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BIOFOR IQC TASK ORDER # OUT LAG-I-815-99-00014-00 
 
 
Informe Semestral – Julio a Diciembre de 2004 
Chemonics International Inc. 
I. Introducción 

Eventos a la Fecha 
Capacitación es una parte muy importante del 
trabajo de BIOFOR, ya sea a través de eventos 
formales o de capacitación en servicio; durante 
el semestre del reporte se documentaron 7 
eventos de capacitación, 3 talleres de 
asistencia técnica en las comunidades y 19 
reuniones con socios implementadores para 
llegar a acuerdos importantes.  Durante el 
período reportado las actividades han tenido 
491 participantes, con un porcentaje de más 
del 19% de mujeres.  Ver Anexo 1 

El Task Order BIOFOR IQC #OUT LAG-I-815-99-00014-00 fue firmado el 18 de enero de 2002 
entre Chemonics Internacional Inc. y USAID/Guatemala con una duración original hasta el 31 de 
marzo del 2004. El proyecto tiene como objetivo principal la provisión de asistencia técnica para 
apoyar las actividades forestales en la Reserva de Biosfera Maya. Los ejes de la asistencia son la 
consolidación de las comunidades concesionarias forestales de Petén en Guatemala, a través de 
aspectos como la mitigación de impactos ambientales, la asistencia técnica en manejo y 
certificación forestal, el procesamiento de productos forestales y el fortalecimiento de las 
empresas comunitarias. Durante el segundo semestre de 2002, una modificación de este Task 
Order firmado el 24 de septiembre amplió las 
actividades y alcance del contrato. En el transcurso 
del segundo semestre del 2003, fue firmada otra 
modificación la cual extendió las actividades y 
alcances del contrato hasta septiembre del 2004. Y 
nuevamente durante el último trimestre del 2004 se 
ha firmado otra extensión del TO que prolongan las 
actividades de BIOFOR hasta septiembre del 2005. 
El presente informe incluye algunas de las 
actividades de las extensiones previas y la última 
modificación. Para propósitos de claridad, esas actividades están listadas separadamente, aunque 
en la realidad están muy relacionadas. 
 
Este es el sexto informe semestral del proyecto y cubre el período de julio a diciembre de 2004. 
Durante este semestre se concluyeron varias de las actividades iniciadas en años previos así 
como del 2004, entre las que sobresale el incremento de la capacidad de las empresas forestales 
comunitarias para manejar sus concesiones de acuerdo con las regulaciones ambientales 
nacionales y las regulaciones 216 de USAID y recomendaciones de Smartwood. Así mismo, se 
apoyó e implementó la estrategia de salida de USAID, se actualizaron siete planes generales de 
manejo que ya estaban vencidos. Por otro lado, se desarrollaron también siete planes 
quinquenales para el aprovechamiento forestal como insumos a la actualización de los planes de 
manejo. En cuanto al apoyo al CONAP, se concluyó la actualización de la Estrategia de manejo 
de bosques de la Zona de Usos Múltiples de la RBM; y a la vez se socializó y distribuyó las 
lecciones aprendidas del proceso concesionario mediante la edición de un CD-CONFOR con 
información pertinente de las concesiones forestales. Además en coordinación con CALAS, se 
apoyó la visita a Petén de diputados del congreso de la República a las concesiones forestales 
con resultados y propuestas interesantes. De igual forma, se continuó con el fortalecimiento de 
FORESCOM, empresa que inició a operar formalmente en enero del 2004, con quien se 
concluyó satisfactoriamente un subcontrato de precio fijo para brindar el servicio de regencia 
forestal a sus socios. Estos esfuerzos también se extendieron en el apoyo al proceso de 
sostenibilidad de la certificación mediante el cumplimiento de precondicionantes previos a 



 

obtener la certificación grupal. También se concluyeron las actividades de seguridad industrial y 
control de calidad mediante el diseño y preparación de manuales de seguridad y preservación de 
madera, así como la intensificación de las actividades de apoyo a las acciones de administración 
y finanzas en coordinación con el CONAP. Finalmente también se incluyen los resultados de un 
análisis de oferta y demanda de productos forestales desarrollados durante este año. Este 
documento presenta un resumen de las actividades más importantes, los retos principales y 
recomendaciones para superarlos. 
 
 II. Resumen de Actividades más Importantes 
 
A. Actividades del Contrato Original: 

El contrato original tenía 10 actividades generales. A continuación se describen las tareas bajo 
cada una de estas actividades durante el periodo de julio a diciembre 2004. El cuadro en Anexo 1 
resume los talleres y actividades de capacitación, los que contribuyen a varias de las actividades 
definidas en el Task Order; razón por la que se incluye aquí en el inicio de esta parte. 
 
 
Actividad #1: Revisar el Proceso de Evaluación Ambiental de Las Concesiones Forestales 
 
Esta actividad fue realizada a finales de junio 2002 y ya fue reportada.  
 
 
Actividad #2: Establecer un sistema de medir, monitorear y evaluar incrementos en la 
capacidad de las comunidades en la Reserva Biosfera Maya para que puedan manejar sus 
bosques de una manera sostenible y en cumplimiento al reglamento 216 
 
Esta actividad fue realizada, concluida y reportada en el informe de enero a junio del 2004.  
 
Actividad #3: Definir una estrategia y plan de acción para lograr que las comunidades sean 
auto-gestionables y puedan avanzar en el manejo forestal, sin asistencia técnica 
subvencionada 
 
Actividad informada en el segundo informe semestral del 2003 
 
Actividad #4: Hacer operacional el sistema de monitoreo para los recursos naturales y 
biodiversidad en la Zona de Uso Multiple (ZUM) 
 
En el primer semestre de 2002 se revisó con FIPA y WCS la estrategia de monitoreo y 
evaluación de la ZUM desarrollada por FIPA y WCS y se plantearon sugerencias de cómo 
mejorarla. La operación en sí le correspondió a FIPA. 
 
 
Actividad #5: Organizar y llevar a cabo un taller sobre prácticas ambientales 
 
Esta actividad se realizó en junio 2002 y fue reportada en su momento.  



 
 
Actividad #6: Promover la certificación y crear mecanismos para institucionalizarla en el 
Petén  
Actividad informada en el segundo informe semestral del 2003 
 
Actividad #7: Desarrollar un sistema que permita que las comunidades puedan cubrir los 
costos de la certificación 
  
Esta actividad en su conjunto ya ha sido desarrollada, sin embargo en las dos últimas 
modificaciones se ha enfatizado en el sistema de certificación grupal, misma que está siendo 
canalizado a través de Forescom, y se describirá más adelante dado su relación con este sistema.  
 
Actividad #8: Desarrollar e implementar una estrategia de integrar género a través de las 
actividades del proyecto 
 
Actividad informada en el segundo informe semestral del 2003. 
 
Actividad #9: Facilitar el desarrollo de los POAS y el desarrollo de planes de negocios para 
asegurar que las actividades sean rentables y exitosas 
 
Durante este semestre se concluyó la elaboración de los planes de negocios de AFISAP, 
Laborantes del Bosque, Custodios de la Selva, Arbol Verde, además se concluyó también la 
actualización del plan de negocios de FORESCOM. Las intenciones originales del proyecto fue 
cubrir a todos los socios de FORESCOM, pero no fue posible por un lado por las limitantes de 
tiempo, y por el otro, y más importante, fue de que los organizaciones como La Colorada, Cruce 
a la Colorada y San Miguel, aún no están en la posición de acondicionar un plan que sea el hilo 
conductor de sus acciones comerciales para los próximos años, prueba de ello es de que en estas 
comunidades en un lapso de nueve meses han cambiado a su presidente y representante legal 
hasta en 4 ocasiones lo que provoca una alta inestabilidad de sus propias organizaciones. Otros 
casos como Uaxactún y Carmelita, al tiempo de la consultoría, tuvieron otras prioridades. 
Adicionalmente, es de resaltar, que previamente y de acuerdo con un análisis del consultor 
Eberto de León, se ha determinado que la mayoría de las EFCs no tienen un plan estratégico 
donde hayan definido claramente una visión empresarial. Esto es necesario definirlo antes de 
pensar en un Plan de Negocios. En este sentido, nos hemos tenido que concentrar en algunas y 
ayudarlas primero a definir esta visión antes de proceder con sus planes de negocios. Estas 
acciones nos están tomando más tiempo de lo debido pero es el camino correcto a seguir. En el 
Anexo 2 se incluyen estos cuatro planes de negocios desarrollados bajo esta asistencia. 
 
Actividad #10: Facilitar que las comunidades sean exitosas y mantengan su certificación 
forestal voluntaria, a través del desarrollo de nuevos productos y mercados 
 
Actividad informada en el segundo informe semestral del 2003 
 
 



 

B: Actividades Bajo la Modificación septiembre 2002 

Actividad #1: Incrementar la capacidad de 4 concesiones forestales adicionales para 
manejar sus concesiones según los lineamientos del Reglamento 216 de USAID 
  
Reportado en el segundo informe semestral del 2003. 
 
Actividad #2: Certificar 56,613 ha adicionales de concesiones forestales por una autoridad 
reconocida 
 
Finalmente en este segundo semestre se logro la certificación de la sociedad civil Custodios de la 
Selva (Anexo 3), ésta se había retrasado por dificultades enfrentadas por la entidad certificadora. 
No está demás que en el informe anterior se presentó el estado actual del proceso de certificación 
en las concesiones incluyendo a ésta última organización certificada.  
 
Actividad # 3: Desarrollar lineamientos y procedimientos para el uso y manipuleo de 
químicos para el tratamiento de maderas 
 
Se concluyó la actualización del Manual de Uso de Preservación de Maderas, desarrollado por el 
Ing. Julio Tzirín, asesor de BIOFOR. Este manual (Anexo 4) fue editado y distribuido a cada una 
de las organizaciones receptoras de la asistencia, mismo que fue previamente también 
socializado internamente con estos grupos.  
 
Actividad #4: Dar seguimiento y ejecutar el sistema de monitoreo y evaluación de SO5 en 
las concesiones forestales 
 
Se dio seguimiento a estos sistemas mediante la presentación de los informes de monitoreo a 
través de FIPA hasta el mes de septiembre del 2004. Así mismo también se han presentado los 
informes, como el actual, a USAID siendo este el informe número seis desde que se inicio este 
Task Order.  
 
Actividad #5: Incrementar la capacidad de las concesiones forestales comunitarias en la 
ZUM para gestionar sus operaciones de producción respetando, por lo menos, los 
estándares internacionales mínimos 
 
Reportado durante el segundo informe semestral del 2003 
 
Actividad #6: Diseñar y ejecutar una estrategia de salida de USAID de las concesiones 
forestales 
 
Reportado durante el segundo informe semestral del 2003 
 
Actividad #7: Apoyar la implementación de la política de concesiones forestales 
 
Reportado durante el segundo informe semestral del 2003 
 



 
Actividad #8: Crear y asegurar el uso de un sistema uniforme de cubicación y medición de 
productos forestales por parte de CONAP, MARN, INAB y el Ministerio Público 
 
Actividad concluida y reportada en el informe número 5 presentado en julio del 2004. 
 
Actividad #9: Estandarizar los Planes Operativos Anuales (POA) para las Concesiones 
Forestales 
 
Reportado durante el segundo informe semestral del 2003 
 
Actividad #10: Establecer y mantener una oficina del Programa del Medio Ambiente de 
USAID en Flores 
 
Se dispone con la oficina y el equipo de apoyo y personal necesario para la implementación de 
las acciones en la región. Hasta el mes de septiembre del 2004, FIPA compartió estas oficinas. 
En reuniones recientes con USAID se ha acordado compartir también estas oficinas con personal 
del proyecto TREES de Rainforest Alliance que también recibe fondos de USAID para su trabajo 
en las concesiones forestales a partir de este segundo semestre del 2004.  
 
 
C: Actividades Bajo la Modificación diciembre 2003 

1. Resultado Esperado: Incrementar la capacidad de las concesiones forestales para 
manejar las concesiones de acuerdo con la Regulación 216 de USAID, la Regulación 
Ambiental y las recomendaciones de SmartWood 
 
Los esfuerzos para responder a este resultado se orientaron en los siguientes aspectos: 
 
a) Cómo se presentó en el informe previo, la regencia forestal se proporcionó a través de 
Forescom mediante un subcontrato de  precio fijo, el cual concluyó en septiembre, los resultados 
alcanzados fueron los previstos. Sin embargo, el aspecto más importante fue el establecimiento 
de pago de la regencia por parte de las comunidades para el 2005 y los años venideros, de esta 
forma se ha logrado que esta asistencia técnica sea sostenible técnica y económicamente. De 
ahora en adelante será proporcionado por Forescom a sus socios e incluso no socios y cobrando 
por este servicio, mediante este mecanismo se ha logrado establecer y crear esta capacidad a la 
vez de concluir con los subsidios que por muchos años fue el sistema que se mantuvo. El informe 
correspondiente a los resultados alcanzados por esta vía se incluye en el Anexo 5A, y en el 
Anexo 5B también se incluye las labores realizadas al monitoreo una vez concluida la etapa de 
aprovechamiento durante el 2004.  
 
b) A través de la regencia canalizada vía Forescom, también se logró dar apoyo al cumplimiento 
de varias condicionantes prioritarias definidas entre el CONAP y los distintos implementadores a 
principios de año, al concluir también el período de la regencia también se presentó el informe 
correspondiente a las condicionantes de certificación cumplidas en las distintas organizaciones 
comunitarias (Anexo 6).  
 



 

c) FORESCOM viene siendo evaluado como Regente Forestal desde noviembre del 2003. En 
abril del 2004 se recibió el informe de evaluación respectivo, en el que se establece 5 
precondicionantes. Previo al otorgamiento del certificado como Regente Forestal. Se contrató a 
la ingeniera Edna Carolina Soihet para realizar dicho trabajo. En el mes de septiembre concluyó 
esta consultoría dando cumplimiento a 3 de las precondicionantes, (Anexo 7), otra condicionante 
es la presentación del plan de negocios de Forescom, ya elaborada, y la quinta precondicionante 
hace referencia al cumplimiento del pago de las prestaciones de ley, disposición de equipo de 
primeros auxilios y pago actualizado de impuestos con el estado, esta precondicionante le dio 
seguimiento directamente Forescom.  
 
6. Resultado Esperado: Se implementa una estrategia de salida para las concesiones 
forestales  
 
Entre los actividades desarrolladas en este resultados destacan entre las más importantes, las 
siguientes: 
 
• Se elaboraron 2 Planes Generales de Manejo de Xate, una en Carmelita y otra en AFISAP, 

aunque se previó elaborar 4 planes, las otras dos únicas comunidades seleccionadas 
desistieron  participar en esta asistencia. En el desarrollo de estos planes (Anexo 8A), 
participaron activamente las comunidades aportando fondos de contrapartida. Así mismo, se 
desarrollaron talleres sobre la selección, clasificación, transporte y comercialización de xate 
con varias comunidades, y como producto de estos talleres, se elaboró un manual de 
clasificación y comercialización de Xate (Anexo 8B), el cual también ya ha sido socializado 
y distribuido a las organizaciones comunitarias.  

• Producto de las actividades de seguridad y control en las operaciones de aserrío realizadas 
durante el primer semestre, una vez socializada y discutida con las comunidades, se concluyó 
durante este segundo semestre el Manual de Seguridad e Higiene en Aserraderos (Anexo 
8C), el cual ha sido elaborado según requerimientos del Ministerio de Trabajo, del IGSS y 
del CONAP y también ha sido distribuido a las comunidades. 

• Como forma de institucionalizar y avalar algunas herramientas desarrolladas por BIOFOR 
durante su accionar con las concesiones y cooperativas, se prevé que durante este segundo 
semestre el CONAP publique una resolución donde se indica la adopción y la aplicación del 
software para la elaboración de POAs, y de la metodología sobre Planes Quinquenales. Esta 
resolución ya cuenta con la aprobación del departamento forestal del CONAP y a la espera 
del visto bueno del departamento jurídico previa resolución definitiva de parte de la dirección 
general del CONAP Región VIII. 

 

8a. Resultado Esperado: Actualización de los Planes de Manejo de las concesiones 
forestales que están vencidos, únicamente para aquellas concesiones forestales que 
están recibiendo actualmente asistencia técnica de Biofor 

Fueron actualizados los Planes Generales de Manejo Forestal para siete comunidades: La Unión 
Maya Itza, La Colorada, El Cruce a la Colorada, San Andrés, Laborantes del Bosque, Uaxactún y 
Arbol Verde (Anexo 9), y en el mes de septiembre fueron enviados al CONAP para su 
aprobación correspondiente. Importante destacar que estos planes actualizados serán la base para 



el manejo para los próximos cinco años en estas comunidades, además de subrayar el hecho de 
que estos planes fueron elaborados con fondos de contrapartida de parte de las comunidades. 

En cuanto a la implementación de los POAs del 2004, se realizó mediante el subcontrato con 
Forescom, el cual se desarrollo sin contratiempos. Cabe mencionar que durante el año también 
existieron 2 organizaciones más que ofrecieron este servicio, sin embargo, de acuerdo con los 
informes de monitoreo del CONAP, la regencia proporcionada por Forescom es el que más ha 
estado de acuerdo con los normativos, el cual es un indicador del cumplimiento efectivo de esta 
asistencia mediante este mecanismo de sostenibilidad creado al interior de las mismas 
comunidades. Así mismo, otro de los productos finales de este subcontrato, también fue la 
presentación de los POAs para la gestión 2005, mismos que también han sido presentados al 
CONAP para la aprobación correspondiente.  
 
 
8b. Resultado Esperado: Se llevan a cabo planes quinquenales para el aprovechamiento 
forestal para todas las concesiones forestales comunitarias 
 
Entre las actividades relacionadas a la elaboración de Planes Quinquenales, el CONAP ha 
adoptado la metodología desarrollada por BIOFOR, y con esta base se realizaron también siete 
planes quinquenales para las siguientes comunidades: La Unión Maya Itza, La Colorada, El 
Cruce a la Colorada, San Andrés, Laborantes del Bosque, Uaxactún y Arbol Verde (Anexo 10ª).  
Esto planes también han servido de insumos para la actualización de los planes generales de 
manejo para estas comunidades, además de que son fundamentales para los efectos de manejo y 
especialmente para una mejor base de producción para los próximos cinco años. De esta forma se 
proyectó la oferta maderable para los próximos cinco años para estas comunidades socias de 
Forescom (Anexo 10B).  
 
8c. Resultado Esperado: Actualizar la estrategia de manejo de bosques en la Reserva de la 
Biosfera Maya (RBM) 2001-2004 
 
Resultado reportado en el primer semestre presentado en julio del 2004.  
 
 
8d. Resultado Esperado: Se comparten las lecciones aprendidas del trabajo en las 
concesiones forestales comunitarias, con otros países de Centro América 
 
En cooperación con el Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), se 
realizó la visita a Petén de diputados de las Comisiones Legislativas de Desarrollo de Petén y del 
Medio Ambiente a las concesiones forestales para atraer la atención a nivel de decisores y 
otorgarle la importancia y relevancia al tema del manejo forestal y conservación del patrimonio 
natural y cultural a través de las concesiones forestales. Esta actividad se realizó durante el mes 
de septiembre. Las actividades que se realizaron durante esta visita se realizaron gracias a la 
cooperación entre CALAS y BIOFOR (Anexo 11A) y la memoria de la visita así como la 
audiencia relacionada a concesiones forestales se incluye en el  Anexo 11B. El aspecto más 
interesante de esta visita, fue el hecho de que a nivel del congreso de la república de Guatemala, 
se procurará la creación de una ley a favor de las concesiones forestales comunitarias de Petén, el 
cual representa un avance importante en el reconocimiento de estas experiencias y su 



 

contribución al mejoramiento del nivel de vida de la población asentada en la Reserva de la 
Biosfera Maya. Estos resultados alcanzados a pesar de que en un principio se pensó en 
desarrollar un taller regional para compartir dichas lecciones, sin embargo, en el transcurso de 
este trabajo y en base a las consultas efectuados con expertos y personas interesadas en este 
tema, se estimó más oportuno y productivo dar a conocer a los tomadores de decisión en 
Guatemala los resultados obtenidos en el tema del proceso concesionario.  
Por otro lado, a través de otro subcontrato de precio fijo, se encargó a NPV y CEMEC, la 
actualización del SI-PETEN en el cual se incluye información relevante de la mayoría de 
experiencias, trabajos, estudios, investigaciones y demás trabajos realizados por todos los 
implementadores durante los últimos años, incluyendo a BIOFOR. En este CD denominado SI-
CONFOR, se compilan documentos electrónicos relevantes en el marco de las concesiones 
forestales, bases de datos bibliográficas, bases de datos con fotografías digitales y bases de datos 
de sistemas de información geográfica, cuya principal característica es su acceso fácil y amigable 
el cual también ha sido socializado y distribuido tanto a comunidades concesionarias, como a los 
distintos implementadores en la RBM e instituciones gubernamentales como CONAP, INAB y 
otros organizaciones. Dada la naturaleza y configuración de la información, se adjunta a este 
informe el CD con la información para las consultas correspondientes.  
 
8e. Resultado Esperado: Se establece un mecanismo para la adopción e implementación de 
las herramientas desarrolladas por el programa Biofor por parte de las comunidades 
 
A través de la asistencia canalizada a través de BIOFOR a las concesiones forestales y 
cooperativas se han desarrollado diversos instrumentos de gestión, que han apoyado a las 
organizaciones para incrementar sus capacidades de administración, organización, gerencia y 
manejo forestal. Durante este primer semestre se ha continuado esta asistencia e intensificado 
con las comunidades a partir de este semestre. En este sentido, entre estas herramientas destacan: 
el software estandarizado para la elaboración de POAs elaborado en agosto del 2003; el Sistema 
Contabilidad Empresarial Forestal –SCONEF- elaborado en el 2002; Metodología para 
elaboración de Planes Quinquenales desarrollado también en el 2003, Software para el 
socialización de normativas internas; el Sistema de Planificación de Costos y Operaciones 
Forestales –SIPCOF-; Manuel de Procedimientos Administrativos, estos tres últimos elaborados 
durante este último semestre. En la mayoría de concesiones estas herramientas ya están siendo 
utilizadas, sin embargo para afianzar su utilización y garantizar el seguimiento, también se ha 
presentado una propuesta o mecanismo al CONAP para adopción institucional de dichas 
herramientas. Estas gestiones requieren de tiempo y dependen más de trámites internos propias 
de esta entidad del gobierno como CONAP más que de las posibilidades de BIOFOR. 
Uno de estos instrumentos desarrollados fue también el Manual de procedimientos  
Administrativos, el cual se concluyó durante este segundo semestre. Este manual (Anexo 12) 
recaba mucha de la experiencia acumulada durante la asistencia de BIOFOR en el tema contable 
y administrativo así como también incluye muchas de los hallazgos encontrados como parte de 
las auditorias y recomendaciones practicadas por el CONAP, por lo que la utilización de dicho 
manual en las comunidades será de mucha utilidad. Este manual también ya ha sido socializado y 
distribuido a las comunidades.   
 
 



8f. Resultado Esperado: El alcance y responsabilidades de la Empresa Forestal 
Comunitaria es socializado entre los miembros de las concesiones forestales y otros 
 
Después de casi un año de operación formal FORESCOM empieza a ganarse su espacio como 
empresa ante sus socios miembros como ante otras instancias con presencia en el departamento 
de Petén. Cómo se mencionó en el primer informe de este año BIOFOR en coordinación con 
miembros del Concejo de Administración de la empresa, apoyó la socialización con todos sus 
socios y no socios, promocionando los alcances, responsabilidades, desafíos y ventajas de 
pertenecer a FORESCOM, así como los servicios que ésta ofrece. Esta socialización se ha 
realizado con juntas directivas, asambleas generales y con líderes de las organizaciones socias y 
no socias, incluso en el mes de junio pasado se distribuyeron trifoliares informativos.  
Producto de esta socialización, FORESCOM inició relaciones de cooperación con una empresa 
holandesa durante el mes de junio pasado, siendo esta  Forestry Sustainable Management  -FSM-
con sede en Holanda, con quienes han firmado un acuerdo marco de cooperación, sin embargo a 
partir de Agosto inició relaciones comerciales con el cual ha producido más de 120,000 plántulas 
de teca así como la gestión e inscripción en el programa de reforestación ante el INAB, y 
FORESCOM ha cobrado FSM por estos servicios.  Otras organizaciones que ya mantienen 
relaciones de cooperación con FORESCOM es la International Tropical Timber Organization de 
la FAO con quienes se coordinará un proyecto de Apoyo a la comercialización durante el 2005; 
así mismo con Rainforest Alliance también se está por firmar acuerdos de intensiones en apoyo 
al área de comercialización de esta empresa comunitaria. 
Por aparte, desde el 2002 cuando BIOFOR inició a asistir a las comunidades, también dio 
comienzo a la estructuración de costos y elaboración de planes financieros de cada organización, 
sin embargo a lo largo de estos tres años de asistencia siempre se ha acompañado a las 
comunidades en la elaboración de estos planes mediante sesiones de trabajo en muchos casos 
muy prolongadas, todas a través de hojas electrónicas Excel. Y como una forma de afianzar estos 
ejercicios de planificación al interior de las organizaciones así como de hacer sostenible el 
seguimiento a estas planificaciones, el equipo de trabajo de BIOFOR consideró oportuno 
desarrollar un software mucho más amigable, versátil y de aplicación práctica para el personal 
técnico y administrativo de las comunidades. En este sentido, durante agosto y septiembre de 
este año, se diseñó y elaboró el Sistema de Planificación de Costos y Operaciones Forestales, 
designado como SIPCOF V.1 (con la ventaja de que en el futuro pueda ser mejorado y 
actualizado en una segunda versión), en octubre se socializó con los representantes legales y en 
noviembre este software fue instalado en las computadoras de diez organizaciones, se acompañó 
a personal de cada comunidad en su utilización y manipulación. Cabe destacar que este software 
responde efectivamente a los requerimientos del CONAP para la presentación de los planes 
financieros o planes anuales de inversión, mismos que cada comunidad está preparando durante 
el mes de diciembre incluso como requisito previo para la autorización de la licencia de 
aprovechamiento para el 2005.  
 
8g. Resultado Esperado: Se provee asistencia técnica a las concesiones forestales 
comunitarias para cumplir con las recomendaciones de las auditorias financieras y 
administrativas llevadas a cabo por CONAP y por la socialización de la implementación de 
los planes financieros y auditorias. 
 



 

En el transcurso del primer semestre se realizaron las revisiones contables en siete comunidades: 
La Colorada, Cruce a la Colorada, San Miguel La Palotada, La Pasadita, Uaxactún, Custosel y 
Laborantes del Bosque; esta labor se realizó mediante el trabajo de los auditores contratados a 
través del CONAP. Estas revisiones han permitido obtener estados financieros actualizados y se 
ha capacitado al contador interno de cada organización para que en base a esta información se 
continúen generando los estados financieros por lo menos cada seis meses. Estas actividades se 
han coordinado mutuamente con la Dirección de la Zona de Usos Múltiples del CONAP. El 
Anexo 13 presenta copia de uno de estos informes de revisión, así como las recomendaciones a 
los hallazgos encontrados. Sin embargo y a solicitud del mismo CONAP, durante el segundo 
semestre se realizaron las revisiones contables en tres organizaciones más: Carmelita, AFISAP y 
Árbol Verde, organizaciones que teóricamente se encuentran en un mejor nivel en todos los 
ámbitos, no obstante las revisiones también reflejaron varias debilidades a las cuales se deberá 
dar seguimiento a efecto de mejorar progresivamente los procedimientos contables y 
administrativos en estas organizaciones. El manual de procedimientos preparado bajo esta 
asistencia, de hecho con muchas ilustraciones y prácticas, ha sido elaborado justamente para 
llenar estos vacíos, el cual es una herramienta que muestra paso a paso la mejora de los sistemas 
actuales, así como la implementación de nuevas formas más efectivas y prácticas que respondan 
a las necesidades diarias pero que a la vez su aplicación es en estricta observancia de las normas 
contables generalmente aceptadas. Es importante destacar también que una vez los auditores 
concluyeron sus labores en cada comunidad, han socializado estos hallazgos, y la mayoría de 
asambleas han designado a sus comisiones de fiscalización para el seguimiento a las 
recomendaciones, el cual requerirá mayor fortalecimiento a estos fiscalizadores para garantizar 
una mayor transparencia y evitar cualquier tipo de discrecionalidad en el manejo de los recursos 
comunitarios. 
 
  
8h. Resultado Esperado: Desarrollar un estudio de mercado que permita a las concesiones 
definir la oferta de madera, incluyendo escenarios para la transformación y valor agregado 
o alianzas potenciales con el sector privado 
 

Una vez consensuada con los distintos implementadores en la región y el CONAP, se definieron 
los términos de referencia de un estudio de oferta y demanda de los productos forestales  en las 
concesiones forestales comunitarias. Se contrato al Ing. John Nittler para conducir este análisis y 
con el apoyo del equipo de trabajo de BIOFOR se realizó el mismo. Este trabajo se inició en 
abril, y en octubre el consultor socializó los primeros resultados en un taller realizado con 
CONAP y los implementadores en la RBM. Se recibieron insumos para concluir este trabajo, y 
una versión no final de dicho análisis (Anexo 14) se está socializando principalmente con 
FORESCOM previa a la edición definitiva. Este informe describe resultados interesantes de la 
oferta, la demanda, la comercialización y la certificación, los cuales pueden servir de insumo 
importante para una eventual estrategia de comercialización que FORESCOM está por 
desarrollar en conjunto con Raiforest Alliance y con apoyo de BIOFOR. 
 

D. MODIFICACION RELACIONADA A EQUIDAD DE GÉNERO 
 



Resultado esperado.  Las mujeres de las EFCs en las cuales se está trabajando se han 
organizado e incrementan sus ingresos a través de la comercialización de productos 
elaborados con recursos no maderables provenientes de bosques certificados, lo cual 
fomenta el concepto de empresarialidad en las mismas y contribuye a mejorar la economía 
familiar 
 
Aunque la mayoría de las actividades relacionadas a este resultado fueron reportados en el 
informe presentado en junio del 2004, en este informe sólo se incluyen las siguientes: Se 
concluyó la elaboración de la página web para promocionar las artesanías de hombres y mujeres 
comunitarias establecidas en la RBM. El dominio de esta página es en formación es 
www.artesaniasdepeten.com el cual ya se encuentra en vigencia y ya puede ser accesado. En esta 
se presenta información de los grupos comunitarios que la integran, sus objetivos, políticas y los 
productos que a la fecha comercializan, a la vez de mostrar dichos productos, también se les 
hacer comentarios o pedidos a través de dicha página.  En el mes de septiembre, también se 
apoyo la presencia de las mujeres organizadas en el CINCAP en la exposición de artesanías 
llevada a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura en la ciudad de Guatemala, en esta 
exposición, las mujeres tuvieron la oportunidad de mostrar y vender sus productos artesanales. 
 
 
E. Actividades Bajo la Modificación Septiembre 2004 

Esta última modificación del Task Order de BIOFOR, fue recibido en septiembre del 2004, y el 
plan de trabajo respectivo fue presentado a USAID el 28 de Octubre de este año. Al momento de 
la presentación de este informe aún no se tiene confirmación por escrito de la aprobación del 
plan de trabajo en referencia. Sin embargo, dada las circunstancias naturales de esta asistencia, 
varias de estas actividades se han iniciado en procura de responder a los cinco resultados 
esperados de esta modificación. No está demás mencionar también que en ese plan se ha 
considerado las recomendaciones y acuerdos  a los que se llegaron en una reunión entre CONAP, 
USAID, Rainforest Alliance y BIOFOR llevada a cabo durante el 22 y 23 de octubre de este año. 
Y en virtud de que de los 4 de los 5 resultados previstos en esta modificación, están relacionados 
con FORESCOM, previo a proceder con las actividades, se ha firmado un convenio de 
cooperación entre BIOFOR y FORESCOM, definiendo claramente los roles y responsabilidad de 
las partes, en las que se incluyen los acuerdos entre USAID y CONAP, dicho convenio (Anexo 
15) también cuenta con el aval del CONAP como garante de los compromisos entre las partes. 
 
1. Resultado Esperado: Ampliar los alcances de la Empresa Forestal Comunitaria, 
FORESCOM a fin de convertirse en una empresa de negocios viable 
Para responder a este resultado, se han iniciado las actividades en cuatro aspectos: 
• Dada la situación dinámica de FORESCOM como empresa reciente en el mercado y en la 

región, su plan de negocios ha sido actualizado con el apoyo de BIOFOR (Anexo 16A). Este 
plan se ha actualizado con el consenso del personal de FORESCOM, así como la 
participación de asesores del proyecto TREES de Rainforest Alliance, especialmente los 
relacionados a los escenarios de comercialización. Muchos de los esfuerzos de la asistencia 
tanto de BIOFOR como de TREES en los meses siguientes, será la consecución de estos 
resultados planteados en el plan de negocios a efectos de que FORESCOM se fortalezca 
progresivamente como empresa de negocios viable.  

http://www.artesaniasdepeten.com/


 

• Actualmente se están elaborando seis planes estratégicos: San Miguel la Palotada, La 
Colorada, La Unión Maya Itza, Uaxactún, Carmelita y FORESCOM, a diciembre de este año 
se ha estado realizando los talleres con las distintas asambleas comunitarias para recolectar la 
información y para marzo del 2005 se prevé concluirlos, con estos instrumentos se pretende 
que cada organización defina con sus respectiva asambleas el horizonte por donde quieren 
conducir a sus organizaciones para los próximos cinco años así como sentar las bases de su 
desarrollo en función del manejo de sus recursos. Mediante la utilización del SIPCOF y el 
acompañamiento del equipo de trabajo cada comunidad está elaborando sus planes de 
financieros 2005 o planes anuales de inversión, el cual se les exige de parte de CONAP como 
requisito previo a la autorización de la licencia de aprovechamiento del 2005. Así mismo, se 
está asistiendo a FORESCOM en la definición e implementación de un sistema tarifario de 
todos sus productos o servicios a efecto de garantizar la rentabilidad de estos servicios como 
la regencia forestal, la certificación, producción de plantas, servicio de comercialización, 
servicio de maquinaria para mantenimiento de caminos entre otros. 

• De cara a la formación empresarial de socios de FORESCOM, se tiene previsto realizar 
cursos de formación en coordinación con Agexpront durante el 2005 para incrementar la 
capacidad gerencial y empresarial de este personal. De hecho durante el mes de octubre, se 
realizó un taller con implementadores y socios de FORESCOM donde se socializó y 
discutieron varios temas relacionados a la comercialización de la empresa. En la actividad 
participaron Eberto de León para socializar el plan de negocios actualizado de FORESCOM, 
el Ing. John Nittler socializó los resultados del análisis de oferta y demanda de productos 
forestales, y también Jim Krigbaum Director de “Strategic Alliances and Market Integration” 
de Chemonics Internacional dictó una conferencia sobre elementos de comercialización y 
comercio internacional para Forescom (Anexo 16B), el cual ha sido insumo complementario 
para la estrategia de comercialización de Forescom que lidera en su elaboración el proyecto 
TREES en colaboración de BIOFOR. A principios del 2005 se prevé disponer de esta 
estrategia. 

• En colaboración estrecha con Rainforest Alliance, se unirán esfuerzos por lograr un 
incremento en las ventas de FORESCOM, en especial de los productos forestales maderables 
como las especies menos conocidas vía el incremento de la oferta así como el incremento de 
las ventas del 2005. Así mismo también se apoyará la elaboración de un diagnóstico social e 
institucional de las comunidades socias de FORESCOM así como un análisis de la capacidad 
industrial de las empresas existentes en la zona incluyendo a las comunidades concesionarias. 

 
2. Resultado Esperado: Certificación de FORESCOM como Regente Forestal, 
manteniendo la certificación de sus miembros e incorporando por lo menos dos concesiones 
forestales comunitarias adicionales 
• Se sondearán las posibilidades de realizar alguna alianza con compradores o empresas 

interesadas en apoyar financieramente costos de certificación, esto se realizará en 
coordinación con Rainforest Alliance.  

• En el primer semestre del 2005 se prevé lograr la Certificación Grupal de FORESCOM. En 
el mes de enero se realizará la auditoria de levantamiento de precondiciones de parte de la 
entidad certificadora. Previo a esta firma de este contrato de certificación, se apoyará a 
FORESCOM para la negociación de las 32 condicionantes según el informe de evaluación. 
Una vez lograda esta certificación, se socializará con los socios e iniciar a operar bajo esta 



figura y cobrar por este servicio como parte medular de la estrategia de sostenibilidad de la 
certificación en las concesiones forestales. 

• BIOFOR tiene previsto iniciar a apoyar el cumplimiento de las condicionantes de 
certificación una vez FORESCOM esté certificado como Regente Forestal, en la cual está 
programada dar cumplimiento de 11 de las 18 condicionantes asignadas por la entidad 
certificador, aunque existe la posibilidad de negociar estas condicionantes a efecto de ampliar 
el período de cumplimiento y/o trasladarlas al segundo año de operación en vez del primer 
año como se tiene contemplado.  

• Durante este segundo semestre se logró la incorporación de dos nuevos socios accionistas de 
FORESCOM: La cooperativa Carmelita y la Cooperativa La Técnica. Previo a ello, en 
conjunto con FORESCOM, BIOFOR apoyo activamente la socialización de los logros de la 
empresa con sus socios potenciales, y producto de ello se ha logrado estas incorporaciones, 
aunque también se prevé que en el 2005 otras organizaciones también sean socios de 
FORESCOM. 

• Con la regencia forestal ahora que se ha vuelto sostenible a través de FORESCOM, se ha 
logrado poner fin a varios años de subvención de la asistencia técnica. A partir de este año las 
comunidades han iniciado a pagar por este servicio, y en el 2005 será directamente 
FORESCOM quien la proporcionará, pero estará supervisada por Manuel Manzanero del 
equipo BIOFOR a efecto de que se dé cumplimiento a los normativos de CONAP, a las 
regulaciones 216 así como los requerimientos de la certificación. Especial atención se pondrá 
en las monitoreos durante y después de la etapa de extracción de la madera. 

 
3. Resultado Esperado: Las concesiones forestales operan de acuerdo a sus regulaciones 
internas y leyes afines a fin de garantizar una mayor transparencia y sostenibilidad en el 
proceso. 
 
• Durante este segundo semestre se desarrollo un software amigable para facilitar el uso de 

normativas internas de cada organización: Estatutos, Reglamento Interno y Reglamento 
Interior de Trabajo. En el mes de octubre fue socializado e instalado en las computadoras de 
cada comunidad (10 en total) este software (Anexo 17), el cual es específico para cada 
organización. Actualmente se está dando seguimiento para la utilización del programa. 

• En coordinación con el CONAP, se dará capacitará a los miembros de las comisiones de 
fiscalización de las organizaciones incluida FORESCOM, a efecto de que desarrollen su 
labor con mayor eficiencia para transparentar la gestión de las juntas directivas, así también 
como también se realizarán talleres sobre la legislación tributaria y fiscal. Además se va a 
monitorear la aplicación de estos instrumentos contables y administrativos a efecto de lograr 
la institucionalización de parte del CONAP, y que a la autorización de las POAs también se 
exijan los estados financieros actualizados de cada organización; todas estas actividades 
están bajo la responsabilidad de Mario Reynoso y Nigland Paz quienes han sido contratados 
por BIOFOR para estos efectos. 

• Por aparte se está dando seguimiento a las revisiones contables y las auditorias por parte del 
CONAP a las concesiones forestales y FORESCOM. En este mes de diciembre, se ha 
iniciado la primera auditoria y se está desarrollando con FORESCOM, cuyos resultados 
serán socializados con el concejo de administración y posteriormente se le dará seguimiento 
para el cumplimiento de los hallazgos y recomendaciones. De igual forma se procederá con 
los demás socios de FORESCOM durante el primer semestre del 2005.  



 

 
 
4. Resultado Esperado: La planificación y mantenimiento de caminos así como las 
actividades de prevención y control de incendios en las concesiones forestales son 
proporcionadas por FORESCOM en base al pago de servicios los cuales cubren todos sus 
costos de operación y están acordes con las recomendaciones y lineamientos provistos por 
el Servicio Forestal de los Estados Unidos 
 
Formando ya parte de la dinámica de trabajo de FORESCOM, los lineamientos sobre operación, 
normas técnicas y medidas de mitigacion ambiental para la construcción y mantenimiento de 
caminos han tenido hasta la fecha una etapa de lanzamiento parcial, en virtud de la temporada en  
que ha iniciado operaciones, a través de un contrato con la Municipalidad de Flores (lo que de 
por si representa un éxito y que además ha sido extendido en 2 ocasiones). A diciembre del 2004, 
no es posible ejecutar trabajos de mantenimiento en rutas de aprovechamiento forestal (por 
cuestiones obviamente técnicas y de regulación legal-ambiental con CONAP) principalmente por 
la temporada de lluvias en Petén que incluso se extiende hasta el mes de enero del siguiente año. 
No obstante cabe mencionar que las actividades desarrolladas estan relacionadas con el 
mantenimiento de las calles de Santa Elena Peten (principal ciudad del departamento), y que las 
autoridades municipales han reconocido la buena calidad de trabajo efectuado por el equipo de 
FORESCOM, esto a pesar de contar con limitaciones de equipo, pues se ha obtenido apoyo 
complementario de 1 tanque de agua para humedecimiento del suelo, provisto por la Secretaria 
Ejecutiva de la Presidencia, y camiones por la Municipalidad (los cuales usualmente no proveen 
suficiente material balasto). Las actividades principales y responsabilidades de FORESCOM con 
la Municipalidad de Flores en este primer contrato de trabajo son: remoción de material de 
desecho (excavaciones no clasificadas), conformación de la superficie de rodadura y reposición 
de la capa de balasto.  El siguiente servicio a ofertar será expresamente los relacionados al 
mantenimiento de caminos forestales, mismos que eventualmente darán inicio durante los meses 
de enero y febrero del 2005 en las concesiones forestales. A la fecha de este informe, 
FORESCOM ha presentado una propuesta de trabajo para rehabilitar la ruta de las concesiones 
de Melchor, misma que se encuentra en discusión entre las 4 grupos de esa área en la que 
también ha participado funcionarios del CONAP a efecto de garantizar el cumplimiento de las 
normas ambientales en el mantenimiento de caminos en esta ruta. Eventualmente también se 
socializará esta propuesta con Árbol Verde, otra ruta que también necesita apoyo en este aspecto. 
El sistema administrativo de uso y control del equipo se esta implementando, el cual está siendo 
mejorado conforme se opera en la práctica con las experiencias diarias. El mantenimiento 
actualmente esta siendo facilitado por GENTRAC, empresa vendedora de la maquinaria 
adquirida con fondos de USAID, en base a la garantía y ya se ha requerido su asistencia para 
reparaciones que, aparentemente, obedecen a defectos de fabrica (Anexo 18). Las fichas de 
control de gasto de combustible y las fichas básicas de información serán procesadas 
oportunamente y en los próximos informes se presentaran los mismos ya procesados y 
analizados, con los resultados analíticos que se espera obtener. 
 
 



5. Resultado Esperado: CONAP es fortalecido en su rol de rector y administrador del 
recurso forestal en la Zona de Uso Múltiple (ZUM) de la RBM.  
 
• Durante el mes de diciembre se ha estado trabajando con el CONAP, la metodología de 

trabajo a efecto de reestablecer la modalidad de trabajo en la ZUM a través de la discusión, 
consenso y definición de los Planes Integrales. Durante las primeras semanas de enero se 
realizará la primera reunión de trabajo entre todos los implementadores para consensuar este 
plan integrado. Importante destacar que estos planes estarán utilizando como base las líneas 
estratégicas identificadas en la actualización de la Política Marco de Concesiones de Manejo 
Integral de Recursos Naturales realizado por BIOFOR durante este año.  

• Ya se ha fijado para el 18 de enero del 2005 retomar las discusiones y coordinación de las 
reuniones del Consejo Consultivo de la ZUM, el cual, como se ha dicho en reiteradas 
ocasiones, es el foro donde se pueden coordinar esfuerzos, definir políticas, evitar 
duplicidades, solucionar conflictos y discutir asuntos de interés que afecten de una u otra 
manera las actividades dentro de las concesiones forestales ubicadas en las Zona de Uso 
Múltiple, BIOFOR facilitará estas reuniones en fortalecimiento de la dirección de la ZUM. 

• A solicitud del CONAP, y en coordinación con ellos, durante estos meses se está 
concensuando con la comunidad de La Pasadita el desarrollo de un Plan de Ordenamiento 
Territorial a nivel de una zonificación macro. Esta comunidad se encuentra intervenida por el 
CONAP, por lo que las actividades se están coordinando también con la junta interventora, 
en la que las responsabilidades de las partes a involucrar se han definido a través de un 
convenio de cooperación para establecer claramente los alcances del trabajo en dicha 
comunidad, este convenio se encuentra en su fase de socialización previa a su firma final 
entre las partes. La modalidad de trabajo se está definiendo a la fecha, y una posibilidad es la 
subcontratación con FORESCOM el cual se resolverá en definitiva a principios de enero del 
2005. 

 
 
III: Retos y Oportunidades 

a) Cambios en CONAP y USAID. 
En este período que se reporta existieron dos cambios significativos tanto en CONAP como en 
USAID. Nuestro principal contacto de trabajo dentro del Consejo Nacional de Areas Protegidas, 
el Director Técnico, Byron Castellanos fue reemplazado por Francisco Castañeda Moya. Así 
mismo en USAID nuestra CTO Glenda de Paiz, también fue reemplazada por Teresa Robles. 
Tanto el Sr. Moya como la Señora Robles son profesionales ampliamente conocidos y con 
experiencia en este campo. Será una gran oportunidad de poder trabajar con este nuevo equipo y 
consolidar los esfuerzos que se vienen implementando. 
 
b) Temporada de Incendios Forestales 
Se avecina la temporada de incendios forestales en la región, y ahora sabemos que no se cuenta 
con los fondos necesarios para prevenir y combatir los incendios. Será un gran reto tratar de 
responder a estas amenazas sin contar con los recursos económicos.  Aunque el encargado de 
organizar y coordinar estos esfuerzos es el CONAP, el panorama se vislumbra complicado a 
menos que se encuentren fondos de otras organizaciones que apoyen a prevenirlas. 
 



 

c) Coordinación con Rainforest Alliance 
El proyecto TREES de Rainforest Alliance ha iniciado a trabajar también en la Zona de Usos 
Múltiples, sus acciones están dirigidas principalmente al aspecto de comercialización. Este hecho 
representa una oportunidad de coordinar esfuerzos conjuntos en varias actividades. Cabe destacar 
que algunas acciones específicas solicitadas por USAID en esta extensión están ligadas 
estrechamente con Rainforest Alliance. Asimismo en los acuerdos entre USAID, CONAP, 
Rainforest Alliance y BIOFOR en octubre pasado, se acordó compartir las oficinas del programa 
ambiental de USAID en Petén con el proyecto TREES. 
 
d) Continuidad del proyecto 
Después de 3 años continuos de trabajo en función de extensiones o modificaciones a la original 
Orden de Trabajo, se han logrado alcanzar resultados importantes, cuyo período de cada 
modificación no ha superado un año, sin embargo, una vez concluya esta modificación reciente a 
septiembre del 2005, siempre existe la incertidumbre del seguimiento a estas acciones iniciadas y 
desarrolladas durante estos últimos años.  

 
 



Anexo 1.

