y que incluya un aumento de los fondos publicos y privados (p. ej. ingresos 
percibidos par el pago de boletos de los visitantes de las areas protegidas - Ley 807/2012) y fondos 
apalancados par los socios de las APUM (incluyendo a los participantes de los convenios de colaboraci6n 
multisectorial). Esta estrategia diversificara e] financiamiento de las APUM que en Ia actualidad 
dependen de los limitados fondos gubemamentales y contribuira a reducir de manera significativa Ia 
brecha financiera de las areas protegidas y a ofrecer recursos financieros mas estables a mediano y largo 
plaza. La sostenibilidad financiera del Proyecto tambien se apuntala sabre los beneficios econ6micos 
otorgados a los agricultores locales como resultado de Ia elaboraci6n y ejecuci6n de planes de manejo 
integrado de fincas y de sistemas agroforestales y silvopastoriles. 

160. En relaci6n con el proyecto piloto ENDE-REDD+ que se implantara en un paisaje de bosque 
humedo de 30,000-ha, Ia primera verificaci6n de emisiones reducidas se hara en el ultimo afio del 
Proyecto; se estima que se podrfan evitar 137,127 tCO,-e en los cinco afios de duraci6n del Proyecto. Las 
compensaciones basadas en el desempeiio, como parte del proyecto piloto ENDE-REDD+ se haran a 
!raves de FONADEFO, el cual se encargara de mecanismo financiero para asegurar Ia sostenibilidad de 
largo plaza del proyecto piloto ENDE-REDD+ y de Ia estrategia nacional REDD+ (es decir, ENDE). 

2.9. Replicaciiin 

161. El fortalecimiento de Ia efectividad del manejo de las APUM y el usa sostenible de los bosques 
secas y hUmedos en el paisaje amplio de las regiones occidente y norte - centro de Nicaragua que 
aseguren el flujo de servicios ecosistemicos multiples tendra un impacto en varios niveles. A nivel local, 
el Proyecto podrfa replicarse en otras municipalidades donde se deba revertir Ia deforestaci6n y 
degradaci6n de los bosques secas y humedos. En particular, el Proyecto generara conocimientos y 
lecciones aprendidas en relaci6n con Ia planificaci6n del usa del suelo y zonificaci6n ecol6gica de los 



paisajes circundantes de las areas protegidas que contribuiran a Ia conservacwn de remanentes de 
bosques, de Ia biodiversidad, del suelo y caudales y reservas de agua penmanentes, todos elementos 
criticos para mantener los sistemas de producci6n y las economfas locales. A nivel de tinea, las acciones 
para Ia aplicaci6n de los planes de manejo integrado de tincas que les permitan a los agricultores mejorar 
Ia sostenibilidad agricola a traves de las mejores practicas de manejo de suelos y de bosques, tienen el 
potencial de replicarse en Ia medida que generen beneticios ambientales y econ6micos para los 
productores a traves de practicas agroforestales y silvopastoriles sostenibles, asf como a traves de Ia 
rehabilitaci6n de areas degradadas que contribuya a restaurar suelos y Ia productividad de Ia tinea. 

162. A nivel regional y nacional, las acciones encaminadas a fortalecer el manejo de las APUM y su 
sostenibilidad tinanciera generaran herramientas y destrezas para Ia Direcci6n General de Areas 
Protegidas del MARENA (y delegaciones territoriales) que podrian replicarse en otras areas protegidas 
alrededor del pais. De manera similar, el proyecto piloto ENDE-REDD+ del GEF arrojara importantes 
lecciones para replicar esfuerzos similares en otras zonas del pais y haran contribuciones importantes para 
ejecutar Ia estrategia de Nicaragua diseiiada para reducir Ia deforestaci6n. 

163. lncluso, el Proyecto tendra a nivel internacional el potencial de replicaci6n y de ofrecer valiosas 
lecciones aprendidas. Se gestionan iniciativas similares en otros paises de America Latina y el Caribe 
(Honduras, Guatemala y Colombia). Asimismo, Ia ejecuci6n de acciones MSB/REDD+ y MST arrojara 
lecciones aprendidas sobre Ia reducci6n de Ia deforestaci6n y prevenci6n de Ia desertiticaci6n en las zonas 
secas de Ia region y a nivel global. El Proyecto aprovechani las herramientas puestas a disposici6n por 
PNUD-GEF (p. ej. redes de infonmaci6n foros, documentaciones y publicaciones) para su diseminaci6n. 
Los costos del Proyecto en concepto de diseminaci6n de conocimientos y de lecciones aprendidas 
ascienden a $9,000 (un promedio de $1,800 anuales, incluyendo los fondos del GEF y e] co 
tinanciamiento) y ya fueron debidamente incluidos en el presupuesto como parte del plan de monitoreo y 
evaluaci6n (M&E) del Proyecto. 

3. MARCO DE RESULTADOS ESTRA TEGICOS E INCREMENTO DEL GEF 

3.1. Analisis de Costos Incrementales 

Objetivos Globa/es y Naciona/es 

164. A continuaci6n, presentamos los beneticios ambientales globales que se generaran a traves del 
Proyecto: 

Beneficios am bien tales !!lobales 
I. Mejoramiento de Ia efectividad del manejo de las 12 APUM existentes 
2. Reducci6n de las amenazas contra las 12 APUM (agricultura y ganaderia no sostenibles, tala 

ilegal, comercio ilicito de especies vulnerables y amenazadas e incendios forestales) en un area de 
178,441.93 ha. 

3. Aseguramiento de habitats de 104,233 hectareas de bosques secos y 21,436 ha de bosques 
humedos, semi hUmedos y nubosos. 

4. Estabilizaci6n de poblaciones de especies claves de grupos biol6gicos (mamiferos, aves y 
plantas), asi como Ia protecci6n de especies animales y vegetales amenazadas como Cocodri/os 
acutus, Lepidoche/ys o/ivcicea, Chelonia mydas agassizii, Eretmoche/ys imbricata, Dermochelys 
coriacea, Pharomachrus mocinno, Cebus capucinus, Ara macao, Amazona auropal!iata y Ateles 
geoffroyi. 

I. Conectividad de los ecosistemas: 
./ 25,000 hade bosques secos en corredores biol6gicos mejoran Ia resiliencia del ecosistema ante el 

cambio climittico y son el refugio de biodiversidad importante a nivel global. 
./ 30,000 ha de paisaje de bosques hUmedos, semi hUmedos y nubosos en corredores biol6gicos 

mejoran Ia resiliencia del ecosistema ante el cambio climatico y son el refugio de biodiversidad 



importante a nivel global. 
2. Secuestro de carbono20

: 

.r 1,000 hade bosques secos rehabilitados en un periodo de 5 aiios (duraci6n del Proyecto): 26,862 
tC02-eq . 

.r 1,250 hade sistemas agroforestales y silvopastoriles sostenibles en paisajes de bosques secos en 
un periodo de 5 aiios (duraci6n del Proyecto): 56,558.5 tC02-eq . 

.r 1,000 ha de bosques humedos, semi humedos y nubosos rehabilitados en un periodo de 5 aiios 
(duraci6n del Proyecto): 35,816 tC02-eq . 

.r 1,250 hade sistemas agroforestales y silvopastori!es sostenibles en paisajes de bosques humedos, 
semi humedos y nubosos en un periodo de 5 afios (duraci6n del Proyecto): 74,973 tC02-eq. 

3. Emisiones evitadas: 
.r Reducci6n de emisiones provenientes de Ia deforestaci6n de bosques tropicales humedos: 

137, 127 tC02 en un periodo de 5 aiios (871.1 ha de deforestaci6n evitada) 
4. Caudales permanentes y cobertura forestal en 10 cuencas hidrograticas. 

Escenaria Linea de base 

165. Con el escenario "tradicional" se desarrollanin importantes programas; sin embargo, estos 
programas por si solos no eliminan las barreras que en Ia actualidad obstaculizan el manejo efectivo de las 
APUM, Ia aplicaci6n del MST, MSB y del uso sostenible de bosques secos y humedos en paisajes 
selectos de las regiones occidente y norte - centro de Nicaragua para asegurar el flujo de servicios 
ecosistemicos multiples y Ia conservaci6n de Ia biodiversidad (asf como Ia consolidacion de los 
corredores biologicos), manejo sostenible de tierras y bosques y mitigacion del cambio climatico por 
cambios en el uso del suelo. Los programas de linea de base se dividen en dos areas, las cuales estan 
alineadas con dos resultados del Proyecto. Mas adelante se describen las areas de trabajo y estan 
planificadas para el periodo 2015-2019. 

166. Fortalecida Ia capacidad y Ia sostenibilidad financiera de las APUM en los cuatro paisajes 
forestales seleccionados de Nicaragua. Las inversiones existentes y planificadas para los 
programas/actividades de Ia linea de base en el periodo 2014-2019 se estiman en $7,000,000 e incluyen 
una inversion del MARENA para el manejo de las areas protegidas por 5 aiios. 

167. Beneficios ambientales generados a traves del manejo sostenible de bosques y tierras fuera 
de las APUM. Las inversiones existentes y planificadas para los programas/actividades de Ia linea de 
base en el periodo 2014-2019 se estiman en $31, 273,000 USD. Las actividades de Ia linea de base son: a) 
Una inversion de $2,300,000 a traves del Prayecta Integral de Mane} a de Cuencas Hidragrajicas, Agua y 
Saneamienta (PIMCHAS, Fase 3), ejecutado por el MARENA con el apoyo financiero del Gobiemo de 
Canada para mejorar el manejo y uso de los recursos hidricos en las areas semi aridas del norte de 
Nicaragua; b) Una inversion de $13,000,000 USD a traves del Pragrama Ambiental de Gesti6n de 
Riesgas de Desastres y Cambia Climatica, financiado por el BID y el FND con el objetivo de mejorar los 
indicadores de gestion de riesgos a nivel municipal e incrementar el valor de Ia producci6n agricola para 
los beneficiarios del programa; c) una inversion de $3,200,000 USD del Prayecta Reducci6n de Ia 
pabreza, aumentanda Ia resiliencia de Ia pablaci6n vulnerable y de sus medias de vida en Nicaragua 
financiado por COSUDE y ejecutado por el PNUD con el MARENA como Asociado en Ia 
Implementacion - este proyecto tiene como objetivo reducir los niveles de pobreza en Ia region de Las 
Segovias (norte de Nicaragua) mediante el fortalecimiento de Ia resiliencia de Ia poblacion vulnerable y 
de sus medios de vida ante el cambio climatico; d) Una inversion de $10,273,000 para Ia implementacion 

10 La metodologia para calcular los beneficios ambientales esperados relacionados con el carbona, empleada como una estimaci6n de base de 
biomasa fue desarrollada por el Institute Nacional Forestal de Nicaragua (INAFOR) como parte del lnventario Forestal Nacional (IFN) 2007-
2008. De conformidad con Ia Propuesta de Preparaci6n del MARENA (2013: [R-PP]), el inventario sigui6\as guias, los metodos y los panimetros 
estandares sugeridos por el Panel Intergubemamental sabre Cambia Clim<i.tico (IPCC) y fuentes regionales. Por ende, los valores de las reservas 
de carbona en los bosques (biomasu en ri~-, bl,squcs ccrrados) de las areas del Proyecto son los siguientes: a) 93.6 toneladas de carbona por 
hectarea (tC/ha) para bosques hUmedos; b) 32.7 tC/ha para bosque secas. En el caso de bosques modificados y abiertos, se utiliz6 el50% de estos 
valores con base en Ia opiniOn de los expertos. 



de ENDE-REDD+ (R-PP de Nicaragua); e) Una inversion de $2,500,000 de FONADEFO/INAFOR en 
apoyo a las actividades de reforestaci6n y desarrollo de los pagos par servicios ambientales (PSA). 

Alternativa del GEF para Generar Beneficios Globales 

168. A pesar de Ia importante contribuci6n de los programas y proyectos de linea de base existentes y 
planificados, no son suficientes para fortalecer Ia efectividad del manejo de las APUM o el usa sostenible 
de bosques secas y humedos en el paisaje amplio de las regiones occidente y norte- centro de Nicaragua; 
son insuficientes para asegurar el flujo de multiples servicios ecosistemicos, Ia conservaci6n de Ia 
biodiversidad, el MST, Ia mitigaci6n del cambia climatico par cambios en el usa del suelo. Un escenario 
alterno del GEF coadyuvarfa a eliminar las barreras que le impiden a Nicaragua fortalecer el manejo de 
las APUM para conservar nucleos de areas anidados en un paisaje amplio donde el MSB, el MST, Ia 
conservaci6n de Ia biodiversidad y Ia mitigaci6n del cambia climatico generan multiples beneficios 
ambientales en las regiones occidente y norte- centro de Nicaragua. La intervenci6n propuesta del GEF 
para alcanzar este objetivo consiste en dos componentes interrelacionados que contribuinin a fortalecer Ia 
capacidad y sostenibilidad financiera de las APUM seleccionadas y Ia generaci6n de multiples beneficios 
ambientales dentro y fuera de estas areas. Ofrecemos a continuaci6n una descripci6n de los beneficios 
derivados del escenario alterno del GEF. 

169. El escenario alterno del GEF fortalecera Ia capacidad y Ia sostenibilidad financiera de las APUM 
en los paisajes de bosque seco y bosque humedo, semi humedo y nuboso en las regiones occidente y 
norte- centro de Nicaragua. El financiamiento incremental ascendera a US$15,463,957 USD; el GEF 
contribuira con $3,133,527 mas $12,330,430 que se conseguiran par fuentes de cofinanciamiento. El 
cofinanciamiento de este componente lo aportara PNUD (US$99,000), el lnstituto Nicaragiiense de 
Turismo- INTUR ($1 0,660,000 US) y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales- MARENA 
($1,571,430 USD). 

170. Asimismo, el escenario alterno del GEF generara multiples beneficios ambientales globales a 
traves del MSB y MST fuera de las APUM. El financiamiento incremental ascendera a $9,398,119 
USD; el GEF contribuira con $2,764,104 mas $6,634,015 que se conseguiran par fuentes de 
cofinanciamiento. El cofinanciamiento de este componente lo aportara PNUD ($220,000 USD), el 
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales- MARENA ($2,785,445 USD) y ellnstituto Nacional 
Forestal-INAFOR ($2,380,950 USD). 

17 I. Linderos del Sistema: La alternativa del GEF mejorara Ia efectividad del manejo de las 12 APUM 
existentes en tres paisajes de bosque tropical seco y en un paisaje de bosque tropical humedo de las 
regiones occidente y norte -centro de Nicaragua respectivamente, contribuyendo a Ia conservaci6n de Ia 
biodiversidad y a Ia reducci6n de las amenazas en un superficie de 178,441.93 ha. Asimismo, generara 
multiples beneficios ambientales globales a traves del manejo sostenible de bosques y de tierras fuera de 
las APUM y fortalecera Ia conectividad entre los remanentes de bosques existentes, a fin de consolidar 
cuatro corredores biol6gicos (Corredor Seco Chinandega-Rivas, Corredor Biol6gico Cerro Cumaica 
Cerro Alegre-Mombachito Cerro La Vieja-Sierra Amerrisque, Corredor Islas del Lago de Nicaragua y 
Corredor Pefias Blancas-Kilambe). Finalmente, el proyecto piloto ENDE-REDD+ del GEF ofrecera los 
incentivos requeridos para Ia conservaci6n de bloques de bosque tropical humedo en un paisaje de 
30,000-ha, reduciendo las emisiones de GEl y Ia deforestaci6n en el norte- centro de Nicaragua. 

172. Resumen de costas incrementales: La matriz de costas incrementales presentada a continuaci6n 
resume los costas de linea de base y de las actividades par cada resultado del Proyecto. El costa total de Ia 
linea de base es de US$ 38,273,000. Los costas de las actividades incrementales requeridas para 
contribuir con los beneficios globales ascienden a US$ 6,192,512 aportados par el GEF y US$ 19,919,718 
que se conseguiran par fuentes de cofinanciamiento, para un total de US$ 26,112,230. Todas las fuentes 
de cofinanciamiento han expresado su compromiso a traves de cartas firmadas. 

173. En resumen, Ia alternativa del GEF tiene un costa total de US$64,385,230, de los cuales 9.62% 
los aportara el GEF (excluyendo los recursos de PPG). A continuaci6n ofrecemos un resumen de Ia 
alternativa GEF. 
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Resultado I: 
Forta1ecida Ia 
capacidad y Ia 
sostenibilidad 
financiera de las 
APUMen 
paisajes de 
bosques secas y 
hUmedos, semi 
humedos y 
nubosos de las 

MARENA: Manejo de 
las areas protegidas 
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de Nicaragua 
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Generados (Fase 3): Mejorar el 
mUltiples manejo y uso de los Co- financiamiento 
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del MSB y del Programa Ambiental de 
MST fuera de Gesti6n de Riesgos de 
las APUM Desastres y Cambia 

Clim3tico, financiado 
I par el BID y el FND 

Proyecto financiado por 
Cooperaci6n Suiza y 
PNUD para Ia 
Reducci6n de Ia 
Vulnerabilidad y 
Adaptaci6n al Cambia 
Clim3tico en Ia RegiOn 
de Las 
MARENA: 
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ENDE-REDD+ 
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Administraci6n 
del Proyecto 

FONADEFO/INAFOR: 
2,500,000 I Linea de base 31,273,000 

Ptlgina 62 



3.2.M -- -- de Resultados del P t' -- --·-
lndicador Linea de base Metas al Final de Proyecto Fuente de Verificaci6n Riesgos y Supuestos 

Objetivo del Mejoramiento de Ia - RN Volcan Cosigtiina: 53 - RN Volcan Cosigtiina: 58 - Actualizadas las - Interes continuo del 
Proyecto: Fortalecer efectividad del manejo de - RN Estero Padre Ramos: - Estero Padre Ramos 59 Fichas de Puntaje gobierno de 
el manejo efectivo de las 12 APUM existentes, 54 - RN Estero Real: 42 MElT Nicaragua 
las Areas Protegidas cuantificada mediante Ia - RN Estero Real: 38 - Reserva Genetica de - (Herramienta de (nacional y local), 
de Usos Multiples Ficha de Puntaje MElT - Reserva Genetica de Apacunca: 38 seguimiento para sociedad civil y 
(APUM) y el uso (BD-1) Apacunca: 35 - RN Volcan Concepcion: BD-1) sector privado por 
sostenible de bosques - RN Volccln ConcepciOn: 50 - lnfonnes de mejorar el manejo 
secas y hUmedos en 45 - RN Volcan Maderas: 35 evaluaci6n del de las APUM 
paisajes selectos de - RN Volcan Maderas: 32 - RN Cerro Cumaica - Proyecto: 
las regiones occidente - RN Cerro Cumaica - Cerro Cerro Alegre: 40 evaluaciones de 
y norte - centro de Alegre: 36 - RN Cerro Mombachito- mitad de periodo y 
Nicaragua para - RN Cerro Mombachito- La Vieja: 15 final 
asegurar el flujo de La Vieja: 14 - RN Sierra Amerrisque: 
servicios - RN Sierra Amerrisque: 34 37 
ecosistfmicos - RN Macizo de Pefias - RN Macizo de Peilas 
multiples y Ia Blancas: 40 Blancas: 44 
conservaci6n de Ia - RN Cerro Kilambe: 40 - RN Cerro Kilambe: 44 
biodiversidad, el - RN lstmo de lstiam-Pei\a - RN lstmo de lstiam-Pefta 
manejo sostenible de lnculta: 35 Inculta: 38 
tierras (MST) y Ia Cambios en Ia perdida - 30.0 tlhaiafto - 24.0 tlhaiafto - Actualizada Ia - Voluntad 
mitigaci6n del cambia promedio anual de suelos (decrecimiento del 20%) herramienta de mostrada por 
eli mAtico par cambios (tlhaiafto) en las areas seguimiento para los tomadores de 
en el uso del suelo priorizadas como proyectos LD decisiones de 

resultado de Ia aplicaci6n - lnformes de nivel nacional y 
de los planes de manejo verificaci6n de actores locales de 
integrado de fincas en campo promover e 
regiones secas (LD-3) - lnformes de implementar las 

evaluaci6n del mejores prActicas 
Proyecto: PIR/ APR de manejo en el 
evaluaciones de MST, manejo en 
mitad de periodo y LULUCFIAFOL 
final Uy MSB 