LISTADO DE EVENTOS DE CAPACITACION, BIOFOR JULIO A DICIEMBRE 2004

FECHA TITULO DE LA ACTIVIDAD TEMA LUGAR TIPO DE ACTIVIDAD PARTICIPANTES TOTAL Inicio Final CAPACITACION ASIST. TEC. REUNION  MUJERES  HOMBRES

10/07/2004 10/07/2004 Sondeo rápido con grupo de mujeres de Laborantes Equidad de Género Melchor de Mencos x 8 0 8

11/07/2004 11/07/2004 Sondeo rápido con grupo de mujeres de Carmelita Equidad de Género Carmelita x 10 0 10

20/07/2004 20/07/2004 Socialización manual de seguridad e higiene en aserraderos Seguridad industrial El Caoba, Flores x 0 16 16

20/07/2004 20/07/2004 Socialización manual de seguridad e higiene en aserraderos Seguridad industrial San Andrés x 1 11 12

21/07/2004 21/07/2004 Socialización manual de seguridad e higiene en aserraderos Seguridad industrial Melchor de Mencos x 0 19 19

22/07/2004 24/07/2004 Taller sobre Caminos forestales ambientalmente amigables Manejo Forestal Santa Elena, Petén x 0 31 31

29/07/2004 29/07/2004 Taller discución guía metodológica planes de manejo de xate Manejo Forestal Santa Elena, Petén x 0 8 8

30/07/2004 30/07/2004 Taller discución guía Programa de Planes quinquenales Manejo Forestal Santa Elena, Petén x 0 24 24

07/08/2004 07/08/2004 Taller de estimacion de volumenes comerciales en bloques Manejo Forestal Santa Elena, Petén x 0 13 13

07/09/2004 07/09/2004 Plan de Negocios de FORESCOM Rueda de Negocios San Benito,  Peten x 0 8 8

24/09/2004 24/09/2004 Reunion con el Director de USAID Coordinacion Interinstitucional Santa Elena, Petén x 4 15 19

28/09/2004 28/09/2004 Taller de no maderables (xate) Manejo Forestal Flores, Peten x 5 11 16

12/10/2004 12/10/2004 Socializacion Software Sipcof Seguridad industrial Santa Elena, Petén x 14 14

21/10/2004 21/10/2004 Taller Insumos para estrategia de Comercializacion FORESCOM Comercialización Santa Elena, Petén x 1 18 19

21/10/2004 21/10/2004 Presentacion de resultados Plan 2004 Coordinacion Interinstitucional Santa Elena, Petén x 7 25 32

26/10/2004 26/10/2004 Aplicacion de Sipcof Planes de Inversion Planificación Flores, Peten x 1 13 14

27/10/2004 27/10/2004 Taller sobre uso de software normativas internas de EFC's Organizacion Flores, Peten x 2 14 16

05/11/2004 06/11/2004 Elaboracion del Plan Estrategico Planificación San Miguel, La Palotada x 3 17 20

08/11/2004 08/11/2004 Aplicacion Sipcof Planificación Carmelita x 1 2 3

09/11/2004 09/11/2004 Planificacion de Invesiones (Sipcof) Planificación Uaxactun, flores, Peten x 0 2 2

12/11/2004 12/11/2004 Elaboracion del Plan Estrategico Planificación Uaxactun, flores, Peten x 45 54 99

15/11/2004 15/11/2004 Actividad Socializacion de la Regencia y certificacion grupal Manejo Forestal Union Maya Itza x 0 16 16

16/11/2004 16/11/2004 Plan de Negocios de FORESCOM Planificación San Benito,  Peten x 0 6 6

17/11/2004 18/11/2004 Elaboracion del Plan Estrategico Planificación La Colorada x 0 8 8

19/11/2004 19/11/2004 Socializacion de Regencia 2005 - Certificacion Manejo Forestal San Andrés x 1 6 7

06/12/2004 06/12/2004 Elaboracion del Plan Estrategico Planificación Union Maya Itza x 0 15 15

07/12/2004 07/12/2004 Socializacion de Certificacion 2005 Certificación Union Maya Itza x 0 8 8

07/12/2004 07/12/2004 Socializacion de Certificacion Certificación La Tecnica x 4 11 15

09/12/2004 09/12/2004 Elaboracion del Plan Estrategico Planificación Carmelita x 1 12 13

T O T A L E S 7 3 19
94 397 491

19.14% 80.86% 100%
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LISTADO DE NOMBRES CIENTÍFICOS DE ESPECIES MENCIONADAS 
 
 
Brosimm spp.     Ramón 
Bucida buceras    Pucté 
Calophyllum brasilenses   Santa María 
Cedrela odorata    Cedro 
Chamaedorea ernesto.augusti  Pata de vaca 
Chamaedorea oblongata   Xate de Jade o Macho  
Chamaedorea elegans   Xate hembra 
Chamoedorea tepejilote   Pacaya 
Desmoncus spp.    Bayal 
Lonchocarpus castilloi   Manchiche 
Manilkara sapota    Chico zapote, chicle 
Pimienta dioica    Pimienta 
Sabal morriciana    Guano 
Salix viminalis    Mimbre 
Swietenia macrophylla   Caoba 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN EJECUTIVO 
 
Antecedentes 
 
La Asociación Forestal Integral San Andrés, Petén (AFISAP) es una entidad no lucrativa, de 
asistencia social, apolítica y sin distingos religiosos. Está constituida por un plazo indefinido y 
tiene su sede en San Andrés, Petén. La AFISAP obtuvo su personería jurídica en julio de 1999.  
 
La AFISAP obtuvo en concesión la Unidad de Manejo Forestal San Andrés y actualmente realiza 
las actividades relacionadas con la extracción de madera de dicha unidad de manejo. Aunque 
está previsto en el Plan de Manejo, aún no están aprovechando los recursos no maderables. 
AFISAP cuenta con un aserradero ubicado en San Andrés, en el cual da un procesamiento 
primario a la madera y actualmente la vende en el mercado nacional e internacional. Las especies 
más importantes son: caoba y cedro en el mercado internacional y Santa María y Manchiche en 
el mercado nacional.  
 
La Asociación prepara y presenta a CONAP cada año un POA y con la autorización del mismo, 
realiza las actividades de extracción de madera. En el aserradero se procesa la madera, proceso 
que consiste en aserrado de madera en troza y en convertirla en piezas con las dimensiones 
requeridas por compradores específicos del mercado internacional y del mercado nacional. Se 
obtiene madera de diferentes calidades hasta llegar a los subproductos, que son vendidos para 
leña o construcciones rurales rústicas a precios muy bajos que no cubren el costo. 
 
La AFISAP con apoyo del Proyecto BIOFOR ha desarrollado un Plan de Negocios con los 
objetivos de disponer de una guía que oriente el desarrollo de las actividades de la organización 
en los próximos años; y crear un marco que permita la identificación de potenciales problemas, 
de tal manera que se puedan evitar antes de que ocurran.  
 
Para la preparación de este Plan de Negocios se tuvo limitaciones de información, 
principalmente de información financiera. 
 
 
Aspectos de mercado 
 
La AFISAP prevé continuar ofreciendo al mercado madera con procesamiento primario, xate y 
servicios de maquinaria pesada para operaciones forestales.  
 
En madera con procesamiento primario, continuará ofreciendo caoba, cedro y especies  de 
maderas secundarias para las que haya una demanda asegurada, tales como Santa María y 
Manchiche. La caoba y el cedro tendrán como destino principal el mercado de exportación y las 
maderas de especies secundarias el mercado local y nacional, tratando de exportar la mayor 
cantidad posible.  
 
La AFISAP principiará con el aprovechamiento de xate, a través de autorizaciones a contratistas 
para extraer el producto de la unidad de manejo. En este caso, el contratista hará las inversiones 
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necesarias y pagará una cantidad por gruesa de xate extraída. Para esto, se está preparando un 
plan de manejo, el cual será sometido a la consideración del Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas (CONAP). 
 
AFISAP continuará prestando los servicios de maquinaria pesada para operaciones forestales a 
otras organizaciones comunitarias que tienen concesiones forestales en la Reserva de la Biosfera 
Maya (RBM). La venta de este servicio es eventual y se hace a requerimiento de las 
organizaciones que lo demandan y se presta, siempre y cuando la maquinaria no se esté 
utilizando dentro de la unidad de manejo. 
 
Estrategia y planes de AFISAP 
 
AFISAP no cuenta con un Plan Estratégico actualizado; sin embargo, la Junta Directiva revisó la 
misión de la organización que se estableció en un Plan Estratégico para los años 1999 a 2003 y 
elaboró una visión de la organización a cinco años. Este Plan de Negocios se preparó bajo ese 
marco.  
 
Aún cuando  AFISAP no cuenta con un Plan de Mercadeo como tal, se propone cubrir su 
mercado con los tres productos mencionados: madera con procesamiento primario, xate y 
servicios de maquinaria. No se prevé en el futuro cercano el aprovechamiento de otros productos 
no maderables existentes en la unidad de manejo. 
 
En el futuro considera desarrollar proyectos que agreguen valor a la producción de madera, tales 
como el establecimiento de una escuela de carpintería que en el corto plazo es una proyección 
social de la organización y que en el largo plazo estaría sentando las bases para la producción de 
muebles. Así también considera el estudio de invertir en facilidades para secar madera al horno y 
de esa manera agregarle  valor; sin embargo, esta idea no está lo suficientemente analizada y por 
tal razón, prevé hacer estudios de preinversión. En xate se concederán autorizaciones a 
contratistas para que extraigan el producto y en servicios de maquinaria pesada se prestará a 
quienes lo soliciten. 
 
Los precios de la madera se establecerán de acuerdo al mercado y AFISAP tratará de consolidar 
la relación con los mejores compradores y obtener los mejores precios. En xate, cobrará Q. 0.40 / 
gruesa extraída y en maquinaria cobrará Q. 350.00 / hora.  
 
La madera será ofrecida en el aserradero ubicado en San Andrés, Petén y en caso de que así sea 
pactado, podrá ser entregada en un puerto de embarque. La promoción se hará a través de los 
canales de comunicación establecidos con los compradores y mediante el desarrollo de una 
página Web.  
 
 
Recursos y estrategia de operaciones 
 
La organización mantendrá la misma estructura organizativa con la que está operando y con el 
mismo personal, en las mismas modalidades de contratación. Tanto en las labores de campo para 
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la extracción de madera, como para el procesamiento en el aserradero, se continuará con la 
contratación temporal de personal. Dado el volumen de operaciones que se prevé y a que las 
operaciones de xate no serán realizadas por cuenta propia de AFISAP, se prevé que no habrá 
demandas adicionales de recursos humanos.  
 
Como estrategia de desarrollo futuro, AFISAP hará inversiones para el establecimiento de una 
escuela de carpintería, de manera de ir formando capacidades locales y en el futuro producir 
muebles terminados que generen un mayor valor agregado. Así también hará un estudio de 
preinversión para analizar el desarrollo de un proyecto de secado de madera al horno, que en el 
futuro podría permitir secar la madera de la organización y prestar servicio a otras 
organizaciones comunitarias.  
 
Proyecciones financieras 
 
Las proyecciones financieras indican que la operación de AFISAP en los próximos años se 
presenta con excedentes. Los resultados de ingresos y gastos se presentan en el cuadro siguiente. 
Los ingresos pueden reducirse paulatinamente, si los precios de la madera no logran incrementos 
anuales de alrededor del 6% para compensar la inflación en los costos.  
 
La proyección considerando los precios de la madera estables presenta resultados negativos en el 
quinto año de la proyección. En el documento se desarrollan varios escenarios donde cambian las 
principales variables clave: volumen de madera vendida, incremento de costos y uno donde los 
precios se incrementan. En este último los resultados son mejores; sin embargo, se considera que 
la Asociación debe prestar mucha atención a la variable costo, ya que la tendencia a mejorar los 
precios es muy incierta en el mercado internacional de la madera.  
 
 

PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS OPERACIONES DE AFISAP 
- Cifras en Quetzales - 

 
CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 
Ingresos      
Ingreso bruto de Venta de madera 998,240 913,663 824,011 728,980 628,247
Ingreso bruto de Venta de no maderables 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000
Ingreso bruto de venta Servicios 3,690 3,690 3,690 3,690 3,690
Total Ingresos brutos 1,029,930 945,353 855,701 760,670 659,937
      
Gastos administrativos      
Personal 295,394 313,117 331,904 351,819 372,928
Operaciones 241,653 256,152 271,521 287,812 305,081
Total gastos administraditos 537,046 569,269 603,425 639,631 678,009
      
Ingresos/Gastos Netos 492,884 376,084 252,276 121,039 -18,071
NOTA: En el quinto año proyectado la operación podría llegar a ser deficitaria si no hay un 
incremento de precios o una reducción en los costos.  
 



I INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 
 
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), con el propósito de compartir y 
descentralizar la administración de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM), adjudicó unidades de 
manejo a organizaciones comunitarias formadas para tal efecto. La Unidad de Manejo San 
Andrés, ubicada en el municipio de San Andrés, Petén, fue adjudicada a la Asociación Forestal 
Integral San Andrés, Petén (AFISAP). 
 
Durante cuatro años, la AFISAP ha venido desarrollado sus actividades y obtenido logros 
importantes, tanto en el aprovechamiento del bosque, el procesamiento primario de la madera y 
la comercialización de la misma. Está pendiente aún, el inicio del aprovechamiento de otros 
productos del bosque, tales como xate, chicle, pimienta, bayal, mimbre y otros. A medida que la 
actividad forestal se desarrolla, la misma se va haciendo más compleja; y con el 
aprovechamiento de otros productos, se hace necesario que la organización cuente con 
instrumentos que guíen su acción y les permita prever los problemas y riesgos derivados del 
crecimiento.  
 
La AFISAP con apoyo del Proyecto BIOFOR ha desarrollado un Plan de Negocios, el cual se 
basa en las ideas estratégicas decididas por la Asociación, a través de dos reuniones de trabajo de 
la Junta Directiva, facilitada por el consultor para el Plan de Negocios. Así también, el plan parte 
del análisis del entorno actual. Los objetivos del Plan de Negocios son:   
 
i. Disponer de una guía que oriente el desarrollo de las actividades de la organización en los 

próximos años. 
ii. Crear un marco que permita la identificación de potenciales problemas, de tal manera que 

se puedan evitar antes de que ocurran. 
 
Para la preparación de este Plan de Negocios se tuvo limitaciones de información, 
principalmente de información financiera. 
 

1.2 La AFISAP 
 
La AFISAP es una entidad no lucrativa, de asistencia social, apolítica y sin distingos religiosos. 
Está constituida por un plazo indefinido y tiene su sede en San Andrés, Petén. La AFISAP 
obtuvo su personería jurídica en julio de 1999.  
 
El objeto de AFISAP es: “Coadministrar de manera eficiente y sostenible el área forestal 
concesionada, vender bienes y servicios derivados de la Concesión, promover el ecoturismo en la 
concesión, vender servicios de alimentación y hospedaje, elaborar y semi-elaborar productos con 
materia prima forestal, sea esta maderable o no maderable, producir y vender miel de abeja, 
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producir y vender plántulas forestales, agrícolas y otros proyectos productivos que sean 
compatibles con el ambiente y con los fines, objetivos e intereses de la Asociación”1. 
 
La AFISAP obtuvo la adjudicación de la concesión de la Unidad de Manejo San Andrés en el 
año 1999 y fue acompañada en el proceso de obtención de la concesión y el desarrollo inicial de 
las operaciones forestales por PROPETEN, una organización local, con sede en la Ciudad de 
Flores, Petén. La concesión es por un plazo de 25 años y la organización cuenta con un plan de 
manejo para ese período. Hasta ahora ha ejecutado el cuarto Plan Operativo Anual (POA) y se 
encuentra en el proceso de actualización del plan de manejo, el cual según las normas de 
CONAP, debe de ser actualizado a cada cinco años. 
  
Para el logro de sus objetivos, la AFISAP tiene una estructura organizativa que consta de 
diferentes órganos: la Asamblea General, la Junta Directiva, Órgano de Fiscalización Interna, el 
Consejo Consultivo, la Gerencia y Comisiones de Trabajo.  
 
La Asamblea General es la máxima autoridad de la organización y a junio de 2004 cuenta con 
174 asociados. Según los estatutos se debe reunir en forma ordinaria tres veces al año y en forma 
extraordinaria cuantas veces es necesario.  
 
La Junta Directiva es el órgano que dirige a la Asociación y garantiza que las disposiciones se 
orienten a la búsqueda de los fines y objetivos establecidos. Garantiza el cumplimiento del 
contrato de concesión suscrito con CONAP. La Junta Directiva se integra por: i) un Presidente, 
ii) un Vicepresidente, iii) un Secretario, iv) un Tesorero, v) tres vocales y vi) un miembro 
suplente. La representación legal de la organización le corresponde al presidente de la Junta 
Directiva. Los miembros se eligen cada dos años y se contempla que al menos tres miembros de 
la Junta sean reelectos para el siguiente período, de tal manera que haya una transición adecuada. 
 
El Órgano de Fiscalización es una comisión nombrada por la Asamblea General para fiscalizar y 
controlar la administración de los recursos de la Asociación. Los miembros se eligen por dos 
años, se contempla que la elección sea cuando la Junta Directiva ha cumplido un año de 
funciones, de tal manera que haya un traslape entre dos juntas. El Órgano de Fiscalización está 
integrado por: i) un Coordinador, ii) un Secretario, iii) un Vocal y iv) un miembro suplente. 
 
El Consejo Consultivo se constituye para apoyar directamente a la Junta Directiva, en la 
resolución de conflictos entre asociados y órganos de la Asociación. Se conforma con: i) un 
Coordinador, ii) un Secretario, iii) tres vocales y iv) un miembro suplente.  
 
La Gerencia es responsable de la administración de la Asociación. El Gerente puede o no ser 
miembro de la Asociación.  
 
Las comisiones de trabajo son creadas como entes ejecutoras de las actividades de la Asociación. 
Son autorizadas por la Asamblea General y tienen un carácter temporal de acuerdo a las 
necesidades. La Junta Directiva es la que autoriza el nombramiento de personal para las 

 
1 Artículo 4 de los Estatutos de AFISAP. 
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comisiones y el Gerente es el responsable de controlar el desempeño de dicho personal. 
Actualmente la Asociación cuenta con dos comisiones de trabajo: i) Forestal y ii) Incendios. 
 
La AFISAP actualmente realiza las actividades relacionadas con la extracción de madera. 
Aunque está previsto en el Plan de Manejo, aún no están aprovechando los recursos no 
maderables. AFISAP cuenta con un aserradero ubicado en San Andrés y actualmente vende 
madera en el mercado nacional e internacional. Las especies más importantes son: caoba y cedro 
en el mercado internacional y Santa María y Manchiche en el mercado nacional.  
 
La Asociación prepara y presenta a CONAP cada año un POA y con la autorización del mismo, 
realiza las actividades de extracción de madera.  
 
En el aserradero se procesa la madera, proceso que consiste en aserrado de madera en troza y en 
convertirla en piezas con las dimensiones requeridas por compradores específicos del mercado 
internacional y del mercado nacional. Se obtiene madera de diferentes calidades hasta llegar a los 
subproductos, que son los desechos. 
 

II ASPECTOS DE MERCADO 

2.1 Productos / servicios 
 
A junio de 2004 AFISAP está ofreciendo un producto forestal: madera aserrada. Cuando la 
Asociación inició sus operaciones, vendió madera en rollo; la cual se vendía a industriales de la 
madera que se encargaban del procesamiento y posterior comercialización. Sin embargo, después 
de que la AFISAP adquirió un aserradero, ya no se ofrece dicho producto.  
 
La madera que se ofrece es de varias especies, siendo la más importante y de más fácil venta la 
caoba y cedro. Otras maderas como: Santa María, Pucté y Manchiche, se venden, pero a precios 
menores y en volúmenes limitados. Hay varias especies que se encuentran en la unidad de 
manejo que no tienen demanda en el mercado y que su extracción se hace onerosa. En el último 
año, AFISAP ha extraído y ofrecido madera de caoba, cedro, Santa María y Manchiche.  
 
La madera que ofrece AFISAP la extrae del bosque, la transporta al aserradero y le da un 
procesamiento primario, produciendo piezas de diferentes dimensiones, según las 
especificaciones de los compradores. Entre estas piezas, hay diversas calidades; y en el caso de 
caoba y cedro se clasifican de acuerdo a la Nacional Hardwood Lumber Association (NHLA) en: 
Fas, selectas, comunes 1, comunes 2, comunes 3 y comunes 4. Además se vende madera de corta 
longitud, llamada cortos. En las otras maderas, Santa María, Manchiche y otras menos utilizadas, 
se ofrece la madera tablar, los cortos y subproductos (desechos).  
 
Los servicios de maquinaria pesada para operaciones forestales, consiste en el arrendamiento a 
otras organizaciones forestales similares, de un skider y un cargador propiedad de la Asociación.  
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Los productos que AFISAP podría ofrecer en el futuro, porque se encuentran disponibles en la 
Unidad de Manejo son: Xate,  Chicle, Guano, Bayal, Mimbre, Ramón, Muebles acabados y 
Turismo. 
 
a. Xate.  
 
El xate es una palma que tiene gran demanda comercial en los Estados Unidos y Europa. Se 
utiliza para adornos florales o para la exposición de productos perecederos en supermercados. El 
xate que se utiliza es de diferentes especies, las especies más comunes son: pata de vaca 
(Chamaedorea ernesto.augustii), xate de jade o macho (Chamaedorea oblongata), xate hembra 
(Chamaedorea elegans) y pacaya (Chamaedorea tepejilote). Este producto existe en la unidad de 
manejo y tradicionalmente ha sido extraído del bosque por personas que se dedican a dicha 
actividad. Los recolectores de xate lo entregan a contratistas, quienes lo llevan a centros de 
acopio donde es clasificado, empacado y enviado a Guatemala para su embarque vía aérea, o a 
un puerto, para embarcarlo por vía marítima.  
 
b. Chicle.  
 
El Chicle es un producto que antes fue muy importante en la economía del Petén y Guatemala. 
Es extraído del chicozapote (Manikara sapota). La resina se utiliza para la fabricación de goma 
de mascar, la cual paulatinamente ha venido siendo sustituida en buena medida por alternativos 
sintéticos. Los extractores (chicleros) que viven en campamentos durante la temporada de chicle, 
pican los árboles de chicozapote para extraer la resina y con esta resina se hacen marquetas de 
chicle, las cuales se transportan de los campamentos y se concentran en San Benito, Petén. 
Posteriormente el producto es entregado a la Comisión Nacional del Chicle por dos contratistas 
principales: la Cooperativa Itzalantdia y el Sindicato Único de Chicleros y Laborantes en Madera 
(SUCHILMA) a la Comisión Nacional del Chicle (CONACHICLE), quien previamente ha 
negociado la producción y la entrega al comprador, que es una compañía japonesa.  
 
c. Guano 
 
El Guano es una palmera que se utiliza en el área para techado de viviendas rurales y para 
ambientes en lugares turísticos y restaurantes. En la unidad de manejo existe este producto; sin 
embargo, no hay estudios del mismo y por lo tanto, no hay un plan de manejo.  
 
d. Bayal 
 
El Bayal es una planta de la que se utiliza la fibra para hacer muebles y cestería. Hay existencia 
también en la unidad de manejo, pero se carece de información sobre su abundancia y para el 
manejo de la misma.  
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e. Mimbre 
 
El mimbre es utilizado para fabricar muebles, los cuales tienen demanda en la región y el país. 
Hay un incipiente aprovechamiento del producto, pero todavía falta información para manejarlo 
adecuadamente.  
 
f. Ramón 
 
Se ha considerado la utilización de Ramón para el aprovechamiento del fruto en la producción de 
un te y una de las organizaciones que tienen concesiones forestales ha realizado ya exportación 
de pequeñas cantidades de fruto. Sin embargo, esta es una idea inicial, para la cual no hay mayor 
información y tecnología disponible en el país. 
 
g. Muebles acabados 
 
Se ha venido considerando en la Asociación, el establecimiento de una escuela de carpintería, 
con equipo básico, la cual tendría el propósito de capacitar a la población en la fabricación de 
muebles, para una posterior fabricación de muebles acabados con carácter comercial. Esta 
actividad, al menos en sus primeras fases, puede considerarse como una actividad de proyección 
social de la Asociación. 
 
h. Turismo 
 
En la AFISAP se ha considerado y está incluido en sus mismos estatutos desarrollar la actividad 
turística dentro de la unidad. Existe la idea de desarrollar un concepto turístico para un segmento 
interesado en la investigación. Sin embargo, no existe todavía un proyecto formal para ser 
considerado. 
 
En AFISAP se tiene el interés de hacer un manejo integral de los recursos de la unidad de 
manejo; sin embargo, en cuatro años, solamente han podido aprovechar los productos 
maderables y han llegado a integrar la extracción del bosque con un procesamiento primario. Se 
considera que de los planes que tienen los dirigentes de la Asociación, en los próximos años 
podrían entrar al aprovechamiento de xate y a mejorar el procesamiento de la madera con la 
instalación de un horno de secado. Sin embargo, ambas actividades presentan fuertes dificultades 
para llevarlas a cabo, tanto por la falta de información y de un proyecto específico, como por el 
monto de las inversiones necesarias. En el caso de un horno de secado, se tiene problema con la 
escala de la operación, ya que la madera de la unidad de manejo no es suficiente para mantener 
un buen nivel de ocupación de la capacidad instalada.  
 
Se ve poco probable que puedan desarrollar los otros productos potenciales y por lo tanto, este 
plan de negocios considerará solamente la producción de madera con el procesamiento inicial 
que recibe actualmente y el aprovechamiento de xate. 
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2.2 Competencia 
 
a. Productos maderables 
 
En la producción y comercialización de productos maderables la competencia de AFISAP la 
constituyen los otros grupos comunitarios que cuentan con concesiones forestales adjudicadas 
por el CONAP . En total son 11 concesiones comunitarias, de las cuales seis compiten 
fuertemente por el mercado existente (Árbol Verde, Carmelita, Uaxactún, Laborantes del 
Bosque, Custodios de la Selva y AFISAP). Además, está la competencia de las empresas 
privadas que compran madera de fuera del área de usos múltiples de la RBM y cuentan con 
maquinaria que da valor agregado a la madera. 
 
Los grupos comunitarios que tienen concesiones tienen un desarrollo similar y cuentan con 
capacidades de equipo, gerenciales y técnicas similares. Las empresas privadas cuentan con 
mejores equipos, mejor capacidad técnica y gerencial y mejores contactos en el mercado.  
 
b. Xate 
 
En los productos no maderables, específicamente el xate, es el producto que puede con mayor 
seguridad ser aprovechado en los próximos años. Bajo la modalidad de aprovechamiento que 
prevé utilizar la AFISAP, consistente en autorizar a contratistas para aprovechar el xate en las 
áreas concesionadas, el competidor único es el propio CONAP, institución rectora de las áreas 
concesionadas y que autoriza licencias de aprovechamiento.  
 
Esta situación se da, debido a que CONAP continua autorizando licencias para recolección de 
xate aún en las áreas concesionadas, las cuales para este producto se continúan considerando sin 
restricciones para la población en general. Esta situación incluso tiene potencial de generar 
conflictos entre la Asociación y los contratistas y recolectores de xate que han obtenido licencias 
de aprovechamiento. Similar situación se presenta para el chicle y otros productos no 
maderables. Sin embargo, en la medida que las organizaciones comunitarias, tengan planes de 
manejo y se observen las normas establecidas por CONAP para el manejo de este recurso, 
desaparecería el conflicto de autorización de licencias en las áreas concesionadas, pues CONAP 
está interesado en que se haga un manejo integral en dichas áreas. 
 
c. Servicios de maquinaria pesada 
 
Varias de las organizaciones comunitarias que administran concesiones forestales adjudicadas 
por CONAP prestan el mismo servicio. Sin embargo, está actividad se da en AFISAP en pequeña 
escala y para aprovechar tiempos en que la maquinaria está desocupada.  
 

2.3 Situación de AFISAP en el mercado 
 
AFISAP cuenta con potencial en el mercado para ofrecer y vender los productos y servicios con 
los que cuenta y prevé desarrollar en los próximos años. Entre las fortalezas de AFISAP están: 
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- Cuenta con la concesión de la unidad de manejo con recursos naturales aceptables en 

comparación a otras unidades de manejo.  
- Cuenta con una organización formal con personería jurídica, con una estructura organizativa 

y con equipo de oficina básico. 
- La madera que produce cuenta con certificación bajo las normas del Forest Stedwardship 

Council (FSC). 
- Cuenta con capacidad instalada para la extracción y procesamiento primario de madera. 
- Cuenta con recurso humano capacitado y con experiencia en las operaciones forestales y de 

aserrado de madera.  
- Sus instalaciones están en terreno de su propiedad.  
- El área cuenta con potencial de turismo. 
 
Sin embargo, hay algunos aspectos en los que la organización tiene debilidades, las cuales 
dificultan el logro de sus objetivos. Entre estas destacan: 
 
- No se cuenta con recursos suficientes para agregar valor a la madera extraída. 
- No se ha podido utilizar en forma integral todos los recursos de la unidad de manejo. 
- No se han generado mayores beneficios par la comunidad. 
- AFISAP no tiene incidencia política. 
 
Entre las oportunidades están: 
 
- Hay asistencia técnica en el sector forestal, a través de diversas organizaciones de 

cooperación. 
- Se encuentran posibilidades de establecer alianzas con otros actores del sector. 
- El mercado demanda en forma segura las maderas  preciosas. 
 
Entre las amenazas están: 
 
- Es muy reducido el mercado de madera de especies secundarias. 
- Hay invasiones en la unidad de manejo. 
- La posible ampliación del Parque Nacional El Mirador. 
- Los incendios forestales. 
- Hay actos ilícitos dentro de la unidad de manejo. 
 

III ESTRATEGIA Y PLANES DE AFISAP 

3.1 Estrategia de AFISAP 
 
La AFISAP realizó un ejercicio de planificación estratégica en 1999 donde definió algunos 
aspectos para un Plan Estratégico. Este ejercicio se realizó con el apoyo técnico de PROPETEN, 
la organización que le apoyó en el proceso de obtención de la concesión. Sin embargo, el 
documento no ha sido utilizado como tal. Para la preparación de este plan de negocios, se 
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actualizó la misión de la organización y se hizo el ejercicio de definir una visión de la 
organización en un plazo de cinco años.  
 

3.1.1 La visión y misión 
 
Como se indicó, en una de las reuniones de trabajo, se hizo el ejercicio de definir una visión de 
AFISAP en cinco años. Los miembros de la Junta Directiva que participaron, definieron la visión 
de la siguiente manera: 
 
“Ser una organización comunitaria seria de prestigio y con capacidad instalada para prestar 
servicios de aprovechamientos forestales, transformación de materia prima, dándole un valor 
agregado al producto, realizando actividades de bajo impacto ambiental, consolidando los 
aspectos administrativos y generando beneficios que mejoren la calidad de vida del socio y la 
comunidad, incidiendo en las políticas públicas del Estado”2. 
 
La misión de AFISAP es: “Mejorar las condiciones de vida de los integrantes de AFISAP como 
parte integral de la comunidad de San Andrés, Petén, a través del uso racional de los recursos 
naturales, basado en la conservación y manejo de su concesión forestal comunitaria”3.  
 

3.2 Factores clave del éxito 
 
Para tener éxito en su iniciativa, AFISAP debe fijar su atención en los siguientes factores clave: 
el desarrollo de las capacidades internas de la organización; identificación y mantenimiento de 
clientes en el mercado externo; e identificación y análisis de proyectos previo a la ejecución. 
 
i. El desarrollo de capacidades internas de la organización. Hasta ahora, en el área ha 

habido disponibilidad de asistencia técnica gratuita, especialmente en el área técnica. Es 
importante que AFISAP aproveche dicha asistencia para crear la capacidad interna para 
manejar en forma adecuada las operaciones de campo en la extracción de madera y las 
operaciones en el proceso de aserrío para el procesamiento de la madera. El área que está 
más débil y debe mejorarse apropiadamente es el área administrativa y gerencial, donde 
ha habido menos asistencia técnica y donde también hay menos apertura para recibirla.   

 
ii. Mantenimiento de clientes en el mercado externo. Es importante para AFISAP mantener 

la calidad de los productos y cumplir con los contratos negociados, de tal manera que los 
clientes del mercado externo sientan confianza en la Asociación como seguro proveedor.  

 
iii. Análisis de proyectos previo a la ejecución. Es importante que la Asociación haga un 

análisis serio de los proyectos que emprenda en el futuro, ya que por los montos de las 

 
2 Esta visión fue desarrollada por miembros de la Junta Directiva de AFISAP en una reunión de trabajo dentro de 
esta consultoría. 
3 Esta misión es la que se definió en un taller para la preparación del Plan Estratégico de AFISAP 1999 – 2003. La 
misión fue ratificada en una reunión de trabajo dentro de esta consultoría.  
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inversiones asociadas a estos proyectos, los mismos deben emprenderse sobre bases 
seguras, pues el fracaso de uno de estos proyectos, puede desestabilizar a la organización. 

 

3.3 Plan de mercadeo 
 
La AFISAP no cuenta con un Plan de Mercadeo; sin embargo, se propone cubrir el mercado 
aplicando los elementos que a continuación se describen. 
 

3.3.1 Producto / servicio 
 
Se continuará ofreciendo el mismo producto de madera con procesamiento primario, 
produciendo la madera conforme las especificaciones de los compradores. Se cumplirá con todos 
los requisitos que demanda la certificación bajo las normas del FSC, de tal manera que el 
producto continúe con acceso a los mercados internacionales. Se seguirá aprovechando madera 
de caoba, cedro, Santa María y Manchiche principalmente. Las otras especies serán 
aprovechadas solamente si se identifica un mercado seguro para las mismas.  
 
El mejoramiento del producto a través del secado de madera al horno, continúa siendo 
importante para la Asociación y continua siendo considerado. Sin embargo, por el momento hace 
falta análisis y el desarrollo de un proyecto específico; en tal sentido, se prevé la realización de 
estudios de preinversión para este proyecto. 
 
En xate, por el momento no se prevé que AFISAP realice toda la operación, sino que 
inicialmente venda el derecho a que contratistas lo recolecten en la Unidad de Manejo de la 
Asociación. Para esto, se tendrá el estudio que actualmente se está realizando con el apoyo del 
Proyecto BIOFOR y se harán las gestiones que corresponden ante CONAP.  
 
El arrendamiento de maquinaria para servicios de extracción se proporcionarán solamente si hay 
tiempo disponible de la maquinaria de que dispone la Asociación. 
 

3.3.2 Precios 
 
En madera se buscará obtener los mejores precios posibles de los compradores. Para esto, se 
buscará negociar conjuntamente con otras organizaciones que tienen concesiones comunitarias. 
En el futuro se cotizarán los precios que ofrezcan diferentes compradores, tratando de formalizar 
relaciones con las empresas o compradores que ofrezcan mejores precios y otras condiciones de 
compra.  
 
En xate se cobrarán Q. 0.40 por gruesa recolectada en los bosques de la Asociación. El cobro 
cubre solamente el derecho de recolección y todos los demás costos correrán por cuenta de los 
contratistas.  
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El precio del arrendamiento de maquinaria será de Q. 350.00 / hora de trabajo efectivo. Los 
costos de transporte de la maquinaria al lugar de trabajo y los combustibles y lubricantes serán 
cubiertos por el que demanda el servicio. 
 
Los precios de los productos que se ofrecerán, se presentan en el cuadro siguiente. 
 
 

CUADRO 1 
PRECIOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS A OFRECER 

 
PRODUCTO 

 
PRECIO 

PRODUCTOS MADERABLES:  
Caoba:  
- Fas y Selecta US$ 2.70 / pt 
- Comunes 1 US$ 1.60 / pt 
- Comunes 2  US$ 1.50 / pt 
- Comunes 3 US$ 1.25 / pt 
Cedro:  
- Comunes 2 a mejor US$ 1.70 / pt 
- Comunes 3, 4 y cortos Q. 5.00 / pt 
Especies secundarias:  
- Exportación US$ 0.70 / pt 
- Mercado nacional Q. 3.50 / pt 
OTROS:  
- Xate Q. 0.40 / gruesa extraída 
- Arrendamiento de maquinaria Q. 350.00 / hora 
 
 

3.3.3 Distribución 
 
En el caso de la madera, AFISAP concentrará la madera en el aserradero ubicado en las orillas de 
San Andrés, Petén, lugar donde venderá a compradores del mercado nacional. En caso de que se 
negocie que la madera sea puesta en un puerto de embarque, entonces AFISAP contratará el 
servicio de transporte con transportistas independientes. Por el momento no se prevé el 
establecimiento de centros de venta en otros lugares. 
 
En el caso del xate, dado que solo se está vendiendo el derecho de recolección, no se considera 
ninguna estructura de distribución del producto. Los contratistas obtendrán el permiso de 
recolección en las oficinas de AFISAP. 
 
En el caso del servicio de maquinaria pesada, los servicios serán solicitados en las oficinas de 
AFISAP y si hay disponibilidad de tiempo y las condiciones para prestar el servicio son 
apropiadas, se trasladará la maquinaria al lugar donde se prestará el servicio. 
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3.3.4 Promoción 
 
En el caso de la madera, La Asociación mantiene un registro de los potenciales clientes del 
mercado externo para la compra de la madera de especies finas (caoba y cedro). La Asociación 
dará a conocer la disponibilidad de madera a los clientes. Los compradores manifestarán su 
interés por comprar la madera y se iniciará un proceso de negociación, vendiendo a los clientes 
que ofrezcan los mejores precios y condiciones de compra. Así también, la AFISAP cuenta con 
el apoyo técnico en el área de mercadeo de parte de FORESCOM4.  
 
En el caso de la madera para vender al nivel nacional, la Asociación llevará un registro de los 
clientes y se mantendrá en contacto con ellos, a través de medios impresos y vía telefónica. 
Además de mantener el registro de sus clientes, lo ampliará a clientes potenciales en el mercado 
nacional.  
 
En el caso del xate, se anunciará por medios de comunicación del departamento, la 
disponibilidad de la Asociación de conceder permiso a contratistas para la extracción del 
producto. Los contratistas interesados negociarán con la AFISAP el precio y las condiciones y se 
adjudicará a quien más convenga a la Asociación. Se transmitirá con claridad, la necesidad de 
que los contratistas y recolectores de xate, observen las normas y disposiciones que se den, 
derivadas del plan de manejo de este producto no maderable. 
 
El servicio de maquinaria pesada no requerirá de ninguna actividad de promoción, dado que las 
organizaciones que lo demandan, se comunican directamente, en el caso de que les sea necesario.  
 
En todo elemento de comunicación y medio de publicidad  se transmitirá el mensaje central o 
slogan de la Asociación: “propiciamos la participación de la comunidad en las actividades y 
beneficios del uso sostenible del bosque”.  
 

IV RECURSOS Y ESTRATEGIA DE OPERACIONES 

4.1 Recursos humanos 
 
La organización mantendrá la misma estructura organizativa con la que está operando y con el 
mismo personal, en las mismas modalidades de contratación. 
 
Se mantendrá el equipo de dirección y administración, el cual está conformado por: el Presidente 
de la Junta Directiva, un Gerente, un Contador, un Auxiliar de Contabilidad, una Secretaria, un 
chofer y cuatro guardianes.  
 

 
4 FORESCOM es la empresa creada por las organizaciones que tienen concesiones en la RBM para prestar 
servicios técnicos a dichas organizaciones. Actualmente FORESCOM vende a las organizaciones servicios técnicos 
para la preparación del POA, supervisión del aprovechamiento y en el corto plazo, la supervisión para la 
certificación de la madera. 
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En la época en que se realizan las actividades de aprovechamiento se contrata a un encargado de 
campo, como responsable de las operaciones forestales. Se contrata en forma temporal al 
personal necesario para el aprovechamiento del bosque. En el aserradero, se contrata 
temporalmente a un encargado de patio, como responsable del funcionamiento del aserradero. Se 
contrata también, al personal necesario para la operación. 
 
Dado el volumen de operaciones que se prevé y a que las operaciones de xate no serán realizadas 
por cuenta propia de AFISAP se prevé que no habrá demandas adicionales de recursos humanos.  
 

4.2 Inversiones 
 
La AFISAP hará inversiones en los próximos años por un monto de Q. 677,000. Se prevé que 
invertirá en equipo de carpintería para principiar a desarrollar una escuela que permita ir 
formando la capacidad de agregar valor a la madera que se extraiga y que en el futuro, se puedan 
fabricar muebles acabados, lo cual, además, creará empleo y ayudará a la Asociación a cumplir 
con los fines de su creación. Se prevé que las inversiones por este concepto ascenderán a Q. 
282,000. El detalle se presenta en el cuadro siguiente.  
 
Además, se prevé la renovación de equipo de oficina, la venta y renovación de dos vehículos; la 
revisión quinquenal del plan de manejo y la preinversión para el establecimiento de la escuela de 
carpintería y la preinversión para decidir sobre el proyecto de secado de madera al horno. Todas 
las inversiones se realizarán se realizarán en el año 2005, excepto la inversión de la escuela de 
carpintería que se realizará en 2006 y la revisión del plan de manejo que se realizará en 2008. 
 

CUADRO 2 
INVERSIONES EN MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS 

- Cifras en Quetzales – 
 
CONCEPTO CANTIDAD MONTO (Q) 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009
Taller de carpintería:      
Equipo:      
- Trompo Industrial (800 rpm) 1 32,000  32,000    
- Lijadora de faja (20”) 1 30,000  30,000    
- Cepilladura (24” de ancho) 1 28,000  28,000    
- Canteadora (8” ancho) 1 22,000  22,000    
- Carrito pasador 1 10,000  10,000    
- Clavadoras a presión 4 5,000  5,000    
- Compresora (10 HP) 1 10,000  10,000    
- Torneadores eléctricos 4 2,000  2,000    
- Afiladora (juego completo) 1 20,000  20,000    
- Sierra de formato 1 20,000  20,000    
Total equipo 179,000  179,000    
Instalación 55,000  55,000    
Capacitación 48,000  48,000    
Total taller de carpintería  282,000  282,000    
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CONCEPTO CANTIDAD MONTO (Q) 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009
OTROS EQUIPOS:       
- Vehículos 2 100,000 100,000    
- Equipo de oficina  15,000 15,000    
Total otros equipos  115,000 115,000    
PREVINVERSIÓN:       
- Proyecto Secado de Madera  80,000 80000    
- Escuela de carpintería  50,000 50000    
- Preparación POAs        
- Revisión Plan de Manejo  150,000    150,000
Total preinversión  280000 130000  150,000
Total  677,000 245,000 282,000  150,000

FUENTE: Cotizaciones de AFISAP. 
 
 

4.3 Estrategia de operaciones 
 
La estrategia de operaciones continuará siendo la que se viene empleando el último año. La 
AFISAP contrata la asistencia técnica para la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) y 
proporciona el apoyo logístico al contratista. A partir de 2004 los servicios de asistencia técnica 
para la preparación del POA y la supervisión de las operaciones forestales los contrata con 
FORESCOM. El POA es aprobado por CONAP y sobre esta base, se planifican y llevan a cabo 
las operaciones de aprovechamiento, cumpliendo con las normas del FSC. La madera es extraída 
del bosque y transportada al aserradero localizado en San Andrés, aprovechando al máximo la 
época seca, para extraer en lo posible la totalidad del volumen autorizado por CONAP.  
 
La madera en el aserradero es procesada de acuerdo con las especificaciones de los compradores, 
haciendo el mejor uso de la madera en las calidades y dimensiones que se necesitan en el 
mercado. Los subproductos forestales son vendidos en el mercado local. La producción se hará 
en el menor tiempo posible, utilizando la capacidad instalada del aserradero lo más posible. 
 
En el transporte de la madera se continuará adquiriendo el servicio a través de transportistas 
independientes. El servicio de regencia forestal será adquirido a FORESCOM 
 
Con relación al xate, la estrategia será principiar mediante autorizaciones a contratistas para 
recolectar dentro de la Unidad de Manejo. Esto permitirá obtener algunos ingresos sin asumir las 
inversiones necesarias y los riesgos de todo el proceso.  
 
Se analizará profundamente la conveniencia y forma de implementar en el futuro la escuela de 
carpintería, para lo cual se formulará un proyecto específico. Esta actividad, en su fase inicial 
será una forma de proyección de la Asociación para la población. Por el momento no se prevé 
hacer la inversión para las facilidades de secado de madera al horno; sin embargo, se realizarán 
los estudios necesarios y sobre esa base se decidirá. 
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V PROYECCIONES FINANCIERAS 

5.1 Supuestos 
 
Las proyecciones financieras del Plan de Negocios de AFISAP se basan en algunos supuestos 
que han sido establecidos sobre la base de la experiencia acumulada en los cuatro POAs que ha 
ejecutado y los resultados de  las operaciones que esto ha implicado. Los supuestos son los 
siguientes: 
 
a. Como los datos de cada año no son muy representativos, debido a situaciones especiales que 

se han dado, se parte de producciones y ventas de madera de acuerdo a la última experiencia. 
Se fija así una cantidad determinada de producción de madera de cada especie y en este caso 
específico se considera que la producción de caoba para los próximos años será de 129,000 
pies tablares, para cedro 34,000  y para secundarias (Santa María, Manchiche y otras ) de 
70,000.  

 
b. En madera de caoba se considera que el 65%  de la madera se exporta y el restante 35% se 

vende en el mercado local y nacional. De la caoba vendida en el mercado internacional, el 
75.0% corresponde a las calidades fas y selecta y el 25% a comunes 1, 2 y 3.  

 
c. En madera de cedro se considera que el 60.0%  de la madera se exporta y el restante 40.0% 

se vende en el mercado local y nacional. Del cedro vendido en el mercado internacional, el 
58% corresponde a las calidades común 2 a mejor (común 2, 3, fas y selecta), el 29% a 
comunes (3y 4) y el 13 a cortos.  

d. En madera de especies secundarias, se considera que el 25.0%  se exporta y el 75.0% se 
vende en el mercado local y nacional. Del cedro vendido en el mercado internacional, el 
100% corresponde a madera de calidad común 2 a mejor (común 1, 2, Fas y Selecta). En el 
mercado local y nacional se vende la calidad 1 y calidad 2.  

 
e. Los precios utilizados para las proyecciones son los siguientes: 

- Caoba:  
- Exportación, Fas y selecta:  US$ 2.70 / pt 
- Exportación, Comúnes (1, 2 y3):         1.50 / pt 
- Mercado nacional   Q.    5.00 

 
- Cedro:  

- Exportación, Común 2 a mejor: US$ 1.70 / pt 
- Exportación, Comúnes (3 y 4):         1.30 / pt 
- Mercado nacional   Q.    5.00 

 
- Especies secundarias:  

- Exportación:    US$ 0.70 / pt 
- Mercado nacional:    Q   . 3.50 / pt 
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f. Los costos de los productos maderables se estimaron sobre la base de los costos registrados 
por AFISAP en 2003. Los costos se dividieron en fijos y variables. Se consideraron como 
costos fijos: el monto anual aplicado del Plan de Manejo Forestal, el costo del POA, el pago 
anual del usufructo de la concesión y la auditoría anual de la certificación. Los costos 
variables fueron: costos de aprovechamiento, de aserrío, impuestos en función de volúmenes 
y guías forestales. El costo variable sobre la base de 315,268.48 pies tablares de madera fue 
de Q. 4.50 / pie tablar. Los costos fijos ascendieron a Q. 206,057.78.  

 
g. En xate se estimó una extracción de 70,000 gruesas de la unidad de manejo, alrededor de 

10,000 gruesas por campamento. Se estimó un cobro de Q. 0.40 / gruesa extraída de la 
Unidad de Manejo. 

 
h. Se estimó que la maquinaria será arrendada 30 horas (cargador y skidder) y que el costo de 

uso de la maquinaria es de alrededor de Q. 131.00 / hora, incluyendo la depreciación del 
equipo, la remuneración del operario, ayudante y el transporte al lugar de trabajo. No incluye 
el costo del combustible, el cual es proporcionado por el que contrata el servicio. El precio 
del arrendamiento de maquinaria será de Q. 350.00 / hora. 

 
i. No se ha estimado ingresos por membresía de los asociados, ya que después de completar la 

cuota de asociación, definida en Q. 635.00 / asociado  no se está cobrando ninguna cuota de 
membresía y se estima que no se hará. Así también, no se considera que nuevos socios 
ingresen a la Asociación. 

 
j. Se considera que el personal de la planta fija actual (administración) continuará, dado el 

volumen casi constante de las operaciones. Que los empleados de las etapas de 
aprovechamiento y aserrío son temporales y serán contratados según las necesidades y 
duración de la temporada de trabajo. Se consideró un 38.66% de los salarios para cubrir las 
prestaciones laborales de los empleados fijos. Ese mismo porcentaje de prestaciones se 
considera para los empleados temporales de las operaciones de extracción de madera y 
aserradero y ya está incluida en el costo de producción por pie tablar. 

 
k. Se consideraron montos de gastos de administración (personal y operación) de acuerdo al 

último presupuesto.  
 
l. Se consideraron inversiones adicionales de dos vehículos usados que estén en mejor situación 

de los que actualmente se tienen. Se consideró una inversión adicional de Q. 100,000. Se 
consideró también que se invertirán Q. 15,000 para reponer equipo de oficina.  

 
m. Se estimó que en los próximos años se realizarán dos estudios de preinversión; uno para el 

secado de madera al horno y otro para el taller de carpintería que será utilizado inicialmente 
como escuela de capacitación a carpinteros.  

 
n. Para el establecimiento de la escuela de carpintería, están buscando ya los fondos para 

financiarla y se considera en forma preliminar un monto para inversión de equipo, el cual se 
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detalló en el cuadro 2. El proyecto vendría a dar las especificaciones técnicas y los detalles 
de operación. 

 
o. Se ha considerado una inflación anual de 6%, ligeramente mayor a la registrada en 2003, la 

cual fue de 5.85%. Esta tasa de inflación se aplicó a los costos de producción / pie tablar 
registrado por AFISAP en 2003 y a los gastos administrativos y de venta.  

 
p. No se está considerando una tasa de incremento de precios anual, ya que diversos informes 

indican que los precios de la madera permanecerán relativamente estables. Los incrementos 
de precios logrados en los últimos años obedecen más a mejora en las condiciones de 
negociación y nuevos contactos, que a una tendencia al alza de los precios en el mercado. 

 

5.2 Producción 
 
Se buscará mantener una producción total de madera de 233,000 pies tablares para la venta. De 
estos se estima que 129,000 pies tablares serán de caoba, 34,000 de cedro y 70,000 de especies 
secundarias, principalmente Santa María y Manchiche. Esta producción es la que se estima 
obtener en 2004 y que al mes de julio casi había sido obtenida.  
 