Reservas de carbona - Bosque seco: 0 tCOre - Bosque seco: 83,421 - In formes de - Los esfuerzos d 
resultantes de las mejores - Bosque humedo: 0 tCOre !COre evaluaci6n y muestreo son 
pr3.cticas de manejo - Bosque humedo: 247,916 verificaci6n de 6ptimos 
(BMP) en tC02-e campo - La variabilidad 
LULUCF*IAFOLU, por - Actualizada Ia ambiental 
tipo de bosque herramienta de (incluyendo el 
(CCM-5) seguimiento para cambia 

proyectos de climittico) esta 
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* Conservaci6n e mitigaci6n del dentro de los 
incremento de las reservas cambio climatico parametres 
de carbone en las areas ~ Infonnes de norm ales 
boscosas seleccionadas evaluaci6n del 

Proyecto: PIR/ APR 
evaluaciones de 
mitad de periodo y 
final 

Emisiones evitadas ~ 0 tCO,-e ~ 137,127 tCO,-e ~ Actualizada Ia 
(tCO,-e) de Ia herramienta de 
deforestaci6n de paisajes seguimiento para 
hUmedos, semi hUmedos proyectos 
y nubosos durante un MSB/REDD+ 
periodo de cinco afios - Informes de sistemas 
(MSB/REDD-1) de monitoreo de 

flujos de carbono 
Resultado I: Cambia en Ia capacidad MARENA: MARENA: ~ Actualizada Ia - Personal tecnico 
Fortalecida Ia del personal del a: 100% a: 100% Fichas de Puntaje de nacional pone en 
capacidad y Ia MARENA, medida segim b: 100% b: 100% Desarrollo de practica de manera 
sostenibilidad los Indicadores de c: 78% c:90% Capacidades satisfactoria los 
financiera de las Desarrollo de d: 83% d: 90% - Informes de conocimientos/dest 
APUM en paisajes de Capacidades (Ficha de e: 83% e: 90% Evaluaci6n del rezas recien 
bosques secos y Puntaje del PNUD: 30 T: 81% T:90% Proyecto aprendidos 
hUmedos, semi funcionarios capacitados, Delegaciones territoriales Delegaciones territoriales - Bases de datos con ~ Dentro de Ia 
hUmedos y nubosos entre ellos mujeres) registros de los instituci6n, hay 
de las regiones a. Capacidad de ~ 

"' "' 
eventos de estabilidad !aboral 

~ "' ~ 

occidente y norte- participaci6n ~] i'f ~ "" capacitaciones para los recursos 
"' ] "' ..2 "' ~ centro de Nicaragua b. Capacidad de "" 0 "" 8 Ji humanos 

~ ~ 0 ·- ~ ~ u 
0~ c "' c 

creaci6n, acceso y > 0 "' 6 c2 
0 "' :2 beneficiados con c 0 c 0 

uso de informaciOn y 
i:2 o; Ol o; "' u~ u las capacitaciones 

conocimientos 67% 78% 22% 44% 44% a 82% 93% 37% 59% 59% 
~ ~ 

a 
c. Capacidad para el 

. desarrollo de 
estrategias, polfticas 

b 53% 47% 47% 47% 40% b 68% 62% 62% 62% 55% 

y !eyes c 67% 67% 44% 67% 67% c 82% 82% 59% 82% 82% 
d. Capacidad de manejo 

y de implementaci6n d 67% 50% 50% 50% 50% d 82% 65% 65% 65% 65% 
T~ total 

e 67% 67% 67% 67% 67% e 82% 82% 82% 82% 82% 

T 62% 60% 44% 53% 51% T 77% 75% 59% 68% 66% 

Cambia en Ia brecha ~ $1 ,968,039 USD ~ $61 0,667 USD ~ Actualizada Ia J - Estables condiciones 
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financiera (US$) para Evaluaci6n de econ6micas 
cubrir los costas b3.sicos Sostenibilidad nacionales e 
de las 12 APUM como Financiera internacionales 
resultado de nuevas - Base de datos con posibilitan el flujo 
fuentes financieras al informaciOn estable de recursos 
cabo de 5 aftos financiera/contable financieros 
Presupuesto total (US$) - Gobierno nacional: - Gobierno nacional: de las APUM adicionales 
por afto disponible para el $100,861.95 $12!,034(incremento del - Informeslregistros - Condiciones 
manejo de las 12 APUM, - Gobierno local: $280,282 20% despues de 5 afios) de ingresos favorables para Ia 
por fuente financiera al - Ingresos generados - Gobierno local: 336,338 percibidos por Ia compensaci6n 
cabo de 5 aftos (boletos de entrada (incremento del 20% compensaci6n econ6mica 

pagados por visitantes ): $0 desp ues de 5 afios) econ6mica de - Mercados favorables 
- Fuentes privadas (ONG, - lngresos generados mUltiples servicios para Ia compraventa 

sector privado, etc.): (hoi etos de entrada ambientales de bonos de carbona 
$7,000 pagados por visitantes): relacionados con -

$300,000 despues de 5 ENDE-REDD 
afios (promedio de - Informes de 
$60,000/afto) evaluaci6n del 

- Fuentes privadas (ONG, Proyecto: 
sector privado, otros): PlRIAPR 
$600,000 USD despues evaluaciones de 
de 5 afios (promedio de mitad de periodo y 
$120,000/afio) final 

Cambios en el area - Bosque seco: 104,233 ha - Bosque seco: I 04,233 ha - GlS/Mapas - El monitoreo de Ia 
forestada de las APUM - Bosque hllmedo, semi - Bosque hUmedo, semi - Notas de biodiversidad queda 
(por tipo de ecosistema) humedo y nuboso: 2 I ,436 humedo y nuboso: 21,436 verificaci6n de incorporado en el 
al final del Proyecto ha ha campo manejo de las APUM 

- Informes y de los paisajes 
publicaciones forestales de las 
tecnicas regiones occidente y 

Cambios en el nUmero de - RN Cerro Kilambe: - Linea de base - I 0% - lnformes de norte -centro de 
hectclreas con tala ilegal Liquidambar monitoreo, control Nicaragua 
de madera preciosa (Liquidambar styraciflua) y vigilancia - Coordinaci6n 
observada en dos (2) y caoba (Swietenia - Base de datos de efectiva entre las 
APUM macrophylla) decomisos, autoridades 

- RN Yo lean Cosigilina: confiscaciones y nacionales, locales y 
Mangle blanco sanciones sociedad civil para 
(Laguncularia racemosa) efectuar el monitoreo 

y control 
(Se establecera Ia linea de - Convenios entre el 

base durante el primer afto gobierno, sector 
del Proyecto; se incluyen a privado y sociedad 
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las especies sujetas a civil en el manejo 
evaluaci6n) participativo de las 

Cambios en Ia - Perico frentinaranja - Perico frentinaranja APUM 
comercializaci6n de (Aratinga canicularis): 35 (Aratinga canicularis): 17 
especies vulnerables o especfmenes especimenes 
amenazadas, cuantificada decomisados/afi.o decomisados/afio 
por Ia cantidad de - Periquito Pacifico - Periquito Pacifico 
especimenes decomisados (Arantinga strenua): 41 (Arantinga strenua): 20 
por afio especimenes especimenes 

decomisados/afio decomisados/afio 
- Garrobo (Ctenosauria - Garrobo (Ctenosauria 

simi/is): 51 especimenes simi/is): 25 especimenes 
decomisados/afi.o decomisados/afi.o 

Cambios en Ia cantidad - I 09 eventos/afio - 87 eventos/afio (reducci6n - lnformes de 
de incendios forestales en un 20%) monitoreo, control 
reportados en las APUM y vigilancia 
de bosques secas - Base de 

datos/mapas de 
incendios 
forestales 

Presencia de especies Bosque seco Bosque seco - Base de - No hay cambios 
indicadores de grupos - Aves: 2 especies (Procnias - Aves: 2 especies datos/infonnes de sustanciales en el 
biol6gicos(aves y plantas) tricarunculata, Calocita (Procnias tricarunculata, monitoreo uso/cobertura del 

formosa) Calocitaformosa) - Censos biol6gicos suelo 

- Plantas: 2 especies - Plantas: 2 especies y notas de campo - Los esfuerzos de 

(Albizia saman, (Albizia sa man, - Parcelas para el muestreo son 

Laguncu/aria racemosa) Laguncularia racemosa) monitoreo de 6ptimos 
especies forestales - La variabilidad 

Bosque hU.medo, semi Bosque hU.medo, semi ambiental esta dentro 

hlimedo y_ nuboso hUmedo x nuboso de los parametres 

- Aves: 2 especies - Aves: 2 especies 
normales 

-
(Pharomachrus mocinno, (Pharomachrus mocinno, 
Vermivora chrysoptera) Vermivora ch1ysoptera) 

I - Plantas: 2 especies - Plantas: 2 especies 
(Quercus pubescens, (Quercus pubescens, 
Swietenia macrophy/1) Swietenia macrophyll) j 

Productos: 
I 

1.1. Planeaci6n y monitoreo fortalecidos en las 12 APUM, a traves de: 
' 

a) Aprobaci6n de los planes de manejo de las 12 APUM, en los que se definan las medidas para contrarrestar las amenazas, los limites de extracci6n sostenible, las 
metas del manejo sostenible e indicadores de exito y necesidades para cumplir con las funciones del manejo de las areas protegidas 

b) Procedimientos, funciones y responsabilidades definidas para el monitoreo, vigilancia y cumplimiento obligatorio de las extracciones sostenibles de productos 
forestales y prescripciones en el usa de Ia tierra para pastoreo, agricultura y demas actividades agrfcolas aceptables. 
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c) El sistema de informaciOn relacionada con el uso, manejo (productos forestales y pastoreo) y conservaci6n sostenible de las APUM fortalece los procesos de 
tom a de decisiones y facilita el nivel de cumplimiento de las normativas y monitoreo de amenazas contra Ia biodiversidad. 

1.2. 1mplantaci6n del Marco de Manejo y de Cumplimiento Obligatorio en las 12 APUM: 
a) Formaci6n de capacidades del MARENA para el cumplimiento efectivo de las funciones del manejo de las APUM en paisajes de bosques secas, hUmedos, semi 

hUmedos y nubosos. 
b) Convenios de colaboraci6n multi sectorial de manejo compartido de las APUM definen areas de acceso para el uso sostenible de productos forestales y 

extracciones, metodos de producci6n respetuosos de Ia biodiversidad, medidas de manejo consensuado y mecanismos de monitoreo y aplicaci6n. 
c) Fortalecimiento del cumplimiento de normas (dirigido a combatir la tala ilegal, el comercio ilicito de especies vulnerabies y amenazadas y Ia practica 

descontrolada de tumba y quema); mejoramiento de los sistemas de infonnaci6n de las autoridades nacionales y locales de las areas protegidas para monitorear 
las amenazas; protocolos para el patrullaje y reporte de delitos; capacidad para sancionar infracciones. 

d) Pnicticas de producci6n sostenible para prevenir Ia deforestaci6n en las zonas de amortiguamiento de las Areas Protegidas. 
1.3. Aplicaci6n de mecanismos de financiamiento para las 12 APUM: 
a) Nuevas recursos financieros disponibles para el manejo de areas protegidas, procedentes de fondos pUblicos y privados (p. ej. ingresos por boletos de entrada 

pagadas por los visitantes de las areas protegidas- Ley 807/2012) y fondos apalancados por los socios de las APUM (ONG, sector privado, gobiernos locales), 
entre otras fuentes. 

b) Despliegue efectivo de recursos financieros y humanos para contrarrestar las amenazas contra las APUM. 
c) _Administraci6n coste- efectiva (g~sti6n financiera:__y admi~istracit?n de personal) en el MARENA central yen las delegaciones territoriales. 
Resultado 2: 
Generados multiples 
beneficios 
ambientales globales 
a traves del manejo 
sostenible de bosques 
(MSB) y de tierras 
(MST) fuera de las 
APUM 

Area (ha) de corredores 
biol6gicos consolidados 
para mejorar la 
conectividad entre las 
APUM existentes y los 
habitats de bosques 
tropicales amenazados en 
paisajes productivos 

Presencia de especies 
indicadoras en los 
corredores biol6gicos 

- Bosque seco: 0 ha 
Bosque hUmedo, semi 
humedo y nuboso: 0 ha 

Bosaue seco 
- Mono aullador negro 

(Alouatta pallial a) 
- Garrobo (Ctenosaura 

simi/is) 

Bosque hUmedo. semi 
hUmedo y nuboso 

- Quetzal (Pharomachrus 
mocinno) 

- Tapir (Tapirus bairdi) 
Restauraci6n de reservas f - Bosque seco:_O tCOreq 

- Bosque seco: 25,000 ha 
(incluyendo 1,000 ha 
rehabilitados y 1,250 con 
sistemas agroforestales y 
silvopastoriles) 

- Bosque hUmedo, semi 
hUmedo y nuboso: 30,000 
ha (incluyendo 1,000 ha 
rehabilitados, 1,250 con 
sistemas agroforestales y 
silvopastoriles y 871.1 ha 
de deforestaci6n evitada) 

Bosque seco 
- Mono aullador negro 

(Alouatta pallia/a) 
- Garrobo (Ctenosaura simi/is) 

Bosque hUmedo~ semi hUmedo 
y nuboso 

- Quetzal (Pharomachrus 
mocinno) 

- Tapir (Tapil·us baird!) 

- Bos_q_ue seco: 83,421 tCO,-

- GIS: mapas que - Coordinaci6n y 
muestren Ia consenso efectivo 
conectividad y la entre funcionarios 
cobertura forestal nacionales, locales 

- lnforrnes/notas de y sociedad civil 
verificaci6n de para Ia elaboraci6n 
campo de estrategias de 

conservaci6n 
aplicadas en los 
paisajes 
circundantes de las 
APUM 

- Base de 
datos/inforrnes de 
manito reo 

- Censos biol6gicos y 
notas de campo 

I - Mediciones/notas I - Los esfuerzos de 
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de carbono de bosques 
tropicales amenazados, al 
cabo de 5 afios 

*Rehabilitaci6n natural de 
areas degradadas, 
sistemas agroforestales y 
silvopastoriles 

Caudal (m'/seg) de I 0 
cuencas hidrognlficas 
priorizadas 

Cantidad de hecllireas 
protegidas a traves de 
practicas REDD+ por un 
periodo de 5 aiios 

(0 ha) 
- Bosque hUmedo, semi 

humedo y nuboso: 0 
tC02-eq (0 ha) 

1. Rio lstiam (cuenca 69): 
X 

2. Rio Mayales (cuenca 
69): X 

3. Rio Fonseca (cuenca 
69): X 

4. Rio Estero Real (cuenca 
58): X 

5. Tuma Rio (cuenca 55): 
X 

6. Rio Cua (cuenca 53): X 
7. Rio Bocay (cuenca 53): 

X 
8. Rio Aquespalapa 

(cuenca 58): X 
9. Rio Viejo (cuenca 64): 

X 
10. Rio El Obraje (cuenca 

64): X 

(Se establecera Ia linea de 
base en el ano I del 
Proyecto. Las cuencas 
hidrogril.ficas priorizadas 
se enumeran) 
- 0 

eq ( 1 ,000 ha rehabilitadas; 
1 ,250 ha con sistemas 
agroforestales y 
silvopastoriles) 

- Bosque hUmedo, semi 
humedo y nubosoll0,789 
tC02-eq (1,000 ha 
rehabilitados; I ,250 ha con 
sistemas agroforestales y 
sil vopastori les) 

Meta igual a Ia linea de base. 
11. Rio lstiam (cuenca 69): X 
12. Rio Mayales (cuenca 69): 

X 
13. Rio Fonseca (cuenca 69): 

X 
14. Rio Estero Real (cuenca 

58): X 
15. Tuma Rio (cuenca 55): X 
16. Rio Cua (cuenca 53): X 
17. Rio Bocay (cuenca 53): X 
18. Rio Aquespalapa (cuenca 

58): X 
19. Rio Viejo (cuenca 64): X 
20. Rio El Obraje (cuenca 64): 

X 

- 30,000 ha 
(Aiio I - Niveles de emisi6n 
establecidos como referenda; 
Ano 2- sistema MRV 
implantado; Ano 5 -
verificaci6n de reducciones de 
emisiones) 

de campo 
- Informes de 

monitoreo de flujos 
de car bono 

- Informes de 
evaluaci6n del 
Proyecto: PIR/ APR, 
evaluaciones de 
mitad de periodo y 
final 

- lnformes/base de 
datos de monitoreo 
hidrol6gico 

- lnformes de 
evaluaci6n del 
Proyecto: PIR/ APR, 

- Evaluaciones de 
mitad de periodo y 
final 

- Mapas que 
muestran cobertura 
forestal, 
deforestaci6n, 
degradaci6n y 
reservas de carbona 
(solo una 

muestreo son 
6ptimos 

- Condiciones 
propicias para Ia 
aplicaci6n de mapas 
ENDE-REDD+ 
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Deforestaci6n evitada - 0 - 399.55 ha verificaci6n al final 
(ha) al final del Proyecto del afio 5) 

- Mediciones/notas 
de campo 

- Infonnes de 
NUmero de iniciativas de - 0 - X (meta a fijarse en el afio l monitoreo de tlujos 

I producci6n sostenible del Proyecto) de carbone 
(diferenciadas por genera) - Actualizada 
que contribuyen a Ia herramienta de 

I 

reducci6n de Ia seguimiento de 
deforestaci6n en el MSB/REDD+ 
proyecto piloto ENDE-

' 

REDO+ del GEP. 