5.3 Proyecciones de ingresos y costos 
 
Sobre la base de los supuestos descritos en la sección anterior, los ingresos brutos totales de 
AFISAP derivados del manejo de la concesión ascienden a Q. 1,029,930 en el primer año 
proyectado (cuadro 3). Como se puede ver, los ingresos por venta de madera constituyen la 
mayor parte de los ingresos, Q. 998,240 equivalentes al 96.9% del total de ingresos brutos. Los 
ingresos por venta de madera son generados en su mayor parte por la exportación de madera, 
principalmente caoba. Los ingresos por autorización de extracción de xate ascienden a Q. 28,000 
y los ingresos brutos por servicios de maquinaria ascienden a Q. 3,890.  
 
Los costos de la madera se estimaron sobre la base de los costos registrados por AFISAP para 
2003, agregándole la inflación estimada en 6% anual. No se consideraron costos de xate, pues 
todos los costos serán asumidos por los contratistas que se autoricen y estos solo harán el pago a 
AFISAP. En el caso de la maquinaria, se está asumiendo el costo y precio indicados en la 
sección 5.1, supuestos.  
 
En los años siguientes los ingresos brutos disminuyen como efecto de la inflación en los costos 
de producción de la madera y la no consideración de aumentos en los precios de la madera.  
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CUADRO 3 
INGRESOS, COSTOS DE PRODUCCIÓN Y MARGEN BRUTO DE LOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR AFISAP 
- Cifras en Quetzales - 

 
CONCEPTO  2005 2006 2007 2008 2009 
 Madera:           
Madera de caoba exportación Fas y Selecta  1,358,370 1,358,370 1,358,370 1,358,370 1,358,370
Madera de caoba exportación comunes 251,550 251,550 251,550 251,550 251,550
Madera de caoba exportación Cortos 0 0 0 0 0
Madera de cedro exportación Fas y Selecta  160,915 160,915 160,915 160,915 160,915
Madera de cedro exportación comunes 61,526 61,526 61,526 61,526 61,526
Madera de cedro exportación cortos 0 0 0 0 0
Madera de secundarias exportación 98,000 98,000 98,000 98,000 98,000
Madera de caoba mercado nacional 225,750 225,750 225,750 225,750 225,750
Madera de cedro mercado nacional 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000
Madera de secundarias mercado nacional 183,750 183,750 183,750 183,750 183,750
Total venta de madera 2,407,862 2,407,862 2,407,862 2,407,862 2,407,862
(-) Costo variables 1,178,095 1,248,780 1,323,707 1,403,130 1,487,317
(-) Costos fijos 231,527 245,418 260,143 275,752 292,297
Margen bruto venta de madera 998,240 913,663 824,011 728,980 628,247
 Xate:           
Ingreso Xate 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000
Costo xate 0 0 0 0 0
Ingreso bruto xate 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000
 Servicios de maquinaria:           
Ingreso por servicios de maquinaria 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500
Costo de servicio de maquinaria 6,810 6,810 6,810 6,810 6,810
Ingreso bruto por servicios de maquinaria 3,690 3,690 3,690 3,690 3,690
Total productos y servicios:  
Madera 998,240 913,663 824,011 728,980 628,247
Xate 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000
Servicios de maquinaria 3,690 3,690 3,690 3,690 3,690
Total ingresos brutos 1,029,930 945,353 855,701 760,670 659,937
 
     

5.4 Gastos administrativos 
 
Con relación a los gastos de operación y administrativos, estos se presentan en el cuadro 4. Los 
gastos se establecieron sobre la base del presupuesto de 2003 y considerando aumentos anuales 
de acuerdo a la inflación, la cual, tal como ya se mencionó, se estimó en 6% anual. En el caso del 
personal, al costo del mismo incluye el 38.66% que correspondiente a las prestaciones laborales 
que paga la Asociación.  
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CUADRO 4 
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE AFISAP 

- Cifras en Quetzales - 
 
CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 
Personal:   
Presidente 40,450 42,877 45,449 48,176 51,067
Gerente 26,966 28,584 30,299 32,117 34,044
Contador 26,966 28,584 30,299 32,117 34,044
Auxiliar de Contabilidad 16,854 17,865 18,937 20,073 21,278
Secretaria 15,506 16,436 17,422 18,468 19,576
Conductor de vehículo 21,573 22,868 24,240 25,694 27,236
4 Guardianes 64,719 68,603 72,719 77,082 81,707
Prest. Laborales (38.66%) 82,359 87,301 92,539 98,091 103,977
Sub-total gastos de personal 295,394 313,117 331,904 351,819 372,928
Gastos operación:           
Combustibles y lubricantes 42,068 44,592 47,267 50,103 53,109
Teléfono 6,742 7,146 7,575 8,029 8,511
Energía eléctrica 6,742 7,146 7,575 8,029 8,511
Papelería y Útiles 5,618 5,955 6,312 6,691 7,093
Viaticos 5,393 5,717 6,060 6,423 6,809
Dietas 4,045 4,288 4,545 4,818 5,107
Seguro Médico 47,450 50,297 53,314 56,513 59,904
Canasta, asamblea y útiles 56,180 59,551 63,124 66,911 70,926
Gastos de venta 11,236 11,910 12,625 13,382 14,185
Otros 56,180 59,551 63,124 66,911 70,926
Sub-total gastos operación 241,653 256,152 271,521 287,812 305,081
Total gastos administrativos 537,046 569,269 603,425 639,631 678,009
 
 
 
 

5.5 Resultados financieros 
 
De acuerdo a los supuestos para las proyecciones, la operación de AFISAP en los próximos años 
se presenta con excedentes (cuadro 5), que pueden permitir a la Asociación el crecimiento y el 
emprendimiento de proyectos que le permitan cumplir con los fines para los que fue creada. 
 
Los excedentes son de alrededor de medio millón de Quetzales, los cuales fácilmente pueden 
reducirse paulatinamente, si los precios de la madera no logran incrementos anuales de alrededor 
de 6% para compensar la inflación. Esto lo evidencia la proyección considerando los precios de 
la madera constantes, donde los resultados son negativos en el quinto año. En el documento se 
desarrollan varios escenarios donde cambian las principales variables clave: volumen de madera 
vendida, incremento de costos y uno donde los precios se incrementan. En este último los 
resultados son mejores; sin embargo, se considera que la Asociación debe prestar mucha 
atención a la variable costo, ya que la tendencia a mejorar los precios es muy incierta en el 
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mercado internacional de la madera. En todo caso, se hace importante que la Asociación 
mantenga bajo control los costos de producción y los gastos de administración.  
 
 
 
 

CUADRO 5 
PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS OPERACIONES DE AFISAP 

- Cifras en Quetzales - 
 
CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 
Ingresos      
Ingreso bruto de Venta de madera 998,240 913,663 824,011 728,980 628,247
Ingreso bruto de Venta de no maderables 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000
Ingreso bruto de venta Servicios 3,690 3,690 3,690 3,690 3,690
Total Ingresos brutos 1,029,930 945,353 855,701 760,670 659,937
      
Gastos administrativos      
Personal 295,394 313,117 331,904 351,819 372,928
Operaciones 241,653 256,152 271,521 287,812 305,081
Total 537,046 569,269 603,425 639,631 678,009
Ingresos/Gastos Netos 492,884 376,084 252,276 121,039 -18,071
NOTA: En el quinto año proyectado la operación podría llegar a ser deficitaria si no hay un 
incremento de precios o una reducción en los costos.  
 
 
De acuerdo a las proyecciones de flujo de caja, AFISAP podrá generar el efectivo necesario para 
cubrir sus gastos cada año. En el cuadro 6 se presenta una proyección del flujo de caja, el cual 
incluye las inversiones que realizará en los próximos años. Debido a que no se contó con 
información financiera que permitiera proyectar el saldo final a diciembre de 2004, se parte de 
un saldo inicial de cero. El saldo real con que se inicie la operación de 2005 debe ser incorporado 
al momento de que se pueda establecer.  
 
No obstante que en un año completo se pueda generar el efectivo necesario para las operaciones, 
dentro del año se necesitarán fondos para capital de trabajo, ya que el período de tiempo desde la 
extracción de la madera hasta la venta es considerable. Para esto, es importante tener acceso a 
crédito, principalmente a través del sistema bancario. Por el momento hay algunas limitaciones 
al acceso y es recomendable que, tanto la organización, como aquellas organizaciones o 
proyectos que le proporcionan apoyo técnico, desarrollen algunas acciones de mejora de los 
registros contables y le orienten en la gestión de fondos de crédito para financiamiento.  
 
La Asociación tiene la capacidad de generar el efectivo para realizar las inversiones que tiene 
previstas. Es decir, las necesidades de financiamiento se prevén en capital de trabajo, el cual 
puede ser tomado como préstamos de corto plazo.  
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CUADRO 6 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO DE AFISAP 

- Cifras en Quetzales - 
 
CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 
Saldo a principios del año 0 508,603 924,149 1,058,155 1,202,748
Mas:      
Ingresos netos 492,884 376,084 252,276 121,039 -18,071
Depreciación 145,719 154,462 163,730 173,554 183,967
Menos:      
Compra de activos fijos 0 115,000 282,000 0 0
Preinversión y revisión plan de manejo 130,000 0 0 150,000 0
Capital al final del año 508,603 924,149 1,058,155 1,202,748 1,368,644
 
 
Para verificar la sensibilidad de las operaciones de AFISAP a cambios negativos en algunas 
variables clave, se evaluaron tres escenarios. Los escenarios considerados fueron: 
 
- La reducción del 10% del volumen de madera vendida. 
- El incremento del 15% en los costos de extracción y procesamiento inicial de la madera. 
- Un efecto combinado de reducción del 10% del volumen de madera vendida y un incremento 

del 15% en los costos de extracción y procesamiento inicial de la madera. 
- Aumento de 3% en los precios de la madera que se exporta y 6% del precio de la madera que 

se vende en el país. 
- Volumen teórico de madera a extraer según información preliminar del plan de manejo 

revisado en el año 2004. Se hizo un promedio de los cinco próximos años con los valores 
estimados para cada uno. No habrá disponibilidad de cedro en los primeros tres años y no se 
consideró el volumen de Amapola, por ser muy reducidas las posibilidades de venderla. 

 
Los resultados de dicho análisis causan impactos considerables en los resultados de ingresos y 
gastos de AFISAP (cuadro 7). Si estas situaciones se dieran, los resultados financieros de 
AFISAP serían positivos, aunque se reduciría la capacidad de crecimiento en el largo plazo y 
consecuentemente, afectaría las actividades y proyectos de proyección social de la organización.  
 
El mejor escenario es el de que los precios tiendan a aumentar en las proporciones que se 
mencionaron arriba; sin embargo, el éxito de la operación no puede basarse solamente en esperar 
el alza de precios. Por lo tanto, es importante que AFISAP mantenga un buen control sobre los 
costos y los pueda reducir, a través de la mejora de la eficiencia.  
 
El escenario con el volumen teórico de madera, si no aumentan los precios, presenta resultados 
negativos a partir del cuarto año de proyección, ya que la mayor parte del volumen de madera 
corresponde a maderas secundarias, las cuales tienen un precio bajo que escasamente cubre los 
costos directos. Esto implica también, que es necesario buscar formas de agregar valor a la 
madera, de tal manera que pueda venderse con mejores precios. 
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CUADRO 7 
RESULTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS PARA ESCENARIOS 

CONSIDERADOS 
- Cifras en Quetzales - 

 CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 
  
Situación prevista 492,884 376,084 252,276 121,039 -18,071
Reducción del volumen de madera en 10% 369,907 260,176 143,861 20,566 -110,126
Aumento costos producción de madera de 15% 314,861 187,379 52,249 -90,989 -242,821
Cambio combinado todas las variables 213,891 94,372 -32,318 -166,610 -308,960
Aumento de precios de la madera 492,884 462,645 428,854 391,246 349,539
Volumen teórico estimado próximos años 872,161 564,810 239,017 -106,323 -472,383
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LISTADO DE NOMBRES CIENTÍFICOS DE ESPECIES MENCIONADAS 
 
 
Astronium graveolens    Jobillo 
Brosimum spp.    Ramón 
Bucida buceras    Pucté 
Calophylum brasiliense   Santa María 
Cedrela odorata    Cedro 
Chamaedorea ernesto.augusti  Pata de vaca 
Chamaedorea oblongata   Xate de Jade o Macho  
Chamaedorea elegans   Xate hembra 
Chamoedorea tepejilote   Pacaya 
Desmoncus spp.    Bayal 
Lonchocarpus castilloi   Manchiche 
Manilkara sapota    Chico zapote, chicle 
Pimienta dioica    Pimienta 
Pseudobombax ellipticum   Amapola 
Sabal morriciana    Guano 
Salix viminalis    Mimbre 
Swietenia macrophylla   Caoba 
 
 
 
 
 
 
 
 



I INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 
 
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), con el propósito de compartir y 
descentralizar la administración de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM), adjudicó unidades de 
manejo a organizaciones comunitarias formadas para tal efecto. La Unidad de Manejo Las 
Ventanas, ubicada en los municipios de Flores y Melchor de Mencos, Petén, fue adjudicada a la 
Sociedad Civil Árbol Verde (SCAV). 
 
Árbol Verde ha venido aprovechando durante cuatro años la Unidad de Manejo y ha logrado 
importantes avances. Cuenta con la experiencia de la ejecución de cuatro planes operativos 
anuales (POAs); y tiene un aserradero con el que da procesamiento primario a la madera. 
Además, ha logrado que el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) 
establezca en las instalaciones de la Sociedad, una escuela de carpintería para la capacitación de 
asociados, hijos de asociados y otros miembros de las comunidades en carpintería y mueblería. 
Así también, ha obtenido la certificación de la madera conforme las normas del Forest 
Stedwardship Council (FSC), ha logrado comercializar madera, tanto en el mercado nacional 
como internacional, ha aprovechado pequeñas cantidades de Ramón para exportarlo a América 
del Sur, ha adquirido las instalaciones donde funciona un hotel y está desarrollando 
infraestructura para el funcionamiento de un hotel con enfoque ecológico.  
 
Durante los cuatro años que lleva de operar, se ha concentrado en el aprovechamiento de los 
recursos maderables y en forma muy incipiente al aprovechamiento de productos no maderables 
existentes en la Unidad de Manejo. 
 
Después del inicio de las operaciones, éstas se han venido haciendo más complejas y para el 
futuro se prevé que lo sean aún más. En tal razón, es conveniente para la organización disponer 
de instrumentos que guíen su acción y les permita prever los problemas y riesgos derivados del 
crecimiento y las complejidades asociadas al mismo.  
 
Árbol Verde con apoyo del Proyecto BIOFOR ha desarrollado un Plan de Negocios, el cual se 
basa en las ideas estratégicas decididas por la Sociedad, un Plan Empresarial formulado a finales 
de 2003 y principios de 2004 y el análisis del entorno actual. En el desarrollo de la consultoría 
para facilitar la preparación del Plan de Negocios se tuvo una reunión de trabajo, en la cual la 
Junta Directiva revisó y definió los aspectos estratégicos más importantes de la organización. 
Los objetivos del Plan de Negocios son:   
 
i. Disponer de una guía que oriente el desarrollo de las actividades de la organización en los 

próximos años. 
ii. Crear un marco que permita la identificación de potenciales problemas, de tal manera que 

se puedan evitar antes de que ocurran. 
 
En la preparación del Plan de Negocios de Árbol Verde se tuvo limitaciones de información, 
principalmente la de tipo financiero. Así también, este borrador del Plan de Negocios no pudo 
ser revisado y validado con la Junta Directiva y funcionarios de la Sociedad. Mientras esa 
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revisión no se de y no haya un compromiso de la organización para hacerlo su Plan, este 
documento no tendrá utilidad y estará inconcluso. Sin embargo, las circunstancias que impiden la 
revisión final no han podido ser superadas y la solución no está dentro de los alcances de la 
consultoría.  
 

1.2 La Sociedad Civil Árbol Verde 
 
La Sociedad Civil Árbol Verde se constituyó con el objeto de: “coadministrar el área forestal 
concesionada, vender bienes y servicios derivados de la concesión, promover el ecoturismo en la 
concesión, vender servicios de alimentación y hospedaje, elaborar y semi-elaborar productos con 
materia prima forestal (maderables y no maderables), producir y vender miel de abeja, producir y 
vender plántulas forestales y agrícolas, además de ejecutar otros proyectos productivos que sean 
compatibles con el ambiente y con los fines, objetivos e intereses de la Sociedad”.  
 
La concesión fue adjudicada en el año 1999. La Unidad de Manejo adjudicada tiene una 
extensión de 64,974 hectáreas. De esta superficie, el 51% cuenta con buen potencial para 
producción forestal, aún cuando parte de esta área ya ha sido intervenida por industrias de la 
madera en años anteriores. Dentro de la Unidad de Manejo se localizan varios sitios 
arqueológicos, algunos ya reconocidos por el Instituto de Antropología e Historia (IDAEH)  y 
otros que aún no han sido registrados.  
 
La organización fue acompañada, tanto para obtener la adjudicación de la concesión, como para 
iniciar las operaciones de aprovechamiento forestal por la Fundación Naturaleza para la Vida 
(NPV), organización local con sede en Petén. La concesión, al igual que las demás concesiones 
tiene un plazo de 25 años prorrogables. El Plan de Manejo Forestal fue preparado para 30 años y 
el mismo debe ser actualizado a cada cinco años. 
 
La estructura organizativa de Árbol Verde está conformada por: la Asamblea General de Socios, 
la Junta Directiva, el Consejo Consultivo, el Órgano de Fiscalización, el Órgano de Control y 
Vigilancia, el Órgano de Comercialización, la Gerencia y las Comisiones de Trabajo. 
 
La Asamblea General de Socios es la máxima autoridad de la Sociedad. Está conformada por 
345 socios activos procedentes de nueve comunidades del municipio de Flores Petén. Según los 
estatutos, la Asamblea General se reúne en forma ordinaria dos veces al año y en forma 
extraordinaria cuantas veces sea necesario.  
 
La Junta Directiva es el órgano de dirección de la Sociedad. La Junta Directiva está integrada 
por: i) un Presidente, ii) un Vicepresidente, iii) un Secretario, iv) un Tesorero, y v) cinco vocales. 
Los miembros de la Junta Directiva se eligen cada dos años y se contempla que el 50% de los 
miembros sean reelectos para el siguiente período, de tal manera que haya una transición 
adecuada. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente de la Junta Directiva. 
 
El Consejo Consultivo es un órgano de consulta y asesoría para apoyar la toma de decisiones 
cuando los demás órganos de la Sociedad lo necesitan. Estará conformado por ex-directivos con 
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experiencia positiva y por coordinadores de otros órganos de la sociedad, exceptuando a la Junta 
Directiva. El Consejo Consultivo se organiza en: i) un coordinador, ii) un secretario y iii) dos 
vocales. El período ordinario de funciones es de dos años.  
 
El Órgano de Fiscalización es una comisión nombrada por la Asamblea General para fiscalizar y 
controlar la administración de los recursos de la Sociedad. Los miembros se eligen por dos años, 
se contempla que la elección sea cuando la Junta Directiva ha cumplido un año de funciones, de 
tal manera que haya un traslape entre dos juntas. El Órgano de Fiscalización está integrado por: 
i) un Coordinador, ii) un Secretario, iii) un Vocal y iv) un miembro suplente. 
 
El Órgano de Control y Vigilancia tiene el propósito de resguardar el área de la concesión 
forestal, en todo lo relacionado con el control y prevención de invasiones, tala ilegal, saqueos 
arqueológicos, cacería de fauna, incendios forestales y en general la protección de los recursos 
naturales y culturales del área. Está conformada por. i) un coordinador, ii) un secretario y iii) un 
vocal y iv) un miembro suplente.  
 
El Órgano de Comercialización se conforma para garantizar el éxito comercial de la Sociedad, 
bajo principios empresariales. Está conformada por: i) un coordinador, ii) un secretario, iii) un 
vocal y iv) un miembro suplente. 
 
La Gerencia es responsable de la administración de la Sociedad. La Gerencia es la responsable 
de la ejecución de los programas, planes y proyectos. El Gerente reporta directamente a la Junta 
Directiva y puede o no ser miembro de la Sociedad.  
 
Las comisiones de trabajo son creadas como entes operativos de los proyectos de la Sociedad. 
Son autorizadas por la Asamblea General y tienen un carácter temporal de acuerdo a las 
necesidades. La Junta Directiva es la que autoriza el nombramiento de personal para las 
comisiones y la Gerencia es la responsable de controlar el desempeño de dicho personal. . 
 

II ASPECTOS DE MERCADO 

2.1 Productos / servicios 
 
Los productos y servicios ofrecidos por Árbol Verde a agosto de 2004 son: madera aserrada, 
muebles terminados, Venta de Ramón y servicio de hotel y restaurante. 
 
Se ofrece madera de diferentes especies y las más importantes son: caoba y cedro en el mercado 
internacional; y maderas de especies secundarias, principalmente, Santa María y Manchiche, en 
el mercado local y nacional. En la Unidad de Manejo se encuentran varias especies forestales que 
no tienen demanda en el mercado y por lo tanto es difícil su venta y los precios son muy bajos 
que no alcanzan a cubrir los costos de extracción y procesamiento.  
 
La madera aserrada que vende es extraída de la Unidad de Manejo y transportada en camiones al 
aserradero localizado en la Aldea El Caoba, Flores Petén, a una distancia aproximada de 110 
kilómetros. La madera se extrae entre enero y mayo. En el aserradero las trozas son cortadas con 
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las dimensiones requeridas por los compradores. Entre estas piezas, hay diversas calidades y en 
el caso de caoba y cedro se clasifican de acuerdo a la Nacional Hardwood Lumber Association 
(NHLA) en: Fas, selecta, comunes 1, comunes 2, comunes 3 y comunes 4. Además se vende 
madera de corta longitud, llamada cortos. En las otras maderas, Santa María, Manchiche y otras 
menos utilizadas, se ofrece la madera tablar, los cortos y subproductos. Estos últimos, aunque no 
tienen un valor comercial, tienen utilidad como leña y material para construcciones rústicas y son 
vendidos a precios simbólicos en la comunidad. 
 
Árbol Verde ofrece muebles terminados, los cuales son producidos por estudiantes de la escuela 
de carpintería que funciona en las instalaciones del aserradero y para la cual, la Sociedad apoya 
con Q. 500.00 mensuales por 10 meses a cada alumno. Sin embargo, esta actividad no es 
comercial y hasta ahora ha sido una forma de proyección social a la comunidad. Entre el aporte 
que se entrega y lo que se recupera por venta de los muebles, el aporte neto de la Sociedad es de 
alrededor de Q. 70,000 / año. 
 
La Sociedad ha vendido también, pequeñas cantidades de semilla de Ramón, la cual es utilizada 
en Paraguay para mezclarla con mate, con lo cual se produce una infusión que es tomada en 
dicho país. Se ha vendido también pequeñas cantidades a Estados Unidos. 
 
Se ofrece también, servicio de hotel y restaurante, en las instalaciones adquiridas por la Sociedad 
en la Aldea Ixlú. El servicio consiste en habitación y alimentación.  
 
Los productos que Árbol Verde podría ofrecer en el futuro son: Xate,  Pimienta, Chicle, miel de 
abeja y Turismo. 
 
a. Xate.  
 
El xate es una palma que tiene gran demanda comercial en los Estados Unidos y Europa. Se 
utiliza para adornos florales o para la exposición de productos perecederos en supermercados. El 
xate que se utiliza es de diferentes especies, las especies más comunes son: pata de vaca 
(Chamaedorea ernesto.augustii), xate de jade o macho (Chamaedorea oblongata), xate hembra 
(Chamaedorea elegans) y pacaya (Chamaedorea tepejilote). Este producto existe en la unidad de 
manejo y tradicionalmente ha sido extraído del bosque por personas que se dedican a dicha 
actividad. Los recolectores de xate lo entregan a contratistas, quienes lo llevan a centros de 
acopio donde es clasificado, empacado y enviado a Guatemala para su embarque vía aérea o a un 
puerto, para embarcarlo por vía marítima.  
b. Chicle.  
 
El Chicle es un producto que antes fue muy importante en la economía del Petén y Guatemala. 
Es extraído del chicozapote (Manikara zapota). La resina se utiliza para la fabricación de goma 
de mascar, la cual paulatinamente ha venido siendo sustituida en buena medida por alternativos 
sintéticos. Los extractores (chicleros) que viven en campamentos durante la temporada de chicle, 
pican los árboles de chicozapote para extraer la resina y con esta resina se hacen marquetas de 
chicle, las cuales se transportan de los campamentos y se concentran en San Benito, Petén. 
Posteriormente el producto es entregado a la Comisión Nacional del Chicle (CONACHICLE), 
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quien previamente ha negociado la producción y la entrega al comprador, que es una compañía 
japonesa.  
 
c. Miel de abeja 
 
Hasta ahora, Árbol Verde cuenta con alrededor de 40 colmenas y está en proceso de 
reproducción para instalarlas en las comunidades. Empresarios de la miel, organizados en 
COADAP expresan que el área de la Concesión de Árbol Verde es una de las mejores del Petén 
para la producción de miel.  
 
d. Turismo 
 
El desarrollo de las instalaciones de un hotel ubicado en la Unidad de Manejo, permitirá en el 
futuro dar diversos servicios a turistas con interés en investigación, recursos naturales y 
culturales. Entre estos servicios se encuentran: hospedaje, alimentación y tours.  
 
Árbol Verde es la empresa comunitaria que ha avanzado más en el aprovechamiento integral de 
los recursos de la concesión. La actual Junta Directiva tiene varias ideas de actividades que 
podría iniciar. Entre estas están: el chicle, servicios de turismo, producción de miel, pimienta y 
otras. Así también está considerando hacer mejoras en el taller de carpintería y prepararse para 
cuando INTECAP se retire con su equipo, terminar las instalaciones del hotel ubicado en la 
Unidad de Manejo y la terminación de la remodelación del hotel ubicado en la aldea Ixlú.  
 
Varias de estas iniciativas requerirán de un mayor tiempo para su desarrollo. Este plan de 
negocios considerará solamente aquellas iniciativas de las cuales hay mayor certeza. En tal 
sentido, en el plan de negocios se incluye la producción de madera con el procesamiento 
primario que recibe  actualmente, la recolección y beneficiado de la semilla de Ramón y de 
pimienta,  la producción de miel, el servicio de hospedaje en el hotel de Ixlú y los servicios de 
turismo en el eco-hotel que se está terminando de construir.  
 
 
 

2.2 Competencia 
 
a. Productos maderables 
 
En la producción y comercialización de productos maderables, los competidores de Árbol Verde 
son los 11 grupos comunitarios que cuentan con concesiones forestales adjudicadas por el 
CONAP. Siete de estas organizaciones son los más fuertes competidores, por la calidad de 
recursos con que cuentan en las unidades de Manejo y el desarrollo que han alcanzado. Estas 
organizaciones son: Laborantes del Bosque, Carmelita, Uaxactún, AFISAP, Custodios de la 
Selva, El Esfuerzo e Impulsores Suchitecos. Estos grupos comunitarios tienen un desarrollo 
similar y cuentan con capacidades de equipo, gerenciales y técnicas similares.  
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Además, hay cinco empresas privadas competidoras que no obtienen madera del área de uso 
múltiple de la RBM, pero la obtiene de otras áreas del Petén. Estas empresas cuentan con 
maquinaria que da valor agregado a la madera. Las empresas privadas cuentan con mejores 
equipos, mejor capacidad técnica y gerencial y mejores contactos en el mercado.  
 
b. Ramón 
 
El Ramón, producto no maderable con el que ya se tiene experiencia en Árbol Verde, no tiene 
actualmente un fuerte competidor, pues aún cuando el recursos existe en otras unidades de 
manejo, éstas no tienen la experiencia ni los contactos de mercado. Sin embargo, en el mediano 
plazo podrían tenerla y además, el mercado no es muy seguro y grande.  
 
 
c. Miel de abeja 
 
En miel de abeja la competencia son los productores organizados en la Cooperativa de 
Apicultores del Departamento de Petén (COADAP). Sin embargo, las comunidades ubicadas 
dentro del área de concesión de Árbol Verde, están en las mejores áreas productoras de miel y 
según COADAP hay mercado para miel de buena calidad y la producción de Árbol Verde 
fortalecería a la COADAP y no distorsionaría el mercado. 
 
d. Servicio de hotel 
 
En servicio de hotel, la competencia de Árbol Verde son varios hoteles ubicados en el área de El 
Remate y dada la distancia, la infraestructura de hoteles del área central del departamento, Flores 
y Santa Elena. Este servicio parece enfrentar dificultades fuertes para su desarrollo, dado que 
para fines turísticos la infraestructura no es muy apropiada por una parte y la experiencia en el 
manejo de una operación de este tipo es limitada. 
 
 
 
e. Turismo 
 
En el eco-hotel la competencia son operadores de turismo de aventura que hay en el 
departamento y que tienen rutas y paquetes turísticos probados y desarrollados. Será necesario 
que Árbol Verde trabaje en el diseño de un producto atractivo.  
 
f. Muebles terminados 
 
La competencia en la venta de muebles terminados está constituida por los negocios de la zona 
central (Flores y Santa Elena) y entre las organizaciones comunitarias, la Sociedad Civil 
Laborantes del Bosque de Melchor de Mencos. La cercanía de Árbol Verde a Flores y Santa 
Elena, le da una ventaja para producir y vender en esa área. 
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2.3 Situación de Árbol Verde en el mercado 
 
La organización ha superado las primeras fases de desarrollo y ha sentado las bases para avanzar 
y crecer en el futuro, para lo cual cuenta con potencial. Un análisis de fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas hecho por la Junta Directiva de Árbol Verde en el marco de la 
preparación del plan de negocios, ilustra la situación en la que se encuentra la organización para 
enfrentar los retos del mercado y del desarrollo como empresa. Entre las fortalezas están: 
 
- Independencia en toma de decisiones. 
- Liderazgo en los directivos y trabajo en equipo. 
- La Unidad de Manejo cuenta con recursos aceptables. 
- La empresa cuenta con equipo básico para trabajar. 
- Hay base de capacidad ya formada entre los socios para trabajar con diferentes recursos. 
- La Junta Directiva tiene una visión empresarial y de proyección social equilibrada. 
- Cuentan con certificación para la madera conforme el FSC. 
- Están trabajando en la formación de las futuras generaciones. 
- Cuentan con una estructura organizativa y de administración ya funcionando y con la 

capacidad básica para llevar a cabo las actividades. 
- La organización tiene solvencia financiera.  
- Hay una adecuada separación entre la dirección y la ejecución. 
 
Sin embargo, hay algunos aspectos negativos en la organización y en tal sentido, las principales 
debilidades que dificultan el logro de sus objetivos son: 
 
- Algunas normas son restrictivas y no permiten un proceso de toma de decisiones ágil. 
- Hay limitaciones en la capacidad de generar empleo. 
- Falta de comunicación entre socios. 
 
Entre las oportunidades están: 
 
- Aceptación y reconocimiento del gobierno al proceso de concesiones. 
- Apoyo y aceptación de organismos internacionales. 
- Hay un mercado insatisfecho de maderas finas. 
 
Entre las amenazas están: 
 
- Limitación en el mercado de maderas secundarias. 
- La ampliación del Parque Mirador. 
- Hay organizaciones que aprovechan para conseguir dinero, la simpatía de varios sectores por 

las actividades de aprovechamiento sostenido del bosque. 
- Los megaproyectos. 
- La inestabilidad y contradicciones políticas. 
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III ESTRATEGIA Y PLANES DE ÁRBOL VERDE 

3.1 Estrategia de Árbol Verde 
 
Árbol Verde no cuenta con un Plan Estratégico propiamente dicho, pero a finales de 2003 y 
principios de 2004 formularon un Plan Empresarial, el cual recoge diversos elementos 
estratégicos que pueden permitir a los directivos de la organización, la orientación necesaria. 
 

3.1.1 La Visión 
 
En el citado plan, la visión de la empresa se definió de la siguiente manera: “ser una empresa 
referente a nivel centroamericano, reconocida por su productividad, solidez financiera, 
competitividad comercial, orientada hacia la justicia social y ambientalmente sostenible”1. 
 

3.1.2 La Misión 
 
La Sociedad definió en su Plan Empresarial una misión para la organización en general y una 
misión para la empresa en particular.  
 
La misión para la organización es: “somos una organización empeñada en demostrar que la 
comunidad puede proteger el bosque, aprovechando racionalmente sus recursos, para armonizar 
el desarrollo económico social con la conservación de la naturaleza”2. La misión para la empresa 
se definición así: “somos una empresa dedicada al aprovechamiento sostenible del bosque, 
transformación y comercialización de productos maderables y no maderables, a través de un 
recurso humano capacitado, la concesión forestal y el equipo necesario para generar utilidades 
que permitan mejorar la calidad de vida de los asociados y sus comunidades”3. 
 

3.2 Factores clave del éxito 
 
Para tener éxito en su iniciativa, La organización debe fijar su atención en los siguientes factores 
clave: desarrollo institucional; el aseguramiento de los clientes en el mercado externo; un 
adecuado análisis de los proyectos nuevos; y el mantenimiento de alianzas con otras 
instituciones. 
 
i. Desarrollo. La organización debe de desarrollarse institucionalmente, tanto en la 

formación del recurso humano, como en el desarrollo de sistemas de trabajo, de tal 
manera que se puedan desarrollar las capacidades internas. Si bien, hasta ahora, en el área 
ha habido disponibilidad de asistencia técnica gratuita, especialmente en el área técnica. 
El desarrollo institucional permitirá consolidar la capacidad interna para manejar en 

 
1 Plan Empresarial 2004 – 2007 de la Sociedad Civil para el Desarrollo Árbol Verde. Febrero de 2004. 
2 Plan Empresarial 2004 – 2007 de la Sociedad Civil para el Desarrollo Árbol Verde. Febrero de 2004.  
3 Plan Empresarial 2004 – 2007 de la Sociedad Civil para el Desarrollo Árbol Verde. Febrero de 2004. 
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forma adecuada las operaciones de campo en la extracción de madera y las operaciones 
en el proceso de aserrío para el procesamiento de la madera. Además, permitirá 
desarrollar otros proyectos para aprovechar en forma integral los recursos de la Unidad 
de Manejo. El área que está más débil y que debe mejorarse apropiadamente es el área 
administrativa y gerencial, donde ha habido menos asistencia técnica y donde también 
hay menos apertura para recibirla.   

 
ii. Aseguramiento de los clientes externos. Es importante que la organización cumpla con 

los contratos con los compradores del mercado externo, de tal manera que los clientes 
sientan seguridad de que van a tener una provisión constante de los productos que 
necesitan. 

 
iii. Análisis de nuevos proyectos. Árbol Verde tiene varios proyectos con potencial de 

desarrollo y el reto es analizarlos adecuadamente, de tal manera que se tomen lasa 
decisiones adecuadas antes de ejecutarlos. Malas decisiones pueden causar problemas 
serios a la organización. 

 
iv. Mantenimiento de alianzas con otras organizaciones. Es importante que la organización 

trabaje en la dirección de mantener y profundizar alianzas estratégicas con 
organizaciones que trabajan en el sector. Así también, es importante para la organización 
el desarrollo de nuevas alianzas, especialmente aquellas que le permitan acceder a 
mejores mercados, a mejorar la calidad de la producción y al desarrollo institucional. 

 
Con relación a la madera, en el corto plazo continuará ofreciendo el mismo producto de madera 
con procesamiento primario. La madera de caoba y cedro seguirá destinándose al mercado 
internacional y en el mercado nacional se comercializará la madera de caoba y cedro que no es 
posible vender en el exterior y la madera de especies que tienen algún mercado, tales como: 
Santa María, manchiche y pucté. Se producirá la madera conforme las especificaciones de los 
compradores. Las otras especies serán aprovechadas solamente si se identifica un mercado 
seguro para las mismas. Se cumplirá con todos los requisitos que demanda la certificación bajo 
las normas del FSC, de tal manera que el producto continúe con acceso a los mercados 
internacionales.  
 
En el mediano plazo, se tratará de aumentar la exportación de las maderas de especies 
secundarias que por ahora no son comerciales, para lo cual se identificarán posibles clientes y se 
enviarán muestras. Así también, establecerán alianzas estratégicas para desarrollar ofertas 
comerciales competitivas, como puede ser el trabajar juntos con otras organizaciones 
comunitarias que tienen concesiones, consolidar la ACOFOP y FORESCOM.  
 
En el largo plazo se tratarán de desarrollar nuevos productos, con énfasis en productos no 
maderables. 
 
En Ramón, prevé aumentar la recolección, beneficiado y venta del producto, en la forma en que 
hasta ahora lo ha realizado. Se prevé también terminar la remodelación del hotel ubicado en Ixlú 
para mejorar el servicio de hospedaje; ofrecer el servicio de turismo ecológico con las facilidades 
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del eco-hotel que está terminando en la Unidad de Manejo, ofreciendo tours a grupos de turistas, 
con servicio de transporte, hospedaje, alimentación y guía turístico.  
 
En los muebles terminados que se obtienen a través de la escuela de carpintería, se continuará en 
la misma manera y se tienen planes para adquirir maquinaria propia y de esa manera, cuando 
INTECAP se vaya del lugar, quedar con maquinaria parecida a la que se tiene y producir 
muebles en forma comercial. Sin embargo, esta es una idea que no tiene aún suficiente análisis.  
 

3.3.2 Precios 
 
En madera se buscará obtener los mejores precios posibles de los compradores. Para esto, se 
buscará negociar conjuntamente con otras organizaciones que tienen concesiones comunitarias, 
aprovechando las estructuras formadas por las organizaciones comunitarias, tales como 
ACOFOP y FORESCOM. En el futuro se cotizarán los precios que ofrezcan diferentes 
compradores, tratando de formalizar relaciones con las empresas o compradores que ofrezcan 
mejores precios y otras condiciones de compra. Los precios que por el momento se tienen 
establecidos son los que se presentan en el cuadro siguiente.  
 
 
 
 
 

CUADRO 1 
PRECIOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS A OFRECER 

 
PRODUCTO 

 
PRECIO 

PRODUCTOS MADERABLES:  
Caoba:  
- Fas y Selecta US$ 2.90 – US$ 3.00 / pt 
- Comunes promedio US$ 1.35 / pt 
- Cortos  US$ 0.73 / pt 
- Vendida en el país Q. 10.00 / pt 
Cedro:  
- Comunes 2 a mejor US$ 1.40 / pt 
- Madera de cedro vendida en el país Q. 7.00 / pt 
Especies secundarias:  
- Exportación US$ 0.80 / pt 
- Mercado nacional Q. 5.50 / pt 
OTROS:  
- Muebles Q. 2,500 - 3,000 / Unidad  
- Ramón Q. 200.00 / qq 
- Pimienta Q. 850.00 / qq 
- Hotel Q. 50.00 
- Eco-hotel Q. 450.00 / persona / día (hospedaje, alimentación, 

transporte, tour.). 
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Los precios de madera han sido ya obtenidos por la Sociedad. El precio del Ramón también ya 
ha sido obtenido con el comprador. Los precios de la pimienta son los que se obtienen en el área, 
los precios del hotel son los que se han estado cobrando y son bajos con relación a los hoteles 
que atienden turistas en el área cercana. El precio del eco-hotel ha sido estimado con base en 
precios de hospedaje, comida y transporte en el área, pero no hay ninguna experiencia aún. No se 
está tomando en cuenta la actividad de carpintería, pues por ahora es más una actividad de 
proyección social, en la cual con la venta de muebles, se recupera alrededor del 50% del monto 
asignado para apoyar la actividad, la cual es de alrededor de Q. 140,000 / año. 
 

3.3.3 Distribución 
 
En materia de distribución, el Plan Empresarial4 propone para la madera de caoba y cedro, 
principalmente la primera, investigar más sobre la posibilidad de encontrar brokers en Estados 
Unidos y Europa para presentarles los productos, reconociendo la certificación del FSC y de esa 
manera, negociar una posible cadena de distribución. Para las especies secundarias, propone 
ofrecer al mercado nacional un producto de mejor calidad y sin intermediación.  
 
Sin embargo, reconociendo que es difícil abordar en el corto plazo el problema de la distribución 
como forma de mejorar los precios en todas las especies y el volumen de venta en las especies 
secundarias, la madera se distribuirá como se ha venido haciendo. Árbol Verde concentrará la 
madera en el aserradero ubicado en la Aldea El Caoba, lugar donde venderá a compradores del 
mercado nacional. En caso de que se negocie que la madera sea puesta en otro lugar, se 
contratará servicios de transporte. La madera para el mercado internacional será entregada en el 
lugar que se pacte con el comprador, ya sea en el aserradero o en un puerto de embarque. El 
transporte al país de destino corre por cuenta del comprador. No se prevé el establecimiento de 
centros de venta de madera en otros lugares. 
 
En el caso de la semilla de ramón, se entregará en las instalaciones de la Sociedad y el 
comprador lo transportará. La pimienta también será vendida en el punto donde se acuerde con el 
comprador sin utilizar ningún intermediario. La miel de abeja será comercializada a través de 
COADAP que es el canal que se utiliza para la exportación a los mercados externos. Los 
servicios de hotel serán prestados en el lugar y el servicio de turismo ecológico será ubicado en 
la aldea Ixlú, haciendo alianzas con operadores de turismo de Guatemala y Flores. 
 

3.3.4 Promoción 
 
Árbol Verde promocionará la madera a los clientes actuales y otros que identifique en el futuro. 
A los compradores del mercado externo les hará saber la disponibilidad de madera que tiene, de 
tal manera que pueda negociar con varios compradores. Se tratará de mantener el mayor número 
de clientes posible. En todo caso se negociará sobre la base de mejores precios y condiciones de 
venta y se cumplirán los compromisos que se asuman, a fin de trasladar la imagen de 

 
4 Plan Empresarial 2004 – 2007 de la Sociedad Civil para el Desarrollo Árbol Verde. Febrero de 2004. 
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proveedores confiables. Así también, al igual que la mayoría de organizaciones comunitarias con 
concesiones en la RBM, Árbol Verde cuenta con el apoyo técnico en el área de mercadeo de 
parte de FORESCOM5. 
 
En el caso de la madera para vender al nivel nacional, la Sociedad llevará un registro de los 
clientes y se mantendrá en contacto con ellos. Además de los clientes usuales, se irá levantando 
un registro de clientes potenciales. 
 
En el caso del Ramón no se promocionará, dado que no es posible aumentar tanto la escala de 
aprovechamiento y se tratará de ampliar la relación con el cliente actual y en lo posible ampliarlo 
a otros clientes del país que lo utiliza. Sin embargo, por ahora no hay ninguna estrategia para 
buscar más clientes y ampliar la escala de aprovechamiento. 
 
La pimienta no requiere de mayor promoción. La miel de abeja se promocionará a través de 
COADAP que es la que asume tal función, pues es la organización de los contactos y que dirige 
la comercialización.  
 
El hotel será anunciado; sin embargo, no hay por ahora un concepto desarrollado para el mismo 
y está en condiciones difíciles de competir con hoteles para el público de turismo internacional. 
El eco-hotel en sus primeros meses de funcionamiento se promocionará en Flores y Santa Elena 
que es donde los turistas llegan; sin embargo, se tendrá que desarrollar una estrategia para captar 
turismo desde antes que llegue al departamento. Hará falta agregar esfuerzos para desarrollar 
mejor el producto ofrecido. 
 

IV RECURSOS Y ESTRATEGIA DE OPERACIONES 

4.1 Recursos humanos 
 
La organización deberá aumentar la planta de personal que trabaja para poder desarrollar las 
actividades que tiene previstas.  
 
En el caso de las actividades de recolección y beneficiado de Ramón y pimienta no necesitará 
aumentar la planta de personal. En el caso del hotel y eco-hotel, deberá de agregar el personal 
que los dirija y proporcionar la capacitación necesaria, especialmente en las actividades de 
servicios turísticos a través del eco-hotel. En miel de abeja no será necesario aumentar el 
personal de la planta. 
 
Se hizo una estimación de gastos necesarios para expandir las actividades del hotel, eco-hotel y 
otras actividades de la Sociedad y en esta se incluye el costo del personal necesario. Es 

 
5 FORESCOM es una empresa creada por las organizaciones comunitarias que tienen concesiones en el área de usos 
múltiples de la RBM. La empresa se creó para que preste servicios técnicos a las organizaciones, bajo un modelo de 
cobro por los servicios para asegurarlos en el largo plazo. Actualmente FORESCOM vende a las organizaciones 
servicios técnicos par la preparación del POA, supervisión del aprovechamiento y en el corto plazo, la supervisión 
para la certificación de la madera. 
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importante mencionar, que los directivos proponen esta y otras actividades, pero no hay un 
análisis formal de las necesidades adicionales de capacidad. Sin embargo, se considera que la 
previsión de gastos adicionales, cubre las necesidades. 
 

4.2 Inversiones 
 
La organización prevé en los próximos años realizar las inversiones necesarias para iniciar las 
actividades previstas y fortalecer las que ya realiza. Se realizarán inversiones en equipo para 
realizar las operaciones forestales, las cuales se prevé hacer en 2005.  
 
Se considera también la terminación de la remodelación del hotel y en la inversión se incluye el 
costo del mismo y de la remodelación. Se considera la inversión del eco-hotel, la cual se está 
realizando ya. Se considera también hacer las inversiones para establecer las colmenas e iniciar 
la producción de miel de abeja. Finalmente se han considerado algunas inversiones adicionales 
en la oficina, para mejorar el equipamiento de la misma y poder atender de mejor manera las 
actividades actuales y las que se realizarán en el futuro. El detalle de inversiones se resumen en 
el cuadro 2. 
 
Se han considerado también hacer algunas inversiones en pre-inversión, de tal manera que se 
puedan analizar ideas de proyectos que se tienen y poder decidir en el futuro sobre la 
conveniencia de llevarlos a cabo. Concretamente se considera la pre-inversión para el 
establecimiento formal de una carpintería para producir muebles terminados, como continuación 
de la iniciativa de la escuela que actualmente funciona en alianza con INTECAP.  
 
Se considera también un monto para tener un mejor análisis y diseño de la actividad de eco.-
turística, la cual aún cuando se contará con instalaciones, deberá desarrollarse el producto que se 
ofrecerá. Se considera en otros, análisis de actividades como el chicle, equipo para producir 
machiembre, y otras ideas que se tienen y que no han sido analizadas. 
 
 
 

CUADRO 2 
INVERSIONES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS 

- Cifras en Quetzales - 
CONCEPTO 

COSTO 
TOTAL 2005 2006 2007 2008 2009

Madera:      
Tractor D6 400,000 400,000     
Skidder 200,000 200,000     
Cargador 250,000 250,000     
Total madera 850,000 850,000     
Hotel:     
Costo  130,000 130,000     
Remodelación 80,000 80,000     
Total hotel 210,000 210,000     
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CONCEPTO 
COSTO 
TOTAL 2005 2006 2007 2008 2009

Eco-hotel:      
Bungalows 37,500 37,500      
Comedor 14,000 14,000     
Sistema eléctrico 18,000 18,000     
Sistema agua  4,500 4,500     
Total eco-hotel 74,000 74,000    
Miel de abeja:     
Colmenas 126,500 27,500 13,750 19,250 27,500 38,500
Otros 75,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
Total miel de abeja 201,500 42,500 28,750 34,250 42,500 53,500
Oficina:     
Equipo de oficina 25,000 25,000     
Otros 10,000 10,000     
Total oficina 35,000 35,000     
Preinversión:       
Carpintería 30,000 30,000     
Desarrollo turístico 80,000 80,000   
Otros 50,000  50,000     
Total 160,000 110,000 50,000  
Otros       
Actualización plan de manejo 100,000    100,000  
Total inversiones 1,470,500 1,211,500 28,750 34,250 142,500 53,500
 
 
 

4.3 Estrategia de operaciones 
 
Árbol Verde contratará la asistencia técnica para la elaboración del POA y proporcionará el 
apoyo logístico y personal de apoyo al contratista. A partir de 2004 los servicios de asistencia 
técnica para la preparación del POA y la supervisión de las operaciones forestales los contrata 
con FORESCOM. Con la aprobación de CONAP planificará las operaciones de extracción de 
madera del bosque, cumpliendo con los lineamientos de CONAP y con las normas del FSC. La 
madera será extraída del bosque y trasladada por transportistas independientes al aserradero,  
aprovechando al máximo la época seca, para extraer en lo posible la totalidad del volumen 
autorizado por CONAP. Árbol Verde continuará adquiriendo madera de otras organizaciones 
comunitarias, para darles el procesamiento primario y luego venderla, de tal manera que mejora 
el aprovechamiento de la capacidad instalada del aserradero.  
 
La madera en el aserradero será procesada de acuerdo con las especificaciones de los 
compradores, haciendo el mejor uso de la madera en las calidades y dimensiones que se 
necesitan en el mercado. Los subproductos forestales serán vendidos en el mercado local. La 
producción se hará en el menor tiempo posible, utilizando la capacidad instalada del aserradero 
lo más posible. 
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En el transporte de la madera se continuará adquiriendo el servicio a través de transportistas 
independientes. El servicio de regencia forestal será adquirido a FORESCOM. 
 
Con relación a la recolección, beneficiado y comercialización de la semilla de ramón, se 
continuará comprando la semilla a las personas que la recolecta. La semilla será seleccionada, 
limpiada, pesada y envasada en papel y bolsas de plástico. Se continuará la relación comercial 
con el comprador y se deben de arreglar algunos aspectos de los términos de venta y pago. Se 
tratará en el futuro de conseguir otros compradores.  
 