Cambios en Ia capacidad Municigalidades (los MuniciQalidades: - Actualizada Ia 
del personal municipal y valores promedios de 16 a: 53% Picha de Puntaje de 
comunidades, medida municipalidades y Ia b:40% Desarrollo de 
mediante los indicadores puntuaci6n individual de Ia c:60% Capacidades 
de desarrollo de linea de base aparecen en el d: 62% - Informes de 
capacidades (Picha de Anexo 8.8): e:30% evaluaci6n del 
Puntaje de Desarrollo de a: 43% T:47% Proyecto 
Capacidades del PNUD: b:30% - Base de datos con 
270 funcionarios c: 50% Comunidades locales: registros de los 
municipales y d:52% a: 27% eventos de 
comunidades locales e: 10% b: 27% capacitaciones 
capacitados, incluyendo T:37% c: 41% -
mujeres) d: 15% 

a. Capacidad de Comunidades locales: (los e: 15% 
participaci6n valores promedios de 16 T:30% 

b. Capacidad de OSC y la puntuaci6n 
creaci6n, acceso y uso individual de la linea de 
de informaciOn y de base aparecen en el 
conocimientos Anexo 8.8): 

c. Capacidad de a: 17% 
elaboraci6n de b: 17% 
estrategias, politicas y c: 31% 
!eyes d: 0% 

d. Capacidad de manejo e: 0% 
y de implementaci6n T: 15% 

e. Capacidad de 
monitoreo y de 
implementaci6n 

T~Total 
-- .... - -- ---
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Productos 
2.1. Planificaci6n, monitoreo y cumplimiento del ordenamiento territorial fortalecidos en los paisajes alrededor de las APUM: 
a) Fortalecida Ia capacidad institucional de los funcionarios nacionales, regionales y personal de campo en apoyo al manejo sostenible y conservaci6n de paisajes 

productivos de bosques secos y humedos, uso de metodologlas MSB/REDD+, cuantificaci6n y evaluaci6n de los flujos de carbono (C) y desarrollo de estrategias 
de conservaci6n de Ia biodiversidad. 

b) Capacitaciones y apoyo loglstico brindado a las autoridades ambientales municipales para que implementen el MSB, el MST y Ia mitigaci6n de los efectos del 
cambia clim<itico, asf como para reforzar sus capacidades de cumplimiento obligatorio de las normas; monitoreo del cumplimiento de las estructuras de 
ordenamiento territorial; medici ones espacia!es y de campo y dem<is medidas de vigilancia para asegurar el cumplimiento mandatado; mejoramiento de 
politicas y capacidades para sancionar infracciones. 

c) Herramienta de mapeo GIS de MSB/MST y BD a nivel municipal es el norte para Ia elaboraci6n y aplicaci6n de los planes de ordenamiento territorial y 
zonificaci6n eco16gica para Ia consolidaci6n de los corredores biol6gicos que conectar<in las APUM. 

d) Los sistemas de monitoreo y cumplimiento a nivel municipal facilitan Ia toma de decisiones y Ia evaluaci6n de los beneficios derivados de MSB/SML y BD en 
paisajes de bosques secas y hllmedos 

2.2. El manejo integrado de fincas genera mUltiples beneficios ambientales globales: 
a) Los planes de manejo integrado de fincas que especifican los detaiies en espacio y tiempo de los diversos usos del suelo en paisajes de bosques secas y 

hllmedos, Ies pennitir<in a los agricultores mejorar Ia sostenibilidad agricola (incluyendo Ia aplicaci6n de sistemas agroforestales y silvopastoriles) y Ia 
conectividad de los ecosistemas: 

b) Mejoramiento de dos mil hectareas (2,000) de bosques secos y humedos a !raves de Ia rehabilitaci6n de areas degradadas. 
2.3. lmplantaci6n de mecanismos de compensaci6n basada en desempeiios para paisajes amplios: 
a) Mecanisme de compensaci6n basada en el desempefio en las APUM a traves de ENDE-REDD+ ofrece un incentive funcional para Ia conservaci6n de bloques 

de bosques humedos que cubren un total de 30,000 ha. 
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4. PRESUPliESTO TOTAL Y PLAN DE TRABAJO 

Ad.iudicacion ID: 00083775 
I Proyecto 

ID(s): I 00092085 I 

Nicaragua: Fortalecimiento de Ia Resiliencia de Areas Protegidas de Usos MUltiples para Ia Generaci6n de Beneficios Ambientales Globales I 

Titulo de Adjudicacion: Multiples 
Unidad: NICIO 
Titulo del Proyecto: Fortalecimiento de Ia Resiliencia de Areas Protegidas de Usos Multiples para Ia Generaci6n de Beneficios Ambientales Globales Multiples 
PIMS no. 5125 
Asociado en Ia 
Implementacion (Agencia Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales(MARENA) 

_j Ejecutora) 
··-- ·-- ·- ··- - - -- - - - ·- - - - -

MARENA 62000 GEF 

26,800 26,800 26,800 26,800 

74200 21,500 19,500 5,000 10 

75700 117,200 157,200 5,000 5.000 II 

71400 

MARENA GEF 
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36,000 36,000 36,000 

71600 j_ Viajes 5,600 l 5,600 5,600 5,600 I 5.600 w :'28:®o'J 30 

72200 l Equioos 36,350 1 550 1,850 550 I 550 H •· :::39:850.•·'1 31 

72400 
LJ"j'-'lf-'V U'-IUJVY1JU<.Ll ... J y 1,000 1,000 1,000 I,Ooo I LOOO 1.. :·&oOO'I 32 

I I I comunicaciones 
MARENA GEF I 72500 Suministros 906 906 906 906 I 907 I ··''4:531'1 33 

73400 
Alquiler y mantenimiento 

3,500 3,500 3,500 3,500 I 3500 I 1~;500'1 34 ' ' 

4,000 4,000 
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Resumen del Presupuesto Total 

2. Servicios contractuales 
personas naturales 

a) Experto en Monitoreo de Biodiversidad. Redactar manual para el monitoreo de las especies indicadores de Ia biodiversidad 
aplicables a diversos tipos de ecosistemas en las 3.reas priorizadas. Costa total: $6,000; 16 semanas a $375/semana. 

b) Experto en Educaci6n Ambiental (3): (i) Esbozo y aplicaci6n de un programa de sensibilizaci6n que incluya el diseno de 
materiales para generar concientizaci6n sabre Ia importancia del manejo colaborativo para alcanzar los objetivos de Ia 
conservaci6n de Ia biodiversidad en las 12 APUM; (ii) Esbozo y aplicaci6n de un programa de sensibilizaci6n sabre las 
actividades permitidas y las restricciones en cada una de las APUM y Ia reducci6n de amenazas, entre elias los incendios 
forestales. (iii) Sensibilizar sobre los valores de los sistemas de biodiversidad y ecosistemas. Cosio total: $117,000; 468 
semanas a $250/semana (por 3 afios) 
c) Experto en Sistemas de lnformaci6n: (i) Mejorar los sistemas de informaciOn de las autoridades nacionales y locales de las 
areas protegidas con Ia fmalidad de monitorear amenazas; (ii) Evaluar los cambios LU/LC para incorporar los resultados en Ia 

mone;n de las APUM. Cosio total: $21,750; 58 semanas a $375/semana. 

71400 I a) Experto en Planificaci6n de Areas Protegidas/Coordinador Tecnico del Proyecto. Apoyo a Ia capacidad fortalecida y 
sostenibilidad financiera de las APUM en los paisajes/corredores seleccionados. Cosio total: $30,000; 15 meses a $2,000/mes. 
b) Especialista en Monitoreo y Evaluaci6n: Manejo/evaluaci6n del SSE del Proyecto, indicadores del proyecto (Marco de 
Resultados) y Herramientas de Seguimiento. Costo total: $60,000; 30 meses a $2,000/mes. 
c) Tecnicos de Campo (5): Apoyo de campo para fortalecer Ia capacidad y Ia sostenibilidad financiera de las APUM en los 
paisajes/corredores seleccionados, incluyendo: (i) Revision de Ia legislaci6n existente (Reglamento de las Areas Protegidas y 
Ley de Ia Biodiversidad) e identificar los procedimientos y normativas requeridas para definir los procedimientos, funciones y 
responsabilidades para el monitoreo, vigilancia y cumplimiento obligatorio de Ia extracci6n sostenible de los productos 
forestales y de las prescripciones que regulan el usa del suelo; (ii) Redactar un Manual de Operaciones para los Comites de 

Conservaci6n v Colaboraci6n de las Areas Protee:idas. asi como un Manual de Ooeraciones oara Ia 
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prevenci6n y control de las violaciones ambientales. Costa total: $150,000; 150 meses a $1,000/mes. 

3. Viajes 71600 a) El rubro de viajes estci dirigido a apoyar las actividades operativas de cada componente de trabajo propuesto. El rubro 
de Viajes del componente 1 es de US$95,200 con un promedio anual de US$ 19,040 para 5 DT MARENA en 5 ailos y esta 
dirigido a apoyar actividades referidas al programa de comunicaci6n y educaci6n ambiental, Ia actualizaci6n de planes de 
manejo en areas protegidas, delimitaci6n en campo de los cinco corredores bio16gicos, implementaci6n de Ia regulaci6n 
ambiental en areas protegidas, patrullajes para verificar una alerta de incendio forestal o de cambia de usa del suelo en alguna 
de las 12 areas protegidas. 

4. Servicios contractuales 72100 a) Implementaci6n de un sistema de informaciOn para el usa, manejo y conservaci6n sostenible de las APUM (fortalecimiento 
personas juridicas de los nodos regionales de areas protegidas del SINIA). Casto total: $75,000. 

b) Actividades de educaci6n ambiental en las APUM disefiadas para sensibilizar sobre el valor de los servicios derivados de Ia 
biodiversidad y ecosistemas. Casto total: $53,850 
c) Pr8cticas de producci6n sostenibles para prevenir Ia deforestaci6n (realizar transferencia de capital hacia los protagonistas 
que ejecutaran proyectos ambientales comunitarios dirigidos a crear alternativas econOmicas de que reduzcan deforestaciOn o 
apoyen Ia conservaci6n del bosque en areas nucleos y de amortiguamiento de areas protegidas). Costa total: $1,810,000. 

5. Equipos y mobiliario 72200 a) Equipo y materiales para el patrullaje y vigilancia de las 12 APUM. Casto total: $75,000; $6,250/APUM. 

b) Vehfculos (4). Casto total: $120,000; $30,000/vehiculo. 

6. Equipo audiovisuales y 72400 Comunicaciones relacionadas con el fortalecimiento de capacidades y sostenibilidad financiera de las 12 APUM atendidas por 
comunicaciones el Proyecto. Casto total: $12,500; $2,500/afio par 5 aftos. 

7. Suministros 72500 Suministros de oficina y de campo relacionados con el fortalecimiento de capacidades y sostenibilidad financiera de las I 2 
APUM atendidas par el Proyecto. Casto total $15,827; $3,165.40/ailo par 5 afios. 

8. Equipos de informatica. 72800 a) Computadoras para mejorar los sistemas de informaciOn de biodiversidad y monitoreo de planes de manejo de areas 
protegidas de 5 Delegaciones Territoriales del Marena. Casto total: $12,000; $2,000/unidad par 6 unidades. 

b) Software para mejorar los sistemas de informaciOn de las autoridades nacionales y locales de las areas protegidas utilizados 
en el monitoreo de las amenazas. Casto total: $10,000. 

9. Alquiler y 73400 a) Combustible de vehfculos (4). Costa total: $54,000; $2,700/afto/vehiculo durante 5 afios. 
mantenimiento de otros b) Mantenimiento & seguros de vehiculos (4). Casto total: $80,000; $4,000/ailo/vehiculo durante 5 anos. 
equipos 
10. Costas de producci6n 74200 a) Publicaciones relacionadas con los procedimientos, funciones y responsabilidades para el monitoreo, vigilancia y 
audiovisual e impresiOn cumplimiento obligatorio de Ia extracci6n sostenible de los productos forestales y de las prescripciones que regulan el uso del i 

suelo. Casto total: $1 0,000; $5,000/afto (ailos 1 y 2). 
b) Materiales para generar concientizaciOn sobre Ia importancia del manejo colaborativo para alcanzar los objetivos de Ia I 

conservaci6n de Ia biodiversidad en las 12 APUM. Casto total: $9,000/ailo; $4,500/ailo (ana 1 y 2). I 

c) Materiales relacionados con el programa de sensibilizaci6n sobre las actividades permitidas y las restricciones en cada una de 
las APUM y Ia reducci6n de amenazas, entre elias los incendios forestales. Casto total: $10,000/ailo; $5,000/ailo (ana I y 2). 

d) Protocolos para publicar informaciOn de campo en relaci6n con el patrullaje y cumplimiento obligatorio de normativas. Costo 
total: $2,000 (ana 1). 
e) Materiales para campafias de mercadeo y promoci6n que incentive al pUblico visitar las APUM de Nicaragua. Costo total 
$15,000; $5,000/ailo (ailos 1 al3). 

-· -------- -- -------· - -
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II. Capacitaciones, talleres 75700 a) Fortalecida Ia capacidad del MARENA de cumplir con efectividad las funciones del manejo de las areas protegidas. Cosio 
y conferencias total: $113,100; $56,550/ai'io (ai'ios I y 2). 

b) Talleres y reuniones para Ia actualizaci6n/desarrollo/aprobaci6n participativa de los planes de manejo de las 12 APUM 
existentes. Cosio total: $69,300; $34,650/afio (ai'ios I y 2). 
c) Talleres y reuniones para Ia elaboraci6n de los procedimientos, funciones y responsabilidades para el monitoreo, vigilancia y 
cumplimiento obligatorio de Ia extracci6n sostenible de los productos forestales y de las prescripciones que regulan el uso del 
suelo. Cosio total: $10,000, $5,000/ai'io (ailos I y 2). 
d) Talleres de capacitaciones para Ia implementaci6n de los procedimientos, funciones y responsabilidades para el monitoreo, 
vigilancia y cumplimiento obligatorio de Ia extracci6n sostenible de los productos forestales y de las prescripciones que regulan 
el uso del suelo. Costo total: $20,000, $5,000/corredor biol6gico (ailo 2, uno por corredor biol6gico). 
e) Talleres, reuniones y consultas con actores claves para el desarrollo de convenios de colaboraci6n multisectorial para el 

1 

manejo compartido de lasl2 APUM. Cosio total: $18,000; $9,000/ai'io (ailos I y 2). 
t) Talleres y reuniones para Ia aplicaci6n, seguimiento y evaluaci6n de los convenios de colaboraci6n multisectorial para el 
manejo compartido de lasl2 APUM. Cosio total: $15,000; $5,000/ai'io (ai'ios 3, 4 y 5). 1 

g) Talleres de capacitaciones para Ia prevenci6n y control de incendios (metodologia de agricultor a agricultor). Cosio total: 
$20,000; $5,000/corredor biol6gico (ai'io 2). 1 

h) Talleres y reuniones para el desarrollo de los protocolos de patrullaje de las 12 APUM. Cosio total: $24,000; $2,000 APUM 
(ai'ios I y 2). 
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13. Consultores locales 71300 a) Consultores locales para Ia elaboraci6n de planes de manejo sostenible de 10 cuencas hidrognificas en paisajes de bosques 
secos. Cosio total: $84,000; $42,000/afio por 2 ai'ios. 

a) Experto en Planificaci6n de Areas Protegidas/Coordinador Tecnico del Proyecto: Apoyo a Ia generaci6n de multiples 
beneficios ambientales globales generados a !raves del MSB y del MST fuera de las APUM. Cosio total: $30,000; I 5 meses a 
$2,000/mes. 

14. Servicios contractuales 
71400 

b) Especialista en Monitoreo y Evaluaci6n: Manejo/evaluaci6n del SSE del Proyecto, indicadores del proyecto (Marco de 
personas naturales Resultados) y Herramientas de Seguimiento. Cosio total: $60,000; 30 meses a $2,000/mes. 

c) Tecnicos de campo (5): Apoyo de campo a Ia generaci6n de multiples beneficios ambientales globales a !raves del MSB y 
MST fuera de las APUM, incluyendo asistencia tecnica y seguimiento a los planes de manejo sostenible. Cosio total: $150,000; 
150 meses a $1,000/mes. 

a) El rubro de viajes esta dirigido a apoyar las actividades operativas de cada componente de trabajo propuesto: a) apoyar 
actividades referidas al proceso de levantamiento de lfnea base de los protagonistas que participaran en el financiamiento del 
FONADEFO en el Corredor Biol6gico entre el Macizo de Pei'ias Blancas y Cerro Kilambe, b) participar en Ia elaboraci6n de 
planes de fincas para el manejo sostenible de Ia tierra en el corredor biol6gico entre Boaco y Chontales, y c) el monitoreo de 

15. Viajes 71600 implementaci6n de los planes de manejo de 10 sub cuencas hidrogr3ficas ubicadas en los cuatro corredores biol6gicos: Rio 
Malacatoya y Rio Fonseca en Boaco, Rio Mayales en Chontales, Rios El Cua-Yaoska, Tuma-Wasaka, Bocay y Yakalwas en 
Jinotega, Rio Estero Real y Rio Obraje en Chinandega y Rio lstiam en Rivas. Cosio total: US$138,150 con un promedio anual 
de US$27,630 para 5 Delegaciones Territoriales en 5 ai'ios 

-- - - ·- --
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a) Fortalecida Ia capacidad institucional de los funcionarios nacionales, regionales y personal de campo en apoyo al 
MSB/REDD+, MST, mitigaci6n del cambio climatico y conservaci6n de Ia biodiversidad, Costo total: $85,000 por 5 afios, 

b) Capacitaci6n de las autoridades ambientales municipales en Ia aplicaci6n de MSB, MST y medidas de mitigaci6n de los 
efectos del cambio climatico, Costo total: $85,000 por 4 afios, 

c) Herramienta de mapeo GIS a nivel municipal para evaluar los beneficios derivados de Ia aplicaci6n del MSB, del MST y de 
16. Servicios contractuales 

72100 
Ia biodiversidad. Costo total: $75,000; $5,000/municipalidad (afios I y 2) 

personas juridicas d) Sistemas de monitoreo y cumplimiento obligatorio de las normativas a nivel municipal para evaluar los beneficios derivados 
de Ia aplicaci6n del MSB, del MST y de Ia biodiversidad. Costo total: $66,500; $3,500/unidad (15 municipalidades y 4 nodos 
SINIA) (afios I y 2). 

e) Sistema de Monitoreo, Revision y Verificaci6n (MRV) de las 30,0000 ha del Proyecto Piloto ENDE-REDD+ financiado por 
el GEF (paisaje de bosque humedo). Costo total: $40,000 (afios I y 2). 

f) Disefio y ejecuci6n del proyecto piloto ENDE-REDD+ del GEF (incluye una verificaci6n). Costo total: $719,850 por 5 afios. 

17. Equipo y mobiliario 72200 a) Equipo de medici6n de campo (silvicultura, suelos, hidrologia y biodiversidad) para 5 delegaciones territoriales. Costo total: 
$25,000; $5,000/delegacion. 

b) Equipo de medici6n de campo (silvicultura, suelos, hidrologia y biodiversidad) para 15 municipalidades. Costo total: 
$75,000; $5,000/municipalidad. 

18. Materiales & bienes 72300 a) Materiales y bienes para Ia ejecuci6n de las actividades de manejo sostenible en I 0 cuencas hidrognlficas de paisajes de 
bosques secos. Costo total: $586,500; $195,500/afio por 3 ailos. 

19. Equipo audiovisuales y 
72400 

Comunicaciones relacionadas con Ia generaci6n de mUltiples beneficios ambientales globales a traves de MSB y MST fuera de 
comunicaciones las APUM. Cosio total: $17,500; $3,500/afio por 5 afios. 

20. Suministros 72500 
Suministros de oficina y de campo relacionados con Ia generaci6n de mUltiples beneficios ambientales globales a traves de 
MSB y MST fuera de las APUM. Costo total $18,984; $3,796.80/afio por 5 ailos. 

a) Equipo de computaci6n para mejorar los sistemas de infonnaci6n de bosques, suelo y fuentes de agua en corredores · 
biol6gicos en 5 delegaciones territoriales del Marena. Costo total: $10,000, $2,000/unidad. 

I b) Impresoras para 5 delegaciones territoriales locales. Costo total: $2,500, $500/unidad. 

21. Equipos de informatica 72800 
c) Software para 5 delegaciones territoriales locales. Costo total: $10,000; $2,000/delegacion. I 

d) Equipo de computaci6n para 15 municipalidades son para almacenar Ia informaciOn de los protagonistas y las comunidades 
que se deriven de los proyectos comunitarios y de reducci6n de deforestaci6n en los corredores biol6gicos. Casto total: $30,000; 
$2,000/unidad. 

e) Impresoras para 15 municipalidades. Costo total: $7,500, $500/unidad. 
f) Software para 15 municipalidades. Costo total: $30,000, $2,000/unidad. 

a) Publicaci6n de los planes de manejo sostenible de 10 cuencas hidrognlficas en paisajes de bosques secas. Casto total: 

22. Costas de producci6n 
$10,000 (afio 2). 

audiovisual e impresi6n 
74200 b) Materiales de capacitaci6n sobre el uso de Ia herramienta de mapeo GIS a nivel municipal. Costo total: $6,000 (afios I y 2). 

c) Materiales de capacitaciones sabre recopilaci6n de datos, manejo de base de datos y generaci6n de informes. Casto total: 
$6,000 (afios I, 2 y 3). 