La actividad de pimienta se trabajará en la forma que tradicionalmente se hace. Para esto, se 
establecerán los campamentos y se tendrán los grupos de 15 recolectores con un encargado, 
habrá un bodeguero y un secador.  El producto será llevado a la Aldea Ixlú y luego será vendida 
ya seca. Se tratará de acortar el canal de comercialización e incluso venderla fuera de Petén para 
alcanzar mejores precios. 
  
La producción de miel de abeja se trabajará distribuyendo las colmenas entre los miembros de 
las comunidades que estén interesados. Se dará capacitación a los productores y se apoyará en las 
visitas a las colmenas. La producción será concentrada y llevada a COADAP, entidad a la que la 
organización se asociará. COADAP es la organización que cuenta con el conocimiento del 
mercado y además, consolida la producción de miel del departamento y es a través de ella se 
logran mejores precios. Además, esta entidad tiene la capacidad para proporcionar la asistencia 
técnica y canalizar otros apoyos para el desarrollo de la actividad.  
 
Para el desarrollo de la actividad de servicios de turismo y utilización de las facilidades del eco-
hotel no hay una estrategia definida aún y será necesario que la desarrollen en el corto plazo. 
Para esto se prevén fondos para hacer un análisis y avanzar en el desarrollo del producto. En el 
caso del hotel, también deberá de hacer lo mismo y vincularla más a la actividad del eco-hotel.  
 
Con relación a la escuela de carpintería, se continuará de la misma manera hasta que INTECAP 
decida estar en el lugar. Sin embargo, se consideran algunos recursos financieros para analizar la 
situación y la factibilidad de adquirir equipo para establecer un taller de carpintería donde se 
produzcan muebles terminados.  
 
No se consideró oportuno avanzar en otras ideas incipientes que se tienen, debido a que no hay 
análisis suficiente. Sin embargo, lo importante es que Árbol Verde tiene varias opciones que 
puede ir analizando y desarrollando en los próximos años. Entre estas se encuentran, la 
recolección de chicle, la producción de pollos y otras. 
 

V PROYECCIONES FINANCIERAS 

5.1 Supuestos 
 
Para las proyecciones financieras del Plan de Negocios de Árbol Verde se han establecidos 
supuestos, los cuales son producto de la experiencia acumulada que la organización ha adquirido 
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en los años que lleva de ejecutar el plan de manejo y los resultados de las operaciones forestales 
y otras actividades en menor escala. Los supuestos que se han establecido son los siguientes: 
 
a. En el caso de la madera, Se parte de los resultados de las operaciones forestales del año 2004, 

de acuerdo a tabulaciones realizadas por la Gerencia de la Sociedad. Se toma en cuenta este 
año, ya que los anteriores han sido irregulares, debido a que en años pasados los 
aprovechamientos no fueron hechos conforme lo planeado, cantidades significativas de 
madera no se vendieron el mismo año y otras causas más. No fue posible tener el informe 
que la Sociedad prepara para INAB. La información de madera vendida fue proporcionada 
por la Gerencia para el año 2004 (proyectando lo que será al final, pues algunas cantidades 
de madera todavía estaban siendo despachadas a principios de septiembre de 2004). Sobre 
esta base, el volumen de ventas proyectadas se estimó en 195,000 pies tablares de caoba; 
25,000 pies tablares de cedro; y 75,000 pies tablares de especies de maderas secundarias 
(Santa María, Manchiche y otras).  

 
b. La Gerencia estimó que el 91%  de la madera de caoba se exporta y el restante 9% se vende 

en el mercado local y nacional. De la caoba vendida en el mercado internacional, el 72% 
corresponde a las calidades fas y selecta y el 21% a comunes y 7% a cortos. 

 
c. En madera de cedro se considera que el 80%  de la madera se exporta y el restante 20% se 

vende en el mercado local y nacional. Del cedro vendido en el mercado internacional, el 
100% corresponde a las calidades común 2 a mejor (común 2, 1, fas y selecta).  

 
d. En madera de especies secundarias, se considera que el 53%  se exporta y el 47% se vende en 

el mercado local y nacional. De la madera vendida en el mercado internacional, el 100% 
corresponde a madera de primera.  

 
e. Los precios utilizados para las proyecciones son los siguientes: 
 

- Caoba:  
- Exportación, Fas y selecta:  US$ 2.90 / pt 
- Exportación, Comunes          1.35 / pt 
- Exportación, cortos           0.73 / pt 
- Mercado nacional   Q.    10.00 / pt 

 
 
- Cedro:  

- Exportación, Común 2 a mejor: US$ 1.40 / pt 
- Mercado nacional   Q.    7.00 

 
- Especies secundarias:  

- Exportación:    US$ 0.80 / pt 
- Mercado nacional:    Q   . 5.50 / pt 
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f. Los costos de la madera se estimaron sobre la base de los costos planificados por Árbol 
Verde para 2004. Los costos se dividieron en fijos y variables. Se consideraron como costos 
fijos: el monto anual aplicado del Plan de Manejo Forestal, el costo del POA, el pago anual 
del usufructo de la concesión y la auditoría anual de la certificación. Los costos variables 
fueron: costos de aprovechamiento, de aserrío, impuestos en función de volúmenes y guías 
forestales. El costo variable sobre la base de 307,810 pies tablares de madera fue de Q. 3.37 / 
pie tablar. Los costos fijos para 2005 se estiman en Q. 178,761 ya tomando en cuenta la 
inflación.  

 
g. En Ramón se consideró que el proyecto comercializará 100, 150, 200, 250 y 300 quintales al 

año, para los años del 2005 al 2009. El precio del producto se estimó en US$ 200 / quintal, el 
cual ya ha sido obtenido en pequeños volúmenes comercializados durante los dos últimos 
años. Se estima que el costo de producir un quintal empacado para la venta es de Q. 205. 

 
h. En pimienta se estima que se obtendrán 594 quintales de pimienta seca en tres meses de 

temporada de recolección. El precio de la pimienta seca se estimó en Q. 850.00 / quintal. En 
otras áreas de fuera del Petén, podrían obtenerse mejores precios. El costo del quintal seco de 
pimienta se estimó en Q. 193 / quintal.  

 
i. En la producción de miel de abeja se estimó que en las comunidades de Árbol Verde se 

establecerían alrededor de 60, 85, 110, 160 y 230 colmenas para los años de 2005 a 2009. Se 
consideró también que cada colmena produce alrededor de 15 galones de miel al año. El 
costo del galón de miel se estimó en Q. 42 y el precio en Q. 75. Estos precios han sido 
obtenidos ya por productores organizados en COADAP. 

 
j. En los servicios de turismo (eco-hotel, alimentación, tour y transportes) se estimó un costo de 

Q. 450 / día. Se estimó que el número de días / turista al año serían de 900, 1,050, 1,200, 
1,350 y 1,500 para los años del 2005 al 2009. Esta estimación parte de cinco meses de trabajo 
comenzando con una ocupación en durante esa temporada de 60% y llegando al final de 
100% en cinco bungalows desarrollados en ocupación doble.  

 
k. En el funcionamiento del hotel, se consideró 33 habitaciones a una ocupación de alrededor 

del 60% durante todo el año y cobrando Q. 50 / día / persona.  
 
l. Se consideraron ingresos por membresía, tomando como base la cuota mensual de Q. 10 / 

mes / socio (Q. 120 / socio / año). No se considera que nuevos socios ingresen a la Sociedad. 
 
m. Se considera que el personal de la planta fija actual (administración) se aumentará debido 

principalmente a las operaciones del eco-hotel y el eco-hotel. Los costos directos están 
incluidos en los costos de estas dos actividades y las otras que no demandan aumentos en la 
planta de personal. Se han estimado gastos operativos y de administración adicionales por las 
actividades que se desarrollarán y se considera que estos cubren las necesidades adicionales 
de personal. En las actividades forestales propiamente no se demandará mayores 
requerimientos de personal, pues su volumen es casi constante. Los empleados de las etapas 
de aprovechamiento y aserrío son temporales y serán contratados según las necesidades y 
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duración de la temporada de trabajo. Se consideró un 38.66% de los salarios para cubrir las 
prestaciones laborales de los empleados fijos. Este mismo porcentaje se considera para 
empleados temporales de las operaciones de extracción de madera y aserradero y ya está 
incluida en el costo de producción.  

 
n. Los gastos de administración (personal actual) fueron proporcionados por la Gerencia. No se 

contó con información de los demás costos administrativos, los cuales no fueron 
proporcionados por la gerencia. Al obtenerlos, serán incorporados en el cálculo. Se utilizaron 
los costos que reportó otra organización similar. 

 
o. Se consideraron inversiones adicionales que se detallan en la sección 4.2. Dentro de estas 

inversiones se está considerando que se realicen estudios de preinversión para la carpintería, 
servicios de turismo y otros que sean necesarios y que se definirán.  

 
p. Se ha considerado una inflación anual de 6%, ligeramente mayor a la registrada en 2003, la 

cual fue de 5.85%. Esta tasa de inflación se aplicó a los costos de producción / pie tablar 
planificados por Árbol Verde para 2004 y a los gastos administrativos y de venta.  

 
q. No se está considerando una tasa de incremento de precios anual, ya que diversos informes 

indican que los precios de la madera permanecerán relativamente estables. Los incrementos 
de precios logrados en los últimos años obedecen más a mejora en las condiciones de 
negociación y nuevos contactos, que a una tendencia al alza de los precios en el mercado. Sin 
embargo, en uno de los escenarios se hicieron cambios en la variable precios. 

 

5.2 Producción 
 
Se tratará de mantener una producción total de madera de 295,000 pies tablares de madera para 
la venta, lo cual es posible de obtener con la producción de la Sociedad y la madera que se puede 
adquirir a otras organizaciones con concesiones en el área. Se estima que 195,000 pies tablares 
serán de caoba, 25,000 de cedro y 75,000 de especies secundarias, principalmente Santa María y 
Manchiche. Esta estimación corresponde a la madera de 2004, la cual se prevé obtener en los 
próximos años. 
 

5.3 Proyecciones de ingresos y costos 
 
Sobre la base de los supuestos descritos en la sección anterior, los ingresos brutos, ya deducidos 
los costos de producción (margen bruto), por concepto de venta de productos y servicios 
ascienden a Q. 4,102,396 en el primer año proyectado (cuadro 3). Los ingresos por venta de 
madera ascienden a Q. 3,089,338,  equivalente al 75.3%, los ingresos de Ramón representan el 
3.4%, los ingresos por venta de pimienta el 9.5%, miel de abeja 0.7, los servicios de turismo 
5.3% y por hospedaje en el hotel 5.8%. 
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Los costos de la madera se estimaron sobre la base de los costos programados para 2004 por  
Árbol Verde, agregándole la inflación estimada en 6% anual6. Los costos de los otros productos, 
al igual que los ingresos se consideraron constantes y las bases de cálculo se presentan con 
detalle en la sección 5.1, supuestos. 
 
 
 
 

CUADRO 3 
INGRESOS, COSTOS DE PRODUCCIÓN Y MARGEN BRUTO DE LOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR ÁRBOL VERDE 
- Cifras en Quetzales - 

 
CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009
Madera de caoba exportación Fas/Selecta  2,964,125 2,964,125 2,964,125 2,964,125 2,964,125
Madera de caoba exportación comunes 402,457 402,457 402,457 402,457 402,457
Madera de caoba exportación Cortos 72,542 72,542 72,542 72,542 72,542
Madera cedro exportación común 2 a 
mejor 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000
Madera de secundarias exportación 254,400 254,400 254,400 254,400 254,400
Madera de caoba mercado nacional 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500
Madera de cedro mercado nacional 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
Madera de secundarias mercado nacional 193,875 193,875 193,875 193,875 193,875
Total venta de madera 4,321,898 4,321,898 4,321,898 4,321,898 4,321,898
(-) Costo variables 1,053,799 1,117,027 1,184,049 1,255,091 1,330,397
(-) Costos fijos 178,761 189,486 200,855 212,907 225,681
Margen bruto venta de madera (1) 3,089,338 3,015,385 2,936,994 2,853,900 2,765,820
Ramón:  
Ingreso por venta de Ramón 160,000 240,000 320,000 400,000 480,000
Costo de Ramón 20,500 30,750 41,000 51,250 61,500
Ingreso bruto por venta de Ramón 139,500 209,250 279,000 348,750 418,500
 Pimienta:           
Ingreso por venta de pimienta 504,900 504,900 504,900 504,900 504,900
Costo de pimienta 114,642 114,642 114,642 114,642 114,642
Ingreso bruto por venta de pimienta 390,258 390,258 390,258 390,258 390,258
 Miel de abeja:           
Ingreso por venta de miel 67,500 95,625 146,250 202,500 281,250
Costos por ventas de miel 37,800 53,550 81,900 113,400 157,500
Ingreso bruto por venta de miel 29,700 42,075 64,350 89,100 123,750
 Servicios de turismo:           
Ingreso por servicios de turismo 405,000 472,500 540,000 607,500 675,000
Costos por servicio de turismo 189,000 220,500 252,000 283,500 315,000
Ingreso bruto por servicios de turismo 216,000 252,000 288,000 324,000 360,000

                                                 
6 Una parte de la madera que procesa Árbol Verde es adquirida de otras organizaciones con concesiones en la RBM. 
Para fines de cálculo, se aplicó el costo de la madera producida por la propia organización a todo el volumen de 
madera procesada.  
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CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009
Hotel:  
Ingreso ocupación de hotel 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000
Costo hotel 122,400 122,400 122,400 122,400 122,400
Ingreso bruto hotel 237,600 237,600 237,600 237,600 237,600
Total:      
Madera 3,089,338 3,015,385 2,936,994 2,853,900 2,765,820
Ramón 139,500 209,250 279,000 348,750 418,500
Pimienta 390,258 390,258 390,258 390,258 390,258
Miel de abeja 29,700 42,075 64,350 89,100 123,750
Servicios de turismo 216,000 252,000 288,000 324,000 360,000
Hotel 237,600 237,600 237,600 237,600 237,600
Total 4,102,396 4,146,568 4,196,202 4,243,608 4,295,928
(1) Los márgenes brutos de la madera presentan márgenes brutos negativos debido a que se 

aplicó la tasa de inflación en los costos, pero no se consideró apropiado aplicar una tasa 
de inflación en los precios de madera, ya que no hay una clara tendencia en ese sentido. 

 

5.4 Gastos administrativos 
 
Con relación a los gastos de operación y administrativos, estos se presentan en el cuadro 4. Los 
gastos se establecieron sobre la base de la ejecución del presupuesto de 2003 y considerando 
aumentos anuales de 6% por inflación. En el caso del personal, al costo del mismo, se incluyó 
38.66%, correspondiente a las prestaciones laborales de ley que la Sociedad paga.  

 
 

CUADRO 4 
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ÁRBOL VERDE 

- Cifras en Quetzales - 
 
 
CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 
Personal:      
Gerente 62,710 66,472 70,461 74,688 79,169
Secretaria 22,871 24,243 25,697 27,239 28,874
Contador 33,199 35,191 37,303 39,541 41,913
Encargado de compras 24,346 25,807 27,355 28,997 30,736
Prestaciones Laborales (38.66%)* 55,332 58,652 62,171 65,902 69,856
Sub-total gastos por personal 198,458 210,365 222,987 236,366 250,548
Gastos operación:      
Combustibles y lubricantes 56,459 59,846 63,437 67,243 71,278
Teléfono, encomiendas 13,132 13,920 14,755 15,641 16,579
Energía eléctrica 7,069 7,493 7,943 8,419 8,925
Papelería y Útiles 3,514 3,725 3,948 4,185 4,436
Viáticos 4,046 4,289 4,546 4,819 5,108
Dietas 3,816 4,045 4,288 4,545 4,818
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CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 
Materiales 92,016 97,537 103,389 109,592 116,168
Asamblea y reuniones 21,048 22,311 23,650 25,069 26,573
Gastos de venta 2,975 3,154 3,343 3,543 3,756
Otros 14,773 15,660 16,599 17,595 18,651
Gastos generales 0 0 0 0 0
Honorarios profesionales 19,452 20,619 21,856 23,168 24,558
Gastos administrativos eco-hotel 62,500 66,250 70,225 74,439 78,905
Gastos administrativos hotel 52,107 55,233 58,547 62,060 65,783
Gastos administrativos otras actividades 24,000 25,440 26,966 28,584 30,299
Sub-total gastos operación 376,907 399,522 423,493 448,903 475,837
Total gastos administrativos 575,365 609,887 646,480 685,269 726,385
 

5.5 Resultados financieros 
 
De acuerdo a los supuestos para las proyecciones, en los próximos años la organización tendrá 
resultados financieros favorables, los cuales producirían alrededor de 3.5 millones anuales 
(cuadro 5).  
 
Los resultados son favorables y como se ve, tienen alta influencia en estos las operaciones de 
madera, por lo cual es un área que deberá de recibir especial atención. Merecen especial atención 
también, los resultados que se espera obtener de la actividad de pimienta, el hotel y los servicios 
de turismo ecológico.  
 

CUADRO 5 
PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS OPERACIONES DE ÁRBOL 

VERDE 
- Cifras en Quetzales - 

 
CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 
Ingresos:      
Membresía 41,280 41,280 41,280 41,280 41,280
Ingreso bruto de Venta de madera 3,089,338 3,015,385 2,936,994 2,853,900 2,765,820
Ingreso bruto de Venta Ramón 139,500 209,250 279,000 348,750 418,500
Ingreso bruto de venta de pimienta 390,258 390,258 390,258 390,258 390,258
Ingreso bruto de venta miel de abeja 29,700 42,075 64,350 89,100 123,750
Ingreso bruto por servicios de turismo 216,000 252,000 288,000 324,000 360,000
Ingreso bruto por servicio de hotel 237,600 237,600 237,600 237,600 237,600
Total Ingresos brutos 4,143,676 4,187,848 4,237,482 4,284,888 4,337,208
Gastos administrativos:      
Personal 198,458 210,365 222,987 236,366 250,548
Operaciones 376,907 399,522 423,493 448,903 475,837
Total 575,365 609,887 646,480 685,269 726,385
Ingresos/Gastos Netos 3,568,311 3,577,961 3,591,002 3,599,619 3,610,823
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Al nivel de los diferentes años, se puede observar que Árbol Verde tendrá la capacidad de 
generar el efectivo necesario para realizar sus operaciones (cuadro 6). Sin embargo, dentro de 
cada año, requerirá recursos financieros para financiar las operaciones, dado que hay un desfase 
entre las actividades de extracción y la venta y pago de la madera, principal fuente de ingresos. 
Igual situación se da en los otros productos que se pretende desarrollar. Por esto mismo, es 
importante que Árbol Verde mantenga contactos y presente una situación financiera favorable 
para tener acceso al crédito.  
 
 

CUADRO 5 
PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS OPERACIONES DE ÁRBOL 

VERDE 
- Cifras en Quetzales - 

 
 

CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 
Capital principio del año 0 3,694,715 6,193,330 9,894,586 13,607,459
Mas:      
Aportaciones recibidas      
Donaciones al capital      
Ingresos netos 3,568,311 3,577,961 3,591,002 3,599,619 3,610,823
Depreciación 196,404 202,154 209,004 217,504 228,204
Menos:      
Compra de activos fijos y otras inversiones 1,211,500 28,750 34,250 142,500 53,500
Apoyo neto escuela de carpintería 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
Capital fin del año 3,694,715 6,193,330 9,894,586 13,607,459 17,233,985
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LISTADO DE NOMBRES CIENTÍFICOS DE ESPECIES MENCIONADAS 
 
 
 
 
Aspidosperma stegomeris   Malerio Blanco 
Aspidosperma megalocarpum  Malerio Colorado 
Brosimum spp.    Ramón 
Bucida buceras    Pucté 
Calophylum brasilenses   Santa María 
Cedrela odorata    Cedro 
Chamaedorea ernesto.augusti  Pata de vaca 
Chamaedorea oblongata   Xate de Jade o Macho  
Chamaedorea elegans   Xate hembra 
Chamoedorea tepejilote   Pacaya 
Desmoncus spp.    Bayal 
Lonchocarpus castilloi   Manchiche 
Manilkara sapota    Chico zapote, chicle 
Pimienta dioica    Pimienta 
Sabal morriciana    Guano 
Salix viminalis    Mimbre 
Swietenia macrophylla   Caoba 
Swartzia lundellii    Catalox 
Terminalia amazonia    Canxan 
Vatairea lundellii    Danto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN EJECUTIVO 
 
Antecedentes 
 
La Sociedad Civil Custodios de la Selva (CUSTOSEL) es una organización con sede en Melchor 
de Mencos, Petén, formada con el objetivo de:  “Coadministrar el área forestal concesionada bajo 
principios de sostenibilidad, vender bienes y servicios derivados de la Concesión, vender 
servicios de ecoturismo, elaborar y semielaborar productos con materia prima forestal, sea esta 
maderable o no maderable, producir y vender plántulas forestales y agrícolas y otros proyectos 
productivos que sean compatibles con el ambiente, con los fines, objetivos y con los intereses de 
la Sociedad”1. 
 
CUSTOSEL obtuvo en concesión la Unidad de Manejo La Unión, ubicada en Melchor de 
Mencos Petén. Actualmente realiza las actividades relacionadas con el aprovechamiento de 
productos maderables y aún cuando está previsto que se aprovecharán en forma integral los 
recursos, aún no está aprovechando los productos no maderables. CUSTOSEL cuenta con un 
aserradero y con éste da procesamiento inicial a la madera y comercializa la misma con 
compradores del mercado nacional e internacional.  
 
CUSTOSEL con apoyo del Proyecto BIOFOR ha desarrollado este plan de negocios con el 
propósito de Disponer de una guía que oriente el desarrollo de las actividades de la organización 
en los próximos años; y crear un marco que permita la identificación de potenciales problemas, 
de tal manera que se puedan evitar antes de que ocurran. 
 
En la preparación de este Plan de Negocios se ha confrontado fuertes limitaciones con la 
información, principalmente la información financiera. 
 
Aspectos de mercado 
 
La Sociedad espera continuar vendiendo madera con procesamiento primario, xate y servicios de 
maquinaria para operaciones forestales.  
 
En la madera se continuará ofreciendo caoba, cedro y especies de maderas secundarias, 
principalmente Santa María y Manchiche. Las otras especies secundarias que existen se 
aprovecharán en la medida que se vayan encontrando mercados. La caoba y cedro se destinarán 
principalmente al mercado externo y las otras especies se destinarán al mercado nacional y se 
buscarán más oportunidades para exportar mayores volúmenes de las mismas. En xate, 
CUSTOSEL dará autorizaciones a contratistas para que extraigan el producto de  la Unidad de 
Manejo. Las inversiones y costos serán bajo la responsabilidad de los contratistas, quienes se 
comprometerán a observar las normas establecidas para el aprovechamiento de xate. La 
maquinaria se arrendará a otras organizaciones cuando lo requieran, siempre y cuando haya 
tiempo disponible para hacerlo.  
 

                                                 
1 Artículo 1 de los Estatutos de CUSTOSEL. 
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Los precios de la madera se negociarán tratando de establecer acuerdos con las otras 
organizaciones, de tal manera que los mismos sean lo más altos posibles. Los precios que se 
detallan en el documento principal, son los que ya han sido negociados con compradores. En 
xate se cobrará Q. 0.25 / gruesa de xate extraída.  
 
La madera será distribuida en el aserradero y en el caso de que sea acordado con los 
compradores podrá ser entregada en un punto de embarque. La promoción de los productos se 
hará a través de los canales de comunicación que ya están establecidos con los compradores y 
utilizando los servicios que preste FORESCOM en el futuro. 
 
Estrategia y planes 
 
CUSTOSEL no cuenta con un Plan Estratégico y para referencia del Plan de Negocios, la Junta 
Directiva definió una visión y una misión para la organización, así como un análisis interno de la 
misma. Sobre esta base se principió a formular este Plan de Negocios. 
 
No hay en la organización un Plan de Mercadeo como tal. Para cubrir su mercado existente, 
CUSTOSEL ofrecerá la madera con procesamiento primario y dará los primeros pasos a través 
de estudios de preinversión para explorar la producción de machiembre y casas prefabricadas. El 
aprovechamiento de xate lo hará mediante autorización a contratistas para que lo extraigan y 
comercialicen.  El arrendamiento de maquinaria se realizará a pedido y cuando haya tiempo 
disponible.  
 
Con relación a los precios, los de la madera se fijarán de acuerdo a las condiciones del mercado. 
En xate el cobro a contratistas será de Q. 0.25 / gruesa extraída y en el servicio de maquinaria 
pesada será de Q. 350.00 / hora efectiva de trabajo.  
 
 
Recursos y estrategia de operaciones 
 
CUSTOSEL mantendrá la misma estructura organizativa y la planta de personal que tiene, bajo 
las mismas modalidades de contratación. El personal para las actividades de extracción de 
madera y procesamiento primario en el aserradero será contratado temporalmente por el tiempo 
en que sea necesario. En xate, no se contratará personal adicional y se trabajará con los mismos 
recursos. 
 
La organización prevé mejorar su equipamiento, comprando un tractor de banda y equipo de 
aserradero. Así también prevé realizar estudios de preinversión para los proyectos de producción 
de machiembre y de casas prefabricadas. Considera que en el futuro, estas podrían ser las 
opciones para agregar valor a sus productos y diferenciarse de las demás organizaciones.  
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Proyecciones financieras 
 
Según las proyecciones realizadas, los resultados financieros de CUSTOSEL para el período 
proyectado son positivos (ver cuadro siguiente). En el escenario mostrado hay una disminución 
paulatina de los excedentes, debido a que no se consideró un incremento de precios de la madera 
y si se tomó un incremento en los costos, de acuerdo a la inflación.  
 
Se hizo proyecciones con diferentes escenarios donde cambian en forma negativa las principales 
variables clave (reducción del volumen de madera vendida, aumento en los costos de la madera y 
un efecto combinado de ambas). Los resultados se ven afectados; sin embargo, siempre son 
positivos.  
 
Se considera que CUSTOSEL en los años proyectados tiene la capacidad de generar el efectivo 
necesario. Sin embargo, en cada año, seguirá necesitando financiamiento para cubrir el capital de 
trabajo, ya que la diferencia de tiempo en que se da la extracción y procesamiento primario con 
la venta de la madera así lo requiere. En tal razón, deberá gestionar financiamiento y mantener su 
historial de pago, de tal manera que se asegure el acceso a los recursos. 
 
 
 

PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS OPERACIONES DE 
CUSTOSEL 

- Cifras en Quetzales - 
 
CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 
      
Ingresos:      
Membresía 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800
Ingreso bruto de Venta de madera 1,506,953 1,415,394 1,318,341 1,215,465 1,106,417
Ingreso bruto de Venta de no maderables 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500
Ingreso bruto de venta Servicios 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380
Total Ingresos brutos 1,551,633 1,460,074 1,363,021 1,260,145 1,151,097
      
Gastos administrativos:      
Personal 357,160 378,590 401,305 425,384 450,907
Operaciones 205,559 217,893 230,967 244,825 259,514
Total 562,720 596,483 632,272 670,208 710,421
      
Ingresos/Gastos Netos 988,913 863,591 730,749 589,937 440,676
 
 
 



I INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 
 
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), con el propósito de compartir y 
descentralizar la administración de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM), adjudicó unidades de 
manejo a organizaciones comunitarias formadas para tal efecto. La Unidad de Manejo La Unión, 
ubicada en el municipio de Melchor de Mencos, Petén, fue adjudicada a la Sociedad Civil 
Custodios de la Selva (CUSTOSEL). 
 
La organización obtuvo la concesión en el año 2001 y a partir de ese año ha venido 
aprovechando la Unidad de Manejo. Ha ejecutado cuatro planes operativos anuales (POAs), 
cuentan con un aserradero con el que da procesamiento primario a la madera. Así también, han 
obtenido la certificación de la madera conforme las normas del Forestry Stedwardship Council 
(FSC) y ha comercializado la madera que extrae, tanto en el mercado nacional como 
internacional.  
 
Durante los años que lleva operando, se ha dedicado a aprovechar solo los recursos maderables y 
aunque estaba previsto en el Plan de Manejo de la Unidad, CUSTOSEL aún no está 
aprovechando los productos no maderables existentes, tales como: xate, chicle, pimienta, bayal, 
mimbre y otros.  
 
Con el transcurso del tiempo, las operaciones de CUSTOSEL se han ido haciendo más complejas 
y dado el interés de realizar otras actividades extractivas en el futuro, se prevé que las 
operaciones sean aún más complejas. Dada esta situación, se considera que es conveniente para 
la organización disponer de instrumentos que guíen su acción y les permita prever los problemas 
y riesgos derivados del crecimiento y las complejidades asociadas al mismo.  
 
En tal razón y como parte de lo anterior, CUSTOSEL con apoyo del Proyecto BIOFOR ha 
desarrollado un Plan de Negocios, el cual se basa en las ideas estratégicas decididas por la Junta 
Directiva de la Sociedad y el análisis del entorno actual. En el desarrollo de esta consultoría, la 
Junta Directiva de CUSTOSEL tuvo una reunión de trabajo para definir los aspectos estratégicos 
de la organización. Posteriormente se tuvo dos reuniones más de consulta. Los objetivos del Plan 
de Negocios son:   
 
i. Disponer de una guía que oriente el desarrollo de las actividades de la organización en los 

próximos años. 
ii. Crear un marco que permita la identificación de potenciales problemas, de tal manera que 

se puedan evitar antes de que ocurran. 
 
En la preparación de este Plan de Negocios se ha confrontado fuertes limitaciones con la 
información, principalmente la información financiera. 
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1.2 La Sociedad Civil Custodios de la Selva 
 
CUSTOSEL es una organización bajo la figura jurídica de Sociedad Civil, formada con el 
objetivo de:  “Coadministrar el área forestal concesionada bajo principios de sostenibilidad, 
vender bienes y servicios derivados de la Concesión, vender servicios de ecoturismo, elaborar y 
semielaborar productos con materia prima forestal, sea esta maderable o no maderable, producir 
y vender plántulas forestales y agrícolas y otros proyectos productivos que sean compatibles con 
el ambiente, con los fines, objetivos y con los intereses de la Sociedad”2. 
 
La concesión le fue adjudicada a CUSTOSEL en el año 2001. La Unidad de Manejo adjudicada 
tiene una extensión de 21,176.34 hectáreas. Parte de esta superficie, 15,196.59 hectáreas han sido 
designadas para el aprovechamiento de recursos maderables y no maderables. 1,536.59 hectáreas 
para el aprovechamiento de productos no maderables y 4,443.16 hectáreas para protección. 
 
Para la obtención de la concesión y en el inicio de las operaciones forestales, CUSTOSEL fue 
acompañada por la Asociación Centro Maya, con sede en Santa Elena, Petén. La concesión se 
adjudicó por un plazo de 25 años. El Plan de Manejo Forestal está formulado para 25 años y el 
mismo, de acuerdo a las normas para el manejo de concesiones, debe ser actualizado a cada 
cinco años. Hasta ahora, CUSTOSEL ha ejecutado cuatro POAs. 
  
La estructura organizativa de CUSTOSEL está formada por: la Asamblea General de socios, la 
Junta Directiva, Órgano de Fiscalización, Consejo Consultivo, la Gerencia y Comisiones de 
Trabajo.  
 
La Asamblea General de socios es la máxima autoridad y órgano de decisión de la Sociedad. 
Está conformada por los socios activos, los cuales a junio de 2004 eran 95. De acuerdo a los 
estatutos, la asamblea se reúne ordinariamente dos veces al año y en forma extraordinaria, de 
acuerdo a como lo estime la Junta Directiva o lo solicite por lo menos el 25% de los socios 
activos. 
 
La Junta Directiva está integrada por: i) un Presidente, ii) un Vicepresidente, iii) un Secretario, 
iv) un Tesorero, v) tres vocales y vi) un miembro suplente. Los miembros se eligen cada dos 
años y se contempla que el 50% de los miembros sean reelectos para el siguiente período, de tal 
manera que haya una transición adecuada. La representación legal de la sociedad corresponde al 
Presidente de la Junta Directiva.  
 
El Órgano de Fiscalización es una comisión nombrada por la Asamblea General para fiscalizar y 
controlar la administración de los recursos de la Sociedad. Los miembros se eligen por dos años, 
se contempla que la elección sea cuando la Junta Directiva ha cumplido un año de funciones, de 
tal manera que haya un traslape entre dos juntas. El Órgano de Fiscalización está integrado por: 
i) un Coordinador, ii) un Secretario, iii) un Vocal y iv) un miembro suplente. 
 

 
2 Artículo 1 de los Estatutos de CUSTOSEL. 
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El Consejo Consultivo es un órgano de consulta, asesoría y apoyo en la toma de decisiones, 
cuando otros órganos de la Sociedad lo requieren. El Consejo puede constituirse con: un ex-
directivo, un ex-fiscal y dos socios activos que sean idóneos para los propósitos del Consejo. Los 
miembros se organizan de la siguiente forma: i) un Coordinador, ii) un Secretario, iii) un Vocal y 
iv) un miembro suplente. 
 
La Gerencia es responsable de la administración de la Sociedad; y de la ejecución de los 
programas, planes y proyectos. El Gerente reporta directamente a la Junta Directiva y puede o no 
ser miembro de la Sociedad. Actualmente el Presidente de la Junta Directiva realiza a la vez las 
funciones de Gerente. 
 
Las comisiones de trabajo son creadas por la Sociedad como entes operativos de los proyectos y 
son autorizadas por la Asamblea General y tienen un carácter temporal de acuerdo a las 
necesidades. La Junta Directiva autoriza el nombramiento de personal para las comisiones y la 
Gerencia es la responsable de su desempeño. Actualmente la Sociedad está organizada en cuatro 
áreas de trabajo: campo, aserrío, administrativa, comercialización. 
 
CUSTOSEL cuenta con experiencia en la realización de las actividades de aprovechamiento de 
los recursos maderables y de procesamiento primario de la madera. Ha logrado desarrollar una 
estructura que le permite realizar la planificación y ejecución de las actividades de extracción de 
madera; y procesamiento inicial de la misma. Ha logrado desarrollar contactos en el mercado y 
resultado de eso, la organización está vendiendo madera en el mercado nacional e internacional.  
 
Para el procesamiento inicial de la madera cuenta con un aserradero localizado en Melchor de 
Mencos. La madera es despachada a los clientes o trasladada a los lugares convenidos de acuerdo 
a las negociaciones con los clientes. En el mercado internacional se vende caoba y cedro y en el 
mercado nacional se vende Santa María, Manchiche y Canxan principalmente; y pequeños 
volúmenes de Malerio Blanco, Malerio Colorado, Danto, Pucté y Catalox.  
 
CUSTOSEL prepara un POA, basado en el Plan de Manejo Forestal. El POA se somete a la 
consideración del CONAP, quien lo autoriza. Sobre esta base, se planifican y ejecutan las 
actividades de extracción de madera y de procesamiento primario en el aserradero. El proceso en 
el aserradero consiste en aserrado de madera en troza y convertirla en madera aserrada de las 
dimensiones requeridas por compradores del mercado internacional y del mercado nacional.  
 

II ASPECTOS DE MERCADO 

2.1 Productos / servicios 
 
A junio de 2004, los productos y servicios ofrecidos por CUSTOSEL son: madera aserrada, y 
eventualmente servicios de maquinaria pesada para operaciones forestales.  
 
Se ofrece madera de diferentes especies. Las más importantes son: caoba y cedro en el mercado 
internacional; y maderas de especies secundarias, principalmente, Santa María, Manchiche y 
Canxan en el mercado local y nacional. Se ofrecen pequeños volúmenes de otras especies 
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secundarias, tales como: Malerio Blanco, Malerio Colorado, Pucté y Catalox. Lo limitado de los 
volúmenes comercializados de estas especies se debe a que por una parte, bajo las condiciones 
actuales no tienen demanda en el mercado y por lo tanto los precios son bajos y no alcanzan a 
cubrir los costos de extracción y procesamiento primario. Por otra parte, cuando el mercado 
demanda de estas especies, se necesita tener volúmenes altos y constantes; sin embargo, la 
disponibilidad de estas especies no es constante y por lo tanto, la capacidad de responder a esta 
demanda es limitada. 
 
La madera procesada que se vende se extrae de la Unidad de Manejo y se transporta en camiones 
al aserradero localizado en Melchor de Mencos, a una distancia aproximada de 85 kilómetros. La 
madera se extrae entre enero y mayo de cada año. En el aserradero las trozas son cortadas con las 
dimensiones requeridas por los compradores. En la madera se obtienen diferentes calidades y en 
el caso de caoba y cedro se clasifican de acuerdo a la Nacional Hardwood Lumber Association 
(NHLA) en: Fas, selecta, comunes 1, comunes 2, comunes 3 y comunes 4. Además se vende 
madera de corta longitud, llamada cortos. En las otras maderas, Santa María, Machinche y otras 
menos utilizadas, se ofrece la madera aserrada, los cortos y subproductos (madera que tiene un 
bajo valor y que es vendida para leña u otros usos). 
 
Los servicios de maquinaria pesada para operaciones forestales, consiste en el arrendamiento a 
otras organizaciones forestales similares, de un skider y cargador frontal.  
 
Los productos que podría ofrecer en el futuro son: fabricación de machiembre, casas 
prefabricadas, Xate,  Chicle, actividades agropecuarias, ecoturismo.  
 
 
a. Machiembre 
 
Los directivos de CUSTOSEL han venido conversando la idea de adquirir maquinaría para 
producir machiembre, tanto para la venta como tal, como para producir piezas para la producción 
de casas prefabricadas. Sin embargo, esta idea no ha sido analizada aún con seriedad, ni se ha 
realizado ningún estudio de preinversión. Con relación a este producto, CUSTOSEL y 
Laborantes del Bosque, otra organización que tiene una concesión comunitaria, han mantenido 
conversaciones para hacer las inversiones y prestarse servicios mutuamente para secar madera al 
horno y para la producción de machiembre.  
 
Se considera que la idea es muy incipiente, que no tiene ningún análisis y no hay una estimación 
de costos aceptable. En tal sentido, este producto no es considerado en el plan de negocios; sin 
embargo, se incluye el costo de los estudios de preinversión. 
 
b. casas prefabricadas 
 
En CUSTOSEL, la Junta Directiva ha venido conversando sobre el desarrollo de un proyecto de 
producción de casas pre-fabricadas. Sin embargo, al igual que con la maquinaria para la 
producción de machiembre, la idea no ha sido analizada aún. Se considera que un proyecto de 
este tipo requiere un mayor análisis, tanto del mercado, como de la tecnología de producción. 
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Dado que no se tienen mayores análisis, no se considera su inclusión como una inversión en el 
plan de negocios, sino solamente el costo estimado de los estudios de preinversión. 
 
 
c. Xate.  
 
El xate es una palma que tiene gran demanda comercial en los Estados Unidos y Europa. Se 
utiliza para adornos florales o para la exposición de productos perecederos en supermercados. El 
xate que se utiliza es de diferentes especies, las especies más comunes son: pata de vaca 
(Chamaedorea ernesto.augustii), xate de jade o macho (Chamaedorea oblongata), xate hembra 
(Chamaedorea elegans) y pacaya (Chamaedorea tepejilote). Este producto existe en la unidad de 
manejo y tradicionalmente ha sido extraído del bosque por personas que se dedican a dicha 
actividad. Los recolectores de xate lo entregan a contratistas, quienes lo llevan a centros de 
acopio donde es clasificado, empacado y enviado a Guatemala para su embarque vía aérea, o a 
un puerto, para embarcarlo por vía marítima.  
 
d. Chicle.  
 
El Chicle es un producto que antes fue muy importante en la economía del Petén y Guatemala. 
Es extraído del chicozapote (Manikara sapota). La resina se utiliza para la fabricación de goma 
de mascar, la cual paulatinamente ha venido siendo sustituida en buena medida por alternativos 
sintéticos. Los extractores (chicleros) que viven en campamentos durante la temporada de chicle, 
pican los árboles de chicozapote para extraer la resina y con esta resina se hacen marquetas de 
chicle, las cuales se transportan de los campamentos y se concentran en San Benito, Petén. 
Posteriormente el producto es entregado a la Comisión Nacional del Chicle (CONACHICLE), 
quien previamente ha negociado la producción y la entrega al comprador, que es una compañía 
japonesa. La demanda actual de xate de acuerdo a los volúmenes comercializados en los últimos 
años y entrevistas con miembros de SUCHILMA es de alrededor de 5,000 quintales al año. 
 
e. Actividades agropecuarias  
 
CUSTOSEL adquirió una finca con fines de desarrollar actividades agropecuarias. La finca se 
ubica a siete kilómetros al sureste de Melchor de Mencos (Caserío El Camalote) y tiene una 
superficie de cuatro caballerías. En esta finca se tienen planes de desarrollar agricultura y 
ganadería; sin embargo, estos son planes incipientes y no hay un planteamiento concreto de 
cómo realizarlos.  Es importante considerar en este caso, la compatibilidad de la actividad 
principal de la Sociedad, directamente relacionada con la concesión forestal y la naturaleza de las 
actividades agropecuarias que emprendan. Por esto se considera necesario que el desarrollo de la 
finca se considere como una actividad totalmente separada de la actividad principal de manejo 
del bosque y por supuesto, que la actividad agropecuaria sea realizada de manera apropiada para 
garantizar la protección al medio ambiente y garantizar la credibilidad e imagen de la 
organización. 
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f. Ecoturismo 
 
Es una idea imprecisa aún para el desarrollo de actividades de ecoturismo, tanto en la Unidad de 
Manejo como en la finca agropecuaria. Sin embargo, no hay una idea concreta aún, ni análisis 
sobre las posibilidades reales de llevarla a cabo. 
 
CUSTOSEL, de la misma manera que otras organizaciones comunitarias que tienen concesiones 
en la RBM, tiene interés de hacer un manejo integral de la unidad; sin embargo, esto no ha sido 
posible y el manejo se ha limitado a los productos maderables y a dar procesamiento primario a 
la madera. Tal como se mencionó anteriormente, la actual Junta Directiva de la organización ha 
considerado que podría entrar con proyectos para desarrollar otros productos de la madera 
(machiembre y casas prefabricadas) y al aprovechamiento de xate. Estas actividades presentan 
fuertes dificultades para llevarlas a cabo, dada las inversiones que se requieren y las capacidades 
actuales de la organización. En el caso del xate, dado que no se cuenta con el conocimiento y 
experiencia para llevarla a cabo por cuenta propia, ha venido considerando que pueden autorizar 
a contratistas para que entren a recolectar el producto y paguen un monto por cantidad de 
producto extraído. 
 

2.2 Competencia 
 
a. Productos maderables 
 
En la producción y comercialización de productos maderables, la competencia de CUSTOSEL 
está formada por los 11 grupos comunitarios que cuentan con concesiones forestales en la RBM 
adjudicadas por el CONAP. Cinco de estas organizaciones son los más fuertes competidores, por 
la calidad de recursos con que cuentan en las unidades de Manejo y el desarrollo que han 
alcanzado. Estas organizaciones son: Árbol Verde, Carmelita, Uaxactún, AFISAP, Laborantes 
del Bosque, El Esfuerzo e Impulsores Suchitecos (las tres últimas se ubican en Melchor de 
Mencos). Los grupos comunitarios tienen un desarrollo similar y cuentan con capacidades de 
equipo, gerenciales y técnicas similares.  
 
Además, hay cinco empresas competidoras que no obtienen madera del área de uso múltiple de 
la RBM, pero la obtiene de otras áreas del Petén. Estas empresas cuentan con maquinaria que da 
valor agregado a la madera. Las empresas privadas cuentan con mejores equipos, mejor 
capacidad técnica y gerencial y mejores contactos en el mercado.  
 
b. Productos no maderables 
 
En xate, producto por el que hay una idea de principiar a aprovecharlo en los próximos años y 
dada la modalidad en que pretender trabajar, autorización a contratistas para recolectar xate,  la 
competencia para CUSTOSEL es CONAP que autoriza licencias de aprovechamiento.  
 
Esta situación se da, debido a que CONAP continua autorizando licencias para recolección de 
xate aún en las áreas concesionadas, las cuales para este producto se continúan considerando sin 
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restricciones para la población en general. Esta situación incluso tiene potencial de generar 
conflictos entre la Sociedad y los contratistas y recolectores de xate que han obtenido licencias 
de aprovechamiento. Similar situación se presenta para el chicle y otros productos no 
maderables. Sin embargo, en la medida que las organizaciones comunitarias, tengan planes de 
manejo y se observen las normas establecidas por CONAP para el manejo de este recurso, 
desaparecería el conflicto de autorización de licencias en las áreas concesionadas, pues CONAP 
está interesado en que se haga un manejo integral en dichas áreas. 
 
c. Servicios de maquinaria pesada 
 
La competencia en este servicio son las otras empresas comunitarias que disponen de 
maquinaria. Casi todas las organizaciones disponen del mismo equipo. Sin embargo, esta 
actividad es eventual y se presta cuando la maquinaria no está siendo utilizada en la 
organización. 
 
d. Producción de machiembre 
 
Como se mencionó, CUSTOSEL tiene la intención de producir machiembre. La competencia la 
constituyen las empresas privadas de Petén que tienen equipo y facilidades para hacerlo. Para 
vender en el mercado nacional, en Guatemala hay una competencia fuerte que habría que 
considerar. Sin embargo, no hay un análisis de  esta actividad por parte de CUSTOSEL. Así 
también, hay algunas de las organizaciones comunitarias tienen planes de hacerlo y serían 
competidores en el futuro.  
 
e. Casas pre-fabricadas 
 
No se cuenta con ningún análisis sobre la competencia en este producto; sin embargo, se supone 
que los principales competidores son las empresas privadas que lo hacen. Una empresa de las 
que se asientan en Petén, está vinculada a la producción de este producto. Además, en Guatemala 
hay empresas que lo están haciendo.  
 

2.3 Situación de CUSTOSEL en el mercado 
 
CUSTOSEL ha sentado las bases para su desarrollo y cuenta con potencial para continuarlo en el 
futuro. Un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas hecho por la Junta 
Directiva de organización, permite conocer la situación en la que se encuentra para enfrentar los 
retos del mercado y su desarrollo como empresa. Entre las fortalezas están: 
 
- Se cuenta con una organización con una estructura organizativa funcionando. 
- Hay personal y socios calificados en las actividades que forman el giro principal de la 

organización. 
- Hay niveles apropiados de liderazgo y una unidad básica en los intereses de los socios de la 

organización. 
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- La organización cuenta con un equipamiento básico para la realización de las operaciones y 
la administración. 

- La organización ha llenado los requisitos para obtener la certificación de madera conforme 
las normas del FSC y está pendiente solo de que le sea concedida, lo cual no ha sido posible 
por problemas internos de Smartwood, la organización que certifica.  

- La organización tiene un nivel básico de contactos de mercado 
- Tiene la infraestructura necesaria para hacer llegar sus productos al mercado. 
- Los recursos de la Unidad de Manejo cuenta con recursos aceptables, especialmente maderas 

que tienen demanda de mercado. 
- Se cuenta con instalaciones propias 
 
Hay también algunos aspectos negativos en la organización y en tal sentido, las principales 
debilidades que dificultan el logro de sus objetivos son: 
 
- Falta de capacidad de recursos financieros para hacer inversiones. 
- Ciertas limitaciones en la dirección estratégica de la organización. 
- Limitaciones en la capacidad técnica del personal. 
 
 
Entre las oportunidades están: 
 
- Las maderas preciosas tienen un mercado seguro en el exterior. 
- Posibilidad de establecer alianzas con otras organizaciones que tienen concesiones forestales 

comunitarias. 
- Hay algún interés de algunos sectores de apoyar la actividad forestal comunitaria. 
 
 
Entre las amenazas están: 
 
- El mercado no demanda maderas de especies secundarias, de las cuales hay volúmenes 

significativos en la Unidad de Manejo.  
- Hay invasiones en la Unidad de Manejo. 
- Los incendios forestales. 
- El Gobierno no toma en cuenta a las organizaciones en asuntos relacionados con sitios 

arqueológicos, de los cuales hay dentro de la Unidad de Manejo. 
- Las dificultades en la realización de trámites que se concentran en la Ciudad de Guatemala. 
 

III ESTRATEGIA Y PLANES DE CUSTOSEL 

3.1 Estrategia de CUSTOSEL 
 
Según información de los directivos de CUSTOSEL, en la organización no se ha realizado 
ningún ejercicio de planificación estratégica. En tal razón, se hizo un ejercicio con miembros de 
la Junta Directiva, para desarrollar la visión y misión de la organización. 
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3.1.1 La visión y misión 
 
La Junta Directiva ha definido como visión de la organización a 5 años, la siguiente: 
 
“CUSTOSEL será un organización que protege los recursos de la Unidad de Manejo mediante el 
aprovechamiento de los recursos y desarrollando proyectos que permiten agregar valor a los 
productos. La organización ha desarrollado actividades productivas que generan empleo para los 
socios y está desarrollando actividades que mejoran la infraestructura y generan bienestar para 
los socios y la población. CUSTOSEL estará participando con otros sectores y se habrá mejorado 
el control y vigilancia del área concesionada.”3. 
 