23. Capacitaciones, talle~s 75700 a) Talleres y reu!liones_para l~elabora~i6n~_plane~ de manej~gstenible ~_10 cuencas_J_t_idro&~:_aficas en paisajes de bosques 
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y conferencias secos. Costo total: $78,000; $39,000/afio (afios I y 2). 

b) Talleres y reuniones para Ia elaboraci6n de planes de manejo integrado de fincas. Costo total: $52,000; $26,000/afio (ailos 1 y 
2). 

c) Sesiones de entrenamiento de comunitarios y agricultores para Ia ejecuci6n de los planes de manejo integrado de fincas. 
Costo total: $39,400; $19,700/ailo (afios I y 2). 

d) Talleres y reuniones para Ia selecci6n de areas degradadas y el desarrollo de planes de rehabilitaci6n. Costo total: $18,000; 
$9,000/afio (afios 1 y 2). 

e) Talleres de capacitaci6n sobre el uso de Ia herramienta de mapeo GIS a nivel municipal. Costo total: $25,000; $12,500/afio 
(afios 1 y 2) 

t) Talleres de capacitaci6n dirigidos a los personales de las UGA y S!NIA staff en recopilaci6n de datos, manejo de base de 
datos y generaci6n de inforrnes. Costo total: 36,000 (afios I, 2 y 3). 

M:&li ', ', ._,-' ,, \'< •...•...••..•.. i !>··((? . ... ·····'>··• :.;. ·'·• .,. ··•· .··.··:.·r>':.· .. . •/.'' >·•••:· ... ; .. ·, ........ ··· ··••· ······•·• ;····· ··:•···:· ·.·· .. ••···. 
24. Consultores 71200 a) Evaluaci6n de mitad de periodo del Proyecto. Costo total: $14,700; 3.5 semanas a $4,200/semana. 
internacionales b) Evaluaci6n final del Proyecto. Costo total: $19,600; 4 semanas a $4,900/semana. 

71300 a) Evaluaci6n de mitad de periodo del Proyecto: Costo total: $9,800; 3.5 semanas a $2,800/semana. 
b) Evaluaci6n final del Proyecto. Costo total: $13,300; 4 semanas a $3,325/semana. 

25. Consultores locales c) Revision y sistematizaci6n de las lecciones aprendidas y de las mejores practicas. Costo total: $5,000; $1 ,000/afio. 
d) In forme Terminal. Costo total: $2,000. 

e) lnforrnes tecnicos sobre aspectos especificos o areas de actividad del Proyecto. Costo total: $5,000; $1,000/afio. 

26. Viajes 71600 a) Costos de viajes relacionados con Ia evaluaci6n de mitad de periodo. Costo total: $10,950. 
b) Costos de viajes relacionados con Ia evaluaci6n final: Costo total $11,950. 

27. Suministros 72500 Suministros para Ia evaluaci6n de mitad de periodo ($150) y Ia evaluaci6n final ($170). Costo total: $320. 

28. Auditorias 74100 Auditoria extema (5). Costo total: $46,400; $ 9,280/afio. 

29. Capacitaciones, talleres 75700 a) Taller de presentaci6n del Proyecto. Costo total $2,500. 
y conferencias b) Talleres de presentaci6n de resultados de Ia evaluaci6n de mitad de periodo ($1,500) y evaluaci6n final ($1,700). Costo total: 

$3,200. 

c) Reuniones de Ia Junta Directiva del Proyecto. Costo total: $2,500; $500/afio. 

; !\!lnallli~tr~d.Sn d~l.l'cr9yeclo . >_t /'.) . < .•.. ··• : : .·.··.· .. ···· ....•... · .. ,· .. · .. ·.' ' •...•..•. ! • . • : • •.·· .' .•..•. •. < . ·.· ..... • .. /: •· .. ·'. ·.· .. ··· .•.••.. · .. , . ·' : J.. - ....... ~ ,· ···•·· ··_ ..... cc;_< ... ·.·· 
a) Coordinador T6cnico del Proyecto: planificaci6n y gesti6n de las actividades dia a dia del Proyecto, generaci6n de informes, 

30. Servicios contractuales 
71400 

fomento de relaciones claves con actores. Cos to total: $60,000; 30 meses a $2,000/mes 
personas naturales b) Especialista en Contabilidad- Finanzas -. Responsable de Ia gesti6n financiera, contabilidad, adquisiciones y generaci6n de 

informes del Proyecto. Costo total: $120,000; 60 meses a $2,000/mes. 

a) El rubro de viajes de US$28,000 con un promedio anual de US$5,600 en 5 ailos, esta dirigido a apoyar las actividades de 
coordinaciOn y supervisiOn tecnica y administrativa-financiera del proyecto, programando Ia realizaciOn de reuniones 

31. Viajes 71600 semanales en las 5 Delegaciones Territoriales, recorridos de campo para realizar supervisiOn del avance de los proyectos 
comunitarios y del financiamiento de FONADEFO y Ia participaci6n en las reuniones del Comite de Seguimiento lnstitucional 
y de las Delegaciones Territoriales que se realizan a nivel central en Marena. 
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32. Equipo y mobiliario 72200 a) Video beam (proyector). Costo total: $500. 

b) Camara digital. Costo total: $400, $200/unidad 

c) Cuatro (4) computadoras para utilizarse por el personal tecnico del proyecto que fortaleceni el trabajo de cada Delegaci6n 
Territorial del Marena. Costo total: $5,200,$1 ,300/unidad. 

d) Una (I) impresora. Cosio total: $1,000. 

e) Suministros & mantenimiento de equipo electr6nico. Costo total: $2,750; $550/ailo durante 5 ailos. 

f) Vehiculo. Costo total: $30,000. 

33. Equipo audiovisuales y 
comunicaciones 

72400 Comunicaciones relacionadas con Ia administraci6n del Proyecto. Casto total: $5,000; $1 ,000/ailo por 5 afios. 

34. Suministros 72500 Suministros de oficina relacionada con Ia administraci6n del Proyecto. Cosio total: $4,531; $906.20/ailo por 5 ailos. 

35. Alquiler y 73400 Combustible. Cosio total: $17,500; $3,500/ailo durante 5 aflos. 
mantenimiento de otros 
equipos 
36. Miscelaneos 74500 Mantenimiento & seguros. Costo total: $20,000; $4,000/af\o durante 5 afios. 
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5. MECANISMOS DE ADMJNISTRACJON 

174. El Proyecto sera ejecutado de conformidad con las normas del PNUD para las modalidades de 
implementacion nacional (NIM) y forma parte integral del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (MANUD) (2013-2017) suscrito entre el Gobierno de Nicaragua y las Naciones Unidas 
el 15 de mayo del 2013. La firma del MANUD (2013- 2017) constituye un aval juridico por parte del 
gobierno nicaragiiense. 

175. Para garantizar Ia transparencia del PNUD en Ia programacion de las actividades y uso de los 
recursos, a Ia vez que se fomenta el sentido de apropiacion e identificacion, se estableceran los debidos 
mecanismos administrativos y de supervision del PNUD. La estructura administrativa debera responder a 
las necesidades del Proyecto en terminos de direccion, gestion, control y comunicacion. La estructura del 
Proyecto sera flexible a fin de ajustarse a posibles cambios durante el periodo de ejecucion. La estructura 
administrativa de proyectos del PNUD consistini en funciones y responsabilidades que aglomera diversos 
intereses y destrezas implicitas y requeridas por el Proyecto. 

176. El PNUD actuara como Ia Entidad Ejecutora del Proyecto. Como parte del Comite Directivo 
(CD), el PNUD aporta mucha experiencia por multiples trabajos conjuntos con el gobierno nicaragiiense 
en el area de conservaci6n de Ia biodiversidad, MST, MSB y cambia climatico y goza de una inmejorable 
posicion para brindar asistencia en temas de formaci6n de capacidades y fortalecimiento institucional. La 
oficina de pais del PNUD (PNUD - CO) y Ia Unidad Coordinadora Regional PNUD/GEF (RCU) en 
Panama seran los responsables de aplicar practicas transparentes y de realizar auditorfas adecuadas y 
profesionales. Se procedera a contratar personal y consultores de conformidad con las normas y 
regulaciones establecidas de las Naciones Unidas y todas las transacciones financieras de igual manera se 
regiran por las mismas normas y regulaciones. 

177. El asociado en Ia lmplementaci6n del Proyecto es el MARENA. Por lo tanto, el MARENA debera 
firmar el acuerdo de donaci6n con el PNUD en representaci6n del gobierno nicaragiiense y se encargara 
de Ia coordinaci6n y administraci6n del Proyecto, ademas de darle seguimiento al grado de cumplimiento 
de los planes de trabajo como base para Ia ejecuci6n del Proyecto. El MARENA coordinara su trabajo con 
otras instituciones que colaboraran en el Proyecto, pero sera el unico administrador. 

178. La figura del Director Nacional del Proyecto recaera en el titular de Ia Secretarfa Ejecutiva del 
MARENA. AI secretario(a) se le asignara Ia tarea de encargarse de Ia supervision general del Proyecto y 
representara los intereses del gobierno durante Ia ejecuci6n del Proyecto. Asimismo, el titular de Ia 
Direcci6n General de Patrimonio Natural del MARENA fungira como el Coordinador General de 
Proyecto (CGP) y tendra Ia funci6n de coordinar Ia interacci6n entre Ia Unidad Ejecutora del Proyecto 
(UEP), el MARENA y demas instituciones nacionales. En el Anexo 8.2 del presente documento aparecen 
los Terminos de Referenda del CGP. 

179. La duraci6n del Proyecto sera de cinco (5) afios. 

5.1. Servicios de Apoyo del PNUD 

180. La oficina del PNUD en el pais apoyara al CGP en Ia administraci6n y manejo del Proyecto y 
brindara asistencia tecnica de acuerdo con las necesidades del Proyecto. Se apoyara al Coordinador 
Tecnico, al Especialista en Contabilidad - Finanzas y al Especialista en Monitoreo & Evaluaci6n para 
facilitar Ia marcha dia a dia del Proyecto. El Oficial de Programas del Departamento de Energia, 
Ambiente y Gesti6n de Riesgos (AE&GR), el Oficial del Finanzas, el Oficial de Adquisiciones y el 
Oficial de M&E brindaran apoyo tecnico, financiero, administrativo y gerencial a! Proyecto segun sea 
necesario. El Centro Regional del PNUD para America Latina y el Caribe oftecera cualquier apoyo 
adicional necesario. 
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181. La comisi6n en concepto de Apoyo Gerencial de Gesti6n (OMS) aplicable a los proyectos del 
Fonda para el Media Ambiente Mundial (GEF) es del 9.5%. El OMS son servicios no atribuibles 
directamente a insumos o actividades de proyectos y se cargan en programas financiados parcial o 
totalmente par otras fuentes. El OMS abarca las funciones de supervision y administracion de Ia sede 
central del PNUD y de Ia oficina de paise incluye los siguientes servicios especificos: 

• Identificacion, formulacion y evaluacion del Proyecto 
• Determinacion de Ia modalidad de ejecucion y evaluacion de las capacidades locales 
• Reuniones informativas iniciales y finales del Proyecto con el personal y consultores 
• Supervision general y monitoreo, incluyendo Ia participacion en revisiones del Proyecto 
• Recepcion, asignacion y generacion de informes para el donante de los recursos financieros 
• Respaldo tematico y tecnico a !raves de las oficinas 
• Sistemas, infraestructura de informatica, usa de marcas, transferencia de conocimientos 

182. EI MARENA debera apegarse a las normas y procedimientos detallados en el Manual NIM del 
PNUD para Ia ejecucion del programa. El PNUD brindara apoyo al Director Nacional de Proyecto y al 
Coordinador General del Proyecto con Ia finalidad de maximizar el impacto del programa y Ia calidad de 
los productos. Asimismo, se encargara de Ia administracion de los recursos de acuerdo con los objetivos 
especificos definidos en el documento del programa y en concordancia con los principios de 
transparencia, competitividad, eficiencia y economia. La gestion financiera y Ia rendicion de cuenta por 
los recursos asignados asi como otras actividades relacionadas con Ia ejecucion de las actividades del 
programa se llevaran a cabo bajo Ia supervision directa de Ia oficina de pais del PNUD. 

5.2. Mecanismos de Colaboracion con Proyectos Afines 
183. EI Comite Directivo del Proyecto tamara acciones para promover Ia interaccion entre el equipo 
ejecutor y los coordinadores del Proyecto que manejen proyectos similares y asegurar Ia coordinacion y 
sincronizacion de esfuerzos y Ia promocion del intercambio productivo en Ia medida de lo posible. Los 
mecanismos de colaboraci6n con proyectos especificos ya aparecen seftalados en Ia Seccion 2.3. 
Principios de Diseiio y Consideraciones Estrategicas del presente documento. 

5.3. lnsumos que deber:in aportar todos los socios 
184. El marco de Ia ejecucion administrativa, tecnica y financiera del Proyecto se basa en Ia estructura 
organizacional del MARENA. La ejecucion del Proyecto contara con el apoyo de un Comite Tecnico de 
Coordinacion y, tal como lo establezca MARENA, el Coordinador General del Proyecto sera el Director 
de Ia Direccion General de Patrimonio Natural de esa institucion. 

185. La ejecuci6n del Proyecto en los territorios se hara a !raves del marco organizacional del 
MARENA, el cual dispone de delegaciones permanentes en Jinotega, Boaco, Chontales, Rivas y 
Chinandega. Los delegados departamentales del ministerio senin los responsables de Ia operacion del 
Proyecto dentro de sus territorios y contanin con el apoyo de las alcaldias municipales y de las 
delegaciones territoriales de INAFOR. El apoyo tecnico en favor de los delegados recaera en personal 
tecnico contratado por cada Componente. 

186. El MARENA formara parte del Comite Directivo (CD) y participar:i desde una perspectiva 
tecnica y operativa en el desarrollo de los dos Componentes del Proyecto. 

5.4. Mecanismos de Auditoria 
187. El Proyecto ser:i auditado de conformidad con el Reglamento Financiero y Ia Reglamentacion 
Financiera del PNUD. 
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5.5. Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual y uso del logo en los productos del 
Proyecto 
188. Con Ia finalidad de acordar el debido reconocimiento del GEF y del PNUD por sus contribuciones 
financieras, los logotipos del GEF y del PNUD deberan aparecer en todas las publicaciones relevantes del 
Proyecto, asf como en los activos y equipos del Proyecto, entre otras cosas. En el caso de cualquier cita 
textual que aparezca en las publicaciones en cuanto a proyectos financiados por el PNUD y el GEF, 
tambien debeni hacerse el reconocimiento debido al PNUD y al GEF. 

189. De conformidad con los procedimientos estandares del PNUD, todos los recursos y equipos 
adquiridos gracias al apoyo del Proyecto seguinin siendo propiedad del PNDU hasta el cierre del 
Proyecto, en cuyo momento podrian transferirse a favor del MARENA. El Coordinador General del 
Proyecto supervisara el correcto uso y mantenimiento de dichos recursos y equipos. 

5.6. Funciones y Responsabilidades de las Partes lnvolucradas en Ia Administracion del Proyecto 
190. El Comite Directivo (CD) es el grupo responsable de tomar las decisiones gerenciales y 
administrativas del Proyecto por consenso cuando el Coordinador General del Proyecto solicite 
orientacion. Entre las responsabilidades del Comite Directivo esta !a formulacion de recomendaciones 
sometidas a Ia aprobacion del PNUD /Asociado en !a lmplementacion referentes a planes y revisiones del 
Proyecto. Con !a finalidad de garantizar Ia transparencia maxima del PNUD, las decisiones del Comite 
Directivo debenin apegarse a las normas que aseguren los resultados de desarrollo, el principio de Ia 
relacion optima costo-calidad, ]a equidad, !a integridad, !a transparencia y !a competencia intemacional 
efectiva. 

191. El Coordinador General del Proyecto consultani a! CD a! momento de tomar decisiones bajo 
circunstancias que han excedido (en terminos de tiempo y presupuesto) sus tolerancias (flexibilidad). El 
Comite Directivo garantiza el compromiso de los recursos requeridos y funge como arbitro a lo interno 
del Proyecto o negocia soluciones ante problemas que surjan entre el Proyecto y terceros extemos. 

192. El Comite Directivo estara integrado por el MARENA (Director de !a Direccion General de 
Patrimonio Natural y los directores de las delegaciones territoriales de Jinotega, Boaco, Chontales, Rivas 
y Chinandega) y el PNUD. Se reunini cada seis meses; sin embargo, podra programar reuniones 
adicionales en atencion a las necesidades del Proyecto. El Coordinador General del Proyecto y !a oficina 
de pais del PNUD se encargaran de convocar y planificar las reuniones del Comite Directivo. 

193. El MARENA contratani a! Coordinador Tecnico del Proyecto (CTP) de conformidad con los 
principios de transparencia e igualdad de oportunidades para todos. Su salario se pagara con los fondos 
del Proyecto. El CTP se encargaran de las operaciones diarias y cotidianas del Proyecto en representacion 
del Asociado en !a lmplementacion dentro de los lfmites/tolerancias establecidas por el CD. La principal 
responsabilidad del CTP es garantizar que el Proyecto genere los productos especificadas en el 
Documento del Proyecto de acuerdo con las normas de calidad exigidas, dentro de los lfmites 
especificados de tiempo y costo. En el Anexo 8.2 del presente documento aparecen los Terminos de 
Referenda del CTP. 

194. El Coordinador Tecnico del Proyecto (CTP) recibini apoyo de un Especialista en Contabilidad
Finanzas y de un Especialista en Monitoreo & Evaluacion, cuyos salarios se pagaran con fondos del 
Proyecto. En el Anexo 8.2 del presente documento aparecen los Terminos de Referenda de este personal 
de apoyo. 

195. CaUdad del Proyecto: La calidad del Proyecto es responsabilidad de todos los miembros del CD. 
Sin embargo, dichas responsabilidades se pueden delegar. El papel de garante de !a calidad sustentara al 
CD a! desempeftar de manera objetiva e independiente las funciones de supervision y monitoreo. Dicho 
papel permitira garantizar que el Proyecto se administre debidamente y que los hitos se cumplan. 
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Garantizar Ia calidad del Proyecto es una funci6n independiente del PC; por ende, el CD no podn\ 
depositar ninguna de sus responsabilidades de aseguramiento de Ia calidad en el PC. El Oficial de 
Programas del Departamento de Energia, Ambiente y Gesti6n de Riesgos (AE&GR) y Ia Unidad 
Coordinadora Regional PNUD/GEF (RCU) en Panama tambien podran desempefiar el papel de garantes 
de Ia calidad del Proyecto. 