La misión de CUSTOSEL se definió de la siguiente manera: “CUSTOSEL es una organización 
comunitaria para proteger el bosque del área concesionada, mediante el aprovechamiento 
racional del mismo y la generación de beneficios para los socios y la población, satisfaciendo las 
necesidades de los demandantes de los recursos que se aprovechan.”4.  
 

3.2 Factores clave del éxito 
 
Los siguientes son los factores que se consideran claves para que CUSTOSEL tenga éxito en su 
desarrollo: el desarrollo de las capacidades internas de la organización; cumplimiento de 
contratos para el mantenimiento de clientes; calidad de la producción; identificación y análisis de 
proyectos previo a la ejecución, y desarrollo institucional. 
 
i. El desarrollo de capacidades internas de la organización. Hasta ahora, en el área ha 

habido disponibilidad de asistencia técnica gratuita, especialmente en el área técnica. Es 
importante que CUSTOSEL aproveche dicha asistencia en la creación de la capacidad 
interna para manejar en forma adecuada las operaciones de campo en la extracción de 
madera y las operaciones en el proceso de aserrío para el procesamiento de la madera. El 
área que está más débil y debe mejorarse apropiadamente es el área administrativa y 
gerencial, donde ha habido menos asistencia técnica y donde también hay menos apertura 
para recibirla.   

 
ii. Cumplimiento de los contratos. Es importante que la organización cumpla con los 

contratos con los compradores del mercado externo, de tal manera que éstos tengan a la 
organización como un proveedor confiable. 

 
iii. Calidad de la producción. La organización debe hacer esfuerzos por mejorar la calidad de 

los productos, de tal manera que sobre esta base obtenga un buen precio y mantenga la 
relación comercial con los compradores. 

 

 
3 Esta visión fue desarrollada por miembros de la Junta Directiva de CUSTOSEL en una reunión de trabajo dentro 
de esta consultoría. 
4 Esta misión fue definida por miembros de la Junta Directiva en una reunión de trabajo dentro de esta consultoría.  
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iv. Análisis de proyectos previo a la ejecución. En CUSTOSEL se tienen varias ideas para 
desarrollar proyectos y agregar valor a los productos. Sin embargo, las inversiones que se 
requieren son considerables y deben de ser analizadas en forma integral y seria, de tal 
manera que se hagan solo aquellas que son convenientes, en función del mercado, la 
tecnología, la escala de producción y otros factores. 

 
v. Desarrollo institucional. Es importante para la organización el desarrollo institucional, el 

cual implica el mejoramiento de las capacidades técnicas, administrativas y gerenciales. 
Muy importante es el desarrollo de un sistema contable que permita información 
adecuada, oportuna y confiable para conocer la situación de la organización. 

 

3.3 Plan de mercadeo 
 
En CUSTOSEL no se ha desarrollado un Plan de Mercadeo; sin embargo, para cubrir el mercado 
que atiende y prevé atender aplicará los elementos que a continuación se describen. 
 

3.3.1 Producto / servicio 
 
Se continuará ofreciendo el mismo producto de madera con procesamiento primario. Se 
Producirá la madera conforme las especificaciones de los compradores. Se cumplirá con todos 
los requisitos que demanda la certificación bajo las normas del FSC, de tal manera que el 
producto continúe con acceso a los mercados internacionales. Se seguirá aprovechando madera 
de caoba, cedro, Santa María y Manchiche principalmente y en los volúmenes que 
históricamente puede absorber el mercado. Las otras especies serán aprovechadas solamente si se 
identifica un mercado seguro para las mismas.  
 
En xate se llevará a cabo la idea de dar autorizaciones a contratistas para que puedan ingresar a la 
Unidad de Manejo, mediante un pago fijo por cantidad de xate recolectado.  
 
El arrendamiento de maquinaria para operaciones forestales se proporcionará solamente si hay 
tiempo que no se utilice en la organización.  
 

3.3.2 Precios 
 
En madera se buscará obtener los mejores precios posibles de los compradores. Para esto, se 
buscará negociar conjuntamente con otras organizaciones que tienen concesiones comunitarias. 
En el futuro se cotizarán los precios que ofrezcan diferentes compradores, tratando de formalizar 
relaciones con las empresas o compradores que ofrezcan mejores precios y otras condiciones de 
compra. Los precios que por el momento se tienen establecidos son los que se muestran en el 
cuadro 1. 
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3.3.3 Distribución 
 
CUSTOSEL venderá la madera en el aserradero ubicado en Melchor de Mencos. En caso de que 
se negocie que la madera sea puesta en otro lugar, se contratará servicios de transporte y será 
entregada en el lugar convenido. La madera para el mercado internacional será entregada en el 
lugar que se pacte con el comprador, ya sea en el aserradero en Melchor de Mencos o en un 
puerto de embarque. El transporte al país de destino corre por cuenta del comprador. No se prevé 
el establecimiento de centros de venta de madera en otros lugares. 
 
En el caso del xate, los interesados negociarán con la Sociedad y pagarán los derechos en las 
oficinas de la misma.  
 
En el caso del servicio de maquinaria pesada, será solicitado en las oficinas de CUSTOSEL y si 
hay disponibilidad de tiempo y las condiciones para prestar el servicio son apropiadas, se 
trasladará la maquinaria al lugar donde se prestará el servicio. 
 
 
 

CUADRO 1 
PRECIOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS A OFRECER 

 
PRODUCTO 

 
PRECIO 

PRODUCTOS MADERABLES:  
Caoba:  
- Fas y Selecta US$ 2.90 / pt 
- Comunes 1 US$ 1.30 / pt 
- Comunes 2  US$ 1.00 / pt 
- Comunes 3 US$ 1.25 / pt 
- Comunes 4 Q. 8.50 / pt 
Cedro:  
- Comunes 2 a mejor US$ 1.60 / pt 
- Comunes 3, 4 y cortos Q. 5.00 / pt 
Especies secundarias:  
- Mercado nacional Q. 4.00 / pt 
OTROS:  
- Xate Q. 0.25 / gruesa extraída 
- Arrendamiento de maquinaria Q. 350.00 / hora 
 
 

3.3.4 Promoción 
 
CUSTOSEL promocionará la madera a los clientes actuales y otros clientes que identifique más 
adelante. A los compradores del mercado externo les hará saber la disponibilidad de madera que 
tiene, de tal manera que pueda negociar con varios compradores. Se tratará de mantener el mayor 
número de clientes posible. En todo caso se negociará sobre la base de mejores precios y 
condiciones de venta y se cumplirán los compromisos que se asuman. Así también, CUSTOSEL 
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puede utilizar el apoyo técnico en el área de mercadeo que le puede ofrecer FORESCOM5, entre 
otros servicios técnicos que ofrece. 
 
En el caso de la madera para vender al nivel nacional, la Sociedad llevará un registro de los 
clientes y se mantendrá en contacto con ellos, a través de publicidad impresa. Además de los 
clientes usuales de la Sociedad, se irá levantando un registro de clientes potenciales. 
 
En el caso del xate, se anunciará por medios de comunicación del departamento, la 
disponibilidad de la Sociedad de conceder permiso a contratistas para la extracción del producto. 
Los contratistas interesados negociarán con la organización, el precio y las condiciones y se 
adjudicará a quien más convenga a la Sociedad. Se transmitirá con claridad, la necesidad de que 
los contratistas y recolectores de xate, observen las normas y disposiciones que se den, derivadas 
del plan de manejo de este producto no maderable. 
 
El servicio de maquinaria pesada no requerirá de ninguna actividad de promoción, dado que las 
organizaciones que lo demandan, se comunican directamente, en el caso de que les sea necesario. 
 

IV RECURSOS Y ESTRATEGIA DE OPERACIONES 

4.1 Recursos humanos 
 
La organización mantendrá la misma estructura organizativa con la que está operando. El 
personal será contratado bajo la misma modalidad de contratación actual. Se mantendrá el equipo 
de dirección y administración, el cual está conformado por: el Presidente de la Junta Directiva, 
que a su vez se desempeña como gerente, un Contador, un Auxiliar de Contabilidad, una 
Secretaria, un chofer y cuatro guardianes.  
 
En la época en que se realizan las actividades de aprovechamiento se contratará a un encargado 
de campo, como responsable de las operaciones forestales. En el aserradero, se contratará 
temporalmente a un encargado de patio, como responsable del funcionamiento del aserradero y 
al personal necesario para toda la operación de procesamiento. 
 

4.2 Inversiones 
 
La Sociedad tiene previsto invertir Q. 1,145,000 en los próximos años (cuadro 2). En el primer 
año se proyecta la adquisición de un tractor de banda, equipo de aserradero, la construcción de 
las oficinas y la revisión del plan de manejo. En el segundo año se proyecta equipamiento de 
oficina, la preinversión para los proyectos de producción de machiembre y de casas pre-
fabricadas.           

 
5 FORESCOM es la empresa creada por las organizaciones que tienen concesiones en la RBM para prestar servicios 
técnicos a las mismas. Actualmente FORESCOM vende a las organizaciones servicios técnicos para la revisión de 
POAs, supervisión de aprovechamientos y en el corto plazo, el servicio de supervisión para la certificación de 
madera. 
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4.3 Estrategia de operaciones 
 
CUSTOSEL contratará cada año la asesoría técnica para la preparación del POA y prestará el 
apoyo logístico y de personal de apoyo. Con la aprobación de CONAP planificará las 
operaciones de extracción de madera del bosque, de acuerdo a los lineamientos de CONAP y con 
las normas del FSC. La madera extraída del bosque será trasladada por transportistas 
independientes al aserradero ubicado en Melchor de Mencos,  aprovechando al máximo la época 
seca, para extraer en lo posible la totalidad del volumen autorizado por CONAP.  
 
La madera en el aserradero será procesada según las especificaciones de los compradores. Se 
hará el mejor uso de la madera en las calidades y dimensiones que se necesitan en el mercado. La 
producción se hará en el menor tiempo posible, utilizando al máximo la capacidad instalada del 
aserradero. 
 
En el transporte de la madera se continuará adquiriendo el servicio a través de transportistas 
independientes. El servicio de regencia forestal será proporcionado por FORESCOM, empresa 
creada por las organizaciones que tienen concesiones comunitarias, para prestar éste y otros 
servicios técnicos. 
 
Con relación a la recolección de  xate, los contratistas que reciban autorización, serán los 
responsables de obtener la autorización de CONAP.  
 
Por el momento no se prevé hacer la inversión para la producción de machiembre y producción 
de casas prefabricadas. Se realizarán los estudios necesarios y sobre esa base se decidirá más 
adelante. 
 
 

CUADRO 2 
RESUMEN DE LAS INVERSIONES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS 

CONCEPTO CANTIDAD MONTO (Q) 2005 2006
- Tractor de banda 1 240,000 240,000  
- Equipo de aserradero 1 200,000 200,000  
- Oficinas 1 400,000 400,000  
- Equipo de oficina 1 15,000  15,000
- Preinversión producción de machiembre 1 50,000  50,000
- Previnversión producción de casas prefabricadas 1 120,000  120,000
- Revisión Plan de Manejo 120,000 120,000  
Total 1,145,000 960,000 185,000
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V PROYECCIONES FINANCIERAS 

5.1 Supuestos 
 
Las proyecciones financieras del Plan de Negocios de CUSTOSEL se hacen sobre la base de 
supuestos, producto de la experiencia acumulada en los años que lleva de ejecutar el plan de 
manejo y los resultados de las operaciones. Los supuestos que se han establecido son los 
siguientes: 
 
a. Se parte de los resultados de las operaciones forestales del año 2003 y las estimaciones sobre 

lo que el bosque que se aprovechará puede producir en los próximos cinco años, de acuerdo a 
cifras preliminares del POA para 2005 y la experiencia de los directivos actuales. El volumen 
estimado de caoba que se espera vender es de 155,628 pies tablares; el de cedro es de 10,500 
pies tablares; y de maderas secundarias (Santa María, Machinche y otras) de 60,700.  

 
b. En años pasados, de acuerdo a registros de la Sociedad, el 74.4% de la madera se exportó y el 

restante 25.6% se vendió en el mercado local y nacional. De la caoba vendida en el mercado 
internacional, según la experiencia de la organización, el 70% corresponde a las calidades fas 
y selecta y el 30% a comunes, principalmente común 1.  

 
c. En madera de cedro se considera que el 87.0%  de la madera se exporta y el restante 13.0% 

se vende en el mercado local y nacional. Del cedro vendido en el mercado internacional, el 
100% corresponde a las calidades común 2 a mejor (común 2, 3, fas y selecta).  

 
d. Las maderas secundarias se venden solo en el mercado local y nacional.  
 
e. Para las proyecciones se toman los precios de obtenidos en 2004, los cuales son más altos en 

los años anteriores, ya que esta organización había vendido con los precios más bajos de 
todas las concesiones comunitarias. Los precios utilizados para las proyecciones son los 
siguientes: 

 
- Caoba:  

- Exportación, Fas y selecta:  US$ 2.90 / pt 
- Exportación, Comunes          1.60 / pt 
- Mercado nacional   Q.    8.50 

 
- Cedro:  

- Exportación, Común 2 a mejor: US$ 1.60 / pt 
- Mercado nacional   Q.    7.00 / pt 

 
- Especies secundarias:  

- Mercado nacional:    Q   . 4.00 / pt 
 
f. Los costos de la madera se estimaron sobre la base de los costos registrados por CUSTOSEL 

en 2003. Los costos se dividieron en fijos y variables. Se consideraron como costos fijos: el 



 15

monto anual aplicado del Plan de Manejo Forestal, el costo del POA y el pago anual del 
usufructo de la concesión. Los costos variables fueron: costos de aprovechamiento, de 
aserrío, impuestos en función de volúmenes y guías forestales. El costo variable sobre la base 
de 182,928.60 pies tablares de madera fue de Q. 5.77 / pie tablar. Los costos fijos 
ascendieron a Q. 130,810. 

 
g. En xate la Sociedad ha decidido cobrar Q. 0.25 / gruesa (80 palmas) que se extraigan de la 

Unidad de Manejo. Se estima una extracción de 70,000 gruesas / año. 
 
h. Se estimó que el costo de uso de la maquinaria (cargador y skidder) es de alrededor de Q. 

131.00 / hora, incluyendo la depreciación del equipo, la remuneración del operario y el 
transporte al lugar de trabajo. No incluye el costo del combustible, el cual es proporcionado 
por el que contrata el servicio. El precio que se cobrará por el arrendamiento de maquinaria 
será de Q. 350.00 / hora. 

 
i. Se estima que los asociados pagarán una cuota anual de Q. 20.00 mensuales (Q. 240.00 

anuales).Se considera que no ingresarán nuevos socios a la Sociedad. 
 
j. El personal administrativo actual continuará, dado el volumen casi constante de las 

operaciones forestales. Los empleados de las etapas de aprovechamiento y aserrío son 
temporales y serán contratados según las necesidades y duración de la temporada de trabajo. 
Se consideró un 38.66% de los salarios para cubrir las prestaciones laborales de los 
empleados fijos. Este porcentaje es incluido también en los salarios de los empleados 
temporales que participan en la extracción y aserrío y están incluidos ya en el costo de 
producción. 

 
k. Los gastos de administración (personal actual y operación) se tomaron de acuerdo a la 

ejecución del último presupuesto.  
 
l. Se consideraron inversiones adicionales que se detallan en la sección 4.2. Estas inversiones 

incluyen: la compra de un tractor de banda, equipo para el aserradero, equipo de oficina, 
estudios de preinversión para los proyectos de producción de machiembre y casas 
prefabricadas y la revisión del plan de manejo.  

 
m. Se está considerando para que en 2005 se realicen dos estudios de preinversión para el 

proyecto de producción de machiembre y fabricación de casas pre-fabricadas. Dependiendo 
de los resultados que se obtengan, se decidirá sobre los mismos.  

 
n. Se ha considerado una inflación anual de 6%, ligeramente mayor a la registrada en 2003, la 

cual fue de 5.85%. Esta tasa de inflación se aplicó a los costos de producción / pie tablar 
registrado por CUSTOSEL en 2003 y a los gastos administrativos y de venta.  

 
o. No se consideró una tasa de aumento de precios de la madera, debido a que no se cuenta con 

bases suficientes para estimarla. Se consideró un escenario donde el precio de la madera de 
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exportación aumenta 3% anual y la madera vendida en el mercado nacional aumenta 6% 
anual. 

 

5.2 Producción 
 
Se buscará mantener una producción total de 226,828 pies tablares de madera para la venta. Se 
estima que 155,628 pies tablares serán de caoba, 10,500 de cedro y 60,700 de especies 
secundarias, principalmente Santa María y Manchiche.  
 

5.3 Proyecciones de ingresos y costos 
 
Sobre la base de los supuestos mencionados en la sección 5.1, los ingresos brutos totales 
proveniente de las operaciones ascienden a Q. 1,528,833 (cuadro 3). Los ingresos brutos 
provenientes de la venta de madera ascienden a  Q. 1,506,953, cifra que representa el 98.6% del 
total. Los ingresos brutos por autorización para la extracción de xate representa el 1.1% y el 
servicio de arrendamiento de maquinaria el 0.3%. Como puede verse, la importancia de los 
productos maderables continua siendo el rubro más importante en las operaciones de 
CUSTOSEL. 
 

5.4 Gastos administrativos 
 
Los gastos de operación y administrativos se presentan en el cuadro 4. Los gastos se 
establecieron sobre la base del presupuesto de 2003 y considerando aumentos anuales de acuerdo 
a la inflación, la cual, tal como ya se mencionó, se estimó en 6% anual. En el caso del personal, 
al costo del mismo, se incluyó 38.66%, correspondiente a las prestaciones laborales de ley que la 
organización paga a sus empleados.  
 

5.5 Resultados financieros 
 
De acuerdo a las proyecciones, CUSTOSEL obtendrá resultados favorables en los próximos años 
(cuadro 5). Los ingresos netos serán de Q. 998,913 en el primer año proyectado. En los años 
sucesivos se observa una tendencia decreciente, debido a que no se creyó conveniente incluir un 
aumento de los precios de la madera, ya que en opinión de expertos, los precios de la madera no 
muestran una tendencia a aumentar.  
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CUADRO 3 
INGRESOS, COSTOS DE PRODUCCIÓN Y MARGEN BRUTO DE LOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR CUSTOSEL 
- Cifras en Quetzales - 

 
CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 
Madera:      
Madera de caoba exportación Fas y Selecta  1,880,385 1,880,385 1,880,385 1,880,385 1,880,385
Madera de caoba exportación comunes 444,623 444,623 444,623 444,623 444,623
Madera de caoba exportación Cortos 0 0 0 0 0
Madera de cedro exportación común 2 a mejor 116,928 116,928 116,928 116,928 116,928
Madera de cedro exportación comunes 0 0 0 0 0
Madera de cedro exportación cortos 0 0 0 0 0
Madera de secundarias exportación 0 0 0 0 0
Madera de caoba mercado nacional 338,647 338,647 338,647 338,647 338,647
Madera de cedro mercado nacional 9,555 9,555 9,555 9,555 9,555
Madera de secundarias mercado nacional 242,800 242,800 242,800 242,800 242,800
Total venta de madera 3,032,937 3,032,937 3,032,937 3,032,937 3,032,937
(-) Costo variables 1,387,325 1,470,565 1,558,799 1,652,327 1,751,466
(-) Costos fijos 138,659 146,979 155,797 165,145 175,054
Margen bruto venta de madera 1,506,953 1,415,394 1,318,341 1,215,465 1,106,417
Xate:   
Ingreso por autorización aprovechamiento xate 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500
Costo xate 0 0 0 0 0
Ingreso bruto xate 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500
Servicio de maquinaria:   
Ingreso por servicios de maquinaria 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
Costo de servicio de maquinaria 2,620 2,620 2,620 2,620 2,620
Ingreso neto por servicios 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380
Total:   
Madera 1,506,953 1,415,394 1,318,341 1,215,465 1,106,417
Xate 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500
Servicios de maquinaria 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380
Total ingresos brutos 1,528,833 1,437,274 1,340,221 1,237,345 1,128,297
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CUADRO 4 
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CUSTOSEL 

- Cifras en Quetzales - 
  
CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 
Personal:    
Presidente 28,620 30,337 32,157 34,087 36,132
Encargado de compras y ventas 28,620 30,337 32,157 34,087 36,132
Encargado de compras 28,620 30,337 32,157 34,087 36,132
Contador 28,620 30,337 32,157 34,087 36,132
Secretaria Administrativa 28,620 30,337 32,157 34,087 36,132
Guardianes (4) 114,480 121,349 128,630 136,348 144,528
Prestaciones Laborales (38.66%) 99,580 105,555 111,889 118,602 125,718
Sub-total gastos por personal 357,160 378,590 401,305 425,384 450,907
Gastos operación:           
Combustibles y lubricantes 39,686 42,068 44,592 47,267 50,103
Teléfono y comunicaciones 15,982 16,941 17,957 19,034 20,176
Energía eléctrica y agua potable 2,842 3,012 3,193 3,385 3,588
Papelería y Útiles 13,823 14,653 15,532 16,464 17,452
Viáticos 52,165 55,295 58,612 62,129 65,857
Funcionamiento asamblea 5,051 5,354 5,675 6,016 6,377
Mantenimiento de equipo 885 938 994 1,054 1,117
Mantenimiento vehículos 47,247 50,082 53,087 56,272 59,649
Gastos de exportación 6,614 7,011 7,432 7,878 8,351
Otros servicios 5,936 6,292 6,670 7,070 7,494
Alquiler de local 15,328 16,247 17,222 18,255 19,351
Sub-total gastos operación 205,559 217,893 230,967 244,825 259,514
Total gastos administrativos 562,720 596,483 632,272 670,208 710,421
 
 
 
 
  

CUADRO 5 
PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS OPERACIONES DE 

CUSTOSEL 
- Cifras en Quetzales - 

 
CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 
      
Ingresos:      
Membresía 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800
Ingreso bruto de Venta de madera 1,506,953 1,415,394 1,318,341 1,215,465 1,106,417
Ingreso bruto de Venta de no maderables 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500
Ingreso bruto de venta Servicios 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380
Total Ingresos brutos 1,551,633 1,460,074 1,363,021 1,260,145 1,151,097
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CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 
Gastos administrativos:      
Personal 357,160 378,590 401,305 425,384 450,907
Operaciones 205,559 217,893 230,967 244,825 259,514
Total 562,720 596,483 632,272 670,208 710,421
      
Ingresos/Gastos Netos 988,913 863,591 730,749 589,937 440,676
 
 
 
Las operaciones de CUSTOSEL tienen la capacidad de generar en cada año el efectivo necesario 
(cuadro 6). Sin embargo, al nivel de cada año, seguirá necesitando financiamiento bancario de 
corto plazo para capital de trabajo, debido a que hay un período de tiempo considerable entre el 
inicio de las operaciones forestales y la venta y pago de la madera. Debido a que no se contó con 
información confiable para proyectar estados financieros, no se pudo estimar el saldo al inicio 
del año e incluirlo en el flujo de caja. 
 
 

CUADRO 6 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO DE CUSTOSEL 

- Cifras en Quetzales - 
 
CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 
Saldo al inicio del año 0 231,034 1,123,872 2,081,724 2,912,390
Mas:      
Ingresos netos 988,913 863,591 730,749 589,937 440,676
Depreciación 63,462 67,269 71,306 75,584 80,119
Menos      
Compra de activos fijos y otras inversiones 960,000 185,000 0 0 0
Saldo al final del año 92,375 838,235 1,640,289 2,305,810 2,826,605
 
 
Se consideraron cuatro escenarios adicionales para determinar la sensibilidad de los resultados de 
las operaciones de CUSTOSEL a cambios en variables clave. Los escenarios considerados 
fueron los siguientes: 
 
- Reducción de 10% del volumen de madera vendido. 
- Aumento del 15% de los costos de producción de la madera (extracción y aserrío). 
- Efecto combinado de la reducción de 10% del volumen de madera vendido y el aumento del 

15% en los costos de producción. 
- Aumento de 3% anual de los precios de madera en el mercado externo y del 6% anual en los 

precios del mercado nacional. 
 
Los resultados de ingresos y gastos presentan siempre resultados favorables, aunque siempre 
decrecientes, aún en el cuarto escenario donde se consideró aumento de precios. Lo anterior 
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indica la necesidad de la organización de mejorar su eficiencia, a través de la reducción de 
costos.  

CUADRO 7 
RESULTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS PARA ESCENARIOS 

CONSIDERADOS 
- Cifras en Quetzales - 

 
CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009
Situación normal 988,913 863,591 730,749 589,937 440,676
Reducción volumen de madera en 10% 824,349 707,351 583,333 451,874 312,527
Aumento costos de producción de madera de 15% 782,136 644,408 498,415 343,663 179,626
Cambio combinado (reducción de volumen, aumento 
de costos) 638,251 510,087 374,233 230,228 77,582
Incremento de precios (3% exportación, 6% nacional) 988,913 972,309 952,511 929,261 902,285
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LISTADO DE NOMBRES CIENTÍFICOS DE ESPECIES MENCIONADAS 
 
 
Astronium graveolens    Jobillo 
Brosiium spp.     Ramón 
Bucida buceras    Pucté 
Calophyllum brasilenses   Santa María 
Cedrela odorata    Cedro 
Chamaedorea ernesto.augusti  Pata de vaca 
Chamaedorea oblongata   Xate de Jade o Macho  
Chamaedorea elegans   Xate hembra 
Chamoedorea tepejilote   Pacaya 
Desmoncus spp.    Bayal 
Lonchocarpus castilloi   Manchiche 
Manikara sapota    Chico zapote, chicle 
Pimienta dioica    Pimienta 
Pseudobombax ellipticum   Amapola 
Sabal morriciana    Guano 
Salix viminalis    Mimbre 
Swietenia macrophylla   Caoba 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN EJECUTIVO 
 
Antecedentes 
 
Laborantes del Bosque es una organización formada bajo la figura jurídica de sociedad civil, que 
tiene su sede en Melchor de Mencos, Petén. La Organización solicitó en concesión la Unidad de 
Manejo Chosquitán y la misma le fue adjudicada en el año 2000.  
 
Hasta ahora ha logrado aprovechar productos maderables y recién está intentando iniciar 
operaciones de aprovechamiento de otros recursos. Laborantes del bosque, extrae madera de la 
Unidad de Manejo, de donde la transporta y le da procesamiento inicial con un aserradero que 
tiene ubicado en Melchor de Mencos. Con este procesamiento inicial vende madera en el 
mercado internacional y en el mercado nacional.  
 
Con apoyo del Proyecto  BIOFOR, Laborantes ha desarrollado este plan de negocios con el 
propósito de: disponer de una guía que oriente el desarrollo de las actividades de la organización 
en los próximos años; y crear un marco que permita la identificación de potenciales problemas, 
de tal manera que se puedan evitar antes de que ocurran.  
 
Para la preparación de este Plan de Negocios se tuvo limitaciones de información, 
principalmente de información financiera. 
 
Estrategia y planes de Laborantes del Bosque 
 
La organización no cuenta con un plan estratégico; sin embargo, en esta consultoría se abordaron 
algunos aspectos estratégicos y se definió una visión y una misión para la organización, así como 
un ejercicio de análisis interno y externo de la misma. En tal sentido, este plan de negocios se 
preparó bajo dicho marco. La organización no tiene cuenta con un plan de mercadeo; sin 
embargo, atenderá su mercado con los elementos que se mencionan a continuación. 
 
En el caso de la madera, ofrecerá madera aserrada con un procesamiento primario en magnitudes 
de acuerdo a las especificaciones de sus compradores. Continuará ofreciendo caoba, cedro y 
especies  de maderas secundarias para las que haya una demanda asegurada, tales como Santa 
María y Manchiche. La caoba y el cedro tendrán como destino principal el mercado de 
exportación y las maderas de especies secundarias el mercado local y nacional. Se tratará de 
exportar la mayor cantidad de madera posible. 
 
El xate lo ofrecerá clasificado y empacado para ser entregado a exportadores. Para esto, iniciará 
la ejecución de un proyecto de xate que está en fase avanzada de negociación con un cooperante. 
El proyecto le permitirá recolectar xate, montar una planta de clasificación del producto y 
entregarlo a exportadores en condiciones apropiadas. Se preparará un plan de manejo, el cual 
será sometido a la consideración del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). 
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Ofrecerá muebles terminados producidos en su taller de carpintería y serán vendidos en la sala de 
ventas que tiene. Para esto, se continuaran produciendo muebles en el taller de carpintería, se 
harán mejoras de equipo en el mismo y se mejorarán diseños de los muebles. 
 
El servicio de maquinaria será proporcionado si es requerido y si se cuenta con tiempo 
disponible. 
 
Para el futuro, Laborantes tiene planes para invertir en facilidades que permitan agregar valor a 
la producción, especialmente la de madera. Entre los proyectos que tiene está el de instalar un 
horno para secado de madera. Para estos proyectos se harán estudios de preinversión, de tal 
manera de que se cuente con un análisis serio para decidir su puesta en práctica. 
 
En materia de precios, estos serán fijados en el mercado y se buscará siempre negociar con un 
mayor número de compradores y negociar colectivamente, con el apoyo de las organizaciones de 
segundo piso, tales como FORESCOM, la empresa de servicios establecida por las 
organizaciones; y ACOFOP. 
 
En materia de distribución; la madera será vendida en el aserradero de Melchor de Mencos. El 
xate será entregado en la bodega de Melchor de Mencos, los muebles en el taller de carpintería o 
en la sala de ventas. En casos necesarios y de acuerdo a la conveniencia y negociaciones con 
clientes, los productos podrán ser entregados en otros sitios. 
 
Recursos y estrategia de operaciones 
 
Laborantes del bosque mantendrá la planta de personal administrativos que tiene actualmente, 
excepto por la contratación de un asistente administrativo que apoyará en el seguimiento a la 
actividad de xate. El proyecto de xate incluye ya el personal necesario para funcionar y sus 
costos están considerados en el mismo proyecto.  
 
Laborantes hará las inversiones necesarias para iniciar la actividad de xate y montar la planta de 
clasificación. Así también, invertirá en equipo adicional para mejorar el taller de carpintería, 
equipo de maquinaria pesada y un motor para el aserradero, un vehículo de doble tracción y 
considera los estudios de preinversión y actualización del plan de manejo. En preinversión se 
está considerando analizar el montaje de instalaciones para secado de madera al horno y sobre 
esa base decidir más adelante.  
 
Proyecciones financieras 
 
Las proyecciones financieras indican que Laborantes del Bosque obtendrá excedentes en los 
próximos años. Esto puede observarse en el cuadro siguiente. En este cuadro, los excedentes son 
descendentes debido a que no se consideró en las proyecciones un incremento de los precios de 
la madera y si se consideró en los costos y gastos. 
 
La organización puede generar el efectivo necesario para sus operaciones; sin embargo, en el 
transcurso del año, si requerirá recursos para capital de trabajo, debido al desfase que existe entre 
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la producción y la venta y pago de la madera. En tal sentido, se requerirá acudir a bancos del 
sistema para obtener el financiamiento.  
 
En el documento se desarrollan varios escenarios donde se han considerado cambios en las 
principales variables clave. Los escenarios considerados son los siguientes:  
 
- Situación prevista conforme los supuestos de proyección. 
- Reducción del volumen de madera vendida en 10%. 
- Aumento del costo de producción de madera de 15%. 
- Cambio combinado en la operación forestal (reducción en la cantidad de madera vendida y 

aumento de costos). 
- Reducción de producción de xate en 25%. 
- Aumento de costos de xate en 25%. 
- Efecto combinado en xate (reducción de producción y aumento de costos). 
- Efecto combinado cambios en xate y madera (reducción de volumen y aumento de costos en 

madera; y reducción de volumen y aumento de costos en xate).  
- Sin inversión en xate. 
- Efecto combinado cambios en madera sin inversión en xate (reducción de volumen y 

aumento de costos en madera, sin operaciones de xate). 
- Incremento del 3% en los precios de la madera exportada y 6% en el precio de la madera 

vendida en el país. 
- Incremento del 3% en los precios de la madera exportada y 6% en el precio de la madera 

vendida en el país; sin considerar las operaciones de xate. 
 
Los resultados obtenidos indican que aún bajo las condiciones más adversas, Laborantes del 
Bosque produciría excedentes.  
 
 

PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS OPERACIONES DE 
LABORANTES DEL BOSQUE 

- Cifras en Quetzales - 
 
CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 
Ingresos      
Membresía 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080
Ingreso bruto de Venta de madera 997,441 904,459 805,899 701,425 590,682
Ingreso bruto de Venta de muebles 162,225 162,225 162,225 162,225 162,225
Ingreso bruto de venta de xate 351,130 351,130 351,130 351,130 351,130
Ingreso bruto venta Servicios de maquinaria 5,475 5,475 5,475 5,475 5,475
Total Ingresos brutos 1,526,350 1,433,369 1,334,809 1,230,335 1,119,592
Gastos administrativos      
Personal 373,051 395,434 419,160 444,310 470,968
Operaciones 238,301 252,599 267,755 283,820 300,849
Total 611,352 648,033 686,915 728,130 771,817
Ingresos/Gastos Netos 914,999 785,336 647,894 502,205 347,775
 



I INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 
 
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), con el propósito de compartir y 
descentralizar la administración de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM), adjudicó unidades de 
manejo a organizaciones comunitarias formadas para tal efecto. La Unidad de Manejo 
Chosquitán, ubicada en el municipio de Melchor de Mencos, Petén, fue adjudicada a la Sociedad 
Civil Laborantes del Bosque (Laborantes del Bosque). 
 
Laborantes del Bosque ha venido aprovechando durante cinco años la Unidad de Manejo y ha 
logrado importantes avances. Cuenta con la experiencia de la ejecución de cinco planes 
operativos anuales (POAs), tiene un aserradero con el que da procesamiento primario a la 
madera, ha establecido un taller de carpintería con el que está produciendo muebles terminados, 
ha obtenido la certificación de la madera conforme las normas del Forest Stedwardship Council 
(FSC) y ha logrado comercializar madera, tanto en el mercado nacional como internacional.  
 
Durante los tres años que lleva de operar, ha aprovechado exclusivamente los recursos 
maderables y no ha logrado entrar al aprovechamiento de productos maderables existentes en la 
Unidad de Manejo, tales como: xate, chicle, pimienta, bayal, mimbre y otros.  
 
Después del inicio de las operaciones de Laborantes del Bosque, éstas se van haciendo más 
complejas y para el futuro se prevé que lo sean aún más. En tal razón, es conveniente para la 
organización disponer de instrumentos que guíen su acción y les permita prever los problemas y 
riesgos derivados del crecimiento y las complejidades asociadas al mismo.  
 
Laborantes del Bosque con apoyo del Proyecto BIOFOR ha desarrollado un Plan de Negocios, el 
cual se basa en las ideas estratégicas decididas por la Sociedad y el análisis del entorno actual. 
En el desarrollo de la consultoría para facilitar la preparación del Plan de Negocios se tuvo una 
reunión de trabajo, en la cual la Junta Directiva definió los aspectos estratégicos más 
importantes. Los objetivos del Plan de Negocios son:   
 
i. Disponer de una guía que oriente el desarrollo de las actividades de la organización en los 

próximos años. 
ii. Crear un marco que permita la identificación de potenciales problemas, de tal manera que 

se puedan evitar antes de que ocurran. 
 
En la preparación del Plan de Negocios de Laborantes del Bosque se tuvo limitaciones de 
información, principalmente la de tipo financiero. 
 

1.2 La Sociedad Civil Laborantes del Bosque 
 
Laborantes del Bosque es una organización formada con el objeto de: “Coadministrar el área 
forestal concesionada, vender bienes y servicios derivados de la concesión, promover el 
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ecoturismo en la concesión, vender servicios de alimentación y hospedaje, elaborar y semi-
elaborar productos con materia prima forestal, sea esta maderable o no maderable, producir y 
vender miel de abeja, producir y vender plántulas forestales y agrícolas y otros proyectos 
productivos que sean compatibles con el ambiente y con los fines, objetivos e intereses de la 
Sociedad”1. 
 
La concesión de Laborantes del Bosque fue adjudicada en el año 2000. La Unidad de Manejo 
adjudicada a Laborantes del Bosque tiene una extensión de 19,390 hectáreas. Parte de esta 
superficie, 880 hectáreas, son zonas de protección de sitios arqueológicos, de protección a las 
riberas del Río Azul y los límites del Parque Nacional Río Azul.  
 
La organización fue acompañada, tanto para obtener la adjudicación de la concesión, como para 
iniciar las operaciones de aprovechamiento forestal por la Fundación Naturaleza para la Vida 
(NPV), organización local con sede en Petén. La concesión, al igual que las demás concesiones 
tiene un plazo de 25 años. El Plan de Manejo Forestal fue preparado para 30 años y el mismo 
debe ser actualizado a cada cinco años. Hasta ahora, Laborantes del Bosque ha ejecutado cinco 
POAs. 
  
La estructura organizativa de Laborantes del Bosques está formada por: la Asamblea General de 
socios, la Junta Directiva, Órgano de Fiscalización Interna, Órgano de Resolución de Conflictos, 
la Gerencia y Comisiones de Trabajo.  
 
La Asamblea General de socios es la máxima autoridad de la sociedad y está conformada por los 
socios activos. A junio de 2004 la sociedad contaba con 90 socios. Según los estatutos de la 
Sociedad, la Asamblea General se reúne en forma ordinaria tres veces al año y en forma 
extraordinaria de acuerdo a como lo estime la Junta Directiva o lo solicite por lo menos el 25% 
de los socios. 
 
La Junta Directiva es el órgano de dirección de la Sociedad. La Junta Directiva está integrada 
por: i) un Presidente, ii) un Vicepresidente, iii) un Secretario, iv) un Tesorero, v) tres vocales y 
vi) un miembro suplente. Los miembros se eligen cada dos años y se contempla que el 50% de 
los miembros sean reelectos para el siguiente período, de tal manera que haya una transición 
adecuada. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente de la Junta Directiva. 
 
El Órgano de Fiscalización es una comisión nombrada por la Asamblea General para fiscalizar y 
controlar la administración de los recursos de la Sociedad. Los miembros se eligen por dos años, 
se contempla que la elección sea cuando la Junta Directiva ha cumplido un año de funciones, de 
tal manera que haya un traslape entre dos juntas. El Órgano de Fiscalización está integrado por: 
i) un Coordinador, ii) un Secretario, iii) un Vocal y iv) un miembro suplente. 
 
El Órgano de Resolución de Conflictos se constituye como un ente de apoyo directo a la Junta 
Directiva para resolver conflictos relacionados con desacuerdos que surjan entre socios, entre 
órganos de la sociedad o entre socios y órganos de la sociedad. Se conforma con: i) un 
Coordinador, ii) un Secretario, iii) un Vocal y iv) un miembro suplente. 

 
1 Artículo 4 de los Estatutos de Laborantes del Bosque. 
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La Gerencia es responsable de la administración de la Sociedad. La Gerencia es la responsable 
de la ejecución de los programas, planes y proyectos. El Gerente reporta directamente a la Junta 
Directiva y puede o no ser miembro de la Sociedad. Actualmente el Presidente de la Junta 
Directiva realiza las funciones de Gerente. 
 
Las comisiones de trabajo son creadas como entes operativos de los proyectos de la Sociedad. 
Son autorizadas por la Asamblea General y tienen un carácter temporal de acuerdo a las 
necesidades. La Junta Directiva es la que autoriza el nombramiento de personal para las 
comisiones y la Gerencia es la responsable de controlar el desempeño de dicho personal. 
Actualmente la Sociedad cuenta con dos comisiones de trabajo: i) Comisión de Incendios  y ii) 
Comisión de Vigilancia. 
 
Laborantes del Bosque realiza las actividades relacionadas con el aprovechamiento de los 
recursos maderables de la Unidad de Manejo y hasta ahora, aún no se está aprovechando los 
recursos no maderables. La organización cuenta con un aserradero, ubicado en Melchor de 
Mencos, con el cual da procesamiento primario a la madera. Actualmente, Laborantes del 
Bosque está vendiendo madera en el mercado nacional e internacional. Las especies más 
importantes son: caoba y cedro en el mercado internacional y Santa María, Manchiche y Pucté en 
el mercado nacional.  
 
Sobre la base del Plan de Manejo Forestal, Laborantes del Bosque prepara cada año un POA, el 
cual es sometido a la consideración de CONAP. Una vez CONAP ha autorizado el POA, se 
planifican y ejecutan las actividades de extracción de madera y de aserrío de la misma. En el 
aserradero se procesa la madera extraída, proceso que consiste en aserrado de madera en troza y 
convertirla en piezas con las dimensiones requeridas por compradores específicos del mercado 
internacional y del mercado nacional. Se obtiene madera de diferentes grados de calidad. 
 

II ASPECTOS DE MERCADO 

2.1 Productos / servicios 
 
Los productos y servicios ofrecidos por Laborantes del Bosque a junio de 2004 son: madera 
procesada, muebles terminados y eventualmente, presta servicios de maquinaria pesada para 
operaciones forestales. Antes de la adquisición del aserradero, la sociedad contrató el servicio de 
aserrado de madera y después de la adquisición del mismo, es procesada por ella misma. 
 
Se ofrece madera de diferentes especies y las más importantes son: caoba y cedro en el mercado 
internacional; y maderas de especies secundarias, principalmente, Santa María y Manchiche, en 
el mercado local y nacional. En la Unidad de Manejo se encuentran varias especies forestales que 
no tienen demanda en el mercado y por lo tanto es difícil su venta y los precios son muy bajos 
que no alcanzan a cubrir los costos de extracción y procesamiento. En 2003 Laborantes del 
Bosque vendió madera de caoba, cedro, Santa María, manchiche y pequeños volúmenes de 
Amapola y jobillo.  
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La madera procesada que vende Laborantes del Bosque, es extraída de la Unidad de Manejo y 
transportada en camiones al aserradero localizado en Melchor de Mencos, a una distancia 
aproximada de 86 kilómetros. La madera se extrae entre enero y mayo. En el aserradero las 
trozas son cortadas con las dimensiones requeridas por los compradores. Entre estas piezas, hay 
diversas calidades y en el caso de caoba y cedro se clasifican de acuerdo a la Nacional Hardwood 
Lumber Association (NHLA) en: Fas, selecta, comunes 1, comunes 2, comunes 3 y comunes 4. 
Además se vende madera de corta longitud, llamada cortos. En las otras maderas, Santa María, 
Manchiche y otras menos utilizadas, se ofrece la madera tablar, los cortos y subproductos. Estos 
últimos, aunque no tienen un valor comercial, tienen utilidad como leña y material para 
construcciones rústicas y son vendidos a precios simbólicos en la comunidad. 
 
Laborantes del Bosque instaló un taller de carpintería para la fabricación de muebles terminados, 
los cuales son vendidos en el mercado local y en algunos casos en el mercado regional. La línea 
de productos de muebles cuenta con diferentes productos específicos para utilización de casas y 
oficinas. Cuenta con una sala de ventas en Melchor de Mencos y se vende también a quienes 
hacen pedidos de los mismos, los cuales van de seis unidades en adelante para la mayoría de 
productos y 12 en adelante para los más pequeños y de más bajo costo.  
 
Los servicios de maquinaria pesada para operaciones forestales, consiste en el arrendamiento de 
un skider y un cargador frontal a otras organizaciones forestales similares. 
 
Los productos que Laborantes del Bosque podría ofrecer en el futuro son: Xate,  Pimienta, 
Chicle, Bayal, Mimbre, miel de abeja y Turismo. 
 
a. Xate.  
 
El xate es una palma que tiene gran demanda comercial en los Estados Unidos y Europa. Se 
utiliza para adornos florales o para la exposición de productos perecederos en supermercados. El 
xate que se utiliza es de diferentes especies, las especies más comunes son: pata de vaca 
(Chamaedorea ernesto.augustii), xate de jade o macho (Chamaedorea oblongata), xate hembra 
(Chamaedorea elegans) y pacaya (Chamaedorea tepejilote). Este producto existe en la unidad de 
manejo y tradicionalmente ha sido extraído del bosque por personas que se dedican a dicha 
actividad. Los recolectores de xate lo entregan a contratistas, quienes lo llevan a centros de 
acopio donde es clasificado, empacado y enviado a Guatemala para su embarque vía aérea o a un 
puerto, para embarcarlo por vía marítima.  
 
b. Chicle.  
 
El Chicle es un producto que antes fue muy importante en la economía del Petén y Guatemala. 
Es extraído del chicozapote (Manikara zapota). La resina se utiliza para la fabricación de goma 
de mascar, la cual paulatinamente ha venido siendo sustituida en buena medida por alternativos 
sintéticos. Los extractores (chicleros) que viven en campamentos durante la temporada de chicle, 
pican los árboles de chicozapote para extraer la resina y con esta resina se hacen marquetas de 
chicle, las cuales se transportan de los campamentos y se concentran en San Benito, Petén. 
Posteriormente el producto es entregado a la Comisión Nacional del Chicle (CONACHICLE), 
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quien previamente ha negociado la producción y la entrega al comprador, que es una compañía 
japonesa.  
 
c. Bayal 
 
El Bayal es una planta de la que se utiliza la fibra para hacer muebles y cestería. Hay existencia 
también en la unidad de manejo, pero se carece de información sobre su abundancia y para el 
manejo de la misma.  
 
d. Mimbre 
 
El mimbre es utilizado para fabricar muebles, los cuales tienen demanda en la región y el país. 
Hay un incipiente aprovechamiento del producto, pero todavía falta información para manejarlo 
adecuadamente.  
 
En Laborantes del Bosque, al igual que en otras organizaciones comunitarias a quienes CONAP 
adjudicó concesiones, se tiene el interés de hacer un manejo integral de la unidad de manejo; sin 
embargo, hasta ahora, solamente han podido aprovechar los productos maderables y dar 
procesamiento primario a la madera. La actual Junta Directiva de la organización ha considerado 
que podría entrar al aprovechamiento de xate y a mejorar el procesamiento de la madera con la 
instalación de un horno de secado. Las dos actividades presentan fuertes dificultades para 
llevarlas a cabo. En el caso del xate, Laborantes del Bosque no cuenta con el conocimiento de la 
actividad y aún cuando podría iniciarla, se requieren de recursos financieros y técnicos. En el 
caso de facilidades para secado de madera al horno, se tiene problema con la escala de la 
operación, ya que la madera de la unidad de manejo no es suficiente para mantener un buen nivel 
de ocupación de la capacidad instalada. Aunque una probable alianza con las otras tres 
organizaciones comunitarias de Melchor de Mencos que tienen concesiones forestales, podría 
hacer posible un proyecto de este tipo. 
 
Los otros productos mencionados no se prevé aprovecharlos en el mediano plazo. Este plan de 
negocios considerará solamente la producción de madera con el procesamiento primario que 
recibe  actualmente, el aprovechamiento de xate mediante un proyecto que se está gestionando 
ante un cooperante externo, la fabricación de muebles terminados y la eventual prestación de 
servicios de maquinaria para operaciones forestales.  
 

2.2 Competencia 
 
a. Productos maderables 
 
En la producción y comercialización de productos maderables, los competidores de Laborantes 
del Bosque son los 11 grupos comunitarios que cuentan con concesiones forestales adjudicadas 
por el CONAP. Siete de estas organizaciones son los más fuertes competidores, por la calidad de 
recursos con que cuentan en las unidades de Manejo y el desarrollo que han alcanzado. Estas 
organizaciones son: Árbol Verde, Carmelita, Uaxactún, AFISAP, Custodios de la Selva, El 
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Esfuerzo e Impulsores Suchitecos. Las tres últimas mencionadas están localizadas en Melchor de 
Mencos. Estos grupos comunitarios tienen un desarrollo similar y cuentan con capacidades de 
equipo, gerenciales y técnicas similares.  
 
Además, hay cinco empresas privadas competidoras que no obtienen madera del área de uso 
múltiple de la RBM, pero la obtiene de otras áreas del Petén. Estas empresas cuentan con 
maquinaria que da valor agregado a la madera. Las empresas privadas cuentan con mejores 
equipos, mejor capacidad técnica y gerencial y mejores contactos en el mercado.  
 
b. Productos no maderables 
 
En xate, producto por el que hay una fuerte intención de principiar a aprovecharlo en los 
próximos años, la competencia la constituyen los contratistas. Los contratistas conforman grupos 
de xateros que recolectan el producto en el bosque. Posteriormente, los contratistas transportan el 
xate del bosque a las plantas de clasificación de las empresas exportadoras donde lo entregan. No 
hay mucho conocimiento de la actividad entre los asociados de Laborantes del Bosque, pero en 
el área hay contratistas que la conocen.  
 
c. Servicios de maquinaria pesada 
 
La competencia en este servicio son las otras empresas comunitarias que disponen de 
maquinaria. Casi todas las organizaciones disponen del mismo equipo; sin embargo, esta 
actividad es eventual y se presta cuando la maquinaria no está siendo utilizada en la 
organización. 
 
d. Muebles terminados 
 
La competencia en la venta de muebles terminados son los comercios de Melchor de Mencos que 
distribuyen muebles producidos en mueblerías de fuera del Petén. En este caso, Laborantes del 
Bosque cuenta con un mercado importante al nivel local y departamental, en la producción de 
muebles de madera de especies secundarias.  
 

2.3 Situación de Laborantes del Bosque en el mercado 
 
La organización ha sentado las bases para su desarrollo y cuenta con potencial para continuar su 
desarrollo. Un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas hecho por la Junta 
Directiva de Laborantes del Bosque, ilustra la situación en la que se encuentra la organización 
para enfrentar los retos del mercado y del desarrollo como empresa. Entre las fortalezas están: 
 
- Cuentan con una organización legal y con cierta experiencia en el aprovechamiento del 

bosque.  
- La Unidad de Manejo que le fue adjudicada por CONAP cuenta con recursos, especialmente 

madera de caoba. 
- La organización no está endeudada. 
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- Tienen certificación de madera bajo las normas del FSC. 
- Han accesado y tienen experiencia con el mercado externo de madera.  
- Cuentan con instalaciones y equipo básico para la realización de las operaciones, tanto en el 

bosque como en el aserradero.  
- Tienen oficina, instalaciones y terreno propio. 
 
Hay también algunos aspectos negativos en la organización y en tal sentido, las principales 
debilidades que dificultan el logro de sus objetivos son: 
 
- Hay baja capacidad del personal que opera la maquinaria. 
- Irresponsabilidad en el personal que conduce vehículos. 
- Hay problemas de disciplina de empleados en el campo. 
- Deficiencias en la capacidad técnica. 
 
Entre las oportunidades están: 
 
- El mercado internacional demanda en forma segura las maderas preciosas. 
- En la zona hay otras empresas comunitarias forestales con las que hay posibilidades de 

establecer alianzas. 
 
Entre las amenazas están: 
 
- No hay mercado para la madera de especies secundarias. 
- Los incendios forestales. 
- La ampliación del Parque Mirador. 
 

III ESTRATEGIA Y PLANES DE LABORANTES DEL BOSQUE 

3.1 Estrategia de Laborantes del Bosque 
 
Aparentemente en Laborantes del Bosque no se ha realizado ningún ejercicio de planificación 
estratégica. Por tal motivo, se hizo un ejercicio para desarrollar la visión y misión de la 
organización con miembros de la Junta Directiva.  
 

3.1.1 La visión y misión 
 
La Junta Directiva de Laborantes del Bosque ha definido la visión de la organización. La visión 
establecida a 5 años es la siguiente: 
 
“Ser una organización forestal sólida que protege el bosque y mejora la calidad de vida de los 
socios y de a población. La organización contará con instalaciones más amplias, mejor equipo y 
personal capacitado para producir productos de mejor calidad con valor agregado y con acceso a 
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mejores mercados externos, que le permitirán obtener mejores ingresos y utilidades para 
continuar su crecimiento para aprovechar el bosque con todos sus productos.”2. 
 
La misión de Laborantes del Bosque se definió de la siguiente manera: “Somos una Sociedad 
Civil que creada para proteger el bosque y a la vez, mejorar el nivel de vida de los socios y la 
población; haciendo un aprovechamiento integral del mismo, produciendo y comercializando 
productos forestales de buena calidad y con valor agregado, de tal manera que la población 
valore económicamente al bosque y comprenda que puede vivir de el sin destruirlo. Para esto 
satisfacemos las necesidades de los compradores de los productos.”3.  
 

3.2 Factores clave del éxito 
 
Para tener éxito en su iniciativa, Laborantes del Bosque debe fijar su atención en los siguientes 
factores clave: el desarrollo de las capacidades internas de la organización; cumplimiento de 
contratos; calidad de la producción; identificación y análisis de proyectos previo a la ejecución; y 
desarrollo institucional. 
 
i. El desarrollo de capacidades internas de la organización. Hasta ahora, en el área ha 

habido disponibilidad de asistencia técnica gratuita, especialmente en el área técnica. Es 
importante que la Sociedad aproveche dicha asistencia para crear la capacidad interna 
para manejar en forma adecuada las operaciones de campo en la extracción de madera y 
las operaciones en el proceso de aserrío para el procesamiento de la madera. El área que 
está más débil y que debe mejorarse apropiadamente es el área administrativa y gerencial, 
donde ha habido menos asistencia técnica y donde también hay menos apertura para 
recibirla.   

 
ii. Cumplimiento de los contratos. Es importante que Laborantes del Bosque cumpla con los 

contratos con los compradores del mercado externo, de tal manera que éstos tengan a la 
organización como un proveedor confiable. 

 
iii. Calidad de la producción. La organización debe hacer esfuerzos por mejorar la calidad de 

los productos, de tal manera que sobre esta base, la organización obtenga un buen precio 
y mantenga la relación comercial con los compradores. 

 
iv. Identificación y análisis de proyectos previo a la ejecución. Este aspecto es importante, 

ya que tienen varias ideas y proyectos y si no son analizados en forma adecuada antes de 
ejecutarlos, se corren riesgos al invertir montos considerables que no tendrán un retorno 
aceptable. 

 
v. Desarrollo institucional. Es importante para la organización el desarrollo institucional, el 

cual implica el mejoramiento de las capacidades técnicas, administrativas y gerenciales. 
 

2 Esta visión fue desarrollada por miembros de la Junta Directiva de Laborantes del Bosque en una reunión de 
trabajo dentro de esta consultoría. 
3 Esta misión fue definida por miembros de la Junta Directiva en una reunión de trabajo dentro de esta consultoría.  
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Muy importante es el desarrollo de un sistema contable que permita información 
adecuada, oportuna y confiable para conocer la situación de la organización y apoyar el 
proceso de toma de decisiones. 

 

3.3 Plan de mercadeo 
 
Laborantes del Bosque no ha desarrollado un Plan de Mercadeo; sin embargo, para cubrir el 
mercado que atiende, prevé aplicar los elementos que a continuación se describen. 
 

3.3.1 Producto / servicio 
 
Se continuará ofreciendo el mismo producto de madera con procesamiento primario y en el 
futuro se tratará de diferenciarlo, agregando valor a través del secado de madera al horno. Se 
producirá la madera conforme las especificaciones de los compradores. Se cumplirá con todos 
los requisitos que demanda la certificación bajo las normas del FSC, de tal manera que el 
producto continúe con acceso a los mercados internacionales. Se seguirá aprovechando madera 
de caoba, cedro, Santa María y Manchiche principalmente. Las otras especies serán 
aprovechadas solamente si se identifica un mercado seguro para las mismas.  
 
En los muebles terminados, se trabajarán con mayor énfasis con madera de especies secundarias 
y se mejorará la calidad de los mismos. Se producirán aquellos que sean más demandados.  
 
En xate se llevará adelante el proyecto que se está gestionando con un cooperante externo, el 
cual se encuentra en un avanzado estado de gestión. El producto será xate clasificado y 
empacado entregado en las bodegas de Melchor de Mencos al exportador. Se realizará un estudio 
para tener mejor información de la abundancia de xate y sobre esa base se plantearán las bases 
del manejo, haciendo las gestiones ante CONAP. Se buscará asesoría y apoyo financiero para la 
realización de dicho estudio. 
 
El arrendamiento de maquinaria para operaciones forestales se proporcionará solamente si hay 
tiempo que no se utilice en la organización.  
 

3.3.2 Precios 
 
En madera se buscará obtener los mejores precios posibles de los compradores. Para esto, se 
buscará negociar conjuntamente con otras organizaciones que tienen concesiones comunitarias. 
En el futuro se cotizarán los precios que ofrezcan diferentes compradores, tratando de formalizar 
relaciones con las empresas o compradores que ofrezcan mejores precios y otras condiciones de 
compra. Los precios que por el momento se tienen establecidos son los que se presentan en el 
cuadro siguiente.  
 



 10

CUADRO 1 
PRECIOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS A OFRECER 

 
PRODUCTO 

 
PRECIO 

PRODUCTOS MADERABLES:  
Caoba:  
- Fas y Selecta US$ 2.90 / pt 
- Comunes 1 US$ 1.60 / pt 
- Comunes 2  US$ 1.50 / pt 
- Comunes 3 US$ 1.25 / pt 
- Vendida en el país Q. 8.50 / pt 
Cedro:  
- Comunes 2 a mejor US$ 1.70 / pt 
- Comunes 3, 4 y cortos Q. 5.00 / pt 
Especies secundarias:  
- Exportación US$ 0.70 / pt 
- Mercado nacional Q. 3.50 / pt 
OTROS:  
- Muebles Q. 1,500 / Unidad (promedio) 
- Xate Q. 15.00 / manojo de 21 plantas 
- Arrendamiento de maquinaria Q. 350.00 / hora 
 
 
 
Los precios de madera han sido ya obtenidos por la Sociedad. El precio del xate ha sido tomado 
del proyecto de presentado al cooperante externo. Los precios de los muebles acabados serán 
fijados en función de sus costos, de tal manera que cada unidad genere un margen del 35%; es 
decir, del precio de venta 65% serán para cubrir costos y 35% será utilidad. 
 

3.3.3 Distribución 
 
Laborantes del Bosque concentrará la madera en el aserradero ubicado en Melchor de Mencos, 
lugar donde venderá a compradores del mercado nacional. En caso de que se negocie que la 
madera sea puesta en otro lugar, se contratará servicios de transporte. La madera para el mercado 
internacional será entregada en el lugar que se pacte con el comprador, ya sea en el aserradero en 
Melchor de Mencos o en un puerto de embarque. El transporte al país de destino corre por cuenta 
del comprador. No se prevé el establecimiento de centros de venta de madera en otros lugares. 
 
En el caso del xate, se pondrá la planta de clasificación en Melchor de Mencos y el producto será 
almacenado allí y entregado al exportador que lo trasladará al puerto de embarque, según sea por 
vía aérea o vía marítima.  
 
En el caso del servicio de maquinaria pesada, los servicios serán solicitados en las oficinas de 
Laborantes y si hay disponibilidad de tiempo y las condiciones para prestar el servicio son 
apropiadas, se trasladará la maquinaria al lugar donde se prestará el servicio. 
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3.3.4 Promoción 
 
Laborantes del Bosque promocionará la madera a los clientes actuales y otros que identifique en 
el futuro. A los compradores del mercado externo les hará saber la disponibilidad de madera que 
tiene, de tal manera que pueda negociar con varios compradores. Se tratará de mantener el mayor 
número de clientes posible. En todo caso se negociará sobre la base de mejores precios y 
condiciones de venta y se cumplirán los compromisos que se asuman, a fin de trasladar la 
imagen de proveedores confiables. Así también, Laborantes cuenta con el apoyo técnico en el 
área de mercadeo de parte de FORESCOM4. 
 
En el caso de la madera para vender al nivel nacional, la Sociedad llevará un registro de los 
clientes y se mantendrá en contacto con ellos. Además de los clientes usuales, se irá levantando 
un registro de clientes potenciales. 
 
La promoción de los muebles acabados será realizada a través spots de radio, tal como se ha 
venido haciendo. Se transmitirá un mensaje entre la población, tratando de que privilegie los 
muebles producidos localmente. 
 
En el caso del xate, se buscará venderlo ya clasificado y empacado conforme los requerimientos 
de una empresa exportadora. Es decir, Laborantes del Bosque comprará a contratistas para la 
recolección del xate y en la planta de clasificación, Laborantes del Bosque clasificará y 
empacará. Se contactará a empresas exportadoras de xate para ofrecerles el producto. Los 
recolectores de xate, observarán las normas y disposiciones que se den, derivadas del plan de 
manejo de este producto no maderable. 
 
El servicio de maquinaria pesada no requerirá de ninguna actividad de promoción, dado que las 
organizaciones que lo demandan, se comunican directamente, en el caso de que les sea necesario. 
 

IV RECURSOS Y ESTRATEGIA DE OPERACIONES 

4.1 Recursos humanos 
 
La organización mantendrá la misma estructura organizativa con la que está operando. Agregará 
solamente la Comisión del Xate y contratará a una persona responsable de toda la operación y a 
un asistente administrativo específico para esto. El personal será contratado bajo la misma 
modalidad de contratación actual. Se mantendrá el equipo de dirección y administración, el cual 
está conformado por: el Presidente de la Junta Directiva, que además actúa como Gerente, un 
Contador, un Auxiliar de Contabilidad, una Secretaria, un chofer y cuatro guardianes.  
 

 
4 FORESCOM es una empresa creada por las organizaciones comunitarias que tienen concesiones en el área de usos 
múltiples de la RBM. La empresa se creó para que preste servicios técnicos a las organizaciones, bajo un modelo de 
cobro por los servicios para asegurarlos en el largo plazo. Actualmente FORESCOM vende a las organizaciones 
servicios técnicos par la preparación del POA, supervisión del aprovechamiento y en el corto plazo, la supervisión 
para la certificación de la madera. 
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En la época en que se realizan las actividades de aprovechamiento se contratará a un encargado 
de campo, como responsable de las operaciones forestales. Se contrata en forma temporal al 
personal necesario para el aprovechamiento del bosque. En el aserradero, se contratará 
temporalmente a un encargado de patio, como responsable del funcionamiento del aserradero y 
se contratará temporalmente también, al personal necesario para toda la operación de aserrío. 
 
En la operación de xate, se autorizará a contratistas para manejen la operación de recolección de 
xate, a través de recolectores, como se hace normalmente, pero la administración de los 
recolectores y la logística de la operación, correrá por cuenta de los contratistas. Laborantes del 
Bosque contratará en forma temporal al personal para la clasificación, empaque y 
almacenamiento del producto.  
 

4.2 Inversiones 
 
La organización prevé que en los próximos años realizará las inversiones necesarias para iniciar 
las operaciones de recolección y comercialización de xate. Además, se realizarán algunas 
inversiones en el aserradero, taller de carpintería y vehículos para transporte. Así también, se 
hará inversión en las oficinas administrativas para reponer y mejorar equipo y se prevé la 
reposición de equipo de transporte. El detalle de inversiones para iniciar las operaciones de xate 
y las otras inversiones se resumen en el cuadro 2. 
 
En 2005 se realizarán las inversiones para aprovechamiento de xate, equipo de carpintería y los 
estudios de preinversión. En 2006 se harán las inversiones de reemplazo del motor para el 
aserradero, un vehículo y de equipo de oficina. En 2009 se hará nuevamente la actualización del 
Plan de Manejo, que se actualizó durante 2004. 
 

 
 
 
 

CUADRO 2 
INVERSIONES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS 

- Cifras en Quetzales - 
AÑOS 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
COSTO 
TOTAL 2005 2006 2007 2008 2009

       
Operación de xate       
Cuarto Frio (5x5mts) 1 70,000 70,000 70,000     
Galera de Clasificación(6x10) 1 20,000 20,000 20,000     
Terreno 1 15,000 15,000 15,000     
Mesa de Clasificación(1x8) 2 1,500 3,000 3,000     
Bancos 10 25 250 250     
Vehículo 1 160,000 160,000 160,000     
Asistencia Técnica 1 72,000 72,000 72,000     
Total inversión xate   340,250 340,250     
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AÑOS 
CONCEPTO CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO

COSTO 
TOTAL 2005 2006 2007 2008 2009

Otras inversiones        
- Sierra 1  20,000 20,000 20000     
- Sierra circular 1 7,000 7,000 7000     
- Tractor D6 1 400,000 400,000 400000     
- Motor para el aserradero 1 50,000 50,000  50,000    
- Vehículo de doble tracción 1 50,000 50,000  50,000    
- Equipo de oficina 1 15,000 15,000  15,000     
- Preinversión  320,000 320,000 320000     
- Revisión Plan de Manejo  75,000 75,000 0    75,000
Total otras inversiones    937,000 747,000 115,000 0 0 75,000
        
Inversión total   1,277,250 1,087,250 115,000 0  75,000

 
 

4.3 Estrategia de operaciones 
 
Laborantes del bosque contratará la asistencia técnica para la elaboración del POA y 
proporcionará el apoyo logístico y personal de apoyo al contratista. A partir de 2004 los servicios 
de asistencia técnica para la preparación del POA y la supervisión de las operaciones forestales 
los contrata con FORESCOM. Con la aprobación de CONAP planificará las operaciones de 
extracción de madera del bosque, cumpliendo con los lineamientos de CONAP y con las normas 
del FSC. La madera será extraída del bosque y trasladada por transportistas independientes al 
aserradero en Melchor de Mencos,  aprovechando al máximo la época seca, para extraer en lo 
posible la totalidad del volumen autorizado por CONAP.  
 
La madera en el aserradero será procesada de acuerdo con las especificaciones de los 
compradores, haciendo el mejor uso de la madera en las calidades y dimensiones que se 
necesitan en el mercado. Los subproductos forestales serán vendidos en el mercado local. La 
producción se hará en el menor tiempo posible, utilizando la capacidad instalada del aserradero 
lo más posible. 
 
En el transporte de la madera se continuará adquiriendo el servicio a través de transportistas 
independientes. El servicio de regencia forestal será adquirido a FORESCOM. 
 
Con relación al xate, Laborantes contratará la preparación de un plan de manejo de xate, para 
obtener la Autorización de CONAP. La organización autorizará a contratistas de xate para que 
organicen y lleven a cabo la actividad de recolección, tomando en cuenta los lineamientos de 
CONAP y las normas que se establezcan. Los contratistas entregarán el xate en la planta de 
clasificación ubicada en Melchor de Mencos. El producto será clasificado, empacado y 
almacenado en las facilidades que serán instaladas. El producto empacado será transportado a los 
puntos que se convengan con los compradores, ya sea exportadores de xate o bien, compradores 
directos en el exterior.  
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La carpintería seguirá produciendo muebles acabados, haciendo mejoras en la calidad. Para esto 
se harán algunas inversiones adicionales y se invertirá en diseño y capacitación.  
 
Por el momento no se prevé hacer la inversión para las facilidades de secado de madera al horno; 
sin embargo, se realizarán los estudios necesarios que permitan un análisis apropiado y sobre esa 
base se decidirá. 
 

V PROYECCIONES FINANCIERAS 

5.1 Supuestos 
 
Las proyecciones financieras del Plan de Negocios de Laborantes el bosque se hacen sobre la 
base de supuestos, producto de la experiencia acumulada en los años que lleva de ejecutar el plan 
de manejo y los resultados de las operaciones. Los supuestos que se han establecido son los 
siguientes: 
 
a. Se parte de los resultados de las operaciones forestales del año 2003, de acuerdo al informe 

rendido por la organización al Instituto Nacional de Bosques (INAB). En dicho informe se 
incluye la información de venta de madera por especie al mercado nacional e internacional. 
La información se ajustó de acuerdo al criterio de miembros de la organización que han 
estado involucrados en las operaciones. Sobre esta base, el volumen de ventas proyectadas se 
estimó en 132,154 pies tablares de caoba; 3,483 pies tablares de cedro; y 119,667 pies 
tablares de especies de maderas secundarias (Santa María, Manchiche y otras).  

 
b. Esta misma información permite determinar que el 65.6%  de la madera de caoba se exporta 

y el restante 34.4% se vende en el mercado local y nacional. De la caoba vendida en el 
mercado internacional, según la experiencia de la organización, el 70% corresponde a las 
calidades fas y selecta y el 30% a comunes, principalmente común 1.  

 
c. En madera de cedro se considera que el 75.0%  de la madera se exporta y el restante 25.0% 

se vende en el mercado local y nacional. Del cedro vendido en el mercado internacional, el 
100% corresponde a las calidades común 2 a mejor (común 2, 1, fas y selecta).  

 
d. En madera de especies secundarias, se considera que el 65.6%  se exporta y el 34.4% se 

vende en el mercado local y nacional. De la madera vendida en el mercado internacional, el 
100% corresponde a madera de primera.  

 
e. Los precios utilizados para las proyecciones son los siguientes: 
 

- Caoba:  
- Exportación, Fas y selecta:  US$ 2.90 / pt 
- Exportación, Comunes          1.60 / pt 
- Mercado nacional   Q.    8.50 
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- Cedro:  
- Exportación, Común 2 a mejor: US$ 1.70 / pt 
- Mercado nacional   Q.    5.00 

 
- Especies secundarias:  

- Exportación:    US$ 0.70 / pt 
- Mercado nacional:    Q   . 3.50 / pt 

 
f. Los costos de la madera se estimaron sobre la base de los costos registrados por Laborantes 

del Bosque en 2003. Los costos se dividieron en fijos y variables. Se consideraron como 
costos fijos: el monto anual aplicado del Plan de Manejo Forestal, el costo del POA, el pago 
anual del usufructo de la concesión y la auditoría anual de la certificación. Los costos 
variables fueron: costos de aprovechamiento, de aserrío, impuestos en función de volúmenes 
y guías forestales. El costo variable sobre la base de 176,682.75 pies tablares de madera fue 
de Q. 5.87 / pie tablar. Los costos fijos se estiman en Q. 207,460.  

 
g. En xate se tomaron los datos revisados del proyecto de producción y comercialización de 

xate – Follajes Chosquitán – que está gestionando la organización, con el apoyo de 
ACOFOP. El proyecto estima la venta de 91,440 manojos de xate de 21 palmas cada uno) a 
un precio de Q. 15.00 / rollo. El proyecto estima los costos totales en Q. 11.16 / manojo.  

 
h. Se estimó que el costo de uso de la maquinaria (cargador y skidder) es de alrededor de Q. 

131.00 / hora, incluyendo la depreciación del equipo, la remuneración del operario y el 
transporte al lugar de trabajo. No incluye el costo del combustible, el cual es proporcionado 
por el que contrata el servicio. El precio del arrendamiento de la maquinaria continúa siendo 
de Q. 350.00 /hora. 

 
i. Se consideraron ingresos por membresía ya que a partir de julio de 2004 se está cobrando la 

cuota de Q. 120.00 / año / asociado. No se considera que nuevos socios ingresen a la 
Sociedad. 

 
j. Se considera que el personal de la planta fija actual (administración) continuará dado el 

volumen casi constante de las operaciones forestales. Los empleados de las etapas de 
aprovechamiento y aserrío son temporales y serán contratados según las necesidades y 
duración de la temporada de trabajo. Se consideró un 38.66% de los salarios para cubrir las 
prestaciones laborales de los empleados fijos. Este mismo porcentaje se considera para 
empleados temporales de las operaciones de extracción de madera y aserradero y ya está 
incluida en el costo de producción. Para el manejo de la actividad de xate se consideró la 
contratación de un asistente administrativo, quien estará bajo la supervisión del contador y 
será responsable del control administrativo de la actividad.  

 
k. Los gastos de administración (personal actual y operación) se tomaron de acuerdo al último 

presupuesto.  
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l. Se consideraron inversiones adicionales que se detallan en la sección 4.2. Estas inversiones 
incluyen: las inversiones necesarias para la actividad de xate, equipo para el taller de 
carpintería, un cargador frontal, un motor para mover el aserradero, un vehículo para el 
campo, equipo de oficina, preinversión para proyectos nuevos y la próxima revisión del plan 
de manejo.  

 
m. Se está considerando para que en 2005 se realicen dos estudios de preinversión para el 

proyecto de secado de madera al horno. Dependiendo de los resultados que se obtengan, se 
decidirá sobre los mismos.  

 
n. Se ha considerado una inflación anual de 6%, ligeramente mayor a la registrada en 2003, la 

cual fue de 5.85%. Esta tasa de inflación se aplicó a los costos de producción / pie tablar 
registrado por Laborantes del Bosque en 2003 y a los gastos administrativos y de venta.  

 
 
o. No se está considerando una tasa de incremento de precios anual, ya que diversos informes 

indican que los precios de la madera permanecerán relativamente estables. Los incrementos 
de precios logrados en los últimos años obedecen más a mejora en las condiciones de 
negociación y nuevos contactos, que a una tendencia al alza de los precios en el mercado. Sin 
embargo, en uno de los escenarios se hicieron cambios en variable precios. 

 

5.2 Producción 
 
Se buscará mantener una producción total de madera de 214,176 pies tablares de madera para la 
venta. Se estima que 132,154 pies tablares serán de caoba, 3,483 de cedro y 78,539 de especies 
secundarias, principalmente Santa María y Manchiche. Esta estimación corresponde a la madera 
vendida en 2003 y ajustes sobre la base del criterio de miembros de la Junta Directiva que han 
estado relacionados con las operaciones forestales.  
 

5.3 Proyecciones de ingresos y costos 
 
Sobre la base de los supuestos descritos en la sección anterior, los ingresos brutos, ya deducidos 
los costos de producción (margen bruto), por concepto de venta de productos y servicios de 
Laborantes del Bosque ascienden a Q. 1,516,270 en el primer año proyectado (cuadro 3). Los 
ingresos por venta de madera ascienden a Q. 997,441,  equivalente al 65.8%, los ingresos de xate 
representan el 23.1%, los ingresos por venta de muebles ascienden a 10.6% y los ingresos por 
venta de servicios de maquinaria a 0.36%.  
 
Los costos de la madera se estimaron sobre la base de los costos registrados por Laborantes del 
Bosque para 2003, agregándole la inflación estimada en 6% anual. Los costos de xate son los 
estimados en el perfil de proyecto presentado a un cooperante con el que se está gestionando el 
financiamiento. Los costos de la producción de muebles se han tomado sobre la base de que debe 
de generar un margen de 65% del precio de venta. En costos de maquinaria se está asumiendo un 
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costo de Q. 131.00 / hora máquina e incluye el costo del operador y ayudante, la depreciación de 
la maquinaria y el traslado al lugar de trabajo, ya que los costos de combustibles y lubricantes 
son cubiertos por los que compran el servicio.  
 
En los años siguientes los ingresos brutos disminuyen como efecto de la inflación en los costos 
de producción de la madera y la no consideración de aumentos en los precios de la madera.  
 
 
 

CUADRO 3 
INGRESOS, COSTOS DE PRODUCCIÓN Y MARGEN BRUTO DE LOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR LABORANTES DEL BOSQUE 
- Cifras en Quetzales - 

 
CONCEPTO  2005 2006 2007 2008 2009 
Madera:      
Madera de caoba exportación Fas y Selecta  1,403,602 1,403,602 1,403,602 1,403,602 1,403,602
Madera de caoba exportación comunes 331,886 331,886 331,886 331,886 331,886
Madera de cedro exportación común 2 a mejor 35,527 35,527 35,527 35,527 35,527
Madera de secundarias exportación 288,565 288,565 288,565 288,565 288,565
Madera de caoba mercado nacional 388,665 388,665 388,665 388,665 388,665
Madera de cedro mercado nacional 4,354 4,354 4,354 4,354 4,354
Madera de secundarias mercado nacional 94,533 94,533 94,533 94,533 94,533
Total venta de madera 2,547,132 2,547,132 2,547,132 2,547,132 2,547,132
(-) Costo variables 1,332,646 1,412,605 1,497,361 1,587,203 1,682,435
(-) Costos fijos 217,046 230,068 243,872 258,505 274,015
Margen bruto venta de madera 997,441 904,459 805,899 701,425 590,682
Muebles:   
Ingreso venta de muebles 463,500 463,500 463,500 463,500 463,500
Costo muebles 30,1275 30,1275 30,1275 30,1275 30,1275
Ingreso bruto de muebles 162,225 162,225 162,225 162,225 162,225
Xate:   
Ingreso por venta de Xate 1,371,600 1,371,600 1,371,600 1,371,600 1,371,600
Costo de Xate 1,020,470 1,020,470 1,020,470 1,020,470 1,020,470
Ingreso bruto por venta de xate 351,130 351,130 351,130 351,130 351,130
Servicios de maquinaria:   
Ingreso por servicios de maquinaria 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750
Costo de servicio de maquinaria 3,275 3,275 3,275 3,275 3,275
Ingreso bruto por servicios 5,475 5,475 5,475 5,475 5,475
Total productos y servicios:      
Madera 997,441 904,459 805,899 701,425 590,682
Muebles 162,225 162,225 162,225 162,225 162,225
Xate 351,130 351,130 351,130 351,130 351,130
Servicios de maquinaria 5,475 5,475 5,475 5,475 5,475
Total ingresos brutos 1,516,270 1,423,289 1,324,729 1,220,255 1,109,512
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5.4 Gastos administrativos 
 
Con relación a los gastos de operación y administrativos, estos se presentan en el cuadro 4. Los 
gastos se establecieron sobre la base de la ejecución del presupuesto de 2003 y considerando 
aumentos anuales de 6% por inflación. En el caso del personal, al costo del mismo, se incluyó 
38.66%, correspondiente a las prestaciones laborales de ley que la Sociedad paga.  
 
 

 
 

CUADRO 4 
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LABORANTES DEL BOSQUE 

- Cifras en Quetzales - 
 
CONCEPTO  2005 2006 2007 2008 2009 
 Personal:  
Presidente 28,620 30,337 32,157 34,087 36,132
Fiscalización 15,264 16,180 17,151 18,180 19,270
Contador 31,800 33,708 35,730 37,874 40,147
Secretaria I 28,620 30,337 32,157 34,087 36,132
Secretaria II 15,900 16,854 17,865 18,937 20,073
Asistente Administrativo para xate 31,800 33,708 35,730 37,874 40,147
Guardianes 114,480 121,349 128,630 136,348 144,528
Prestaciones Laborales (38.66%) 106,567 112,961 119,739 126,923 134,538
Sub-total gastos de personal 373,051 395,434 419,160 444,310 470,968
Gastos operación:           
Combustibles y lubricantes 56,459 59,846 63,437 67,243 71,278
Teléfono, encomiendas 13,132 13,920 14,755 15,641 16,579
Energía eléctrica 7,069 7,493 7,943 8,419 8,925
Papelería y Útiles 3,514 3,725 3,948 4,185 4,436
Viáticos 4,046 4,289 4,546 4,819 5,108
Dietas 3,816 4,045 4,288 4,545 4,818
Materiales 92,016 97,537 103,389 109,592 116,168
Asamblea y reuniones 21,048 22,311 23,650 25,069 26,573
Gastos de venta 2,975 3,154 3,343 3,543 3,756
Otros 14,773 15,660 16,599 17,595 18,651
Honorarios profesionales 19,452 20,619 21,856 23,168 24,558
Sub-total gastos operación 238,301 252,599 267,755 283,820 300,849
Total gastos administrativos 611,352 648,033 686,915 728,130 771,817
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5.5 Resultados financieros 
 
De acuerdo a los supuestos para las proyecciones, en los próximos años Laborantes del Bosque 
tendría resultados financieros favorables, los cuales producirían alrededor de un millón de 
excedentes anuales (cuadro 5).  
 
Los resultados son favorables y como se ve, tienen alta influencia en estos las operaciones de 
madera y de xate. En madera ya se cuenta con la experiencia necesaria y estos resultados han 
sido obtenidos ya; sin embargo, en xate la situación es distinta. En efecto, no se cuenta con 
experiencia relevante en este producto y la misma parece ser riesgosa, si no se logra encontrar a 
compradores interesados en la forma en que se prevé realizarla. Por esta situación, más adelante 
se presentan escenarios donde afectan variables clave y dentro de estos se ha considerado un 
escenario en el cual no se incluyen los resultados de xate. 
 
 
 
 

CUADRO 5 
PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS OPERACIONES DE 

LABORANTES DEL BOSQUE 
- Cifras en Quetzales - 

 
CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 
Ingresos      
Membresía 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080
Ingreso bruto de Venta de madera 997,441 904,459 805,899 701,425 590,682
Ingreso bruto de Venta de muebles 162,225 162,225 162,225 162,225 162,225
Ingreso bruto de venta de xate 351,130 351,130 351,130 351,130 351,130
Ingreso bruto venta Servicios de maquinaria 5,475 5,475 5,475 5,475 5,475
Total Ingresos brutos 1,526,350 1,433,369 1,334,809 1,230,335 1,119,592
Gastos administrativos      
Personal 373,051 395,434 419,160 444,310 470,968
Operaciones 238,301 252,599 267,755 283,820 300,849
Total 611,352 648,033 686,915 728,130 771,817
Ingresos/Gastos Netos 914,999 785,336 647,894 502,205 347,775
 
 
 
 
El análisis al nivel de año indica que Laborantes del Bosque tiene la capacidad de generar el 
efectivo necesario; sin embargo, durante el año, si necesita financiamiento, dado el período de 
tiempo que necesita financiar las operaciones hasta que vende la madera (cuadro 6). En tal 
sentido, se deberá continuar con financiamiento para capital de trabajo, a través de 
financiamiento bancario. Al nivel de años, la organización tiene la capacidad de generar los 
recursos para las inversiones que debe realizar. Debido a que no se contó con información 
financiera confiable que permitiera estimar el saldo al final del año 2004, se asumió que el saldo 
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inicial de 2005 es cero y el saldo deberá ser incorporado cuando se tenga o pueda ser estimado. 
Se ha considerado que para financiar el proyecto de xate se contará con una donación de US$ 
62,000, la cual según la Sociedad y ACOFOP está en su fase final de aprobación. 
 

CUADRO 6 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO DE LABORANTES DEL BOSQUE 

- Cifras en Quetzales - 
 
CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 
Capital principio del año 0 1,448,244 1,198,348 1,785,777 2,345,185
Mas:      
Aportaciones recibidas 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080
Donación proyecto xate  483,600     
Ingresos netos 914,999 785,336 647,894 502,205 347,775
Depreciación 39,565 41,939 44,455 47,122 49,950
Menos      
Compra de activos fijos y otras inversiones 1,087,250 115,000 0 0 75,000
Otras inversiones     
Capital fin del año 1,448,244 1,198,348 1,785,777 2,345,185 2,752,989 

  
Se plantearon distintos escenarios para verificar la sensibilidad de las operaciones de la Sociedad 
ante cambios negativos en variables clave que se identificaron. Los escenarios considerados para 
el análisis son los siguientes: 
 
- Situación prevista conforme los supuestos de proyección. 
- Reducción del volumen de madera vendida en 10%. 
- Aumento del costo de producción de madera de 15%. 
- Cambio combinado en la operación forestal (reducción en la cantidad de madera vendida y 

aumento de costos). 
- Reducción de producción de xate en 25%. 
- Aumento de costos de xate en 25%. 
- Efecto combinado en xate (reducción de producción y aumento de costos). 
- Efecto combinado cambios en xate y madera (reducción de volumen y aumento de costos en 

madera; y reducción de volumen y aumento de costos en xate).  
- Sin inversión en xate. 
- Efecto combinado cambios en madera sin inversión en xate (reducción de volumen y 

aumento de costos en madera, sin operaciones de xate). 
- Incremento del 3% en los precios de la madera exportada y 6% en el precio de la madera 

vendida en el país. 
- Incremento del 3% en los precios de la madera exportada y 6% en el precio de la madera 

vendida en el país; sin considerar las operaciones de xate. 
 
Los resultados de dicho análisis permiten apreciar que los cambios en las variables en los 
diferentes escenarios causan impactos considerables en los resultados de ingresos y gastos de 
Laborantes del bosque (cuadro 7). Sin embargo, Laborantes del bosque obtendría excedentes aún 
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en las condiciones más desfavorables, tal el caso de cuando se dan cambios negativos 
combinados en las operaciones de madera y sin inversión en xate.  
 
Es importante poner atención en este punto, puesto que las operaciones de xate se consideran las 
más riesgosas, tal como se indicó con anterioridad, principalmente las limitaciones relacionadas 
con la  experiencia de la organización en esta actividad. No obstante, aunque la actividad de xate 
no se diera o no se lograran los resultados previstos en el proyecto de Laborantes del Bosque, los 
resultados son aceptables.  
 
Se consideraron dos escenarios con cambios positivos en la variable de precios; uno 
considerando las operaciones en xate y otro no considerándolas. El resultado lógicamente 
mejora, aunque a esos niveles de incremento (3% para madera exportada y 6% para madera 
vendida en el país) el comportamiento de la diferencia de ingresos y gastos continúa decreciente. 
Es importante considerar que en todo caso, es necesario que se haga control adecuado de los 
costos, que se mejore la eficiencia en las operaciones y que se contrate el personal estrictamente 
necesario para las operaciones.  
 
 
 
 

CUADRO 7 
RESULTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS PARA ESCENARIOS 

CONSIDERADOS 
- Cifras en Quetzales - 

 
ESCENARIO 2005 2006 2007 2008 2009
Situación normal 914,999 785,336 647,894 502,205 347,775
Reducción del volumen de madera en 10% 749,039 624,701 492,903 353,197 205,108
Aumento de costos de producción de 
madera de 15% 670,699 526,378 373,398 211,240 39,351
Cambio combinado la operación forestal 569,233 434,107 290,873 139,045 -21,892
Reducción de producción de xate en 25% 782,700 650,366 510,092 361,402 203,791
Aumento de costos de xate en 25% 1,271,233 1,178,251 1,079,691 975,217 864,474
Efecto combinado en xate 591,361 459,028 318,754 170,064 12,453
Efecto combinado cambios en operación 
de xate y madera 469,918 345,580 213,782 74,076 -74,012
Sin inversión en xate 608,386 481,394 346,783 204,096 52,847
Efecto combinado cambios volumen 
madera sin inversión en xate 486,943 367,947 241,811 108,108 -33,618
Incremento de precios de la madera 914,999 876,377 833,584 786,314 734,241
Incremento de precios de la madera 
exportada, sin inversión en xate 608,386 572,435 532,473 488,205 439,313
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i. Introducción 
 
La presente guía contiene información, simple e ilustrada, sobre aspectos 
relacionados con el deterioro de la madera y algunas recomendaciones preventivas 
sobre este proceso natural que afecta relativamente a las mismas. 
 
Tanto el rendimiento y calidad de las maderas, en el proceso de aserrío, no solo 
dependen de la forma y diámetro de la troza que va a ser transformada, sino que 
también influye el grado de ataque que han sufrido, principalmente por insectos y 
hongos. 
 
En todos los procesos, desde el aprovechamiento hasta la transformación, se deben 
de garantizar la calidad de la materia prima y de los productos de madera. Dentro de 
la calidad, la sanidad de la madera es un aspecto muy importante, principalmente en 
los países desarrollados, donde los controles de sanidad son muy estrictos. 
 
El personal de campo y el personal del aserradero, deben de conocer las 
recomendaciones más importantes para minimizar los efectos de los hongos y/o 
insectos en las áreas de almacenamiento de trozas y madera aserrada. Además, se 
debe de exigir que todo el personal que manipula productos fitosanitarios cumplan con 
todos los aspectos que garanticen su salud. 
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Aunque la destrucción de un árbol puede 
iniciarse desde que está en pie…….
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…..después de que se tumba un árbol, la 
madera es más susceptible al deterioro….
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..principalmente si esta directamente en contacto 
con los agentes destructores de la madera
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La durabilidad natural es la propiedad de la madera de 
resistir en menor o mayor grado el ataque de los agentes de 
d e s t r u c c i ó n  e n  c o n d i c i o n e s  n a t u r a l e s  d e  u s o
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La necesidad de aplicar un tratamiento protector (producto químico) 
a determinada madera, no solo depende del uso final que esta 
t e n d r á ,  s i n o  q u e  t a m b i é n  s u  d u r a b i l i d a d  n a t u r a l
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En Petén hay maderas muy durables como el pucté y el tinto  
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Pero también hay especies de baja durabilidad natural,  
como la  madera de mano de león, ramón y amapola 

 
 - 10 - 



Conocer la durabilidad natural de las maderas nos permite 
tomar decisiones importantes, desde los cuidados de las 
trozas en bacadilla hasta la urgencia de su transformación y 
l a  a p l i c a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  q u í m i c o s
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Algunos ejemplos de la durabilidad natural de algunas 
especies maderables comerciales de Petén, son:

Moderadamente resistenteMuy resistenteMuy resistenteCedro

Hongos de pudriciónTermitas de madera seca

Muy resistenteMuy resistenteMuy resistenteManchiche

Moderadamente resistenteNo resistente a poco 
resistente

Moderadamente 
resistente

Sta. María

No resistente a poco resistenteModeradamente resistenteNo resistente a poco 
resistente

Ramón blanco

--------------------------------------
Moderadamente resistenteModeradamente 

resistente
Caoba

Resistencia
Durabilidad 

NaturalEspecie
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La madera de sámago (albura) es considerada 
muy susceptible al ataque de hongos e insectos

El hecho de que una madera sea considerada muy durable, no 
significa que toda la madera de la especie responda de la 
m i s m a  f o r m a  a l  a t a q u e  d e  h o n g o s  o  i n s e c t o s
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Los tratamientos profilácticos son técnicas de conservación de 
maderas y se utilizan para mantener su calidad, por un tiempo 
relativamente corto, antes de ser procesadas, aserradas y secadas 
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Algunos tratamientos profilácticos recomendados son:
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Tratamientos profilácticos recomendados:
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Una medida efectiva para proteger las trozas recién cortadas 
es aplicarles productos químicos por aspersión (fumigación) 

El uso de productos químicos en 
bacadilla debe ser justificado y 
técnicamente aprobado, para 
evitar la contaminación del área
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La preservación consiste en incorporar a las maderas 
ciertos substancias químicas para evitar que organismos, 
como hongos e insectos,  in ic ien su dest rucc ión 
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El método o proceso de preservación tiene mucha importancia en el 
resultado del tratamiento. Para el éxito de la preservación, es necesario 
que la madera contenga una cantidad adecuada de preservante 
(sus tanc ia  qu ím ica )  pa ra  e l  uso  que  se  le  desea  dar .  
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En general, las técnicas de preservación se dividen en: 
?Procesos con presión
?Procesos sin presión
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En las Empresas Forestales Comunitarias de Petén, se han 
utilizado técnicas de preservación con procesos sin presión

Principalmente se aplican para obtener el certificado fitosanitario
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Los productos fitosanitarios son productos químicos, que han sido 
científicamente ensayados antes de ser autorizados para su empleo en la 
agricultura y forestaría, en cuanto a su seguridad y su utilidad
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El producto final que encontramos en el comercio se 
l l a m a  p r o d u c t o  f i t o s a n i t a r i o f o rmu lado  

Las formulaciones pueden ser: SÓLIDAS, LIQUÍDAS o GASEOSAS
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Dentro de las formulaciones hay productos para 
controlar determinado problema, por ejemplo: 
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En el deterioro de 
m a d e r a s  l o s 
p r o b l e m a s  m á s  
c o m u n e s  s o n 
ocas ionados  por  
insectos y hongos
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Debemos conocer que agente (insectos, hongos ) 
queremos evitar o controlar en nuestra madera, para 
e s t a b l e c e r  e l  t r a t a m i e n t o  m á s  a d e c u a d o
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No hay ningún producto químico libre de riesgos, pero si existen
métodos simples y seguros para manipularlos, por lo tanto, los 
productos deben manejarse s iguiendo estr ic tamente las 
recomendaciones del fabricante, que están contenidas en la etiqueta 
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Para los tratamientos de madera se recomienda utilizar los 
productos fitosanitarios que se encuentran en la clase III 
(et iqueta color azul) y IV (et iqueta color verde)
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Según el informe presentado al Proyecto BIOFOR 
(Vaca, 2002), para el tratamiento de maderas se 
recomienda ut i l izar los s iguientes productos

AzulClase IIIInsecticidaPermethrin

Color de 
franja

Clase

VerdeClase IVFungicidaPropened

Azul y 
verde

Clase III y 
clase IV

Fungicida
Oxido cúprico

AzulClase IIIFungicidaSulfato de cobre

AzulClase IIIUso múltipleCarboxin

Toxicidad
Tipo de 

producto
Producto

Recuerde que es importante pedir asesoría técnica 
para seleccionar el producto químico a utilizar

 
 - 29 - 

Las vías de entrada de los productos fitosanitarios al cuerpo son 
varias. Por tal razón, es importante prevenir las intoxicaciones
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P r e v e n c i ó n  d e  i n t o x i c a c i o n e s

? No comer, beber, ni fumar cuando se estén 

manipulando productos fitosanitarios

? No contaminar alimentos o bebidas con estos 

productos

? No emplear los envases vacíos para guardar 

alimentos o bebidas

? Utilizar equipo protector completo
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También es importante el manejo de envases 
vac íos  de  l os  p roduc tos  f i t o san i t a r i os
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Además, se debe de perforar los envases 
l a v a d o s  p a r a  e v i t a r  s u  r e u t i l i z a c i ó n
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A nivel nacional AGREQUIMA tiene un programa de 
recolección de envases de productos fitosanitarios
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INFORME DE MONITOREO & EVUALACION  
APROVECHAMIENTO FORESTAL 

CONCESION FORESTAL COMUNITARIA UAXACTUN, FLORES, PETEN 
 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
El presente documento constituye el Informe Final de Monitoreo y Evaluación del 

Aprovechamiento Forestal 2004 de la Unidad de Manejo Uaxactún, ubicada en jurisdicción 
del municipio de Flores, departamento de Petén.   Para fines de realización del mismo se 
coordinó con el personal técnico de campo de la concesión, conformado por el técnico 
universitario Marvin Rosales Peche y el técnico forestal comunitario Orlando Cordón, a fin de 
aplicar las distintas herramientas de monitoreo y evaluación, las cuales fueron basadas en los 
lineamientos descritos en el Sistema de Monitoreo y Evaluación de desempeño en Unidades de 
Manejo de Bosque Natural en la RBM, propuesto por el Consejo Nacional de Areas Protegidas 
–CONAP– en el año 2002, el cual fue ampliamente discutido por diferentes organizaciones 
dedicadas al manejo forestal en la Reserva de Biosfera Maya –RBM-. 

 
La herramienta de monitoreo contempla la evaluación de aspectos de daños en la 

construcción de caminos y bacadillas, apertura de claros y en el tocón producto de la tumba de 
árboles, aspectos de suelo, agua, campamentos, etc; con el objeto de obtener una valoración de 
los ambientes afectados, estableciendo además el grado de impacto que se obtuvo y proponer 
medidas correctivas cuando el nivel de daño sobrepase los límites aprobados por el CONAP. 

 
Para evaluar la intensidad de daños se consideraron los árboles ≥ 10 cm de dap de las 

especies Altamente Comerciales (AAACOM), Actualmente Comerciales (ACTCOM) y No 
Maderables (NOMADE) descritas en la Sistema de Monitoreo del CONAP.  La evaluación se 
realizó en cada ambiente de perturbación provocado por el aprovechamiento forestal.   En el caso 
de la causa y posición de los daños se utilizaron los códigos descritos en el Sistema de Monitoreo 
del CONAP.  

 
Fue medida el área de las 4 bacadillas construidas para el acopio de árboles del 

aprovechamiento, con el fin de establecer si cumplen con las medidas máximas y/o mínimas 
descritas en la herramienta de monitoreo; asimismo, los caminos secundarios y terciarios fueron 
evaluados mediante la medición de 10 segmentos de 50 m de largo cada uno, midiendo el ancho 
de caminos al inicio, al medio y al final, considerando también la evaluación de daños, presencia 
de residuos, desechos contaminantes, disturbios al suelo, entre otros aspectos. 

 
 
Los tocones fueron evaluados a través de la observación de los cortes de caída, altura y 

diámetro del tocón, así como la dirección de caída, para establecer si se aplicó la tumba dirigida y 
si existió daños a los árboles de futura cosecha o de especies de valor no maderable (Chicle y 
Pimienta, principalmente). 
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Finalmente se consideró otra información importante relacionada con la evaluación de 
campamentos, comparación del volumen autorizado Vrs. volumen final extraído y transportado, 
superficie y ubicación del área de corta anual, delimitación del compartimiento de corta, situación 
del pre-wineo, tratamientos silviculturales y cumplimiento de las medidas de mitigación descritas 
en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental –EIA–.  

 
El recurso humano para la realización de la etapa de campo comprende la participación 

del Regente Forestal, como responsable de la aplicación de la metodología de monitoreo, así 
como el personal de campo de la concesión, como  ejecutores directos del aprovechamiento 
forestal.   

 
 

2. OBJETIVOS 
 
2.1 Dar seguimiento a los lineamientos de monitoreo de los aprovechamientos forestales 

en las unidades de manejo en la RBM, los cuales se encuentran descritos en el Sistema 
de Monitoreo y Evaluación de desempeño en Unidades de Manejo de Bosque Natural 
en la RBM. 

 
2.2 Proponer acciones correctivas cuando se establezca que las actividades de 

aprovechamiento maderable provocan impactos significativos e irreversibles en el 
corto y mediano plazo al ambiente. 

 

3.    IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LOS CAMINOS PRIMARIOS 
 
3.1 Situación de los caminos primarios 

El camino utilizado para el aprovechamiento de madera, comprende el que de la 
comunidad de Uaxactún se dirige hacia el Campamento Santa María y Llanta Quemada, el 
cual fue construidos antiguamente por grupos de xateros que aprovechan el recurso en las 
áreas aledañas a los campamentos en mención. 
 

En este sentido, no se requirió construir caminos primarios, únicamente se contempló 
el mantenimiento de unos 16 Km., principalmente en áreas del bajo conocido como El 
Venado, donde por motivos de lluvias y tránsito de vehículos de xateros, chicleros y otros 
(arqueólogos), provocaron su deterioro en meses anteriores.  El mantenimiento requirió la 
contratación de un tractor de banda tipo D4, quien únicamente hizo un raspado (nivelación) de 
las áreas con rodadas grandes de vehículos, donde en algunos casos se requirió el 
reforzamiento con troncos de botán o palmas de guano.  No existió necesidad de efectuar 
extracción de materiales en otras áreas.  
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El mantenimiento no contempló la construcción de vados, ya que la orografía del 
terreno permite el libre paso del agua, salvo en los bajos, donde en las partes con mayores 
problemas de anegamiento del agua, se hicieron desvíos del agua hacia áreas fuera del camino.  