Equipo 1 
Delegac:iOn 

Territorial Rivas; 
Municipalidades, 
Gabinetes de Ia 

Familia, Ia 
Comunidad y Ia 
Vida, Comites de 

Manejo Colaborativo 

Eq'uipo 2 
Del ega ciOn 

Territorial Jinotega; 
Municipalidades, 
Gabinctes de Ia 

Familia, I& 
Comunidad y Ia 
Vida, Comites de 

Manejo Colaborativo 

EquipO 3 
DelegaciOn 

Territorial Boaco; 
M Unicipalidades-, 
Gabinetes de Ia 

Familia, Ia 
Comunidad y Ia 

Vida, Comites de 
Manejo Colaborativo 

6. MARCO DE MONITOREO Y EVALUACION 

EquipO 
DelegaciOn 

, Territorial 
Chontales; 

Municipalidades, 
Gabinetes de Ia 

-Familia, Ia 
Comunidad'y Ia 
Vida, Comites de 

Manejo Colaborativo 

Equipo 1 
DelegaciOn 
Territorial 

Chinandega; 
Municipalidades, 
Gabinettsde Ia 

Familia, Ia 
Comunidad y Ia 

Vida, Comites de 
Manejo Colaborativo 

196. El M&E del Proyecto se realizara de conformidad con los procedimientos establecidos del PNUD 
y del GEF, facilitados por el equipo de trabajo del Proyecto y Ia oficina de pais del PNUD con el apoyo de 
Ia RCU del PNUD/GEF desde ciudad Panama. El Marco de Resultados del Proyecto mostrado en Ia 
Secci6n 3 contiene los indicadores de desempefio e impacto para Ia ejecuci6n del Proyecto junto con sus 
respectivos medios de verificaci6n. El Plan de M&E contempla e! informe inicial, revisiones a Ia 
ejecuci6n del Proyecto, informes de revision anual, Ia evaluaci6n de mitad de periodo, Ia eva!uaci6n final 
y las auditorias. En las siguientes secciones se muestra un resumen de los principales componentes del 
Plan de M&E y estimaciones indicativas de los respectivos costos. El Plan de M&E del Proyecto se 
finalizara y se presentara durante e! Informe Inicia! una vez que se hayan refinado los indicadores, 
medios de verificaci6n y se haya definido de manera exhaustiva todas las responsabilidades del personal 
de M&E del Proyecto. 
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Fase de Lanzamiento del Proyecto 

197. En los primeros tres (3) meses del Proyecto, se celebrani el Taller Inicial (IW) con todo el equipo 
de trabajo del Proyecto, las pertinentes contrapartes del gobiemo de Nicaragua, los socios de 
cofinanciamiento, Ia oficina de pais del PNUD, representantes de Ia RCU del PNUD-GEF y de Ia sede 
central del PNUD-GEF. 

198. El objetivo fundamental del Taller lnicial es ayudar a! equipo de trabajo del Proyecto comprender 
y apropiarse de las metas y objetivos del Proyecto y finalizar los preparativos del primer plan de trabajo 
anual con base en el Marco de Resultados y en las herramientas de seguimiento del GEF (BD, LD, CCM 
y MSBIREDD+). Este paso comprende revisar el Marco de Resultados (indicadores, medios de 
verificacion y supuestos), impartiendo detalles adicionales seg!Jn sea necesarios, con base en este ejercicio 
y finalizar el Plan de Trabajo Anual (PTA) con indicadores de desempefto precisos y medibles, de una 
manera consistente con los resultados esperados del Proyecto. 

199. Ademas, el proposito y objetivo del Taller Inicial sera: a) Presentarle a! personal del Proyecto el 
equipo de trabajo PNUD - GEF que los apoyara durante el periodo de ejecucion, especificamente el 
personal de Ia oficina de pais y de Ia Unidad Coordinadora Regional (RCU); Detallar las funciones, los 
servicios de apoyo y las responsabilidades complementarias de Ia oficina del PNUD en el pais y de Ia 
RCU en relacion con el equipo de trabajo del Proyecto; c) Brindar un esquema detallado de los requisitos 
de informacion y de M&E exigidos por PNUD-GEF, con enfasis especial en los Procesos de Revision de 
Proyectos (PRJ) y documentacion relacionada, el Informe Anual del Proyecto {APR), Ia Evaluacion de 
Mitad de Periodo y Ia Evaluaci6n Final. De igual forma, el Taller Inicial brindara Ia oportunidad de que el 
equipo de trabajo del Proyecto se familiaricen con Ia planificaci6n presupuestaria del PNUD en relaci6n 
con el Proyecto, revisiones presupuestarias y mecanismos para las auditorias anuales y reprogramaciones 
presupuestarias de ley. 

200. El Taller lnicial tambien le brindara a todas las partes Ia oportunidad de comprender a fondo los 
papeles, funciones y responsabilidades de cada quien dentro de las estructuras de tomas de decisiones, 
lineas de informacion y de comunicacion y mecanismos de resoluci6n de contlictos. Los Terminos de 
Referenda (TdR) correspondientes a! personal del Proyecto y las estructuras de tomas de decisiones sea 
analizar:l.n, seg!Jn sea necesario, con Ia finalidad de dejar en claro las responsabilidades de cada quien 
durante el periodo de ejecuci6n del Proyecto. El Taller Inicial se empleara para planificar y programar las 
evaluaciones del Comite Tripartito (CT). 

Responsabilidades y Eventos de Monitoreo 
201. La gerencia del Proyecto elaborara un calendario detallado de las reuniones de evaluaci6n del 
Proyecto, en consultas con los asociados en Ia lmplementacion del Proyecto y representantes de los 
actores involucrados. Dicho programa quedara incorporado en el Informe Inicial del Proyecto. El 
programa abarcara: a) Plazos tentativos para las evaluaciones del comite tripartito (CT), Comite Directivo 
(o mecanismos de asesoria y/o coordinacion) y b) Actividades de M&E relacionados con el Proyecto. 

202. El monitoreo diario del grado de avance sera responsabilidad del CTP de acuerdo con el Plan de 
Trabajo Anual (PTA) y con sus indicadores y contara con el apoyo del Experto en M&E del Proyecto. El 
CTP le informara a Ia oficina del PNUD en el pais sobre cualquier retraso o dificultad enfrentada durante 
Ia ejecucion, de tal modo que se puedan adoptar el apoyo necesario o las medidas correctivas de forma 
oportuna. El CTP refinara los indicadores de avance, desempefto e impactos del Proyecto en consulta con 
todo el equipo de trabajo del Proyecto en el Taller Inicial con el apoyo de Ia oficina del PNUD en el pais y 
asistencia de Ia RCU del PNUD-GEF. Las metas especificas de los indicadores de a vance 
correspondientes a! primer afto del Proyecto junto con los medios de verificaci6n se elaboraran durante el 
taller. Dichas metas se utilizaran para determinar si el Proyecto marcha con el ritmo adecuado y en Ia 
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direccion correcta y formar<in parte del PTA. Las metas y los indicadores de los siguientes afios se 
definiran de forma anual como parte de los procesos internos de evaluacion y planificacion emprendidos 
par el equipo de trabajo del Proyecto. 

203. La medicion de los indicadores de impacto relacionados con los beneficios globales se dara segun 
los calendarios desarrollados a traves de estudios especificos que formaran parte de las actividades del 
Proyecto y mencionados en el Marco de Resultados del Proyecto. 

204. La oficina del PNUD en el pais ejecutara el monitoreo peri6dico del avance del Proyecto, a 
traves de reuniones trimestrales sostenidas con el equipo ejecutivo del Proyecto o con Ia frecuencia que 
sea necesaria. Ella Ie permitira a las partes evaluar y resolver cualquier problema del Proyecto de manera 
oportuna, a fin de garantizar Ia ejecucion eficaz de las actividades del Proyecto. La oficina del PNUD en 
el pais y Ia RCU, segun corresponda, haran visitas de campo anuales a los sitios del Proyecto, o con 
mayor frecuencia segl!n Ia acordado en el calendario que se detalle en el lnforme Inicial y en los PTA con 
Ia finalidad de valorar de primera mana el avance del Proyecto. Cualquier miembro del Comite Directivo 
podra formar parte de las giras de campo, si asi Ia decidiera el Comite Directivo. La oficina del PNUD en 
el pais elaborara el Informe de Visita de Campo y Io hara circular al menos un mes despues de Ia visita, 
entre el equipo de trabajo del Proyecto, todos los miembros del Comite Directivo y el PNUD-GEF. 

205. EI monitoreo anual se dara a !raves de las evaluaciones del Comite Tripartito (CT). Se trata de Ia 
reunion del mas alto nivel de las partes directamente involucradas en Ia ejecucion del Proyecto. El 
Proyecto estara sujeto a Ia revision del Comite Tripartito ai menos una vez al afio. Esta reunion se dara en 
los primeros dace (12) meses del arrangue en plena del Proyecto. El proponente del Proyecto preparara un 
APR y los remitira a Ia oficina del PNUD en el pais y a Ia oficina regional PNUD-GEF al menos dos 
semanas previas al CT para su evaluacion y comentarios. 

206. El Informe Anual del Proyecto (APR) se empleara como uno de los documentos basicos para 
establecer discusiones en el seno del CT. EI Coordinador Tecnico del Proyecto (CTP) presentara el APR 
ante el Comite Tripartito, destacando las politicas y recomendaciones para que los miembros del CT 
tomen decisiones. El CTP tam bien Ie informara a los participantes de cualquier acuerdo alcanzado par los 
actores durante Ia preparacion del APR sabre como resolver problemas operacionales. Existe tambien Ia 
posibilidad de realizar evaluaciones separadas par cada componente del Proyecto en caso que sea 
necesario. EI CT posee Ia autoridad de suspender los desembolsos en caso que se incumplan o no se 
alcancen los parametros de referencia de ejecucion del Proyecto. Los parametros de referencia se 
elaboraran en el Taller Inicial de acuerdo con Ia capacidad cuantitativa y cualitativa de generacion de 
productos. 

207. La Evaluaci6n Terminal del CT se Ilevara a cabo en el ultimo mes de operaciones del Proyecto. 
El CTP se encargara de redactar el lnforme Terminal y remitirlo a Ia oficina del PNUD en el pais y a Ia 
RCU del PNUD- GEF. Se preparara un borrador a! menos dos meses previos a Ia reunion del CT con Ia 
finalidad de posibilitar su revision y sera Ia base de discusiones en el seno de Ia reunion del CT. Esta 
evaluacion tamara en cuenta Ia ejecucion del Proyecto como un todo, con atencion especial al hecho si el 
Proyecto ha alcanzado sus objetivos planteados y si ha contribuido a cumplir con el objetivo general 
ambiental. Decidira que acciones son todavia necesarias, en particular aquellas relacionadas con Ia 
sostenibilidad de los resultados del Proyecto y actua como vehiculo para captar las lecciones aprendidas e 
incorporarlas en otros proyectos en proceso. 

Informes de Monitoreo del Proyecto 
208. El CT, en conjunto con el grupo extendido de trabajo PNUD- GEF tendra Ia responsabilidad de 
preparar y enviar los siguientes informes que forman parte del proceso de monitoreo y que son de 
obligatorio cumplimiento. 
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209. Una vez que haya finalizado el Taller Inicial, se elaborani de inmediato el Informe Inicial del 
Proyecto (IR). Contemplani un detallado Plan de Trabajo Anual (PTA) dividido en trimestres y mostrani 
de forma pormenorizada las actividades e indicadores de avance que guianin Ia ejecucion del Proyecto en 
su primer ai\o. El Plan de Trabajo incluira las fechas de visitas de campo especificas, misiones de apoyo 
de Ia oficina del PNUD en el pais ode Ia RCU o consultores, asi como los calendarios de las reuniones de 
las estructuras tomadoras de decisiones del Proyecto. El lnforme lnicial tambien mostrara en detalles el 
presupuesto correspondiente al primer ai\o de ejecucion plena, elaborado con base en el PTA, asi como 
cualquier requisito de M&E a fin de medir con efectividad el desempei\o del Proyecto en el plaza 
establecido de 12 meses. Ellnforme lnicial contendra una descripcion narrativa mas pormenorizada de los 
papeles funcionales, responsabilidades, acciones de coordinacion y mecanismos de retroalimentacion de 
los socios que participan en el Proyecto. Asimismo, se incluira una seccion de avance actualizado sabre el 
establecimiento del Proyecto y las actividades de arranque, asi como las actualizaciones correspondientes 
a cualquier cambia en las condiciones externas que pudieren afectar Ia marcha del Proyecto. Una vez 
finalizado, el informe se dara a conocer y circular entre las contrapartes, quienes tendran un mes 
calendario para que expresen sus comentarios o inquietudes. Antes de circularlo, Ia oficina del PNUD en 
el pais y Ia RCU del PNUD-GEF revisaran dicho documento. 

210. El Informe Anual del Proyecto (APR) es un requisito exigido por el PNUD y forma parte de Ia 
fiscalizacion, monitoreo y gesti6n del Proyecto que ejerce Ia oficina del PNUD en el pais. Es un informe 
de auto evaluaci6n que Ia gerencia del Proyecto le remite a Ia oficina de pais, con Ia finalidad de 
enriquecer el proceso de generaci6n de informacion de Ia oficina de pais e ir conformando el lnforme 
Anual de Resultados (ROAR). Tambien se constituye en un insumo clave para Ia evaluaci6n del CT. La 
frecuencia de los APR sera anual, previa a Ia evaluacion del CT, ya que se persigue reflejar el grado de 
cumplimiento del Plan de Trabajo Anual y evaluar el grado de contribucion del Proyecto hacia el 
cumplimiento de los resultados esperados a !raves de productos y labor conj unta. El formato del APR es 
flexible pero debe contener las siguientes secciones: a) Riesgos, problemas y gestion adaptativa del 
Proyecto; b) A vance del Proyecto contra indicadores y metas predefinidas; c) Desempei\o de los 
resultados; d) Lecciones aprendidas y las mejores practicas. 

211. La Revision de Ejecuci6n del Proyecto (PIR) es un proceso de monitoreo anual mandatado por 
el GEF. Se ha convertido en una herramienta esencial de gesti6n y monitoreo para los gerentes de 
proyectos y es el principal vehfculo para extraer lecciones de proyectos en marcha. Una vez que el 
Proyecto ha cumplido un af\o de ejecuci6n, Ia oficina de pais debera elaborar una PIR en conjunto con Ia 
gerencia del Proyecto. La PIR puede realizarse en cualquier momenta del ai\o, pero lo ideal es que sea 
antes de Ia reunion del CT. Luego Ia PIR se discute en Ia reunion del CT de modo que resulte un 
documento consensuado por el Proyecto, el Asociado en Ia lmplementacion, Ia oficina del PNUD en el 
pais y Ia RCU de Panama. Las PIR individuales son recopiladas, revisadas y analizadas porIa RCU antes 
de mandarlas a las areas focales de Ia sede central del PNUD- GEF. En vista de las similitudes entre el 
APR y Ia PIR, PNUD- GEF ha preparado un formato armonizado de referencia. 

212. El avance alcanzado debeni monitorearse desde Ia Plataforma Mejorada de Gestion basadaen los 
Resultados del PNUD, a Ia vez que hay que actualizar Ia bitacora de riesgos en ATLAS, de acuerdo con el 
analisis inicial de riesgos que se incluye en el Anexo 8.1. 

213. Cuando asi lo solicite el PNUD, el PNUD-GEF, o el Asociado en Ia lmplementaci6n el equipo de 
trabajo del Proyecto debera preparar Informes Tematicos Especificos que aborden temas o areas de 
actividades particulares. La solicitud Ia hara por escrito el PNUD y debera establecer con claridad cual es 
el tema o actividad que desea abordar. Estos informes se pueden utilizar como una forma de ejercicio de 
lecciones aprendidas, de fiscalizacion especifica de areas claves o de resolucion de problemas, con Ia 
finalidad de evaluar y superar los obstaculos y dificultades enfrentadas. AI PNUD se le pi de que reduzca 
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al mfnimo sus solicitudes de Informes Tematicos y solo cuando sean necesarios, le dara al equipo de 
trabajo del Proyecto plazos razonables para Ia preparacion. 

214. El Informe Terminal lo preparara el eguipo de trabajo del Proyecto durante los ultimos tres (3) 
meses del Proyecto. Este informe exhaustivo resumira todas las actividades, logros y productos del 
Proyecto, las lecciones aprendidas, los objetivos cumplidos y no alcanzados, las estructuras y sistemas 
implementados, etc., y sera el documento definitivo de las actividades emprendidas durante Ia ejecucion 
del Proyecto. Contendra ademas recomendaciones sobre cualquier medida o paso que deba adoptarse 
para garantizar Ia sostenibilidad y replicacion de las actividades del Proyecto. 

215. Los Informes Tecnicos son documentos detallados que cubren areas especfficas de analisis o 
especializaciones cientfficas dentro del Proyecto en general. Como parte del Informe Inicial, el equipo de 
trabajo del Proyecto preparara el borrador de una Lista de Informes que detalle los informes tecnicos que 
se esperan sobre areas de actividades durante todo el ciclo de vida del Proyecto y las posibles fechas de 
elaboraci6n. Cuando sea necesario, se revisara y actualizara dicha lista y se incluira en los subsiguientes 
APR. Los consultores externos tam bien podran elaborar Informes Tecnicos, los cuales deberan ser anal isis 
exhaustivos y especializados de areas de investigacion claramente definidas dentro del marco del Proyecto 
y de las areas geograficas atendidas. Los informes tecnicos representaran, segun corresponda, Ia 
contribucion sustantiva del Proyecto a areas especfficas y se emplearan en los esfuerzos de diseminaci6n 
de informacion relevante y de mejores practicas a niveles locales, nacionales e internacionales. Los 
Informes Tecnicos tienen una funcion muy amplia y su naturaleza se limita unicamente al Proyecto. 

216. Las Publicaciones del Proyecto sen1n un metodo clave para cristalizar y diseminar los resultados 
y logros del Proyecto. Podran ser textos cientfficos o informativos que describan las actividades y logros 
del Proyecto en forma de articulos cientificos o publicaciones en multimedia. Las publicaciones pueden 
basarse en los lnformes Tecnicos, dependiendo de Ia relevancia y valor cientffico de dichos informes, o 
bien resumenes o compilaciones de series de Informes Tecnicos ode trabajos investigativos. El equipo de 
trabajo del Proyecto determinara si alguno de los Informes Tecnicos amerita una publicacion formal (en 
consulta con el PNUD, el gobierno de Nicaragua y cualquier otro actor pertinente) yen caso afirmativo, 
planificara y producira dichas publicaciones en un formato coherente y reconocible. Sera entonces 
necesario definir y asignar recursos del Proyecto para estas actividades, seglin convenga, en una manera 
conmensurada con el presupuesto del Proyecto. 

Evaluacion Independiente 
217. El Proyecto estara sujeto al menos ados evaluaciones externas independientes, mencionadas a 
continuaci6n: 

218. La Evaluacion de Mitad de Periodo, a cargo de una fuente independiente, se lleva a cabo 
exactamente en el punto medio del periodo de ejecucion. Dicha evaluacion determinara el grado de 
avance hacia el cumplimiento de los resultados e identificara las correcciones que sean necesarias. Se 
enfocan1 en Ia efectividad, eficiencia y oportunidad de Ia ejecuci6n del Proyecto. Resaltara los temas o 
problemas que demandan decisiones y acciones a tomar y presentaran las primeras lecciones aprendidas 
sobre el disefio, implementacion y administraci6n del Proyecto. Los hallazgos se incorporaran en forma de 
recomendaciones para mejorar Ia marcha del Proyecto en Ia segunda mitad de su ciclo de vida. La 
organizaci6n, los terminos de referenda y el momento para realizar Ia evaluacion de mitad de periodo 
sera una decision a tomarse despues que las partes hayan consultado el documento del Proyecto. La 
oficina de pais preparara los Terminos de Referencia de Ia evaluaci6n de mitad de periodo, con base en las 
orientaciones de Ia RCU del PNUD-GEF. La respuesta gerencial de Ia evaluaci6n se cargara en los 
sistemas corporativos del PNUD, especificamente en el Centro de Recursos de Evaluaciones (ERC). 
Todas las herramientas de seguimiento del GEF para el Proyecto terminaran de elaborarse durante esta 
evaluaci6n. 
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219. La Evaluaci6n Final, a cargo de una fuente independiente, se han\ tres meses antes de Ia reunion 
final del Comite Directive y se enfocani en los mismos temas de Ia Evaluacion de Mitad de Periodo. La 
Evaluacion Final analizani el impacto y sostenibilidad de los resultados, asi como las contribuciones para 
mejorar el desarrollo de capacidades y el alcance de las metas ambientales globales. La Evaluacion Final 
debera contener recomendaciones sobre las acciones de seguimiento y requiere de una respuesta gerencial 
que se cargara en el PIMS y en el ERC del PNUD. Los Terminos de Referenda de Ia evaluacion los 
elaborara Ia oficina del PNUD en el pais con base en las orientaciones de Ia RCU del PNUD-GEF. Todas 
las herramientas de seguimiento del GEF para el Proyecto se terminanin durante esta evaluacion final. 