 
Dada la ocurrencia de lluvias durante la época de verano, fue necesario dar 

mantenimiento al camino principal en dos ocasiones diferentes (Marzo y Junio), puesto que 
existió deterioro posterior al primer trabajo de mantenimiento, lo cual impedía el transporte de 
madera en el mes de junio y aún se contaba con el 70% del volumen de trozas en bacadillas. 
 
 
3.2 Evaluación cuantitativa del camino primario 
 

El ancho promedio del camino promedio utilizado en el POA 2004 de Uaxactún es de 
6.5 metros, encontrando en partes de camino montañoso donde el ancho no supera los 5 
metros, así como en puntos de bajo donde se han encontrado anchos de hasta 9 metros; sin 
embargo, esta situación de anchura en los bajos obedece a la ampliación necesaria que se ha 
realizado por las condiciones de precipitación lluviosa en algunas temporadas de verano, 
donde se han suscitado lluvias que impiden el transporte, de los diferente productos que se 
extraen en el bosque (madera, xate, chicle, etc.).   Sin embargo, actualmente no existe 
ampliación de caminos (desvíos), ya que se efectúa el transporte utilizando las rutas ya 
existentes.  
 

En términos generales se establece que en el área de montaña unos 6 Km. presentan un 
ancho de 5 metros con derecho de vía a cada 500 m (varía de segmento en segmento), 
mientras que en el área de bajo existe un ancho de 7 a 8 metros, donde no se hace necesario 
definir un ancho de derecho de vía.   
 

4.  IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LOS CAMINOS 
SECUNDARIOS 

 
4.1 Situación de los caminos secundarios 
 

A diferencia de los caminos primarios, los secundarios tienen como función permitir el 
acceso al área de corta durante una anualidad. Una vez finalizada el aprovechamiento los 
caminos secundarios se abandonan y su superficie es utilizada para la regeneración natural. De 
acuerdo con el ciclo de corta previsto en el plan de manejo de Uaxactún, este tipo de impacto 
se producirá una vez cada 40 años. 

La previsión de la construcción de los caminos secundarios se definió en el Plan 
Operativo Anual, donde se incluyeron los mapas de la red secundaria de caminos, que 
comprendía construir aproximadamente 1.8 Km., de los cuales finalmente se construyeron  2 
Km.  La diferencia obedece a que al momento del trazo de caminos en el campo, se 
encontraron sitios arqueológicos y especies maderables y no maderables que ameritaban 
protección, por lo que se decidió reubicar su trazo planificado por otros puntos técnicamente 
más aceptables. 
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Para la construcción de caminos se utilizó un tractor de banda tipo D4 (alquilado), 
cuyo ancho de cuchilla permite obtener caminos no mayores de 4 a 5 metros de ancho de 
rodadura.  Por las características de temporalidad de los caminos secundarios, no se contempla 
la hechura de cunetas, vados o realización de bancos de préstamo, ya que se construyen en 
época de verano y se cierran inmediatamente después del aprovechamiento. 

 
4.2 Evaluación cuantitativa caminos secundarios1

4.2.1   Ancho de caminos  

La dimensión de los caminos secundarios fue de 4.5 m de rodadura  y 1 metro de 
apertura de orilla por lado, por consiguiente se tiene un ancho total de 6.5 m. 
 

4.2.2 Intensidad de daños  

Cuadro No.  1: Intensidad de daños por apertura de caminos secundarios 

No. de árboles afectados por hectárea Especie 
Daño ligero Daño Moderado Muerto Total 

Malerio colorado 1.0 4.4 2.0 7.4 
Ramón colorado 0.0 4.4 0.0 4.4 
Chico zapote 2.0 0.0 1.0 3.0 
Mano de león 0.0 0.0 1.0 1.0 
Jobillo 0.0 0.0 1.0 1.0 

Total 3.0 8.9 5.0 16.9 
Porcentaje 17.8 52.6 29.6 100.0 

 
El cuadro anterior muestra que con la apertura de caminos secundarios se presentó 

mayormente un daño moderado (52.6%), afectando principalmente las especies de Malerio 
colorado y Ramón Colorado, seguido por especies que fueron muertas (29.6%), dado 
principalmente al daño por la cuchilla del tractor D4 utilizado para la apertura de caminos.  
Finalmente se observa un 17.8% que presentó un dalo ligero por la construcción del camino.  

 
4.2.3 Agente causante de daños  

El agente causante de los daños de la vegetación a partir de árboles ≥ 10 cm de dap, se 
debe en un 100% al trabajo de apertura del camino por parte del tractor de banda D4. 
 
4.2.4 Posición del daño  

El 100% de árboles en caminos secundarios que presentaron daño, se encuentran 
afectados en las raíces y/o el fuste. 

 
 

                                                 
1 Area muestrada: 0.225 ha (10 transectos de 50 m de largo x 4.5 m promedio c/u) 
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4.2.5 Superficie afectada  

Con base al cálculo de 2 Km. de caminos secundarios construidos (0.9 ha) se establece 
que comprende un 6.15% respecto a los ambientes afectados (caminos terciarios, bacadillas, 
claros de tumba), lo cual representa un 0.17% afectado respecto al área total de 
aprovechamiento (520 ha). 

 
4.2.6 Evaluación del suelo  

En la evaluación del suelo se encontró solamente una categoría, según la metodología 
del CONAP y comprende el suelo con Materia Orgánica Removida y Suelo Expuesto, lo cual 
es característico en la construcción de caminos secundarios. 
 
4.2.7 Presencia de residuos  

Durante la evaluación no se encontraron residuos en los caminos secundarios. 
 
4.2.8 Obstrucción de fuentes de agua 

La mayor parte de caminos secundarios no provocaron la obstrucción hacia fuentes de 
agua; solamente se presenta un caso donde en el camino que conduce hacia la bacadilla No. 2, 
existió la necesidad de construir un puente temporal con troncos en la base y tierra; sin 
embargo, esté fue removido para no constituirse como un punto de obstrucción hacia un 
arroyo intermitente que atraviesa la zona. 

 
4.2.9 Presencia de desechos contaminantes  

De manera general, se estableció que no se presentaron desechos contaminantes en los 
caminos secundarios.  Sin embargo, se encontró un punto con basura, para lo cual se 
recomendó su pronta eliminación a fin de promover la limpieza de las áreas aprovechadas.  

 

5.  IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LOS CAMINOS 
TERCIARIOS  

 
5.1 Situación de los caminos terciarios 

La construcción de caminos terciarios se realizó a través del método de Pre Wineo, 
haciendo uso de machetes y motosierras, para permitir el paso del Skidder, que tiene un ancho 
de unos 2.80 m.  Mediante capitalización de la concesión en aprovechamientos forestales se ha 
logrado comprar un Skidder propio, el cual también cuenta con un operador capacitado que 
realiza el arrastre de árboles desde los sitios de tumba hacia bacadilla. El árbol tumbado es 
enganchado al Skidder, el cual es arrastrado hasta la bacadilla. En cada viaje el Skidder 
arrastra considerando sus dimensiones de uno a dos árboles o trozas.  

 
El sistema de Pre-Wineo tiene como ventaja de que el impacto es mínimo, ya que el 

ancho de caminos oscila entre 3 a 3.5 metros, pero una desventaja es que no existe suficiente 
luz para realizar enriquecimiento de las especies heliófitas. 
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5.2 Evaluación cuantitativa de los caminos terciarios2

5.2.1   Ancho de caminos  

La dimensión promedio de los caminos terciarios fue de 3 m, encontrando valores 
mínimos de 2.8 m y máximos de 3.8 m; sin embargo, durante los diferentes transectos se 
encontró normalmente hasta 3  m de ancho. 
 

5.2.2 Intensidad de daños  

Cuadro No.  2: Intensidad de daños por apertura de caminos terciarios 

No. de árboles afectados por hectárea Especie 
Daño ligero Muerto Total 

Malerio colorado 33.3 6.7 40.0 
Pimienta 0.0 6.7 6.7 
Ramón colorado 0.0 6.7 6.7 

Total 33.3 20.0 53.3 
Porcentaje 62.5 37.5 100.0 

 
 
El cuadro anterior muestra que con la apertura de caminos terciarios, se presentaron 

con mayor frecuencia daños ligeros (62.5%), afectando mayormente la especies de Malerio 
colorado con 33.3 individuos/ha, seguido por especies que fueron muertas (37.5%), entre ellas: 
Malerio colorado, Pimienta y Ramón colorado.   De manera general se establece que no 
existieron daños significativos por la apertura de caminos terciarios. 

 
5.2.3 Agente causante de daños  

El agente causante de los daños de la vegetación a partir de árboles ≥ 10 cm de dap en 
caminos terciarios, se debe principalmente por el paso del Skidder al momento de transportar 
las trozas de los sitios de tumba hacia las bacadillas. 
 
5.2.4 Posición del daño  

El 100% de árboles en caminos terciarios que presentaron daño, se encuentran 
afectados en las raíces y/o el fuste. 

 
5.2.5 Superficie afectada  

Con base al cálculo de 27 Km. de caminos terciarios construidos (8.1 ha) se establece 
que comprende un 55.32% respecto a los otros ambientes afectados (caminos secundarios y 
bacadillas, claros de tumba), lo cual representa un 1.56% afectado respecto al área total de 
aprovechamiento (520 ha). 

 
 

                                                 
2 Area muestreada: 0.15 ha (10 transectos de 50 m de largo  x 3 m  promedio c/u) 



8 

5.2.6 Evaluación del suelo  

En la evaluación del suelo se encontró solamente una categoría, según la metodología 
del CONAP y comprende el suelo con Materia Orgánica Removida pero en su lugar, lo cual se 
considera que no altera significativamente las estructura y composición del suelo intervenido. 
 
5.2.7 Presencia de residuos  

Durante la evaluación no se encontraron residuos en los caminos terciarios. 
 
5.2.8 Obstrucción de fuentes de agua 

La construcción de caminos terciarios no afectó en ningún momento la obstrucción de 
fuentes de agua, con base a la muestra evaluada. 

 
5.2.9 Presencia de desechos contaminantes  

De manera general, se estableció que no se presentaron desechos contaminantes en los 
caminos terciarios; ya que el paso en los mismos es muy rápida y no amerita la permanencia 
de maquinaria o personas que puedan influir en la disposición de desechos contaminantes.  

 

6. IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE 
BACADILLAS 

 
6.1 Situación de las bacadillas 

La construcción de bacadillas implica la remoción de todo tipo de vegetación, tanto 
arbórea como arbustiva en el área ocupada por las mismas. El fin es crear una superficie 
limpia para proceder a concentrar las trozas.  Sin embargo, en la construcción de las mismas se 
consideró la permanencia de árboles grandes de especies no maderables de importancia 
económica (principalmente chico zapote). 

 La maquinaria utilizada fue un tractor de banda tipo D4 (alquilado), el cual removió el 
suelo y vegetación en el área designada para cada bacadilla, cuya ubicación se realizó 
inicialmente en gabinete con base a la distribución de árboles y posteriormente se redefinió en 
campo, con base a criterios de protección de montículos y de especies comerciales o vedadas 
para aprovechamiento maderable.  En cuanto al destronque de árboles en las bacadillas no se 
realizó en forma total, solamente de árboles demasiado grandes de especies no comerciales 
que se ubicaban en el área de la bacadilla. 

 Para el transporte de madera en bacadilla se utilizaron alternadamente trailers y 
camiones doble eje, quienes regularmente efectuaban desde 2 a 3 viajes por día, dependiendo 
principalmente del volumen de madera en bacadillas, ya que se tenían problemas eventuales 
con el skidder y con el cargador frontal.  El trayecto desde el inicio del camino secundario 
hacia bacadillas cuenta con derecho de vía en los trayectos largos, siendo innecesario 
coordinar la espera de camiones en caminos primarios sobre la entrada a caminos secundarios.  
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Dependiendo de la disponibilidad financiera de la concesión, se analizará la posibilidad 
de efectuar enriquecimiento utilizando la especie Caoba (Swietenia macrophylla). 
Actualmente existe repoblación de las bacadillas en forma natural, ya que por las condiciones 
de alta luminosidad en las mismas se fomenta la regeneración de especies heliófitas de valor 
comercial, entre ellas Caoba y Cedro y (Cedrela odorata) 
 
 
6.2 Evaluación de las bacadillas3

 
6.2.1 Superficie construida de bacadillas 
 

Cuadro No.  3: Número de bacadillas planificadas Vrs. bacadillas construidas 

Planificado Ejecutado  Bacadillas 
Superficie (ha) Total (ha) Superficie (ha) Total (ha) Diferencia

1 0.25 0.25 0.16 0.16 0.09 
2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 
3 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 
4 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 

TOTAL 1.00 1.00 0.91 0.91 0.09 
 

Solamente existió diferencia en la planificación de la primera bacadilla, ya que se 
contempló construirla de 0.25 ha y finalmente quedó de 0.16 ha.  El resto de bacadillas se 
construyeron con la superficie inicial planificada. 
 
6.2.2 Intensidad de daños  

Cuadro No.  4: Intensidad de daños por apertura de bacadillas 

No. de árboles afectados por hectárea Especie Daño ligero Muerto Total 
Ramón colorado 0.00 2.52 2.52 
Mano de león 0.00 1.26 1.26 
Chico Zapote 0.00 1.26 1.26 
Malerio colorado 1.26 0.00 1.26 
Jobillo 0.00 1.26 1.26 

Total 1.26 6.30 7.56 
Porcentaje 16.67 83.33 100.00 

 
El cuadro anterior muestra que con la construcción de bacadillas, se presentaron con 

mayor árboles muertos en un 83.3%, afectando especies como Ramón Colorado, Mano de 
León, Chico Zapote y Jobillo, mientras que el porcentaje restante 16.6% presentaron un daño 
ligero en la especie Malerio Colorado.   Dado al alto impacto de apertura que presentan las 
bacadillas se espera el comportamiento descrito anteriormente, especialmente al encontrar 
especies muertas. 

                                                 
3 Area evaluada: 4 bacadillas de 4 
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6.2.3 Agente causante de daños  

El agente causante de los daños de la vegetación a partir de árboles ≥ 10 cm de dap en 
las bacadillas construidas, se debe principalmente al paso del tractor de banda D4, al momento 
de la apertura y remoción de material en el área. 
 
6.2.4 Posición del daño  

El 100% de árboles afectados en las bacadillas, se encuentran dañados en las raíces y/o 
el fuste. 

 
6.2.5 Superficie afectada  

Con base al cálculo de 4 bacadillas construidas (0.91ha) se establece que comprende 
un 6.22% respecto a los otros ambientes afectados (caminos secundarios y terciarios, claros de 
tumba), lo cual representa un 0.18% afectado respecto al área total de aprovechamiento (520 
ha). 

 
6.2.6 Evaluación del suelo  

En la evaluación del suelo se encontró solamente una categoría, según la metodología 
del CONAP y comprende el suelo con Materia Orgánica Removida y Suelo Expuesto, lo cual 
es normal en la construcción de bacadillas, ya que existe movimiento de partículas tanto por el 
paso del tractor de banda como en el arrastre de árboles. 
 
6.2.7 Presencia de residuos  

Durante la evaluación no se encontraron residuos en las bacadillas. 
 
6.2.8 Obstrucción de fuentes de agua 

La construcción de bacadillas no afectó en ningún momento la obstrucción de fuentes 
de agua, con base a la muestra evaluada. 

 
6.2.9 Presencia de desechos contaminantes  

De las 4 bacadillas evaluadas, solamente en la bacadilla No. 1 se encontraron residuos 
de basura y recipientes de combustible, donde se recomendó que los mismos fueran extraídos 
del área, lo antes posible. 
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7. IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA TUMBA DE ÁRBOLES 
 
7.1 Evaluación de claros de tumba4

7.1.1 Intensidad de daños  

Cuadro No.  5: Intensidad de daños en claros de tumba 

No. de árboles afectados por hectárea Especie Daño ligero Daño moderado Muerto Total 
Caoba  - 6.5 -  6.5 
Pimienta -   -  6.5 6.5 
Malerio colorado 6.5  - 26.1 32.6 

Total 6.5 6.5 32.6 45.6 
Porcentaje 14.3 14.3 71.5 100 

 
El cuadro anterior muestra que a causa de la tumba de árboles se provocó en un 71% la 

muerte de las especies de Pimienta y Malerio colorado, seguido por daños moderados de 
Caoba (14.3%) y daño ligero a la especie Malerio colorado en un 14.3%.  Cabe mencionar que 
no en todos los caso se pudo aplicar tumba dirigida, provocando daños en la vegetación 
remanente. 

 
7.1.2 Agente causante de daños  

El agente causante de los daños de la vegetación a partir de árboles ≥ 10 cm de dap en 
los sitios de tumba, se debió lógicamente a las acciones del aprovechamiento, al tomento de 
caer el árbol de corta. 

 
7.1.3 Posición del daño  

Cuadro No.  6: Posición del daño en claros de tumba 

No. de árboles afectados por hectárea Especie 
Raíz y fuste Copa Total 

Caoba 0.0 6.5 6.5 
Pimienta 6.5 0.0 6.5 
Malerio colorado 26.1 6.5 32.6 
Total 32.6 13.0 45.6 
Porcentaje 71.4 28.6 100.0 

 
El mayor porcentaje de árboles ubican el daño en la raíz y/o el fuste (71.4%) y 

solamente el 28.6% presentan el daño en la copa. 

                                                 
4 AREA EVALUADA: Se tomó un área promedio de claro de 153.10 m2, equivalente a 0.0153 ha, levantando 10 
muestras, por lo que se utilizó 0.153 ha para  el cálculo en ha.   Para el cálculo del área del claro se utilizó la 
fórmula obtenida por Manzanero Cano (1998) en Carmelita, siendo esta: Área m² = ((-95.93)+ (14.15 * Diam-
copa) + (0.096 * Diam-tocón) + (5.91 * Altura total.)) 
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7.1.4 Superficie afectada  

Con base al cálculo de 153.10 m2 que teóricamente se afectada en cada claro por la 
caída de un árbol tumbado se establece que se afectaron 4.73 ha, lo cual comprende un 
32.31% respecto a los otros ambientes afectados (caminos secundarios y terciarios, 
bacadillas), lo cual representa un 0.91% afectado respecto al área de  corta (520 ha). 

 
7.1.5 Evaluación del suelo  

En la evaluación del suelo no se encontró disturbio en el suelo, ya que la materia 
orgánica se encontraba en su lugar. 
 
7.1.6 Presencia de residuos  

Los residuos presentes en los sitios de tumba, corresponden a puntas y ramas que no 
son aprovechables, por lo que no se consideró la medición de los mismos. 
 
7.1.7 Obstrucción de fuentes de agua 

Con la tumba de árboles y la correspondiente apertura de claros no se presentó la 
obstrucción de fuentes de agua, con base a la muestra evaluada. 

 
7.1.8 Presencia de desechos contaminantes  

Los sitios de tumba no muestran desechos contaminantes. 
 
7.2 Evaluación del tocón5

7.2.1 Evaluación del corte del tocón 
 

Cuadro No.  7: Evaluación del corte del tocón 

Especie 
Corte bien realizado, no 

hay daños, boca de 
caída bien orientada 

Corte bien realizado, no 
hay daños, boca de caída 

no está bien orientada 

Reventazón de 
fuste por caída 
sobre obstáculo 

Total 

Caoba 1 1 0 2 
Cedro 2 0 0 2 
Manchiche 1 3 0 4 
Santa María 0 1 1 2 

Total 4 5 1 10 
Porcentaje 40 50 10 100 

 
El cuadro anterior muestra que un 40% de los árboles tumbados presentaron un corte 

bien realizado, sin daños y con el corte de caída bien orientado; asimismo, un 50% tenía el 
corte bien realizado sin daños, pero la dirección de caída no estuvo bien orientada.  Finalmente 
un10% presentó reventazón en el fuste como producto de una mala tala.   Se recomendó al 
momento de la evaluación mejorar la técnica de tala dirigida, para evitar daños a la vegetación 
remanente, seguridad del operador y garantizar la calidad de la troza, entre otros aspectos. 
                                                 
5 Arboles evaluados: A-50, A-64, A-36, B-454, B-452, B-468, B-494, B-338, B-362 y B-419. 
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7.2.2 Evaluación de la altura de corte del tocón 
 

Cuadro No.  8: Evaluación de la altura del corte del tocón 

Altura del tocón (cm) 
Especie  15-19.9 20-24.9 25-29.9 30-34.9  Total 

Caoba 2 0 0 0 2 
Cedro 2 0 0 0 2 
Manchiche 0 2 1 1 4 
Santa María 0 0 2 0 2 
Total 4 2 3 1 10 
Porcentaje 40 20 30 10 100 

 
La altura del corte se considera sumamente aceptable, ya que los mayores 

porcentajes se ubican en el rango menor a 30 cm de altura, rango aceptable de acuerdo 
a los lineamientos técnicos del CONAP.  La evaluación comprendió las 4 especies que 
fueron extraídas en el aprovechamiento forestal 2004. 
 

7.2.3 Evaluación de la dirección de caída 

Cuadro No.  9: Evaluación de la dirección de caída 

Dirección de caída 
Especie  Muy buena Buena Regular Total 

Caoba -  1 1 2 
Cedro 2 1 -  3 
Manchiche 1 1 1 3 
Santa María -  -  2 2 
Total 3 3 4 10 
Porcentaje 30 30 40 100 

 
De acuerdo con los 10 tocones evaluados, se establece que un 30% de árboles fueron 

dirigidos correctamente al momento de la tumba, mientras que otro porcentaje igual (30%) 
también tuvo una dirección buena y se tiene un 40% con una regular caída de dirección.  El 
aspecto de tumba es un aspecto que deberá mejorarse en la concesión, para los futuros 
aprovechamientos. 
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8. VALORACION DE LOS AMBIENTES AFECTADOS 

Cuadro No.  10: Valoración de impactos obtenidos por el aprovechamiento 

Ambiente Unidad de Manejo 
Uaxactún CONAP * Calificación 

Claros de tumba 153.01 m2 No definido Aceptable 
Caminos secundarios 3.8 m 4.0 m Aceptable 
Caminos terciarios 2.95 m 3.0 m Aceptable 

Bacadilla 2275 m2 Menos de 3000 m2 Aceptable 
Area afectada por aprovech. 2.82% Menos de 10% Aceptable 

*Según: Sistema de Monitoreo y Evaluación de desempeño en Unidades de Manejo de Bosque Natural en la RBM.  
 

De acuerdo con la metodología aprobada por el CONAP sobre el grado de 
impactos de los aprovechamientos forestales y los resultados descritos en el cuadro 
anterior, se establece que en los diferentes ambientes afectados se encuentra una 
condición de impacto aceptable.   

 
Al contabilizar el porcentaje de área impactada respecto al área de corta anual se 

tiene un 2.82% de impacto, lo cual también se considera sumamente aceptable, ya que 
el CONAP ha definido un rango menor al 10%. 

 

9. INFORMACION ADICIONAL 
 
9.1 Dimensión Social/Administrativa 

 

Cuadro No.  11: Descripción de la calidad del campamento 

 Si No 
Letrinas      
Tratamiento de basura     
Ubicación fuentes de agua 50 m     

  

El campamento se ubica en un área adecuada con relación al aprovechamiento forestal, 
a pesar de no existir una fuente de agua cerca que minimice los costos de transporte de agua. 
Existen letrinas adecuadas para el número de personas participantes en el POA.  Finalmente 
existe un tratamiento de basuras, pero que no ha podido trabajarse al 100%, ya que se detectó 
en algunos puntos la existencia de basuras, las cuales deberán ser removidas y clasificadas lo 
antes posible. 
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9.2 Dimensión Productiva 
 

Cuadro No.  12: Descripción del volumen extraído Vrs. volumen aprobado 

Volumen  Aprobado 
(m3) 

Volumen 
Transportado (m3)

Volumen pendiente 
transportar (m3) No. Especie 

Troza Leña Troza Leña Troza Leña 
1 Caoba 300.793 90.24 308.12 59.21 0 22.50 
2 Cedro 200.497 60.15 249.42 19.47 0 9.30 
3 Santa María 57.807 17.34 59.33 20.57 0 0.00 
4 Manchiche 144.582 43.37 157.81 14.92 2.3 0.00 

Total 703.68 211.10 774.68 114.17 2.3 31.80 
Gran Total 914.78 888.85 34.10 

 
El cuadro anterior muestra que el CONAP autorizó la corta de 703.68 m3 de troza, 

finalmente se transportaron 774.68 m3 y se tiene pendiente de transportar solo 2.3 m3, por 
consiguiente se tiene un excedente de 10.42% respecto al volumen autorizado.  En cuanto al 
aprovechamiento de puntas y ramas (leña) se transportaron 114.17 m3 y se tienen 31.8 m3 
pendientes de transportar; por lo que no existió la producción de leña calculado por el CONAP 
(211.10 m3). 

 
La diferencia en cuanto al volumen de troza extraída obedece a una sub estimación en 

las alturas comerciales de los árboles aprovechables, ya que en todo momento se respetó el 
número de árboles planificados para corta.   

 
El porcentaje excedido en volumen extraído (transportado y pendiente de transportar) 

se considera aceptable y del mismo se debe pagar al CONAP el excedente en los impuestos, 
con base al cuadro siguiente. 
 
 

Cuadro No.  13: Impuesto a pagar por excedente de madera transportada 

VOLUMEN (m3) E IMPUESTOS (Q) A 
PAGAR POR ESPECIE DESCRIPCIÓN 

Caoba Cedro Santa María Manchiche 
TOTAL 

Volumen autorizado (m3) 300.793 200.497 57.807 144.582 703.679 
Volumen transportado (m3) 308.12 249.42 59.33 157.81 774.68 
Diferencia (m3) -7.33 -48.92 -1.52 -13.23 -71.00 
Impuesto a pagar (Q)    498.24  . 3,326.76  40.51   113.76    3,979.27 

  
La Sociedad Civil Organización Manejo y Conservación –OMYC– deberá cancelar a la 
Cuenta de Fondos Privativos del CONAP un total de Q 3,979.27 por el excedente de volumen 
extraído.   La especie de Cedro fue la que mayormente tuvo excedente con 48.92 m3, 
equivalente a Q 3,326.76.  
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Cuadro No.  14: Descripción de las guías de transporte emitidas por CONAP 

Total de guías asignadas 150 
Guías utilizadas 137 
Guías anuladas por errores 4 
Guías sin utilizar (anuladas) 9 

 
La OMYC pagó por concepto de guías de transporte un total de Q 2,250.00 por la 

compra de 150 guías, de las cuales 137 fueron emitidas para el transporte de igual número de 
viajes de madera (camiones y/o trailers), 4 fueron anuladas por error, mientras que por el 
inicio de la época lluviosa no fue posible continuar con el transporte, por lo que fueron 
anuladas 9 guías.  
 
 
9.3 Ámbito Institucional 
 

Cuadro No.  15: Superficie y ubicación del Area de Corta Anual 

  Tamaño del Área de Corta 
Anual (ha) 

Corresponde al Sector Planificado 
(Si o No) 

PGM 520 
Ejecutado 511 

Si 

 
El Plan General de Manejo de Uaxactún establece que el área de aprovechamiento para 

el 2004 sería de 520 ha, mientras que la ejecución real fue de 511 ha, y se respetó la ubicación 
del compartimiento de corta. 
 

Cuadro No. 16: Delimitación y señalización del área de corta anual 

Situación Si No 
Delimitada X   
Mojones temporales  X   
Mojones permanentes   X 
Referencias geográficas X   

 
 El compartimiento 2004 fue delimitado mediante una brecha de 1 m de ancho, 
utilizando machetes y cintas forestales.  Los mojones temporales están constituidos por 
estacones de madera en los vértices del área de aprovechamiento, así como en el inicio de cada 
faja de 100 m.  Se tomaron las referencias geográficas mediante el uso de un GPS, las cuales 
sirvieron de base para la elaboración de los mapas respectivos. 
 

Cuadro No. 17: Situación de los caminos terciarios o vías de arrastre 

Situación de las vías de arrastre Longitud (km) 
Realización de pre-wineo 27 
No se realizó pre-wineo - 
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Para la extracción de la madera desde los sitios de tumba hacia las bacadillas se ha 

utilizado el método de pre-wineo, consistente en aperturar un camino de 3 m de ancho en 
promedio utilizando machetes y motosierras, habiendo diseñado en gabinete la distribución 
espacial de los caminos y se hicieron las correcciones definitivas en el campo.  En total se 
aperturaron 27 Km. de vías o pistas de arrastre. 
 

 
Cuadro No. 18: Descripción de tratamientos silviculturales 

Estado Si No 
Corte de lianas a los árboles de futura cosecha (*) X   
Tratamiento de liberación para Caoba y Cedro   X 
Tratamiento de liberación para todas las especies comerciales   X 
Aplicación de otros tratamientos   X 
(*) Solamente se aplicó al 30% del total de árboles de futura cosecha. 

 
De los principales tratamientos silviculturales existentes, solamente se aplicó corte de 

lianas a un 30% de árboles de futura cosecha encontrados en el compartimiento de corta.  La 
disponibilidad económica de la OMYC no permite por el momento desarrollar liberación de 
especies primarias y otras comerciales presentes en las áreas intervenidas.  
 

Cuadro No. 19:Cumplimiento de medidas de mitigación 

Aplicación en el campo  No. Listado de medidas de mitigación 
  Si No Parcial

1 Disposición de basuras en áreas de tratamiento especial   X 
2 Ubicación de letrinas lejos de fuentes de agua X    
3 Zona de amortiguamiento de fuentes de agua (50-100 m) X    
4 Zona de amortiguamiento a montículos (25 m) X    
5 Limpieza de campamentos, bacadillas y caminos   X 
6 Suspensión de actividades al inicio de época lluviosa X    
7 Respeto a árboles semilleros, remanentes y protección X    
8 Prohibición de la cacería dentro la Unidad de Manejo X    
9 Protección a hábitats especiales de fauna silvestre X    
10 Corta de lianas de árboles aprovechables X    

 
La disposición de la basura en los lugares designados para ello, es un aspecto que no se ha 
cumplido a cabalidad, por lo que se ha recomendado su cumplimiento lo antes posible.  La 
mayor parte de medidas mitigantes que garantizan el respeto al ambiente se han estado 
cumpliendo, con base a lo observado en la etapa de evaluación. 
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10. CONCLUSIONES  

10.1 Entre las especies que considera la herramienta de monitoreo del CONAP y que fueron 
dañadas por la construcción de caminos (secundarios y terciarios) y bacadillas, así 
como en la apertura de claros, están: Caoba (Swietenia macrophylla) Malerio Colorado 
(Aspidosperma megalocarpon), Pimienta (Pimenta dioica), Chico zapote (Manilkara 
achras) y Jobillo (Astronium graveolens).  

10.2 La principal causa del daño en caminos secundarios y bacadillas es por la acción del 
paso del tractor de banda D4, mientras que en caminos terciarios se debió al paso del 
Skidder con las trozas. 

10.3 La obstrucción de fuentes de agua no se considera significativa en caminos, bacadillas 
y sitios de tumba; solamente se considera la presencia de un puente temporal 
construido que conduce a la bacadilla No. 2, que de no removerse se constituye como 
un factor de riesgo para obstruir el paso del agua en un arroyo intermitente.  

10.4 No existe presencia significativa de desechos contaminantes en caminos, bacadillas y 
sitios de tumba; solamente se observaron en la bacadilla No. 1 donde se encontraron 
residuos de basura y combustibles, así como la presencia de basura en el campamento.  

10.5 La altura del corte de los tocones evaluados se consideran aceptables, no así la 
dirección de caída que mostró deficiencias en algunos puntos y que evidentemente 
mermó parte de la vegetación remanente. 

10.6 El área afectada por el aprovechamiento es de 2.82% con relación al área total 
aprovechada, cuyo valor se considera aceptable por la metodología del CONAP que 
establece un máximo de 10% de ambientes afectados. 

10.7 El aprovechamiento forestal comprendió un excedente de 10.42% del volumen 
extraído Vrs. el volumen autorizado por el CONAP, lo que representa pagar un total de 
Q 3,979.27 adicionales por concepto de impuestos por dicho excedente. 

 

11. RECOMENDACIONES 

11.1 Para el próximo aprovechamiento se deberá concientizar a los operadores de la 
maquinaria para que tengan mayor cuidado al momento de la construcción de caminos 
y bacadillas. 

11.2 Remover el puente temporal lo antes posible construido hacia la bacadilla No. 2, a fin de 
evitar la obstrucción del agua al momento de  la mayor incidencia de lluvias. 

11.3 Disponer adecuadamente las basuras presentes en bacadilla No. 1 y en el campamento, 
a fin de cumplir con las normativas ambientales establecidas para el caso. 

11.4 Para el próximo aprovechamiento se deberá capacitar ampliamente a los tumbadores, a 
fin de seguir los lineamientos técnicos de tala dirigida.   

11.5 Cancelar el excedente de impuestos forestales, a fin de estar solventes ante el CONAP 
para el próximo aprovechamiento. 

11.6 Desarrollar el correspondiente Muestreo Diagnóstico en el área intervenida. 
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INFORME DE MONITOREO & EVUALACION  
APROVECHAMIENTO FORESTAL 

UNIDAD DE MANEJO LAS VENTANAS, FLORES, PETEN 
 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
El presente documento constituye el Informe Final de Monitoreo y Evaluación del 

Aprovechamiento Forestal 2004 de la Unidad de Manejo Las Ventanas, otorgada a la Sociedad 
Civil Para el Desarrollo Arbol Verde, ubicada en jurisdicción del municipio de Flores, 
departamento de Petén.   Para fines de realización del mismo se coordinó con el técnico de 
campo Carlos Maldonado y con el Gerente Administrativo de la organización, señor Otto 
Spooner, a fin de coordinar la visita de campo y aplicar las herramientas de monitoreo y 
evaluación, las cuales fueron basadas en los lineamientos descritos en el Sistema de Monitoreo 
y Evaluación de desempeño en Unidades de Manejo de Bosque Natural en la RBM, propuesto 
por el Consejo Nacional de Areas Protegidas –CONAP– en el año 2002, el cual fue 
ampliamente discutido por diferentes organizaciones dedicadas al manejo forestal en la 
Reserva de Biosfera Maya –RBM-. 

 
La herramienta de monitoreo contempla la evaluación de aspectos de daños en la 

construcción de caminos y bacadillas, apertura de claros y en el tocón producto de la tumba de 
árboles, aspectos de suelo, agua, campamentos, etc; con el objeto de obtener una valoración de 
los ambientes afectados, estableciendo además el grado de impacto que se obtuvo y proponer 
medidas correctivas cuando el nivel de daño sobrepase los límites aprobados por el CONAP. 

 
Para evaluar la intensidad de daños se consideraron los árboles ≥ 10 cm de dap de las 

especies Altamente Comerciales (AAACOM), Actualmente Comerciales (ACTCOM) y No 
Maderables (NOMADE) descritas en la Sistema de Monitoreo del CONAP.  La evaluación se 
realizó en cada ambiente de perturbación provocado por el aprovechamiento forestal.   En el caso 
de la causa y posición de los daños se utilizaron los códigos descritos en el Sistema de Monitoreo 
del CONAP.  

 
Fue medida el área de 3 bacadillas construidas para el acopio de árboles del 

aprovechamiento, con el fin de establecer si cumplen con las medidas máximas y/o mínimas 
descritas en la herramienta de monitoreo; asimismo, los caminos secundarios y terciarios fueron 
evaluados mediante la medición de 10 segmentos de 50 m de largo cada uno, midiendo el ancho 
de caminos al inicio, al medio y al final, considerando también la evaluación de daños, presencia 
de residuos, desechos contaminantes, disturbios al suelo, entre otros aspectos. 

 
Los tocones fueron evaluados a través de la observación de los cortes de caída, altura y 

diámetro del tocón, así como la dirección de caída, para establecer si se aplicó la tumba dirigida y 
si existió daños a los árboles de futura cosecha o de especies de valor no maderable (Chicle y 
Pimienta, principalmente). 
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Finalmente se consideró otra información importante relacionada con la evaluación de 
campamentos, comparación del volumen autorizado Vrs. volumen final extraído y transportado, 
superficie y ubicación del área de corta anual, delimitación del compartimiento de corta, situación 
del pre-wineo, tratamientos silviculturales y cumplimiento de las medidas de mitigación descritas 
en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental –EIA–.  

 
El recurso humano para la realización de la etapa de campo comprende la participación 

del Regente Forestal, como responsable de la aplicación de la metodología de monitoreo, así 
como el personal de campo de la concesión, como  ejecutores directos del aprovechamiento 
forestal.  Se tuvo participación también de 2 concesionarios quienes apoyaron en la medición de 
anchos de caminos y de bacadillas, así como la identificación de especies dañadas. 

 
 

2. OBJETIVOS 
 
2.1 Dar seguimiento a los lineamientos de monitoreo de los aprovechamientos forestales 

en las unidades de manejo en la RBM, los cuales se encuentran descritos en el Sistema 
de Monitoreo y Evaluación de desempeño en Unidades de Manejo de Bosque Natural 
en la RBM. 

 
2.2 Proponer acciones correctivas cuando se establezca que las actividades de 

aprovechamiento maderable provocan impactos significativos e irreversibles en el 
corto y mediano plazo al ambiente. 

 

3.    IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LOS CAMINOS PRIMARIOS 
 
3.1 Situación de los caminos primarios 

El camino utilizado para el aprovechamiento de madera, comprende el que de la aldea 
El Caoba se dirige hacia el AAA 2004, pasando por el Puesto de Control de CONAP “La 
Perra”, campamentos “la trampa” y “la plancha” y el AAA 2003, los cuales fueron construidos 
antiguamente cuando el FYDEP (Fomento y Desarrollo del Petén) otorgó concesiones 
madereras a diferentes industrias. Asimismo, se utilizó un trayecto de 10 Km. de camino que 
fue construido por Arbol Verde en el año 2003 para la extracción de madera en el 
aprovechamiento del año anterior.  En total se considera un trayecto de unos 117.50 Km. 
desde la Aldea El Caoba hasta el AAA 2004.  
 

Se requirió construir 1.7 Km. de caminos primarios, así como el mantenimiento de los 
117.50 Km. ya existentes.  Para la construcción y mantenimiento de los caminos, se requirió la 
contratación de un tractor de banda tipo Komatsu, quien realizó un raspado (nivelación) de las 
áreas con rodadas grandes de vehículos, principalmente en las áreas de bajo.  No existió 
necesidad de efectuar extracción de materiales en otras áreas.  
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La orografía de la mayor parte del camino primario permite el libre paso del agua, 
principalmente en lomos de montaña, por lo que no se hizo necesario la construcción de 
vados.  En puntos donde el anegamiento del agua se constituye como un problema, se hicieron 
desvíos del agua hacia áreas fuera del camino.  

 
Dada la ocurrencia de lluvias durante la época de verano, fue necesario dar 

mantenimiento al camino principal en dos ocasiones diferentes (Marzo y Junio), puesto que 
existió deterioro posterior al primer trabajo de mantenimiento, lo cual impedía el transporte de 
madera en el mes de junio y aún se contaba con el 35% del volumen de trozas en bacadillas. 
 
 
3.2 Evaluación cuantitativa del camino primario 
 

El ancho promedio del camino promedio utilizado en el POA 2004 de Arbol Verde es 
de unos 6 metros, encontrando en partes de camino montañoso donde el ancho no supera los 
4.5 metros, así como en puntos de bajo donde observan anchos de hasta 7 metros; sin 
embargo, esta situación de anchura en los bajos obedece a la ampliación necesaria que se ha 
realizado por las condiciones de precipitación lluviosa en algunas temporadas de verano, 
donde se han suscitado lluvias que impiden el transporte forestal.  Sin embargo, actualmente 
no existe ampliación de caminos (desvíos), ya que se efectúa el transporte utilizando las rutas 
ya existentes.   
 

Con base al cálculo de 1.7 Km. de caminos primarios construidos (1.02 ha) se 
establece que comprende un 4.03% respecto a los ambientes afectados (caminos secundarios, 
terciarios, bacadillas, claros de tumba), lo cual representa un 0.12% afectado respecto al área 
total de aprovechamiento (849.39 ha). 
 

En cuanto a derechos de vía se observa que no existe un intervalo uniforme que 
permita el paso de trailers y/o camiones en forma adecuada; sin embargo, se estima que éste se 
presenta a cada 500 m.  Existen puntos de pendientes fuertes donde se dificulta el transporte 
de madera; principalmente cuando los suelos se encuentran mojados por la acción de las 
lloviznas.   
 

4.  IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LOS CAMINOS 
SECUNDARIOS 

 
4.1 Situación de los caminos secundarios 
 

A diferencia de los caminos primarios, los secundarios tienen como función permitir el 
acceso al área de corta durante una anualidad. Una vez finalizado el aprovechamiento los 
caminos secundarios se abandonan y su superficie es utilizada para la regeneración natural. De 
acuerdo con el ciclo de corta previsto en el plan de manejo de Arbol Verde, este tipo de 
impacto se producirá una vez cada 30 años. 
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La previsión de la construcción de los caminos secundarios se definió en el Plan 
Operativo Anual, donde se incluyeron los mapas de la red secundaria de caminos, que 
comprendía construir aproximadamente 3.5 Km., de los cuales finalmente se construyeron  
3.02 Km. La diferencia obedece a que al momento del trazo de caminos en el campo, se 
aprovecharon puntos donde existían ya caminos secundarios que pasaban por puntos más 
cortos y lo que minimizó la longitud final de los mismos. 

Para la construcción de caminos se utilizó un tractor de banda tipo Komatsu 
(alquilado), cuyo ancho de cuchilla permite obtener caminos no mayores de 4 a 5 metros de 
ancho de rodadura.  Por las características de temporalidad de los caminos secundarios, no se 
contempló la hechura de cunetas, vados o realización de bancos de préstamo, ya que se 
construyen en época de verano y se cierran inmediatamente después del aprovechamiento. 

 
4.2 Evaluación cuantitativa caminos secundarios1

4.2.1   Ancho de caminos  

La dimensión encontrada para los caminos secundarios fue de 4.0 m de rodadura  y 1 
m de apertura de orilla por lado, por consiguiente se tiene un ancho total promedio de 6.0 m. 
 

4.2.2 Intensidad, causa y posición de daños  

Solamente se encontró un Chacaj colorado (Bursera simaruba) dañado en un camino 
secundario, el cual fue muerto por el paso del tractor de banda, habiendo sido arrancado desde 
la base. 
 
4.2.3 Superficie afectada  

Con base al cálculo de 3.02 Km. de caminos secundarios construidos (1.21 ha) se 
establece que comprende un 4.77% respecto a los ambientes afectados (caminos primarios, 
terciarios, bacadillas, claros de tumba), lo cual representa un 0.14% afectado respecto al área 
total de aprovechamiento (849.39 ha). 

 
4.2.4 Evaluación del suelo  

En la evaluación del suelo se encontró solamente una categoría, según la metodología 
del CONAP y comprende el suelo con Materia Orgánica Removida y Suelo Expuesto, lo cual 
es característico en la construcción de caminos secundarios. 
 
4.2.5 Presencia de residuos  

Durante la evaluación no se encontraron residuos en los caminos secundarios. 
 
 
 
 
                                                 

1 Area muestrada: 0.20 ha (10 transectos de 50 m de largo x 4.0 m promedio c/u) 
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4.2.6 Obstrucción de fuentes de agua 

Durante el proceso de evaluación se estableció que la construcción de caminos 
secundarios no provocaron la obstrucción hacia fuentes de agua. 

 
4.2.7 Presencia de desechos contaminantes  

De manera general, se estableció que no se presentaron desechos contaminantes en los 
caminos secundarios.   

 

5.  IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LOS CAMINOS 
TERCIARIOS  

 
5.1 Situación de los caminos terciarios 

La construcción de caminos terciarios se realizó a través del método de Pre Wineo, 
haciendo uso de machetes y motosierras, para que permita el paso del Skidder, que tiene un 
ancho de unos 2.80 m.  El Skidder utilizado fue alquilado a la Sociedad Civil Impulsores 
Suchitecos, ya que la organización no cuenta con uno propio, cuyo operador también forma 
parte de dicha sociedad. El árbol tumbado es enganchado al Skidder, el cual es arrastrado 
hasta la bacadilla. En cada viaje el Skidder arrastra considerando sus dimensiones de uno a dos 
árboles o trozas.  

 
El sistema de Pre-Wineo tiene como ventaja de que el impacto es mínimo, ya que el 

ancho de caminos oscila entre 3 a 3.5 metros, pero una desventaja es que no existe suficiente 
luz para realizar enriquecimiento de las especies heliófitas. 

 
 

5.2 Evaluación cuantitativa de los caminos terciarios2

5.2.1   Ancho de caminos  

La dimensión promedio de los caminos terciarios fue de 2.8 m. 
 

5.2.2 Intensidad, causa y posición de daños  

Se encontraron 2 árboles de Chacaj colorado dañados en caminos terciarios, provocado 
por el paso del Skidder durante el transporte del sito de tumba hacia bacadilla.  Los árboles 
fueron dañados desde la base. 

 
5.2.3 Superficie afectada  

Con base al cálculo de 42 Km. de caminos terciarios construidos (11.76 ha) se 
establece que comprende un 46.46% respecto a los otros ambientes afectados (caminos 
primarios, secundarios y bacadillas, claros de tumba), lo cual representa un 1.38% afectado 
respecto al área total de aprovechamiento (849.39 ha). 

                                                 
2 Area muestreada: 0.14 ha (10 transectos de 50 m de largo x 2.8 m  promedio c/u) 
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5.2.4 Evaluación del suelo  

En la evaluación del suelo se encontró solamente una categoría, según la metodología 
del CONAP y comprende el suelo con Materia Orgánica Removida pero en su lugar, lo cual se 
considera que no altera significativamente las estructura y composición del suelo intervenido. 
 
5.2.5 Presencia de residuos  

Durante la evaluación no se encontraron residuos en los caminos terciarios. 
 
5.2.6 Obstrucción de fuentes de agua 

La construcción de caminos terciarios no afectó en ningún momento la obstrucción de 
fuentes de agua, con base a la muestra evaluada. 

 
5.2.7 Presencia de desechos contaminantes  

En los caminos terciarios no se presentaron desechos contaminantes, ya que el paso en 
los mismos es muy rápida y no amerita la permanencia de maquinaria o personas que puedan 
influir en la disposición de desechos contaminantes.  

 

6. IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE 
BACADILLAS 

 
6.1 Situación de las bacadillas 

La construcción de bacadillas implica la remoción de todo tipo de vegetación, tanto 
arbórea como arbustiva en el área ocupada por las mismas. El fin es crear una superficie 
limpia para proceder a concentrar las trozas.  Sin embargo, en la construcción de las mismas se 
consideró la permanencia de árboles grandes de especies no maderables de importancia 
económica (principalmente chico zapote). 

 La maquinaria utilizada fue un tractor de banda tipo Komatsú (alquilado), el cual 
removió el suelo y vegetación en el área designada para cada bacadilla, cuya ubicación se 
realizó inicialmente en gabinete con base a la distribución de árboles y posteriormente se 
redefinió en campo, con base a criterios de protección de montículos y de especies 
comerciales o vedadas para aprovechamiento maderable.  En cuanto al destronque de árboles 
en las bacadillas no se realizó en forma total, solamente de árboles demasiado grandes de 
especies no comerciales que se ubicaban en el área de la bacadilla. 

 Para el transporte de madera en bacadilla se utilizaron alternadamente trailers y 
camiones doble eje, quienes regularmente efectuaban un viaje por día, dada la longitud del 
trayecto del camino primario.  El trayecto desde el inicio del camino secundario hacia 
bacadillas cuenta con derecho de vía en los trayectos largos, por lo que no se consideró 
necesario coordinar la espera de camiones en caminos primarios sobre la entrada a los caminos 
secundarios.  
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Dependiendo de la disponibilidad financiera de la concesión, se analizará la posibilidad 
de efectuar enriquecimiento utilizando la especie Caoba (Swietenia macrophylla). 
Actualmente existe repoblación de las bacadillas en forma natural, ya que por las condiciones 
de alta luminosidad en las mismas se fomenta la regeneración de especies heliófitas de valor 
comercial, entre ellas Caoba y Cedro y (Cedrela odorata) 
 
 
6.2 Evaluación de las bacadillas3

 
6.2.1 Superficie construida de bacadillas 
 

Cuadro No.  1: Número de bacadillas planificadas Vrs. bacadillas construidas 

Planificación Ejecución Bacadillas 
Superficie (ha) Total (ha) Superficie (ha) Total (ha) 

Diferencia

A 0.25 0.25 0.14 0.14 0.12 
B  0.25 0.25 0.16 0.16 0.09 
D 0.25 0.25 0.16 0.16 0.09 
G 0.25 0.25 0.16 0.16 0.09 
H 0.16 0.16 0.20 0.20 -0.04 
I 0.16 0.16 0.14 0.14 0.02 
E 0.16 0.16 No se construyó     

TOTAL 1.48 1.48 0.96 0.96   
 

Las bacadillas A, B, D y G se planificaron para tener un área de 0.25 ha (2500 m2), 
mientras que la H, I y E se planificaron con un área de 0.16 ha (1600 m2); sin embargo, para 
todos los casos (excepto la bacadilla H) la ejecución fue menor a lo planificado; asimismo, la 
bacadilla E no se construyó, porque se consideró que el número de árboles del área no 
ameritaba la apertura de una nueva bacadilla.     