Cltiusula de Auditorfa 
220. El Proyecto sera auditado de conformidad con el Reglamento Financiero y Ia Reglamentacion 
Financiera del PNUD. 

Aprendizaje e lntercambio de Conocimientos 
221. Se diseminanin los resultados del Proyecto dentro y fuera de Ia zona de intervencion a traves de 
multiples redes y foros de intercambio de informacion. Asimismo, el Proyecto participarit, segun sea 
necesario y conveniente, en las redes auspiciadas por el PNUD- GEF, organizadas para personal clave 
que trabaja en proyectos que comparten caracteristicas comunes. La RCU del PNUD-GEF ha creado una 
plataforma electronica que posibilita el intercambio de lecciones entre los gerentes de proyectos. El 
Proyecto identificara y participarit, seg(Jn sea necesario y conveniente, en redes cientificas basadas en 
politicas o de otra indole resulten beneficiosas para Ia ejecucion del Proyecto a !raves del intercambio de 
lecciones aprendidas. El Proyecto identificarit, analizara y compartira las lecciones aprendidas que sean 
provechosas para el disefio y ejecucion de iniciativas futuras similares. La identificacion y el analisis de 
las lecciones aprendidas es un proceso en marcha y Ia necesidad de transmitirlas como una de las 
contribuciones mas trascendentales del Proyecto es un requisite que debe ocurrir al menos cada doce (12) 
meses. El PNUD-GEF ofrecera un formato y dara asistencia al equipo de trabajo del Proyecto en Ia 
categorizacion, documentacion y reporte de las lecciones aprendidas. En terminos especificos, el 
Proyecto garantizara Ia coordinacion necesaria para evitar traslapes, compartir las mejores pnicticas y 
generar productos de conocimientos de las mejores pnicticas de temas como el MSB, el MST, Ia 
mitigaci6n del cambio climatico y Ia conservacion de Ia biodiversidad con Ia actual cartera de proyectos 
en Nicaragua 

Taller inicial 

Infonne Inicial 

Medici6n de los medias 
de verificaci6n de los 
resultados del Proyecto 

• Coordinador General del 
Proyecto 

• Oficina del PNUD en el pais 
• PNUDGEF 

• Equipo de trabajo del Proyecto 
• Oficina del PNUD en el 

• Asesor Tecnico Regional/ 
Coordinador del Proyecto PNUD 
GEF supervisar<in Ia contrataci6n 
de estudios e instituciones 
especificas y delegad.n 
responsabilidades a los miembros 
del 

GEF: $2,500 
COF: $2,000 

Ninguno 

A detenninar durante el 
taller inicial y Ia fase 
naciente de Ia ejecuci6n 
del Proyecto 

En los primeros dos 
meses del arranque 
del Proyecto 

Inmediatamente 
del taller 

Inicio, mitad y final 
del Proyecto 
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Medici6n de los medios • SupervisiOn del Coordinador No hay un costo separado 

de verificaci6n del General del Proyecto para M&E: queda Anual, antes de los 

a vance y desempefio del • Equipo de trabajo del Proyecto integrado como parte de ARR/PIRy de 

Proyecto (cuantificado de los salaries y costos de definir los Planes 

man era anual) viajes del personal del Anuales de Trabajo 

• Coordinador General y equipo de 
trabajo del Proyecto 

APRyPIR • PNUD-CO (Oficina del PNUD Ninguno Anual 
en el pais) 

• PNUD-GEF 

Evaluaciones e inforrnes 
• Contrapartes del gobiemo 

Anual, al memento 
del Comite Tripartito 

• Oficina del PNUD en el pais Ninguno 
de recibir el APR 

• RCU del PNUD GEF 

• Coordinador General del 
Reuniones de Ia Junta Proyecto GEF: $2,500 

Dos veces al afio 
Directiva • UNCP-CO COF: $3,000 . "' del 

Informes trimestrales de • LO<-•u;,ouv• General y equipo de 
Ninguno Trimestral a vance trabajo del 

• Coordinador General y equipo de A determinar por el 

Inforrnes tecnicos 
trabajo del Proyecto GEF: $5,000 equipo de trabajo del 

• Consultores contratados seglln las COF: $4,000 Proyecto y Ia oficina 
necesidades del PNUD en el pais 

• Coordinador General y equipo de 
trabajo del Proyecto En el punto medio 

Evaluacion de mitad de • PNUD-CO GEF: $37,100 del periodo de 
periodo • RCU del PNUD-GEF COF: $8,000 ejecuci6n del 

• Consultores extemos ( equipo de Proyecto 
o I uoe;An) 

• Coordinador General y equipo de 
trabajo del Proyecto 

AI menos tres meses 
Evaluacion Final 

• PNUD-CO GEF: $46,720 
antes del final del 

• RCU del PNUD-GEF COF: $13,000 Proyecto 
• Consultores extemos ( equipo de 

• Equipo de trabajo del Proyecto 
AI menos tres meses 

lnforme Terminal 
• PNUD-CO GEF: $2,000 

antes del final del 
• Consultores contratados segUn las COF: $2,000 Proyecto 

necesidades 
• Coordinador General y Equipo de 

Trabajo del Proyecto 
GEF: $5,000 

Lecciones aprendidas • RCU del PNUD-GEF (formatos 
COF: $4,000 

Anual 
sugeridos para documentar las 

, etc.) 

Auditoria 
• PNUD-CO GEF: $92,900 

Anual 
• Coordinador General y Equipo de ($18,580; 1.5% del 
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Visitas de campo Anual 

equipo 

7. CONTEXTOJUR1DICO 
222. El presente Docurnento sera el instrumento referido como tal en el Articulo 1 del Acuerdo Basi co 
Modelo de Asistencia (SBAA) suscrito entre el gobiemo de Nicaragua y el PNUD, el 20 de julio de 1998 
y aprobado por el Decreto No. 17-2000 (29 de marzo del 2000). La agencia ejecutora del pais, para fines 
del SBBA, hara referencia ala entidad cooperativa gubemamental sefialada en dicho acuerdo. 

223. La Representante Residente del PNUD en Nicaragua cuenta con la autorizaci6n de efectuar por 
escrito los siguientes tipos de revision del presente Documento, siempre y cuando la Representante 
Residente haya verificado que el Acuerdo cuenta con el visto bueno de la unidad PNUD- GEF y que los 
demas signatarios muestren no objeci6n contra los cambios propuestos: a) Enmienda o adici6n de Anexos 
del Documento del Proyecto; b) Revisiones que no impliquen reformas significativas en los objetivos 
inmediatos, productos o actividades del Proyecto, pero que son generadas por el reacomodo de los 
insumos ya acordados o por aumentos de costos debido ala inflaci6n; c) Revisiones anuales obligatorias 
que reprogramen la generaci6n de los insumos acordados del Proyecto o aumentos de costos debido a Ia 
inflaci6n o tomar en cuenta Ia flexibilidad de gastos de Ia agencia; d) Inclusi6n de anexos adicionales, solo 
de acuerdo con lo establecido en el presente Documento del Proyecto. 

224. El presente docurnento junto con el Plan de Acci6n del Programa de Pais (CPAP) suscrito por el 
gobiemo y el PNUD, incorporado por referencia, constituye un Documento de Proyecto, tal como se 
menciona en el SBAA. Todas las disposiciones del CPAP son aplicables a! presente documento. 

225. De conformidad con el Articulo III del SBAA, la responsabilidad de la protecci6n y seguridad del 
Asociado en la Implementaci6n, de su personal y sus bienes; y de las propiedades del PNUD que esten 
bajo custodia del Asociado en Ia Implementaci6n, corresponden enteramente al Asociado en Ia 
Implementaci6n. 

226. El Asociado en Ia Implementaci6n debera: a) Poner en marcha un plan de seguridad adecuado y 
mantener dicho plan, teniendo en cuenta la situaci6n de Ia seguridad en el pais donde se ejecutara el 
Proyecto; b) Asumir todos los riesgos y responsabilidades relacionadas con la seguridad del Asociado en 
Ia Implementaci6n y la plena aplicaci6n del plan de seguridad. 

227. PNUD se reserva el derecho de verificar si dicho plan esta marcha y de sugerir modificaciones al 
plan cuando sea necesario. La incapacidad de mantener e implementar un plan de seguridad apropiado 
segUn lo requerido en el presente documento, se considerara una violaci6n del presente acuerdo. 

228. El Asociado en Ia lmplementaci6n se compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para 
asegurarse de que ninguno de los fondos del PNUD recibidos en conformidad con el Documento de 
Proyecto sean utilizados para proporcionar apoyo a individuos o entidades asociadas con practicas 
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terroristas y que los beneficiarios de los montos proporcionados por el PNUD a continuaci6n, no 
aparezcan en Ia lista de Comite del Consejo de Seguridad establecida en virtud de Ia resoluci6n 1267 
( 1999). Se puede acceder a dicha lista a traves de: 
http://www.un.orglspanish/sc/committees/1267/consolist.shtml. Esta disposici6n debe incluirse en todos 
los sub-contratos o sub-convenios que se celebren a! amparo del presente Documento de Proyecto. 
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8. ANEXOS 

8.1. Analisis de Riesgos 

Titulo del Proyecto: Fortalecimiento de Ia Resiliencia de Areas Protegidas Adjudicaci6n ID: 
de Usos Multiples para Ia Generaci6n de Beneficios Ambientales Globales 00083775 
Multiples 

Los agricultores 
perciben pocos 
beneficios 
derivados de las 

de 

contra 
areas 

protegidas por 
Ia competencia 
de otros usos 
del suelo 

· · ,.Prooallilidad e<·IJCoritililil~dtd~{~~~P~~S!~~··.·i.Pr<pietafi~ 
· ~m!iactl) ·1 ,.;. o~f¢"c•a•es 

•"'' ;;-, " ' . ' '···: <•·o;•' ·;,;,·,~:- ';·:·'·it;:?:::,<<';• 

Clasificar Ia 
probabilidad 
en una escala 
de l (baja) a 5 
(alta) 
P=3 

Clasificar el 
impacto en 
una escala de 1 
(baja) a 5 
(alta) 
1=3 

Para mitigar este riesgo, el 
Proyecto empleanl. los 
incentives por conservaci6n 
y manejo sostenible de 
bosques (MSB) (asi como 
los planes de compensaci6n 
basada en el desempefio) con 
Ia finalidad de promover las 
pnicticas de producci6n 
sostenibles. A los 
agricultores participantes se 
les informanl debidamente 
sabre los beneficios 
derivados de Ia 
conservaci6n, del MSB y del 
MST, ademas de las 
capacitaciones. Asimismo, 
recibir3n asistencia del 
Proyecto para Ia elaboraci6n 
de los planes de manejo 
integrado de fincas que 
especificanln los 
mecanismos espaciales y 
temporales de los diversos 
usos del suelo en las fincas, 
permitiendoles a los 
agricultores mejorar Ia 
sostenibilidad agricola. 

Fecha: Octubre del 2014 

Oficina del 
PNUD en 
el pais, 
MARENA 

"'illtirria. c--c 

Ava! 
CEO 

del riesgo 
persiste 
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2 Las mal as 18 de enero Institucional Clasificar Ia Con Ia finalidad de MARENA Oficina del A val del El riesgo 
relaciones del 2013 probabilidad promover Ia colaboraci6n PNUD en CEO persiste 
entre el (en el PIF) en una escala entre el personal de las el pafs, 
personal de las de I (baja) a 5 areas protegidas y las MARENA 
areas (alta) autoridades municipales, el 
protegidas y P=2 Proyecto empleara los 

I las autoridades convenios colaborativos 

I. municipales Clasificar el que posibiliten el manejo 

.: limitan Ia impacto en conjunto de las areas 

I integraci6n del una escala de I protegidas. De esta manera, 

I i manejo de las (baja) a 5 las autoridades municipales 
areas (alta) podn\n con mayor facilidad 

•••••••••••• 
protegidas 1=2 integrar I os esfuerzos de 

i con los conservaci6n dentro y fuera 
esfuerzos de de las areas protegidas, 

~~~: 
conservaci6n mientras que las autoridades 
en los paisajes de las areas protegidas 

'J, 
amplios tendriin Ia oportunidad de 

amortiguarlas con mayor 
efectividad. Ambas partes 

;.::. 
tendrcln acceso a los 
sistemas de informaci6n y 

••••••• 
de monitoreo, lo cual 

t· 
fomentanln el intercambio 
de informaci6n y Ia toma de 

. :<; 
decisiones conjuntas . 
Asimismo, el Proyecto 
involucra a las dos partes en 

~~ 
todas las etapas del disefio 
como una manera de 
promover Ia colaboraci6n 
desde e) inicio y forjar un 
sentido de confianza mutua. 

I . Durante Ia ejecuci6n del I . Proyecto, se incentivanl el .. 
desarrollo y aplicaci6n 

J.< conjunta de los planes de 
. trabajo y de indicadores . 

3 Las 18 de enero Legal Clasificar Ia Con Ia finalidad de reducir MARENA Oficina del A val del El riesgo 

L condiciones del 2013 probabilidad e!____!iesgo r~lacionado con Ia PNUD en CEO persiste 
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I 

I 

adversas de 
tenencia de Ia 
tierra limitan 
Ia elegibilidad 
de los 
productores 
para participar 
en REDD+ y 
demas 
incentives 

El 
financiamiento 
de carbona no 
es sostenible 
en un nivel 
que garantice 
los pagos par 
servicios 
ecosistemicos 

(en el PIF) 

Enero, 8 de I Econ6mico 
marzo del 
2013 (en el 
PIF como 
sugerencia 
de STAP) 

en una escala 
de I (baja) a 5 
(alta) 
P=3 

Clasificar el 
impacto en 
una escalade I 
(baja) a 5 
(alta) 
1=3 

Clasificar Ia 
probabilidad 
en una escala 
de I (baja) a 5 
(alta) 
P=3 

Clasificar el 
impacto en 
una escala de 1 
(baja) a 5 
(alta) 
1=3 

falta de transparencia sobre 
los derechos de propiedad y 
posesi6n de Ia tierra, el 
Proyecto trabajan\ de Ia 
mano con los gobiernos 
locales para coordinar Ia 
titulaci6n de propiedades, 
respetando todas las formas 
y regulaciones que 
salvaguardan dichos 
derechos. En los casos 
donde no haya un duefto 
definido o existen contlictos 
de derechos de propiedad a 
de posesi 6n, el Proyecto 
asumira una posiciOn 
conciliatoria para encontrar 
Ia mejor soluci6n posible 
para todas las partes, sin 
comprometer los resultados 
del Proyecto. 
Las compensaciones basadas 
en el desempefio como parte 
del proyecto piloto ENDE
REDD+ del GEF se han\n a 
traves de FONADEFO. 
FONADEFO es un 
mecanisme financiero 
administrado par el INAFOR 
creado para a) Apoyar 
programas y proyectos 
forestales en pro del manejo 
sostenible de bosques 
(MSB); b) lncrementar el 
desarrollo econ6mico; c) 
Conservar los recursos 
naturales; d) Desarrollar 
mercados para el pago por 
servicios ambientales (PSA); 
e) Proteger el media 

MARENA 

el pais, 
MARENA 

Oficina del 
PNUD en 
el pais, 
MARENA 

A val 
CEO 

del El riesgo 
persiste 
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Degradaci6n 
del bosque 
tropical seco y 
perdida de 
cobertura 
forestal son 
productos de 
eventos 
climclticos 
extremes 

18 de enero 
del 2013 
(en el PIF) 

Ambiental Clasificar Ia 
probabilidad 
en una escala 
de I (baja) a 5 
(alta) 
P~2 

Clasificar el 
impacto en 
una escalade I 
(baja) a 5 
(alta) 
1~2 

ambiente. El FONADEFO 
cuenta con asignaciones del 
presupuesto nacional, 
donaciones nacionales e 
intemacionales y acuerdos 
de cooperaci6n externa. El 
50% de los ingresos 
relacionados con las 
actividades forestales 
proviene de fuentes 
multilaterales. Los fondos de 
FONADEFO serviran para 
sustentar el financiamiento 
de los PSA. 
Los riesgos relacionados 
con el cambio climatico 
podrian implicar Ia 
ocurrencia de temporadas 
secas y/o lluvias 
torrenciales mas intensas 
asociadas con tormentas 
tropicales y huracanes. Esta 
situaci6n podria agravar Ia 
degradaci6n forestal, asf 
como cambios en las 
comunidades vegetales o en 
Ia cobertura 
forestaVecosistemica a 
causa de Ia ocurrencia de 
deslizamientos de tierra, 
perdidas aceleradas del 
suelo y desertiflcaci6n. Las 
acciones del Proyecto en 
favor del manejo sostenible 
de los bosques y del 
ecosistema se traducinin en 
una cobertura mas amplia y 
mas s61ida, asi como en 
bosques mas saludables (p. 
ej. diversidad de edad, 

MARENA Oficina del 
PNUD en 
el pais, 
MARENA 

A val 
CEO 

del El riesgo 
persiste 
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I 
clases y mayor 
regenerativa) 
ante el carnbio 

capacidad 
resilientes 
clirmitico. 

Asimismo, habra una mayor 
protecci6n del suelo y de Ia 
regulaci6n de los ciclos 
hidricos que generariin 
condiciones micro 
clim!lticas estables 
beneficiosas para las 
especles y bosques 
asociadas, asi como una 
reducci6n en Ia 
vulnerabilidad de las 
comunidades locales antes 
el cambio clim<itico. 
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8.2. Terminos de Referenda del Personal Clave del Proyecto 

A continuaci6n, presentamos los Terminos de Referencia indicativos correspondientes a! personal 
administrativo del Proyecto. La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) estara supervisada por el 
Coordinador General del Proyecto y contara con personal de tiempo completo, entre elias el Coordinador 
Tecnico del Proyecto, un Especialista en Contabilidad - Finanzas y un Especialista en Monitoreo & 
Evaluaci6n. Todos seran contratados en el pais. Los Terminos de Referencia de estos puestos se 
discutiran a fonda con !a oficina del PNUD en el pais y se refinaran durante el Taller Inicial, con !a 
finalidad de definir y comprender a plenitud las funciones, responsabilidades y de los procedimientos de 
informacion del PNUD- GEF. Tambien durante el Taller lnicial, se discutiran a fonda los Terminos de 
Referencia de consultores, subcontratistas especfficos y consultorias que se emprendan en los pr6ximos 
seis meses del Proyecto. Se redactaran de manera exhaustiva los Terminos de Referenda y se definiran 
los procedimientos de selecci6n y contrataci6n. 

El Coordinador General del Proyecto debera ser el titular de Ia Direcci6n General de Patrimonio 
Natural del MARENA y tendra Ia responsabilidad directa de Ia ejecuci6n del Proyecto. Fungira como el 
enlace entre el MARENA, el PNUD (las entidades participantes del Proyecto) y las delegaciones 
territoriales del MARENA. El Director( a) contara con el apoyo tecnico del personal del MARENA asi 
como del personal tecnico y administrativo que contrate el Proyecto. Sus responsabilidades principales 
seran las siguientes: 

• Revisar y presentar el Plan de Ejecuci6n del Proyecto (PEP) y los Planes de Trabajo Anuales (PTA) 
ante el Comite Tecnico del Proyecto para obtener retroalimentaci6n antes de someterlos a Ia 
aprobaci6n de Ia maxima autoridad del MARENA ode su representante. 

• Revisar y presentar el Presupuesto Anual y el Plan de Adquisiciones del Proyecto ante el Comite 
Tecnico del Proyecto para obtener retroalimentaci6n antes de someterlos a Ia aprobaci6n de Ia 
maxima autoridad del MARENA ode su representante. 

• Solicitarle a! Departamento de Adquisiciones del MARENA llevar a cabo los procesos de licitaci6n 
publica y de contrataci6n, de conformidad con las normas del PNUD. 

• Aprobar las solicitudes de pago recibidas por Ia Direcci6n General Administrativa Financiera 
(DGAF). 

• Presentar, a traves de Ia DGAF, las actualizaciones de los estados financieros del Proyecto segun los 
plazos establecidos por el PNUD. 

• Introducir, a !raves de Ia DGAF, solicitudes de desembolsos financieros y los correspondientes 
soportes de gastos y de pagos elegibles. Las solicitudes deberan prepararse y presentarse de 
conformidad con las normas del PNUD. Los recursos de Ia donaci6n del GEF se administraran de 
acuerdo con los procedimientos acordados por el PNUD. 

• Revisar y presentar los informes de avance ante el Comite Tecnico del Proyecto de conformidad con 
las normas del PNUD y del GEF estipuladas en el Documento de Proyecto, de modo tal que el 
Comite Tecnico pueda formular comentarios antes de someterlos a !a aprobaci6n de Ia maxima 
autoridad del MARENA ode su representante. 

• Monitorear el cumplimiento de las clausulas contractuales establecidas en el Documento de Proyecto 
y en todos los convenios interinstitucionales y contratos establecidos como parte de Ia ejecuci6n del 
Proyecto. 

• Ajustar y aprobar Ia actualizaci6n del menu de SRA y solicitarle al PNUD Ia carta de "no objeci6n". 

• Revisar de manera peri6dica el grado de cumplimiento de las metas de los resultados del Proyecto. 

• Solicitar desembolsos al PNUD y fiscalizar de manera apropiada el funcionamiento de los sistemas de 
monitoreo. 
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• Dirigir Ia planificacion, el desarrollo y Ia organizacion de los planes operacionales y actividades del 
Proyecto. 

• Contratar servtciOs de auditoria extema de conformidad con el Reglamento Financiero y Ia 
Reglarnentacion Financiera del PNUD y presentar los respectivos informes de auditoria. 

• Fiscalizar el cumplimiento de todo acuerdo y convenio establecido con las entidades participantes del 
Proyecto y con las fuentes de cofinanciamiento. 

El Coordinador Tecnico del Proyecto debeni ser un consultor contratado por el MARENA con titulo 
universitario en ingenieria forestal, agronomia, biologia o similares. El Coordinador Tecnico estani 
ubicado en Ia Direccion de Carnbio Climatico del MARENA. Preferiblemente que posea una maestria en 
gestion de recursos naturales, cambio climatico, manejo sostenible de bosques, manejo sostenible de 
tierras, gestion de proyectos. El candidate debera tener a! menos diez afios de experiencia profesional y 
cinco afios en puestos como administrador/coordinador/asesor de proyectos similares en el sector publico. 
Sus principales responsabilidades seran las siguientes: 

• Crear, actualizar y supervisor Ia programacion anual de actividades necesarias para alcanzar los 
resultados propuestos. 

• Contratar los bienes y servicios requeridos; brindar asistencia tecnica para el manejo de dichos 
contratos. 

• Administrar debidamente el Proyecto y supervisar las actividades y los contratos del mismo, 
manteniendo Ia debida documentacion soporte. 

• Preparar las solicitudes de desembolsos financieros en coordinacion con Ia DGAF. 

• Supervisar el Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion (S!MOSE) del Proyecto, asi como los 
indicadores de impacto contemplados en el Marco de Resultados y las Herrarnientas de Seguimiento 
de Biodiversidad (BD), Degradacion de Tierras (LD), Mitigacion del Cambio C!imatico (CCM) y 
Manejo Sostenible de Bosques /REDO+ (MSB/REDD+), de conformidad con las normas y requisites 
del GEF. 

• De manera peri6dica, preparar los informes de avance hacia el cumplimiento de las metas 
estab!ecidas. El MARENA pub!icara esta informacion a traves de todos sus canales institucionales. 

• Mantener estricta coordinacion con las delegaciones departamentales del MARENA para ejecutar el 
Proyecto en conjunto con los departamentos de las alcaldias, instituciones del sector publico y 
organismos de cooperacion. 

• Preparar informes de conformidad con las normas del PNUD y del GEF, indicando (entre otras cosas) 
el grado de cumplimiento de los indicadores contemplados en el Marco de Resultados, asi como el 
desempefio financiero y cumplimiento de las chiusulas contractuales. 

• Brindar asistencia tecnica a! Coordinador General del Proyecto en Ia planificacion y manejo de 
actividades. Apoyar el desarrollo de un plan de trabajo semestral y Ia gestion eficiente del plan de 
trabajo. 

• Manejar, actualizar y facilitar en reuniones Ia documentacion necesaria para facilitarle a! Coordinador 
General del Proyecto Ia toma de decisiones. 

• Facilitar e! flujo de informacion autorizada por el Coordinador General del Proyecto entre las capas 
internas y extemas del Proyecto. 

• Facilitar y brindar asistencia tecnica para organizar reuniones y preparar las presentaciones que 
solicite el Coordinador General del Proyecto, con el grupo de especialistas que trabajan a nivel 
central, delegados departamentales y organismos de cooperaci6n que financian el Proyecto. 
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• Apoyar Ia toma de aetas y de acuerdos de las reuniones mas importantes sostenidas por el 
Coordinador General del Proyecto con quienes estipule, con el PNUD y demas entidades asociadas 
con el Proyecto, asf como sesiones de trabajo entre el Coordinador y funcionarios gubemamentales, 
tomando nota de todos los acuerdos que suljan de esas reuniones. 

• Distribuir de manera oportuna las minutas y aetas de las reuniones sostenidas entre el grupo de 
especialistas y el Coordinador General del Proyecto y/o delegados departamentales. 

• Recibir y revisar Ia calidad de Ia documentaci6n que finnara el Coordinador General del Proyecto. 

• Apoyar al Coordinador General del Proyecto durante sesiones de trabajo, segun sea necesario, 
incluyendo actividades de campo y reuniones. 

• Desempefiar otras funciones que le asigne el Coordinador General del Proyecto, en relaci6n con Ia 
ejecuci6n del Proyecto. 

El Especialista en Contabilidad - Finanzas debera ser un profesional con titulo universitario en areas 
como finanzas, contabilidad o administraci6n de empresas, con cinco alios de experiencia !aboral y al 
menos tres alios en manejo administrativo, financiero o contable de proyectos y/o programas del sector 
publico. El consultor estara ubicado en Ia Direcci6n General Administrativa Financiera (DGAF) del 
MARENA. Sus principales responsabilidades seran las siguientes: 

• Elaborar recibos diarios y mensuales del Proyecto para llevar registro de transacciones contables de 
una manera oportuna. 

• Revisar Ia documentaci6n soporte de solicitudes de cheques, garantizando su debida justificaci6n y 
registro. 

• Realizar infonnes de conciliaci6n bancaria mensuales por los costas incurridos por el Proyecto, los 
cuales deberim hacerse a mas tardar 15 dias despues del final del mes objeto de conciliaci6n. 

• Mantener actualizados los registros contables del Proyecto, incluyendo revisiones de los costas fijos y 
levantamientos peri6dicos programados de inventarios. 

• Registrar y actualizar Ia ejecuci6n presupuestaria del Proyecto. 

• Apoyar al director del area de contabilidad del MARENA para lograr Ia coordinaci6n estrategica y 
efectiva del componente de contabilidad del Proyecto. 

• Apoyar las auditorias intemas del MARENA y a las finnas de auditorfa extema cuando realicen 
revisiones durante el periodo de ejecuci6n del Proyecto. 

• Elaborar actualizaciones del estado financiero del Proyecto y cualquier otra informacion financiera 
que solicite el PNUD y el GEF. lncluye el plan financiero de monitoreo y ejecuci6n del Proyecto. El 
plan financiero es un elemento fundamental para preparar las solicitudes de pago y Ia justificaci6n del 
uso de los fondos. 

• Llevar a cabo las recomendaciones de los infonnes de auditoria intema y extema sobre las 
operaciones financieras y contables del Proyecto. 

• Manejar el Sistema Integrado de Gesti6n de Proyectos del Gobiemo de Nicaragua (SIGFAPRO) para 
registrar y monitorear las operaciones contables y financieras del Proyecto. 

• Actualizar y organizar los archivos documentales que soporten los registros contables del Proyecto y 
de todos los recursos financieros. 

• Entregar todos los registros contables debidamente actualizados a cualquier reemplazo antes de cesar 
definitivamente sus funciones. 
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• Completar cualquier otra tarea relacionada con el Proyecto asignada por el jefe del departamento 
financiero o por el director de Ia DGAF del MARENA. 

• Cumplir con las obligaciones estipuladas en las Normas Tecnicas de Control lntemo (NTCI) de Ia 
Contraloria General de Ia Republica de Nicaragua. 

El Especialista en Monitoreo & Evaluacion debera ser un profesional con titulo universitario en 
economia, ingenieria, administracion de empresas o similares, con enfasis en el monitoreo y evaluacion 
de proyectos. El candidato debeni contar con diez alios de experiencia !aboral y al menos cinco alios en 
monitoreo y evaluacion de proyectos, preferiblemente con experiencia en amilisis de datos, publicaciones 
y/o informes basados en datos de campo. El consultor estani ubicado en el Departamento de Planificacion 
del MARENA. Sus principales funciones seran las siguientes: 

• Asumir responsabilidad por el debido funcionamiento del Sistema de Seguimiento y Evaluacion 
(SSE), asi como los indicadores de impacto contemplados en el Marco de Resultados y las 
Herramientas de Seguimiento de Biodiversidad (BD), Degradacion de Tierras (LD), Mitigacion del 
Cambia Climatico (CCM) y Manejo Sostenible de Bosques/REDD+ (MSB/REDD+), de conformidad 
con las normas y requisitos del GEF. 

• Coordinar con las diversas unidades tecnicas y administrativas del MARENA Ia programacion de las 
fases del proceso. Establecer en el PTA el tiempo y los recursos necesarios para cumplir con los 
objetivos del SSE. 

• Coordinar Ia preparacion de formatos, cuestionarios, boletas y demas herramientas para recopilar 
informacion de campo como parte del marco del SSE y del Proyecto. 

• Brindar apoyo al Coordinador Tecnico del Proyecto en Ia preparacion de los informes solicitados por 
el PNUD y el GEF, indicando entre otras cosas, el grado de avance hacia el cumplimiento de los 
indicadores del Marco de Resultados, el desempelio financiero del programa y cumplimiento de las 
clausulas contractuales. 

• Brindar apoyo a! Coordinador Tecnico del Proyecto en Ia creacion, actualizacion y supervision de Ia 
programacion anual de actividades necesarias para alcanzar los resultados propuestos. 

• Elaborar los informes de avance en re!acion al analisis de informacion almacenada en Ia base de 
datos. 

• Preparar los terminos de referenda de Ia evaluacion de mitad de periodo y de Ia evaluacion final del 
Proyecto. 

8.3. Evaluacion de Capacidades 

De conformidad con Ia Resolucion 56/20 I de !a Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las 
revisiones trienales amplias de Ia polftica relativa a las actividades operacionales del sistema de las 
Naciones Unidas para el desarrollo, las agendas PNUD, UNICEF, UNFPA y PMA (organismos del 
Comite Ejecutivo del GNUD) adoptaron un marco operacional comun para las transferencias de efectivo 
a los asociadas en Ia lmplementacion (HACT), tanto gubemamentales como no gubemamentales. Se 
considera que Ia aplicacion del HACT deberia reducir significativamente los costas de transaccion y 
aliviar Ia carga que impone a los asociadas de las Naciones Unidas Ia multiplicidad de procedimientos y 
reglas de Ia organizacion. 

El parrafo 27.02 (Definiciones) del Reglamento Financiero y Ia Reglamentacion Financiera Detallada del 
PNUD (FRR) define Ia Modalidad de Implementacion Nacional (NJM) como: "La gestion global de las 
actividades programaticas del PNUD en un pais especffico realizadas por una entidad nacional elegible de 
ese pais". La implementacion nacional se utiliza cuando existe capacidad adecuada por parte de las 
autoridades nacionales para asumir las funciones y actividades del programa o del proyecto. 
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La implementacion nacional esta considerada como Ia norma porque se espera que contribuya con Ia 
mayor efectividad a: 

• Una mayor autonomia por el uso efectivo y el fortalecimiento de las capacidades de gestion y 
experticia tecnica de las instituciones nacionales e individuos a !raves del aprendizaje practico. 

• Mayor sostenibilidad de los programas y proyectos de desarrollo mediante el incremento de Ia 
apropiacion nacional y del compromiso ante las actividades de desarrollo 

• Menor carga de trabajo e integracion con los programas nacionales a !raves del mayor uso de 
sistemas y procedimientos nacionales adecuados 

Las agencias evaluaran los riesgos asociadas con las transacciones de un Asociado en Ia lmplementacion 
antes de iniciar las transferencias de efectivo bajo los procedimientos armonizados. Se requieren dos tipos 
de eval uaciones: 

• Evaluacion a nivel macro: Con Ia finalidad de asegurar un nivel adecuado de concientizacion sobre el 
entorno de Gestion Financiera Publica (PFM) dentro del cuallas Agencias han\n las transferencias de 
efectivo a favor del Asociado en Ia lmplementacion, se revisan los evaluaciones existentes del sistema 
PFM. Esta revision estii programada a realizarse una vez por ciclo programiitico, preferiblemente 
durante Ia preparacion de Ia Evaluacion Com(m de Pais (CCA) y se puede actualizar cada vez que 
produzcan cam bios significativos en el sistema de gobiemo del pais. Los hallazgos de Ia evaluacion 
macro arrojan informacion sobre el contexto nacional, Ia cual es uti! para las evaluaciones de nivel 
micro. Los hallazgos relacionados con el sistema nacional de auditoria establece si el sistema de 
auditoria es confiable lo suficiente como para realizar las auditorias requeridas del Asociado en Ia 
lmplementaci6n receptor de las transferencias de efectivo. La evaluaci6n macro no contempla 
ninguna calificaci6n de riesgos en general. 

• Evaluaci6n a nivel micro: Evalua los riesgos asociadas con las transferencias de efectivo a favor del 
Asociado y se realiza una vez por ciclo programiitico o cada vez que produzcan cambios 
significativos en el sistema de gesti6n organizacional del Asociado en Ia lmplementaci6n. Se deben 
evaluar a aquellos Asociadas (gobiemos u ONG) que reciban o esperan recibir transferencias de 
efecti vo sobre un monto anual (por lo general US$ I 00,000 aportados por todas Ia agencias ). La 
evaluaci6n micro examina el sistema de contabilidad, informacion, auditoria y controles intemos del 
Asociado en Ia lmplementaci6n. 

Tanto Ia evaluaci6n macro como Ia evaluacion micro persiguen dos objetivos: 

• Objetivo de Desarrollo: Las evaluaciones les permiten tanto a las Agencias como a! gobiemo 
identificar fortalezas y debilidades en el sistema PFM y en las practicas de gesti6n financiera de cada 
Asociado en Ia lmplementaci6n e identifica areas que requieran de desarrollo de capacidades. 

• Objetivo de Gesti6n financiera: Las evaluaciones les permiten a las Agencias identificar las 
modalidades y procedimientos de transferencias de efectivo id6neas y Ia escala de actividades de 
aseguramiento que se utilizara con cada uno de los Asociadas en Ia lmplementaci6n. 

Despues de evaluar los sistemas nacionales de adquisiciones y finanzas ademiis de Ia capacidad del 
Asociado en Ia lmplementaci6n, el PNUD adopta un enfoque de gesti6n de riesgos y selecciona Ia 
modalidad de transferencia mas adecuada. Asimismo, el PNUD definirii los pasos que permitan asegurar 
el correcto uso de los fondos otorgados. Este enfoque permitirii contar con una mayor convergencia entre 
Ia asistencia brindada y las prioridades/necesidades de cada pais. 

Eva/uaci6n Micro: MARENA 

Con base en las normas operativas antes mencionadas, se llev6 a cabo una evaluaci6n micro entre octubre 
y noviembre del afio 2012, con Ia finalidad de valorar Ia capacidad de gesti6n financiera del MARENA. 
La evaluacion consisti6 en una visita de validaci6n a Ia sede central del Ministerio despues que Ia agencia 
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completo un cuestionario sabre temas de gestion financiera. La visita perseguia los siguientes objetivos: 
a) Verificar Ia base sabre Ia cual MARENA respondio de manera afirmativa o negativa cada una de las 
preguntas de Ia "Lista de Verificacion B": Cuestionario sabre Ia Gestion Financiera y de Adquisiciones. 
b) Identificar los riesgos intemos del Proyecto relacionados con Ia gestion financiera: manejo de fondos, 
personal, polfticas/procedimientos de contabilidad, auditoria intema, auditoria extema, informes, 
monitoreo, seguridad de los sistemas de informacion y procesos de adquisiciones. c) Definir Ia modalidad 
de transferencia de efectivo. d) Definir los procedimientos de adquisiciones que se utilizarian. e) 
ldentificar las posibles necesidades de fortalecimiento de capacidades del Asociado en Ia 
lmplementacion. 

La metodologia empleada en Ia evaluacion micro 21 esta alineada con los procedimientos corporativos 
establecidos par las Naciones Unidas como parte de Ia evaluacion de Ia capacidad institucional, Ia cual en 
pocas palabras, consiste en el usa de cuestionarios de verificacion para las diversas areas que se evah1an. 
Una vez que Ia institucion evaluada llena el cuestionario, se le hace una visita para validar Ia informacion 
declarada en el cuestionario. La visita contempla una breve presentacion para comunicar el objetivo y Ia 
metodologia de Ia evaluacion. Se definen las estructuras de los grupos de trabajo par area y se obtienen 
detalles adicionales sabre Ia informacion declarada, asi como cualquier documento soporte. Finalmente, 
los hallazgos principales se comparten con todos los participantes de Ia evaluacion. 

Los resultados de Ia micro evaluacion indican que despues de alios de esfuerzos enfocados en el 
fortalecimiento de los procesos de adquisiciones, Nicaragua cuenta ahara con un sistema unificado que se 
ha vista robustecido par un marco regulatorio para Ia gestion de las compras y adquisiciones del sector 
privado, un ente regulador, agencias ejecutoras con un sistema de auditorias intemas y extemas y una 
plataforma tecnologica diseiiada para promover Ia democratizacion de Ia informacion, entre otros logros. 
Este sistema guarda consistencia con las normas minimas y principios establecidos en los Reglamentos 
Financieros y Ia Reglamentacion Financiera del PNUD. 

La evaluacion micro concluyo que en el area de gestion financiera, el MARENA presenta un nivel de 
riesgo bajo para los procesos de manejo de fondos, personal, polfticas/procedimientos de contabilidad, 
auditoria intema, auditoria externa, informes y sistemas de informacion. En cuanto a los procesos de 
adquisiciones, MARENA tiene un nivel de riesgo moderado. 

8.4. Plan de Participacion de Actores 

Durante Ia fase PPG del Proyecto, actores nacionales y locales participaron en los talleres de planificacion 
y diseiio del Proyecto, asi como en multiples sesiones y reuniones de pequeiios grupos focales. Otros 
participantes fueron el equipo de trabajo del Proyecto, el personal de Ia oficina del PNUD en el pais y 
funcionarios del MARENA. A continuacion presentamos una descripcion del proceso participative de Ia 
fase PPG: 

Taller sabre el Marco de Resultados del Proyecto. El Taller sabre el Marco de Resultados se llevo a cabo 
el 24 y 25 de junio del 2014 en Ia ciudad de Managua. Los objetivos del taller eran: a) Definir el Marco 
de Resultados, incluyendo las versiones revisadas de productos, indicadores, linea de base, metas, medias 
de verificacion y supuestos; b) Desarrollar Ia definicion preliminar de las actividades del Proyecto por 
cada resultado/producto; c) Definir un presupuesto preliminar y las fuentes de cofinanciamiento; d) 
Actualizar el Plan de Trabajo de Ia fase PPG. 

Entre los participantes del Taller Inicial de Ia Fase PPG, se cuentan a funcionarios del MARENA, 
personal de Ia oficina del PNUD en el pais y equipo de trabajo PPG. 

!I Est.a metodo/ogia, /a cual est.a: basada en los principa/es puntas de /a Nota Pnictica del PNVD sobre Ia evaluaciOn y punt.ajes de capacidades, 
aplica Ia metodologia OECD-DAC. 
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Plan de Participaci6n de Actores para Ia Fase de Ejecuci6n del Proyecto 

Objetivos del Plan de Participaci6n de Actores: La creaci6n de este plan perseguia los siguientes 
objetivos: a) Validar junto con los actores locales las actividades del Proyecto, entre elias el Marco de 
Resultados; b) ldentificar las funciones y responsabilidades basicas de los principales participantes del 
Proyecto; c) Asegurar que los participantes conocieran a fonda los avances y obstaculos presentes en el 
desarrollo del Proyecto y aprovechar las experiencias y habilidades de cada uno de los participantes con Ia 
finalidad de mejorar las actividades del Proyecto; d) ldentificar las principales instancias en el ciclo del 
Proyecto donde se da el involucramiento de los actores. El prop6sito principal de este plan sera alcanzar 
Ia sostenibilidad de largo plaza de los resultados del Proyecto, con base en Ia transparencia y 
participaci6n efectiva de los principales actores. 

Durante Ia fase PPG, multiples actores participaron en el disefio del Proyecto, entre los cuales podemos 
mencionar gobiernos locales (unidades municipales de gesti6n ambiental, concejales y vicealcaldes), 
delegaciones locales de instituciones publicas (MAGFOR, MARENA, Instituto Nacional Tecnol6gico -
[INATEC], ANA, Ministerio de Economia Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, Ministerio 
de Salud e INTA), universidades, sector agricultura y ganaderia, maestros rurales, ONG locales y 16 
organizaciones comunitarias. Los participantes vinieron de las zonas nucleos y de amortiguamiento de las 
12 APUM y de los cuatro corredores biol6gicos priorizados par el Proyecto. Los conocimientos que 
poseen sabre el media ambiente local y los factores sociales coadyuvaron a identificar aquellas 
actividades que contribuiran a Ia consolidaci6n de los corredores biol6gicos y al manejo efectivo de las 
APUM. 

Resumen de las Funciones Desemoefiadas oar los Actores en Ia Eiecuci6n del Provecto· 

Acto res 

Ministerio del 
Ambiente y los 
Recursos 
Naturales(MARENA) 

Papel en Ia ejecucion del Proyecto 

MARENA esta a cargo del SINAP. Orientara y brindara apoyo a 
todas las acciones relacionadas con el MSB, Ia conservaci6n de 
Ia biodiversidad, el manejo de las areas protegidas, Ia reducci6n 
de Ia degradaci6n del suelo y Ia mitigaci6n de los efectos del 
cambia climatico(Componentes I y 2). Es Ia entidad ejecutora 
del Proyecto. 

Las delegaciones territoriales locales del MARENA son los 
entes reguladores de las areas protegidas a nivel local. Las 
delegaciones territoriales locales de Rivas, Jinotega, Boaco, 
Chontales y Chinandega desempefiaran una funci6n 
fundamental en el desarrollo y aplicaci6n de los marcos de 
planificaci6n, manejo, monitoreo y cumplimiento obligatorio de 
las 12 APUM priorizadas por el Proyecto (Componente 1). Las 
APUM se beneficiaran con Ia dotaci6n de capacitaciones, 
equipamiento y aplicaci6n de herramientas de gesti6n de 
informacion que mejoren Ia efectividad del manejo de las 
APUM. 

Papel en 
relacion con 

los 
Comoonentes 
Cl yC2 

Municipalidades (15) Las municipalidades (Wiwili, El Cull, Esquipulas, El Tuma- La Cl y C2 
Dalia, Somotillo, Villa Nueva, Puerto Morazan, El Viejo, San 
Jose de los Remates, Camoapa, Boaco, Santa Lucia, Comalapa, 
San Francisco de Cuapa, Juigalpa, La Libertad, Moyogalpa y 
Altagracia) tendran una participaci6n activa en Ia planificaci6n 
y manejo de las APUM y de sus corredores biol6gicos asociadas 
(Componente I); estos esfuerzos acarrearan beneficios locales a 
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Organizaciones de Ia 
Sociedad Civii(OSC) 

Comunidades locales, 
inclusive productores 

Universidades 

trav6s de Ia conservaci6n de Ia biodiversidad y del flujo 
sostenible de bienes y servicios. Las municipalidades sen\n los 
beneficiarios directos del Proyecto a! recibir capacitaciones en 
temas como REDO+, MSB, MST y conservaci6n de Ia 
biodiversidad. Para finales del Proyecto, las municipalidades 
estanin equipadas con las herramientas recnicas (GIS -
herramienta para mapeos y sistema de monitoreo y de 
cumplimiento ob!igatorio) necesarias para sustentar Ia toma de 
decisiones y Ia evaluaci6n del MSB, MST y conservaci6n de Ia 
biodiversidad en paisajes de bosque seco y humedo 
(Componente 2). 
Entre las OSC se incluyen a los Gabinetes de Ia Familia, Ia Cl 
Comunidad y Ia Vida, los cuales juganin un papel clave en el 
monitoreo y control de las areas protegidas, de las zonas de 
amortiguamiento y funcionaran como enlaces entre las 
autoridades de las areas protegidas y los comunitarios 
(Componente I). Asimismo, las ONG como el Centro de 
Entendimiento con Ia Naturaleza (CEN) apoyaran el manejo de 
las areas protegidas y podria forrnar parte de los convenios de 
colaboraci6n multisectorial para el manejo compartido de las 
APUM (Componente 1). 
Las comunidades locales asentadas dentro de los paisajes C 1 y C2 
prioritarios jugaran un papel activo en el desarrollo y 
actualizaci6n de los planes de manejo de las APUM, as! como 
en Ia definicion de los procedimientos, funciones y 
responsabilidades para el monitoreo, vigilancia y cumplimiento 
obligatorio de Ia extracci6n sostenible de los productos 
forestales y de las prescripciones que regulan el usa del suelo 
para fines de pastoreo, agricultura y demas actividades 
productivas aceptables (Componente 1 ). Incluso, a !raves del 
Componente 2, las comunidades locales (entre elias hombres y 
mujeres productores) aplicaran las Mejores Pnicticas de Manejo 
(BMP) con Ia finalidad de mejorar Ia productividad del suelo, 
preservar Ia cobertura boscosa y conservar Ia biodiversidad, as! 
como Ia implantaci6n de sistemas agroforestales y 
silvopastoriles sostenibles. Las comunidades locales se veran 
beneficiadas con capacitaciones, asistencia tecnica y 
compensaciones con base en el desempefio; todo ella como 
resultado de Ia ejecuci6n de un proyecto piloto ENDE-REDD+ 
financiado par el GEF 
Las universidades participantes en el Proyecto son: Universidad C 1 y C2 
Centroamericana de Nicaragua (UCA), Universidad Nacional 
Aut6noma de Nicaragua (UNAN) y Universidad Nacional 
Agraria (UNA). Dichas universidades desempefiaran un papel 
protag6nico en el fortalecimiento de capacidades del personal 
del MARENA, entre elias, las delegaciones territoriales locales 
(Rivas, Jinotega, Boaco, Chontales y Chinandega) y el personal 
de las areas protegidas. Todos recibinin capacitaciones en 
planificaci6n, manejo, sostenibilidad financiera, monitoreo de 
las areas protegidas y conservaci6n de Ia biodiversidad 
(Componente 1). Asimismo, las universidades brindaran 

Pagina 103 



Sector privado 

Procuradurfa de Ia 
Republica, Policia 
Nacional y el Ejercito 
Nacional 

Ministerio 
Agropecuario y 
Forestal (MAG FOR) 
e lnstituto Nacional 
Forestal (INAFOR) 

asistencia tecnica a las municipalidades para el desarrollo de 
sistemas municipales de planificaci6n, monitoreo y 
cumplimiento obligatorio que faciliten Ia evaluaci6n de los 
beneficios derivados del MSB, del MST y de Ia biodiversidad 
asf como del sistema de Monitoreo, Revision y Verificaci6n 
(MRV) del Proyecto Pilato ENDE-REDD+ financiado par e] 
GEF (Componente 2). 
El sector privado comprende cooperativas o asociaciones de Cl 
productores ( agrfcolas y ganaderas) y negocios turisticos 
asociadas con las areas protegidas. Estos grupos seriin parte de 
los convenios de colaboraci6n multisectorial y de los comites de 
manejo que supervisariin Ia conservaci6n de Ia biodiversidad, 
apoyariin e] manejo efectivo de las APUM teniendo en cuenta el 
paisaje amplio de los corredores biol6gicos y garantizariin el 
acatamiento del usa sostenible de productos y extracciones 
forestales asf como de Ia aplicaci6n de metodos productivos 
respetuosos de Ia biodiversidad. (Componente I). 
Las instituciones de control y ejecutoras de Ia ley Cl 
salvaguardariin y apoyariin las acciones de las entidades 
gubemamentales e investiganin las violaciones contra las !eyes 
y norrnas ambientales. El Ejercito Nacional es el principal 
proveedor de apoyo logfstico para las operaciones contra 
incendios. Dichas instituciones apoyariin el cumplimiento 
obligatorio de Ia extracci6n sostenible de los productos 
forestales y de las prescripciones que regulan el uso del suelo 
para fines de pastoreo, agricultura y demas actividades 
productivas aceptables en las APUM (Componente I). Ademas, 
estas instituciones participariin en el desarrollo de un Manual de 
Operaciones para Ia prevenci6n y control de las violaciones 
ambientales en las APUM. 
La articulaci6n de acciones con el MAGFOR e INAFOR C2 
promoverii tanto el MSB como el MST y mejorarii el manejo 
efectivo de las zonas de amortiguamiento de las APUM 
(Componente 2). Como parte del marco institucional para Ia 
preparaci6n y ejecuci6n del proyecto ENDE-REDD+, 
MAGFORIINAFOR jugariin un papel protag6nico en Ia 
dotaci6n de asistencia tecnica para Ia ejecuci6n y monitoreo del 
proyecto piloto ENDE-REDD+ financiado por el GEF 
(Componente 2). Asimismo, Ia compensaci6n con base en el 
desempefio que forma parte del proyecto piloto ENDE-REDD+ 
del GEF, se hara a traves del FONADEFO, un mecanismo 
financiero administrado por el INAFOR creado para recoger y 
administrar fondos destinados a programas y proyectos 
forestales en pro del manejo sostenible de bosques (MSB), 
fomento del desarrollo econ6mico, conservaci6n de los recursos 
naturales, desarrollo de mercados para el pago por servicios 
ambientales (PSA) y Ia protecci6n del ambiente. 

Mecanismos de Participaci6n: En Ia participaci6n de los actores, se han identificado tres fases para el 
Proyecto: planificaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n. La Planificacion comprende reuniones anuales con 
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actores claves (comunidades locales, autoridades municipales, sector privado, etc.) durante las cuales se 
fijanm las metas anuales por cada componente del Proyecto. Estas reuniones de planificaci6n anual 
incluso servinin para especificar las actividades que necesitan cubrirse a traves de las fuentes de 
cofinanciamiento. La Ejecucion del Proyecto se llevani a cabo conforme los planes anuales aprobados 
por el CD, el cual estani integrado por las siguientes instituciones: MARENA, delegaciones territoriales 
del MARENA en Jinotega, Boaco, Chontales, Rivas y Chinandega y la oficina del PNUD en el pais. Esta 
Ultima sera la Entidad Ejecutora. Los actores locales (p. ej. Las municipalidades, los Gabinetes de la 
Familia, la Comunidad y la Vida y miembros de los comites de manejo colaborativo) influiran en el 
Proyecto a traves de su participaci6n en la realizaci6n de actividades especificas. La Evaluacion del 
Proyecto, se dani con la participaci6n de actores claves al final de cada afio planificado y al mismo 
tiempo se defininin los planes del afio siguiente. lncluso, como parte del ciclo de vida del Proyecto, se 
llevanill a cabo la evaluaci6n de mitad de periodo y la evaluaci6n final. Debido a la naturaleza 
interdependiente de estas evaluaciones, se damn momentos claves en el ciclo de vida del Proyecto en que 
los actores podnin expresar sus puntos de vista, inquietudes y valorar si en realidad se estaran cumpliendo 
los resultados propuestos y, en caso que sea necesario definir el curso correctivo. 

8.5. Herramienta de Seguimiento 
Las herramientas relacionadas con el Proyecto (BD, CC, LD y MSB/REDD+) van incluidas en 
archivos separados. 
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8.6. Corredores Biologicos Priorizados 

Corredor Bosque Seco Chinandega-Rivas 

Corredor bio/6gico Cerro Cumaica Cerro Alegre-Mombachito-Cerro La Vieja--Sierra Amerrisque 

·······L.il 
··:~;:····· '.!!!!!! • .... ,. ...... , .. .,.,,_ .. , ..... H 

::: 

............ ..,!'!. 
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Corredor Islas del Lago de Nicaragua 

·············r;: 

:~----::::::,·::::::::---······-1··'1 .• 1 .. ' 
'· ............... :::::::· 

;:: 

Corredor Penas Blancas-Kilambe 
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8. 7. Estandar de Carbono Verificado VCS- Metodologia VM001522 

Descripci6n de Ia metodo/ogia REDD+ propuesta. 

La metodologia propuesta para el Proyecto REDO+ es Ia denominada VMOOIS. Esta metodologia fue 
desarrollada para el Banco Mundial (Fondo Biocarbono) y Ia Fundacion Amazonas Sostenible. VMOOIS 
esta diseiiada para estimar y monitorear las emisiones de GEl de las actividades del Proyecto para evitar 
deforestaciones no previstas. lncluso da Ia opci6n de contabilizar las mejoras de las reservas de carbono 
en bosques deforestados que en el escenario de Ia linea de base quedarian deforestados. Sin embargo, los 
bonos por reduccion de emisiones de GEl derivados de Ia degradacion evitada son excluidos en esta 
metodologia porque el VCS coloca las emisiones evitadas de degradaci6n en una categoria diferente (que 
demanda otros tipos de metodologias de conteo de carbono ). 

La metodologia no presenta restricciones geograticas y es aplicable a nivel global bajo las siguientes 
condiciones: 

a) Las actividades de linea de base pueden incluir tala planificada o imprevista por madera, recoleccion 
de leiia, agricultura o pastoreo, siempre y cuando Ia categoria sea deforestacion no planificada segiin 
las mas recientes directrices VCS AFOLU. 

b) Las actividades del Proyecto podrian incluir una o Ia combinaci6n de las categorias elegibles. 
c) El area de Proyecto puede incluir diversos tipos de bosques, entre los cuales podemos mencionar 

bosques primarios, bosques degradados, bosques secundarios, bosques plantados y sistema 
agroforestales que cumplen con Ia definicion "bosques". 

d) AI comienzo del Proyecto, el area de influencia del Proyecto comprendera solo Ia tierra calificada 
como "bosque" con una existencia minima de 10 aiios previos a Ia fecha de inicio del Proyecto. 

e) El area del Proyecto podra contemplar humedales forestados (como bosques ribereiios, bosques de 
planicies aluviales, manglares), siempre y cuando no crezcan sobre turba. La turba esta definida como 
suelo organico, con un contenido minimo de 65% de materia organica y un grosor minimo de 50 em. 
Si el area incluye humedales forestados sobre turba (p. ej. bosques pantanosos sobre turba), entonces 
Ia metodologia noes aplicable en esta zona. 

La metodologia VMOOI5 comprende nueve pasos que deben seguirse de manera secuencial para obtener 
una validacion y un registro exitoso ante el Estandar de Carbono Verificado (VCS). Presentamos a 
continuacion un esquema de dichos pasos. 

La mayor parte del texto de esta secciOn se copi6 del extracto del VMOOI5, disponible en \\'\'1\\'.v-c-s.o[g. 

Pagina 108 



Pasos de Ia Metodologia Propuesta (Fuente: VCS, VMOOJ5) 

Paso 3. Anilisis de agentes, factores impulsores y causas subyacentes de Ia deforestaci6n y 
secuencia de Ia tipica cadena de eventos que provocan los cam bios en el uso del suelo/cobertura 
del suelo 

Paso 4. Proyecci6n de las areas anuales y localizaci6n de Ia deforestaci6n en Ia regiOn de 
referenda baio el escenario SIN EL PROYECTO 

Paso 9. Estimaci6n ex ante de las reducciones netas antropog6nicas de las emisiones de GEL 
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8.8. Evaluaci6n del Desarrollo de Capacidades de los Actores 

a. Capacidad de participaci6n; b. Capacidad de creaci6n, acceso y uso de informacion y conocimientos; c. 
Capacidad para el desarrollo de estrategias, polfticas y !eyes; d. Capacidad de manejo y de 
implementaci6n; T =total. 

Municipalidades (%) 

a b c d e T 

Unidad de Gesti6n Ambiental de Wiwilf 56 40 42 50 38 51 

Unidad de Gesti6n Ambiental de El Cua 56 40 42 50 38 44 

Unidad de Gesti6n Ambiental de Somotillo 44 27 67 50 0 38 

Unidad de Gesti6n Ambiental de Villa Nueva 44 27 67 50 0 38 

Unidad de Gesti6n Ambiental de Puerto Morazan 44 27 67 50 0 38 

Unidad de Gesti6n Ambiental de El Viejo 44 27 67 50 0 38 

Unidad de Gesti6n Ambiental de San Jose de los Remates 33 20 33 50 0 27 

Unidad de Gesti6n Ambiental de Camoapa 33 20 33 50 0 27 

Unidad de Gesti6n Ambiental de Boaco 33 20 33 50 0 27 

Unidad de Gesti6n Ambiental de Santa Lucia 33 20 33 50 0 27 

Unidad de Gesti6n Ambiental de La Libertad 56 33 44 50 0 38 

Unidad de Gesti6n Ambiental de Camoapa 56 33 44 50 0 38 

Unidad de Gesti6n Ambiental de San Francisco de Cuapa 56 33 44 50 0 38 

Unidad de Gesti6n Ambiental de Juigalpa 56 33 44 50 0 38 

Unidad de Gesti6n Ambiental de Moyogalpa 33 40 56 50 33 40 

Unidad de Gesti6n Ambiental de Altagracia 33 40 56 50 33 40 

osc (%) 

a b c d e T 

OSC I: Cerro Kilambe II 20 17 0 0 13 

OSC 2: Macizo de Peiias Blancas II 20 17 0 0 12 

OSC 3: Estero Real 11 13 44 0 0 16 

OSC 4: Apacunca II 13 44 0 0 16 

OSC 5: Estero Real II 13 44 0 0 16 

OSC 6: Cosiguina/Padre RamosiEstero Real II 13 44 0 0 16 

OSC 7: Cerro Cumaica I Cerro Alegre 22 20 33 0 0 18 

OSC 8: Cerro Cumaica I Cerro Alegre 22 20 33 0 0 18 

OSC 9: Cerro Cumaica I Cerro Alegre 22 20 33 0 0 18 

OSC I 0: Cerro Cumaica I Cerro Alegre 22 20 33 0 0 18 

OSC II: Serranias de Amerrisque 0 0 0 0 0 0 

OSC 12: Serranias de Amerrisque 22 20 33 0 0 18 

OSC 13: Serranias de Amerrisque 22 20 33 0 0 18 

OSC 14: Serranias de Amerrisque 22 20 33 0 0 18 

OSC 15: Volcan Concepcion 22 20 22 0 0 18 

OSC 16: Volcan Madera 22 20 22 0 0 18 
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