 
6.2.2 Intensidad, causa y posición de daños  

Se encontró un árbol de Santa María de 25 cm DAP arrancado desde la base en la 
Bacadilla I, así como un Chacaj colorado de 15 cm DAP despuntado por la caída de otro árbol 
en la Bacadilla G.  La causa fue por la limpieza de la bacadilla por el tractor de banda. 

 
6.2.3 Superficie afectada  

Con base al cálculo de 6 bacadillas construidas (0.96 ha) se establece que comprende 
un 3.79% respecto a los otros ambientes afectados (caminos primarios, secundarios y 
terciarios, claros de tumba), lo cual representa un 1.22% afectado respecto al área total de 
aprovechamiento (849.39 ha). 

 
 

 

                                                 
3 Area evaluada: 3 bacadillas, con un área promedio de 0.16 ha cada una  



9 

6.2.4 Evaluación del suelo  

En la evaluación del suelo se encontró solamente una categoría, según la metodología 
del CONAP y comprende el suelo con Materia Orgánica Removida y Suelo Expuesto, lo cual 
es normal en la construcción de bacadillas, ya que existe movimiento de partículas tanto por el 
paso del tractor de banda como en el arrastre de árboles. 
 
6.2.5 Presencia de residuos  

Durante la evaluación no se encontraron residuos en las bacadillas. 
 
6.2.6 Obstrucción de fuentes de agua 

La construcción de bacadillas no afectó en ningún momento la obstrucción de fuentes 
de agua, con base a la muestra evaluada. 

 
6.2.7 Presencia de desechos contaminantes  

Las 3 bacadillas evaluadas no mostraron signos de desechos contaminantes. 
 

7. IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA TUMBA DE ÁRBOLES 
 
7.1 Evaluación de claros de tumba4

7.1.1 Intensidad, causa y posición de daños 

Se encontró un árbol de Malerio colorado y otro de Chicozapote muertos por las 
acciones del aprovechamiento, principalmente por la tumba de árboles. El primero fue dañado 
en el fuste, mientras que el Chicozapote fue afectado en su copa. 

 
7.1.2 Superficie afectada  

Con base al cálculo de 186.074 m2 que teóricamente se afectada en cada claro por la 
caída de un árbol tumbado en Arbol Verde, se establece que se afectaron 10.36 ha, lo cual 
comprende un 40.95% respecto a los otros ambientes afectados (caminos primarios, 
secundarios y terciarios, bacadillas), lo cual representa un 1.22% afectado respecto al área de  
corta  (849.39 ha). 

 
7.1.3 Evaluación del suelo  

En la evaluación del suelo no se encontró disturbio en el suelo, ya que la materia 
orgánica se encontraba en su lugar. 
 
 

                                                 
4 AREA EVALUADA: Se tomó un área promedio de claro de 186.074 m2, equivalente a 0.0186 ha, levantando 
10 muestras, por lo que se utilizó 0.186 ha para el cálculo en ha.   Para el cálculo del área del claro se utilizó la 
fórmula obtenida por Manzanero Cano, M. (1998) en Carmelita, siendo esta: Área m² = ((-95.93)+ (14.15 * 
Diam-copa) + (0.096 * Diam-tocón) + (5.91 * Altura total.)) 
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7.1.4 Presencia de residuos  

Los residuos presentes en los sitios de tumba, corresponden a puntas y ramas que no 
son aprovechables, por lo que no se consideró la medición de los mismos. 
 
7.1.5 Obstrucción de fuentes de agua 

Con la tumba de árboles y la correspondiente apertura de claros no se presentó la 
obstrucción de fuentes de agua, con base a la muestra evaluada. 

 
7.1.6 Presencia de desechos contaminantes  

Los sitios de tumba no muestran desechos contaminantes. 
 
 
7.2 Evaluación del tocón5

7.2.1 Evaluación del corte del tocón 
 

Cuadro No.  2: Evaluación del corte del tocón 

Especie 
Corte bien realizado, no 

hay daños, boca de 
caída bien orientada 

Corte bien realizado, no 
hay daños, boca de caída 

no está bien orientada 
Total 

Caoba 3 1 4 
Manchiche 3 1 4 
Santa María 2 0 2 

Total 8 2 10 
Porcentaje 80 20 100 

 
El cuadro anterior muestra favorablemente que un 80% de árboles fueron tumbados 

con base a un buen corte, no se presentaron daños y la boca de caída fue bien orientada; 
mientras que el 20% restante presentó buenos corte, aunque la dirección de caída no estuvo 
bien orientada.   De manera general se establece que en Arbol Verde se aplicaron técnicas de 
tala dirigida. 
 
7.2.2 Evaluación de la altura de corte del tocón 
 

Cuadro No.  3: Evaluación de la altura del corte del tocón 

Altura del tocón (cm) 
Especie  15-19.9 20-24.9 25-29.9 TOTAL 

Caoba 2 1 1 4 
Manchiche 3 1   4 
Santa María   1 1 2 
Total 5 3 2 10 
Porcentaje 50 30 20 100 

                                                 
5 Arboles evaluados: G-133, G-132, G-131, G-142, H-79, H-85, H-132, I-14, I-33, I-47. 



11 

 
La altura del corte se considera sumamente aceptable, ya que los mayores 

porcentajes (50%) se ubican en el rango de 15 a 19.9 cm de altura, seguido por 20 a 
24.9 cm (30%) y finalmente el 20% se ubica de 25 a 29.9 cm.  Estos rangos se ubican 
abajo de lo establecido por CONAP como promedio máximo de 30 cm. de altura. 
 

7.2.3 Evaluación de la dirección de caída 

Cuadro No.  4: Evaluación de la dirección de caída 

Altura del tocón (cm) 
Especie  Muy bueno Bueno Total 

Caoba 3 1 4 
Manchiche 3 1 4 
Santa María 1 1 2 
Total 7 3 10 
Porcentaje 70 30 100 

 
De acuerdo con los 10 tocones evaluados, se establece que un 70% de árboles fueron 

dirigidos correctamente al momento de la tumba, mientras que el otro porcentaje igual (30%) 
también tuvo una dirección buena.  Cabe hacer mención que dada la experiencia del grupo de 
motosierristas se ha logrado obtener una dirección de caída bastante aceptable y con daños 
mínimos a la vegetación remanente. 
 

8. VALORACION DE LOS AMBIENTES AFECTADOS 

Cuadro No.  5: Valoración de impactos obtenidos por el aprovechamiento 

Ambiente Unidad de Manejo 
Arbol Verde  CONAP * Calificación 

Claros de tumba 186.07 m2 No definido Aceptable 
Caminos secundarios 4.0 m ancho 4.0 m Aceptable 
Caminos terciarios 2.8 m ancho 3.0 m Aceptable 
Bacadilla 1600 m2 Menos de 3000 m2 Aceptable 
Area afectada por aprovecham. 2.98% Menos de 10% Aceptable 
*Según: Sistema de Monitoreo y Evaluación de desempeño en Unidades de Manejo de Bosque Natural en la RBM.  

 
De acuerdo con la metodología aprobada por el CONAP sobre el grado de 

impactos de los aprovechamientos forestales y los resultados descritos en el cuadro 
anterior, se establece que en los diferentes ambientes afectados se encuentra una 
condición de impacto aceptable.   

Al contabilizar el porcentaje de área impactada respecto al área de corta anual se 
tiene un 2.98% de impacto, lo cual también se considera sumamente aceptable, ya que 
el CONAP ha definido un rango menor al 10%. 
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9. INFORMACION ADICIONAL 
 
9.1 Dimensión Social/Administrativa 

 

Cuadro No.  6: Descripción de la calidad del campamento 

 Si No 
Letrinas      
Tratamiento de basura     
Ubicación fuentes de agua 50 m     

  

El campamento se ubica en un área relativamente cerca con relación al 
aprovechamiento forestal, ubicado aledaño a la fuente de agua más próximo al mismo. Existen 
letrinas adecuadas para el número de personas participantes en el POA.  Finalmente existe un 
tratamiento de basuras, que incluye la separación de las mismas con base a desechos orgánicos 
e inorgánicos. 

 
9.2 Dimensión Productiva 
 

Cuadro No.  7: Descripción del volumen extraído Vrs. volumen aprobado 

Volumen (m3) 
Aprobado  

Volumen (m3) 
Transportado 

Volumen (m3) 
pendiente de 
transportar No. Especie 

Troza Leña Total Troza Leña Total Troza Leña Total 
1 Caoba 716.27 306.97 1023.24 598.01 9.96 607.97 13.12 32.83 45.95
2 Cedro 17.91 7.67 25.58 12.28 0.73 13.01 0.00 5.34 5.34
3 Santa María 95.95 41.12 137.07 86.39 1.04 87.43 23.06 0.00 23.06
4 Manchiche 234.44 100.48 334.92 182.64 8.68 191.31 83.49 1.52 85.01
5 Malerio colorado 3.05 1.31 4.36 2.47 0.00 2.47 0.00 0.00 0.00
6 Cericote 9.38 4.02 13.39 0.00 0.00 0.00 4.72 0.00 4.72
7 Pucté 2.18 0.93 3.11 0.00 0.00 0.00 2.18 0.00 2.18

TOTAL 1079.18 462.50 1541.68 881.79 20.41 902.19 126.56 39.70 166.26
 
 

El cuadro anterior muestra que el CONAP autorizó la corta de 1079.18 m3 de troza, 
finalmente se transportaron solamente 881.79 m3 y se tiene pendiente de transportar 126.56 
m3, por lo que se tiene una diferencia de 70.83 m3 del volumen extraído respecto al volumen 
autorizado.  En cuanto al aprovechamiento de puntas y ramas (leña) se transportaron 20.41 m3 
y se tienen 39.7 m3 pendientes de transportar; por lo que no se alcanzó la producción de puntas 
y ramas calculado por el CONAP (462.50 m3). 
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La diferencia en cuanto al volumen de troza extraída obedece a una sobre estimación 
en las alturas comerciales de los árboles aprovechables, ya que el número de árboles 
planificados para corta fue el mismo respecto a los árboles tumbados. 

 
 

Cuadro No.  8: Volumen dejado en el camino por incidencia de lluvias 

Volumen (m3) Especie 
Troza Leña Total 

Caoba 13.117 0.233 13.350 
Santa María 14.819 0.000 14.819 
Manchiche 68.949 1.523 70.472 
Cericote 4.724 0.000 4.724 

TOTAL 101.609 1.756 103.365 
 

El volumen descrito en el cuadro anterior, comprende madera que inicialmente salió de 
las bacadillas del POA 2004 de Arbol Verde; sin embargo, en el trayecto hacia el aserradero 
las lluvias se hicieron copiosas, provocando deterioro en los caminos primarios, por lo que los 
transportistas optaron por dejar la carga en el camino para poder salir.  Las trozas de estos 8 
caminos / trailers fueron dejadas en el camino de acceso hacia la concesión y en una bacadilla 
del POA 2003.  

 
El volumen de troza de 101.609 m3 y de 1.756 m3 de puntas y ramas que quedó en el 

camino deberá ser transportado en el verano del siguiente año. 
 

 
Cuadro No.  9: Descripción de las guías de transporte emitidas por CONAP 

Total de guías asignadas 100 
Guías utilizadas 67 
Guías anuladas por errores 4 
Guías sin utilizar (anuladas) 21 
Guías emitidas y anuladas (madera que quedó en camino) 8 

 
La Sociedad Civil Arbol Verde pagó por concepto de guías de transporte un total de Q 

1,500.00 por la compra de 100 guías, de las cuales 67 fueron emitidas para el transporte de 
igual número de viajes de madera (camiones y/o trailers), 4 fueron anuladas por error, 
mientras que por el inicio de la época lluviosa no fue posible continuar con el transporte, por 
lo que fueron anuladas 21 guías. Asimismo, se anularon las guías de 8 camiones y trailers que  
salieron desde el área de aprovechamiento, sin embargo, tuvieron que dejar la madera en el 
camino, ya que la incidencia en las lluvias impidió su seguimiento hacia el aserradero. 
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9.3 Ámbito Institucional 
 

Cuadro No.  10: Superficie y ubicación del Area de Corta Anual 

  Tamaño del Área de Corta 
Anual (ha) 

Corresponde al Sector Planificado 
(Si o No) 

PGM 850.00 
Ejecutado 849.39 

Si 

 
El Plan General de Manejo de Arbol Verde establece que el área de aprovechamiento 

para el 2004 sería de 850 ha, mientras que la ejecución real fue de 849.39 ha, cumpliendo con 
la planificación respectiva, respetando a la vez la ubicación del compartimiento de corta. 
 

Cuadro No. 11: Delimitación y señalización del área de corta anual 

Situación Si No 
Delimitada X   
Mojones temporales  X   
Mojones permanentes   X 
Referencias geográficas X   

 
 El compartimiento 2004 fue delimitado mediante una brecha de 1 m de ancho en el 
área Sur que colinda con el POA 2003 y el quinquenio No. 2 y al Este también con el 
quinquenio 2, al Oeste se ubica el Corredor Biológico “La Danta – Tikal -  Triángulo” y se 
hizo una brecha que va de 1 a 2 m, para el efecto se utilizó machete; asimismo, al norte se 
realizó una brecha de 3 m de ancho, ya que colinda con el sitio arqueológico San Bartolo, 
utilizando machetes y motosierras.  Los mojones temporales están constituidos por estacones 
de madera en los vértices del área de aprovechamiento, así como en el inicio de cada faja de 
100 m.  Se tomaron las referencias geográficas mediante el uso de un GPS, las cuales sirvieron 
de base para la elaboración de los mapas respectivos. 
 

Cuadro No. 12: Situación de los caminos terciarios o vías de arrastre 

Situación de las vías de arrastre Longitud (km) 
Realización de pre-wineo 42 
No se realizó pre-wineo - 

 
Para la extracción de la madera desde los sitios de tumba hacia las bacadillas se ha 

utilizado el método de pre-wineo, consistente en aperturar un camino de 3 m de ancho en 
promedio utilizando machetes y motosierras, habiendo diseñado en gabinete la distribución 
espacial de los caminos y se hicieron las correcciones definitivas en el campo.  En total se 
aperturaron 42 Km. de vías o pistas de arrastre. 
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Cuadro No. 13: Descripción de tratamientos silviculturales 

Estado Si No 
Corte de lianas a los árboles de futura cosecha (*) X   
Tratamiento de liberación para Caoba y Cedro   X 
Tratamiento de liberación para todas las especies comerciales   X 
Aplicación de otros tratamientos   X 
(*) Solamente se aplicó a árboles de futura cosecha con DAP mayores a 40 cm. 

 
De los principales tratamientos silviculturales existentes, solamente se aplicó corte de 

lianas a árboles de futura cosecha con DAP mayores a 40 cm, encontrados en el 
compartimiento de corta.  La disponibilidad económica de la OMYC no permite por el 
momento desarrollar liberación de especies primarias y otras comerciales presentes en las 
áreas intervenidas.  
 

Cuadro No. 14:Cumplimiento de medidas de mitigación 

Aplicación en el campoNo. Listado de medidas de mitigación 
Si No 

1 Corta de lianas de árboles aprovechables X   
2 Disposición de basuras en áreas de tratamiento especial X   
3 Limpieza de campamentos, bacadillas y caminos X   
4 Prohibición de la cacería dentro la Unidad de Manejo X   
5 Protección a habitats especiales de fauna silvestre X   
6 Respeto a árboles semilleros, remanentes y protección X   
7 Suspensión de actividades al inicio de época lluviosa X   
8 Ubicación de letrinas lejos de fuentes de agua X   
9 Zona de amortiguamiento a montículos (25 m) X   
10 Zona de amortiguamiento de fuentes de agua (50-100 m) X   

 
 
De manera general se establece que la Unidad de Manejo Las Ventanas ha respetado el 
cumplimiento de las medidas mitigantes para minimizar los impactos de los aprovechamientos 
forestales. 
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10. CONCLUSIONES  

10.1 Entre las especies que considera la herramienta de monitoreo del CONAP y que fueron 
dañadas por la construcción de caminos (secundarios y terciarios) y bacadillas, así 
como en la apertura de claros, están solamente el Santa María (Calophyllum 
brasiliense) y el Chico zapote (Manilkara achras).  

10.2 La principal causa del daño en caminos secundarios y bacadillas se debió por la acción 
del paso del tractor de banda Komatsu, mientras que en caminos terciarios se debió al 
paso del Skidder con las trozas. 

10.3 En la evaluación no se encontró obstrucción de fuentes de agua, ni presencia de 
desechos contaminantes en caminos, bacadillas y sitios de tumba.  

10.4 La altura del corte de los tocones evaluados se consideran altamente aceptables, con un 
80% de cortes bien realizados y con buena dirección de caída, mientras que un 20% se 
consideró un buen corte, pero con dirección de caída no bien orientada. 

10.5 El área afectada por el aprovechamiento es de 2.98% con relación al área total 
aprovechada, cuyo valor se considera aceptable por la metodología del CONAP que 
establece un máximo de 10% de ambientes afectados. 

10.6 Fue transportado un total de 881.79 m3 de troza y 20.41 m3 de puntas y ramas durante 
el aprovechamiento 2004. 

10.7 Existe un volumen de troza de 101.609 m3 y de 1.756 m3 de puntas y ramas, que 
fueron dejados en el camino por el inicio de la época lluviosa. 

 

11. RECOMENDACIONES 

11.1 Continuar aplicando las técnicas de tumba dirigida, a fin de obtener mayores ventajas 
en aspectos de seguridad y de minimización de impactos al ambiente.  

11.2 Transportar en la época de verano, el volumen de madera de troza y leña, dejados en el 
camino, para aprovechamiento industrial y para evitar impactos al ambiente. 

11.3 Desarrollar un Muestreo Diagnóstico en el área intervenida para proponer tratamientos 
silviculturales que tiendan a mejorar la estructura boscosa, para futuros 
aprovechamientos. 



Informe de monitoreo evaluación del aprovechamiento 
forestal de las Unidades de Manejo La Unión y Chosquitán 

 
Por: Wyllsson Adiel Martínez Gómez 1

 

INTRODUCCIÓN 

 
Las Unidades de manejo Chosquitán y La Unión son coadministradas por las Sociedades Civiles 

Laborantes del Bosque y Custodios 
de la Selva respectivamente. Para la 
primera Unidad de Manejo 
corresponde al quinto 
aprovechamiento forestal, mientras 
que para la Segunda se ejecuto el 
cuarto aprovechamiento.  
Las extensiones de cada una de las 
áreas de corta de las unidades de 
manejo la Unión y Chosquitán 
fueron de 500 y 450 hectáreas 
respectivamente. Para dar 
cumplimiento a la herramienta de 
monitoreo y evaluación del Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas –
CONAP-, como parte de la regencia 
forestal en cuanto al monitoreo y 

evaluación del desempeño forestal en las dos unidades antes mencionadas, se realizo el 
monitoreo post-aprovechamiento de cada área de corta, para lo cual se siguió la metodología para 
la evaluación del aprovechamiento forestal,2 en donde se describe cada uno de los pasos a seguir 
en los ambientes de caminos forestales (secundarios y terciarios), bacadillas, claros de tumba y la 
forma de evaluación en cuanto al cumplimiento de las medidas de mitigación establecidas en los 
planes de manejo y estudios de impacto ambiental de cada Unidad de Manejo. 

Ubicación de la Reserva de Biosfera 
Maya a Nivel de la Republica de 

Guatemala

Ubicación de la s U n idades de M an ejo del Bloque M elchor N

EO

S

20000 0 20000 kilómetros

Regencia Forestal FORESCOM

 
OBJETIVO 
Dar cumplimiento al sistema de monitoreo de parte de la regencia forestal en cuanto a la 
evaluación cuantitativa  de los daños ocasionados por la extracción y/o aprovechamiento forestal, 
identificando tanto las fortalezas como debilidades en lo referente al extracción, mantenimiento y 
apertura de caminos forestales, bacadillas, tumba y el cumplimiento de las medidas de 
mitigación, por parte de cada una de las organizaciones y con ello permitir la emisión acciones 
correctivas que permitan garantizar la sostenibilidad de los recursos boscosos.  
 

                                                 
1 Regente Forestal de las Unidades de Manejo La Unión y Chosquitán. E-mail wmagoforestal@yahoo.com  
2 Metodología propuesta por Ing. Manuel Manzanero Cano. 2003 

mailto:wmagoforestal@yahoo.com


IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE 
CAMINOS PRIMARIOS 
 
Situación de los caminos primarios 
 

El camino principal tiene una longitud de 83 km, el cual conduce de la cabecera 
municipal de Melchor de Mencos hacia el norte, pasando por las aldeas Santa Teresa y Santa 
Rosa la Zarca. Este camino es necesario hacer mención que es empleado por cuatro 
organizaciones las cuales son: El Esfuerzo, Impulsores Suchitecos, Custodios de la Selva y 
Laborantes del Bosque, para los dos primeros coadministran las Unidades de Manejo Yaloch y 
Río Chanchich respectivamente.  

Este camino fue habilitado en el año de 1999 cuando Impulsores Suchitecos realizo su 
primer aprovechamiento forestal, sin embargo este camino fue abierto por las grandes empresas 
forestales en el tiempo del FYDEP, por lo cual solamente de dedico a darle mantenimiento, el 
cual estuvo a cargo de Impulsores Suchitecos, los que cuentan con un tractor D-6 y  una moto 
niveladora marca Caterpillar . 

 
Imagen 1. Tractor de Banda D-7 Imagen 2. Moto niveladora  Imagen 3. Tramo habilitado del camino 

principal. 

En el tramo comprendido del Campamento conocido como Paso de Menchuga central de 
Impulsores Suchitecos y el Pedregal se construyeron cinco 
puntes de madera de Pucte y Manchiche, esta construcción 
estuvo a cargo de Impulsores Suchitecos, con el aval según 
contrato de las cuatro organizaciones . 
Imagen 4. Puente Construido en el Paso del Muerto. 

 
Es necesario hacer mención que existen otros grupos o 
instituciones utilizan los caminos, por ejemplo, xateros, 
chicleros, pimenteros, personal de IDAEH que se encuentran 

trabajando en el sitio arqueológico conocido como la Rivera del proyecto Holmul.  
El mantenimiento de camino consintió en la remoción y conformación del terreno y en ciertas 
partes de este le fueron construidas cunetas para el escurrimiento del agua. Es necesario aclarar 
que en este año no se tuvo una estación seca definida ya que llovía en un promedio de un día a la 
semana, lo que perjudico la extracción de la madera al punto que se dejo madera en bacadilla en 
las dos Unidades de Manejo. 
 
 



Evaluación cuantitativa camino primario 

 
Figura 1. Mapa de longitud de camino principal. 

El camino tiene una longitud de 83 kilómetros con ancho promedio de 8 m, teniendo dos 
derechos de vía.   
 
IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LOS CAMINOS SECUNDARIOS 

 
Situación de los caminos secundarios 
A diferencia de los caminos primarios, los secundarios tienen como función 
permitir el acceso al área de corta durante una anualidad. Una vez finalizada 
la misma los caminos secundarios se abandonan y su superficie es utilizada 
para la regeneración. De acuerdo con el ciclo de corta previsto en el plan de 
manejo, este tipo de impacto se producirá una vez cada 30 años. 
 
Imagen 5. Tramo de camino secundario. 

Los caminos secundarios fueron diseñados en gabinete y corroborados 
posteriormente en el campo mediante los mapas diseñados cada uno de los 



cambios realizados fueron hechos en el mapa. Una vez terminado el transporte de madera en este tipo 
de camino, este tipo de perturbación presenta condiciones edáficas relativamente adecuadas para la 
realización de enriquecimiento de caoba y cedro, tipo de practica silvicultural aplicada en las dos unidades 
de Manejo.  Para la construcción del camino se llevo a cabo una remoción total del suelo orgánico y una 
movilización de volúmenes considerables de material parental. La superficie se conformo únicamente  con 
el tractor D-6. 
En la actualidad, el enriquecimiento se lleva a cabo en las orillas del camino, debido a que en esta 
parte no hay compactación. Debe preverse al respecto una mayor utilización de este tipo de 
perturbación, por ejemplo introduciendo tareas de preparación del suelo  
 
 
Evaluación cuantitativa caminos secundarios 
 
Cuadro 1. Dimensiones de los caminos secundarios aperturados en las Unidades de Manejo La Unión y Chosquitán 

Unidad de 
Manejo 

AAA (Ha. 
Efectivas) 

Ancho de 
camino (m) Longitud (m) Area 

disturbada (m)

Área 
disturbada 

(Ha.) 
% de disturbio

Chosquitán 411.78 5.84       4,550.00       26,572.00                2.66                0.65 
La Unión 406.5 6.03       3,090.00       18,632.70                1.86                0.46 

 
El área de disturbio de estos caminos no supera el 0.7% en relación del área efectiva de cada área 
de corta, estos caminos son de una vía, para la construcción de estos de removieron todos los 
individuos remanentes menores de 10 cm de dap. 
 
Cuadro 2  Intensidad de daño a causa del camino Secundario, en las  Unidades de Manejo la Unión y Chosquitán, Dap mayor de 10 cm 

 Chosquitán   La Unión  
Especie   Sin 

daño  
 Daño 
ligero  

 Daño 
Moderado 

 Daño 
Severo  Muerto  Total   Sin 

daño  
 Daño 
ligero 

 Daño 
Moderado  

 Daño 
Severo  Muerto  Total 

 Amapola            -              -                -              -              -              -             -             -                 -              -              -             -   
 Caoba            -              -                -              -              -              -       13.26           -                 -              -              -      13.26 
 Cedro            -              -                -              -              -              -             -             -                 -              -              -             -   
 Chico Zapote      17.12      17.12          4.28            -              -        38.52      19.89           -                 -              -              -      19.89 
 Danto        4.28            -                -              -              -          4.28            -             -                 -              -              -             -   
 Malerio Blanco        4.28            -                -              -              -          4.28            -             -                 -              -              -             -   
 Malerio Colorado     12.84        4.28              -              -          8.56      25.68            -      13.26               -              -        19.89     33.15 
 Manchiche            -              -                -              -              -              -             -             -                 -              -              -             -   
 Pimienta            -          4.28              -              -              -          4.28            -             -                 -              -              -             -   
 Santa María            -              -                -              -              -              -         6.63           -                 -              -              -        6.63 
 Total      38.52      25.68          4.28            -          8.56      77.03      39.78    13.26               -              -        19.89     66.30 
 Porcentaje      50.00      33.33          5.56            -        11.11    100.00      54.55    18.18               -              -        27.27   100.00 

 
La mayor parte de los árboles de las especies comerciales evaluadas no presentan daño por el 
aprovechamiento (50%) sin embargo la especie que se ve más afectada es el malerio colorado 
presentando porcentajes que no superan el 12% de mortalidad. 

 
 
 
 
 



Cuadro 3 Agente causante de daño de la Unidad de Manejo la Unión, Chosquitán a partir de árboles ≥ 10 cm de dap 

 La Unión   Chosquitán  
 Tipo de daño   Tipo de daño  

Especie  

 Ningún 
daño visible 

 Daño 
debido a 

maquinaria 
pesada  

 Daño debido al 
aprovechamiento 

 
Otro 

 Total 

 Ningún 
daño visible 

 Daño 
debido a 

maquinaria 
pesada  

 Daño debido al 
aprovechamiento 

 
Otro 

 Total 
 Amapola                   -                    -                           -         -           -                     -                     -                     -          -           -  
 Caoba             13.26                  -                           -         -    13.26                   -                     -                     -          -           -  
 Cedro                   -                    -                           -         -           -                     -                     -                     -          -           -  
 Chico Zapote             19.89                  -                           -         -           -              17.12            21.40                   -          -      4.28 
 Jobillo                   -                    -                           -         -           -                4.28                   -                     -          -      4.28 
 Malerio Blanco                   -                    -                           -         -           -                     -                4.28                   -          -      4.28 
 Malerio Colorado                  -              26.52                     6.63       -    33.15            12.84              4.28               8.56        -    25.68 
 Manchiche                   -                    -                           -         -           -                     -                     -                     -          -           -  
 Pimienta                   -                    -                           -         -           -                4.28                   -                     -          -      4.28 
 Santa María               6.63                  -                           -         -      6.63                   -                     -                     -          -           -  
 Total             39.78            26.52                     6.63       -    72.93            38.52            29.96               8.56        -    77.03 
 Porcentaje             54.55            36.36                     9.09       -  100.00            50.00            38.89             11.11        -  100.00 

 
El causante de ocasionar mayores daños a la masa remante es el paso de la maquinaria pesada en 
este caso fue el tractor D-6, pero este daño no supera un porcentaje del 40%. 
 
Cuadro 4. Posición del daño caminos Secundarios de los árboles/ ha mayor de 10 cm Dap, Unidades de Manejo La Unión y Chosquitán 

 Chosquitán   La Unión  
 Posición del daño en los árboles   Posición del daño en los árboles  

Especie  
 Sin daño   Raíz y 

fuste  
 En el Fuste 

superior   En la copa 
 Total 

 Sin daño  Raíz y 
fuste  

 En el 
Fuste 

superior  

 En la 
copa   Total 

 Amapola               -                 -                      -                  -             -                -                 -                  -               -             -   
 Caoba               -                 -                      -                  -             -          13.26               -                  -               -       13.26 
 Cedro               -                 -                      -                  -             -                -                 -                  -               -             -   
 Chico Zapote         17.12         21.40                    -                  -       38.52        19.89               -                  -               -       19.89 
 Danto           4.28               -                      -                  -         4.28              -                 -                  -               -             -   
 Malerio Blanco           4.28               -                      -                  -         4.28              -                 -                  -               -             -   
 Malerio Colorado        12.84           4.28                    -              8.56     25.68              -            33.15                -               -       33.15 
 Manchiche               -                 -                      -                  -             -                -                 -                  -               -             -   
 Pimienta           4.28               -                      -                  -         4.28              -                 -                  -               -             -   
 Santa María               -                 -                      -                  -             -            6.63               -                  -               -         6.63 
 Total         42.80         25.68                    -              8.56     77.03        39.78          33.15                -               -       72.93 
 Porcentaje         55.56         33.33                    -            11.11   100.00        54.55          45.45                -               -     100.00 

 
Los daños de la masa remante se presentan en las raíces y parte del fuste, siendo en su 
mayor parte un daño ligero con un máximo de 33.33% ver cuadro 2. 
En cuanto a las condiciones del suelo este entre dentro de la clasificación de  
Materia orgánica removida y suelo expuesto, también es necesario hacer 
mención, dentro de los transectos evaluados no se observaron ningún tipo de 
residuo o material contaminante. Estos caminos no cruzan fuentes de agua o 
corrientes efímeras. 
Imagen 6. Condiciones de Remoción de la materia orgánica del suelo de un camino secundario. 



 EVALUACIÓN DE LOS CAMINOS TERCIARIOS  
 
Situación de los caminos terciarios 

 
La construcción de caminos terciarios o de arrastre fue llevada a cabo por 
grupos de personas los que eliminaron la vegetación no comercial, menor 
de 10 cm de Dap, ya sea con machete o con el empleo de motosierra.  
Para el arrastre de los fustes en cada unidad de manejo se empleo un 
Skkider 5-18 marca Caterpillar, si es propio si cuentan con un operador. 
 
Imagen 7 Camino terciario o win empelados en las Unidades de Manejo la Unión y Chosquitán. 

 
Posterior a la apertura de wines 
se utilizo el Skkider, el cual se 
dirige desde la bacadilla hacia el 

árbol tumbado o talado, una vez enganchado el árbol al 
Skkider,  es arrastrado hasta la bacadilla. Los viajes que 
tenga que hacer el Skkider esta en función de las 
dimensiones del árbol apeado 
Imagen 8. Skkider 5-18 Caterpillar propiedad de S. C. Laborantes del Bosque. 

 
Evaluación cuantitativa caminos terciarios 
 
Cuadro 5. Dimensiones de los caminos terciarios aperturados en las Unidades de Manejo La Unión y Chosquitán 

Unidad de 
Manejo 

AAA (Ha. 
Efectivas) 

Ancho de 
camino (m) Longitud (m)

Área 
disturbada (m)

Área 
disturbada 

(Ha.) % de disturbio
Chosquitán           411.78               3.90      28,220.00    110,058.00             11.01                2.67 
La Unión           406.50               3.85      24,360.00      93,786.00               9.38                2.31 

 
Estos caminos no superan los cuatro metros de ancho y representan un 2.67 y 2.31 por ciento en las 
unidades de manejo Chosquitán y La Unión respectivamente, para evitar la compactación de los sitios se 
dejo el material removido en el suelo. 
Cuadro 6 Intensidad de daño a causa del camino Terciario, en las  Unidades de Manejo la Unión y Chosquitán, Dap mayor de 10 cm 

 Chosquitán   La Unión  
 Tipo de daño   Total  Tipo de daño          Total  

Especie  
 Sin 
daño  

 Daño 
ligero  

 Daño 
Moderado 

 Daño 
Severo 

 
Muerto 

   Sin daño   Daño 
ligero  

 Daño 
Moderado 

 Daño 
Severo 

 
Muerto 

  

 Amapola             -              -                    -                 -         -             -            10.39               -               -            -           -      10.39 
 Caoba             -              -                    -                 -         -             -                  -                 -         10.39          -           -      10.39 
 Cedro             -              -                    -                 -         -             -                  -                 -               -            -           -             -  
 Chico Zapote             -              -                8.55               -         -        8.55                -                 -               -            -           -             -  
 Jobillo             -              -                    -                 -         -             -                  -                 -               -            -           -             -  
 Malerio Blanco             -              -                    -                 -         -             -                  -          10.39             -            -           -      10.39 
 Malerio Colorado      17.09        8.55                  -                 -         -       25.64          10.39               -               -            -           -      10.39 
 Manchiche             -          8.55                  -                 -         -        8.55                -                 -               -            -           -             -  
 Pimienta             -              -                    -                 -         -             -                  -                 -               -            -           -             -  
 Santa María             -              -                    -                 -         -             -                  -          20.78       10.39          -           -      31.17 
 Total       17.09      17.09              8.55               -         -      34.19          20.78        10.39       10.39          -           -      41.56 
 Porcentaje       40.00      40.00            20.00               -         -    100.00          28.57        42.86       28.57          -           -    100.00 



Los mayores porcentajes de daños son agrupados como daños ligeros en ambas unidades de Manejo en 
este tipo de caminos no se encontraron individuos de especies comerciales muertos, sin embargo los daños 
moderas si fueron evidentes. 
Cuadro 7 Agente causante de daño de la Unidad de Manejo la Unión, Chosquitán a partir de árboles ≥ 10 cm de dap 

 Chosquitán   La Unión  
 Tipo de daño      Tipo de daño     

Especie  
 Ningún daño 

visible  

 Daño debido 
a maquinaria 

pesada  

 Daño debido al 
aprovechamiento 

 
Otro 

 Total 

 Ningún daño 
visible  

 Daño debido 
a maquinaria 

pesada  

 Daño debido al 
aprovechamiento 

 
Otro 

 Total 
 Amapola                  -                       -                             -       -             -                10.39                    -                            -       -      10.39 
 Caoba                  -                       -                             -       -             -                      -                10.39                         -       -      10.39 
 Cedro                  -                       -                             -       -             -                      -                      -                            -       -             -  
 Chico Zapote                  -                    8.55                           -       -        8.55                    -                      -                            -       -             -  
 Jobillo                  -                       -                             -       -             -                      -                      -                            -       -             -  
 Malerio Blanco                  -                       -                             -       -             -                10.39                    -                            -       -      10.39 
 Malerio Colorado            17.09                     -                         8.55     -       25.64              10.39                    -                            -       -      10.39 
 Manchiche                  -                    8.55                           -       -        8.55                    -                      -                            -       -             -  
 Pimienta                  -                       -                             -       -             -                      -                      -                            -       -             -  
 Santa María                  -                       -                             -       -             -                      -                20.78                   10.39     -      31.17 
 Total             17.09                17.09                       8.55     -      42.74              31.17              31.17                   10.39     -      72.73 
 Porcentaje             40.00                40.00                     20.00     -    100.00               42.86              42.86                   14.29     -    100.00 

 
El mayor agente causante de daños es el paso del Skkider  el cual se encuentra en un orden menor 
al 43%, sin embargo el daño por el aprovechamiento aumente dado a que aquí se conjuga el 
arrastre de los fustes con el paso de maquinaria. 
Cuadro 8. Posición del daño en los caminos Terciarios  de los árboles/ha mayor de 10 cm Dap, Unidades de Manejo La Unión y Chosquitán 

 Chosquitán   La Unión  
 Posición del daño en los árboles   Posición del daño en los árboles  Especie  

 Sin daño   Raíz y 
fuste  

 En el Fuste 
superior  

 En la 
copa   Total  

 Sin daño  Raíz y 
fuste  

 En el Fuste 
superior  

 En la 
copa   Total  

 Amapola             -                 -                   -              -              -        10.39               -                    -                -       10.39 
 Caoba             -                 -                   -              -              -              -          10.39                  -                -       10.39 
 Cedro             -                 -                   -              -              -              -                -                    -                -             -   
 Chico Zapote             -             8.55                 -              -          8.55            -                -                    -                -             -   
 Jobillo             -                 -                   -              -              -              -                -                    -                -             -   
 Malerio Blanco             -                 -                   -              -              -        10.39               -                    -                -       10.39 
 Malerio Colorado       17.09           8.55                 -              -        25.64      10.39               -                    -                -       10.39 
 Manchiche             -             8.55                 -              -          8.55            -                -                    -                -             -   
 Pimienta             -                 -                   -              -              -              -                -                    -                -             -   
 Santa María             -                 -                   -              -              -              -          31.17                  -                -       31.17 
 Total       17.09         25.64                 -              -        42.74      31.17         41.56                  -                -       72.73 
 Porcentaje       40.00         60.00                 -              -      100.00      42.86         57.14                  -                -     100.00 

 
La mayor parte de los daños presentados por los árboles afectados se dan principalmente en las 
raíces y fuste del árbol.  
En lo referente al daño al suelo este se encuentra dentro de la categoría: Algún disturbio materia 
orgánica removida pero en su lugar, debido que el material orgánico es dejado en su lugar para 
evitar la compactación del suelo. En este tipo de camino se tuvo el cuidado de no dejar algún tipo 
de material contaminante. 



IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE 
BACADILLAS 
 
Situación de las bacadillas 
La construcción de bacadillas es uno de los impactos más fuertes ya que implica la remoción de 
todo tipo de vegetación tanto arbórea como arbustiva en el área ocupada por las mismas. El fin es 
crear una superficie limpia para proceder a apilar las trozas. El resultado es una perturbación con 

amplia apertura del dosel donde se ha eliminado 
totalmente la vegetación. 
Para la construcción de las bacadillas se utilizo el 
tractor D-6 propiedad de Impulsores Suchitecos. 
La superficie de la bacadilla varía de acuerdo con 
el número y distribución de árboles que arrojo 
tanto el censo comercial como de la cantidad de 
los mismos que se concentraron en cada una de las 
bacadillas, y por lo tanto con el número de trozas 
que deberán concentrarse en la misma en un lapso 
relativamente corto. 
Imagen 9. Bacadilla 3 de la Unidad de Manejo la Unión 

Cuadro 9. Dimensiones de las bacadillas aperturados en las Unidades de Manejo La Unión y Chosquitán 

Unidad de 
Manejo 

AAA (Ha. 
Efectivas) 

Numero de 
bacadillas 

Área promedio 
de la bacadilla 

(m 2) 
Área disturbada 

(m 2) 
Área disturbada 

(Ha.) % de disturbio
Chosquitán 411.78 4 1,595.50 6,382.00 0.6382                 0.15 
La Unión 406.5 3 2,747.98 8,243.94 0.824394                 0.20 

 
De las bacadillas se despacharon un total de 119 y 105 camionadas de madera de las unidades de 
manejo Chosquitán y la Unión respectivamente. Una vez terminada la extracción se procedió al 
enriquecimiento de especies de alto valor comercial como lo es el caoba (Swietenia macrophylla) 
 
Las bacadillas, por su tamaño, crean condiciones que permiten un alto grado de luz. Estas 
condiciones hacen de las bacadillas el tipo de perturbación ideal para el fomento de la 
regeneración de especies heliófitas de valor comercial (Swietenia macrophylla y Cedrela 
odorata). Antes de proceder a la siembra de las especies antes mencionadas se procedió a la 
limpieza de las bacadillas para eliminar los desechos contaminantes del área. 

VALORACIÓN DE LOS AMBIENTES AFECTADOS 

Cuadro 10Valoración de impactos obtenidos por el aprovechamiento 

Ambiente U. M. Chosquitán U. M. la Unión PGM  Calificación
Claros de tumba 186.07 m2  No definido Aceptable 
Caminos secundarios 5.84 m ancho 6.03 m de ancho 5.0 m Aceptable 
Caminos terciarios 3.9  m ancho 3.85  m ancho 4.0 m Aceptable 
Bacadilla 1,595.50 m2 2,747.98 m2 Menos de 3000 m2 Aceptable 
Área afectada por 
aprovechamiento. 5.57 % 

4.68 
Menos de 10% Aceptable 

 
La dimensión encontrada para los caminos secundarios fue de 4.0 m de rodadura  y 1 m de apertura de orilla por lado, por consiguiente se tiene un 



ancho total promedio de 6.0 m. 

IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA TUMBA DE LOS ÁRBOLES 
Evaluación de claros de tumba y tocón 
Cuadro 11. Dimensiones de los claros de tumba en las Unidades de Manejo La Unión y Chosquitán 

Unidad de 
Manejo  

 AAA (Ha. 
Efectivas)  

 Numero de 
árboles 

tumbados  

Área promedio 
de disturbio por 
claro de tumba 

(m2)  
 Área disturbada 

(m 2)  
 Área disturbada 

(Ha.)   % de disturbio 
 Chosquitán              411.78             435.00             198.87        86,508.45                  8.65                  2.10 
 La Unión              406.50             322.00             215.97        69,542.34                  6.95                  1.71 

 
El área de tumba promedio en las unidades de manejo no supera  los 216 m2 relacionado el área 
total del disturbio con el área efectiva se tiene 2.10 y 1.71 por ciento para las Unidades de manejo 
la Chosquitán y la Unión respectivamente. 
Cuadro 12 Intensidad de daño a causa de los claros de tumba, en las  Unidades de Manejo la Unión y Chosquitán, Dap mayor de 10 cm 

 Chosquitán   La Unión  
 Tipo de daño   Total  Tipo de daño          Total  

Especie  
 Sin 
daño  

 Daño 
ligero  

 Daño 
Moderado 

 Daño 
Severo 

 
Muerto 

   Sin daño   Daño 
ligero  

 Daño 
Moderado 

 Daño 
Severo 

 
Muerto 

  

 Amapola              -                   -                  -             -            -            -                     -                   -               -            -            -            -  
 Caoba              -               5.03                -             -            -       5.03               9.26                 -               -            -       4.63   13.89 
 Cedro              -                   -                  -             -            -            -                     -                   -               -            -            -            -  
 Chico Zapote              -                   -                  -             -            -            -                     -              9.26         4.63          -            -     13.89 
 Canxán              -                   -                  -         5.03     5.03   10.06                   -                   -               -            -            -            -  
 Malerio Blanco              -                   -                  -             -            -            -                     -                   -               -            -            -            -  
 Malerio Colorado             -                   -                  -             -        5.03     5.03                   -                   -           4.63      4.63     4.63   13.89 
 Manchiche          5.03                 -                  -             -       5.03   10.06                   -                   -               -        4.63          -       4.63 
 Pimienta              -                   -                  -             -            -            -                     -                   -               -            -            -            -  
 Santa María        10.06                 -                  -             -            -     10.06                   -                   -               -            -       4.63     4.63 
 Total        15.08             5.03                -         5.03   10.06   20.11               9.26            9.26         9.26      4.63     9.26   41.67 
 Porcentaje        37.50           12.50                -       12.50   37.50 100.00             18.18          18.18       18.18    18.18   27.27 100.00 

En este tipo de disturbio se tiene que los daños aumentan en su magnitud teniendo 37.50 y  27.27 
por ciento de árboles muertos en las unidades de manejo Chosquitán y la Unión respectivamente. 
Cuadro 13. Agente causante de daño de la Unidad de Manejo la Unión, Chosquitán a partir de árboles ≥ 10 cm de dap 

   Chosquitán   La Unión  
   Tipo de daño   Tipo de daño  

 Especie  
 Ningún 
daño visible  

 Daño debido a
maquinaria 
pesada  

  Daño debido al
aprovechamiento

 
 
 
Otro  Total 

 Ningún 
daño visible 

 Daño debido a
maquinaria 
pesada  

  Daño debido al
aprovechamiento

 
 
 
Otro  Total 

 Amapola                    -                     -                     -        -             -                     -                     -                     -        -             -  
 Caoba                    -                     -                 5.03      -        5.03              9.26                   -                 4.63      -      13.89 
 Cedro                    -                     -                     -        -             -                     -                     -                     -        -             -  
 Chico Zapote                    -                     -                     -        -      10.06              4.63                   -                 9.26      -             -  
 Canxán                    -                     -               10.06      -      10.06                   -                     -                     -        -             -  
 Malerio Blanco                    -                     -                     -        -             -                     -                     -                     -        -             -  
 Malerio Colorado                   -                     -                 5.03      -        5.03              4.63                   -                 9.26      -      13.89 
 Manchiche                5.03                   -                 5.03      -      10.06                   -                     -                 4.63      -        4.63 
 Pimienta                    -                     -                     -        -             -                     -                     -                     -        -             -  
 Santa María                5.03               5.03                   -        -      10.06                   -                4.63                   -        -        4.63 
 Total              10.06               5.03             25.14      -      40.23            18.52              4.63             27.78      -      50.93 
 Porcentaje              25.00             12.50             62.50      -    100.00            36.36              9.09             54.55      -    100.00 



Los daños debidos al aprovechamiento en si son los que tiene la mayor magnitud del porcentaje 
de daños alcanzando en Chosquitán 62.50% y en la Unión 54.55%. 
 
Cuadro 14. Posición del daño en los Claros de tumba  de los árboles/ha mayor de 10 cm Dap, Unidades de Manejo La Unión y Chosquitán 

 Chosquitán   La Unión  
 Posición del daño en los árboles   Posición del daño en los árboles  

Especie  
 Sin 
daño  Raíz y fuste 

 En el 
Fuste 
superior  

En la 
copa   Total 

 Sin 
daño   Raíz y fuste 

En el 
Fuste 
superior  

 En la 
copa   Total  

 Amapola             -                   -                   -                 -             -              -                     -                  -                 -                     -  
 Caoba             -               5.03                -                 -        5.03        9.26                   -                  -             4.63            13.89 
 Cedro             -                   -                   -                 -             -              -                     -                  -                 -                     -  
 Chico Zapote             -                   -                   -                 -             -              -                4.63                -             9.26            13.89 
 Canxán             -                   -             10.06               -       10.06            -                     -                  -                 -                     -  
 Malerio Blanco             -                   -                   -                 -             -              -                     -                  -                 -                     -  
 Malerio Colorado            -               5.03                -                 -        5.03            -                4.63           4.63           4.63            13.89 
 Manchiche         5.03                  -                   -            5.03    10.06            -                     -                  -             4.63              4.63 
 Pimienta             -                   -                   -                 -             -              -                     -                  -                 -                     -  
 Santa María         5.03              5.03                -                 -      10.06            -                     -             4.63               -                4.63 
 Total       10.06            15.08          10.06          5.03    40.23        9.26              9.26           9.26         23.15            50.93 
 Porcentaje       25.00            37.50          25.00        12.50  100.00      18.18            18.18         18.18         45.45          100.00 

En este tipo de disturbio los daños en la copa y en el fuste en la parte superior se hacen presentes 
debido a la tumba de los árboles, siendo el malerio colorado la especie mas afectada. 
 
Cuadro 15 Evaluación de la tumba de los árboles en las Unidades de manejo La Unión y Chosquitán 

Chosquitán La Unión 
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Caoba 4 1 0 0 0 0 0 5 1 3 0 0 1 0 0 5
Cedro 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Manchiche 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1
Santa María 1 2 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 3
Total 6 4 0 0 0 0 0 10 3 6 0 0 1 0 0 10

%      60.00      40.00           -           -           -                -           -    100.00 
     
30.00      60.00           -           -      10.00           -           -   100.00 

 
De acuerdo con la evaluación se tienen cortes bien realizados, lo cual tiene que ver en el 
rendimiento y calidad de madera con que cuentan las Unidades de Manejo. 
 
 
 
 



Cuadro 16 Altura de Tocón, unidades  de manejo la Unión y Chosquitán 

 Chosquitán   La Unión  
Especie  25-29.9 30-34.9 35-39.9 40-44.9 45-49.9  Total 25-29.9 30-34.9 35-39.9 40-44.9 45-49.9  Total

Caoba 1 3   1   5 1 2       3
Cedro           0 1       2 3
Manchiche 1 1       2         1 1
Santa Maria   2 1     3 1   2     3
Total 2 6 1 1 0 10 3 2 2 0 3 10

% 20 60 10 10 0 100 30 20 20 0 30 100
 

El porcentaje de árboles que superan los 30 cm de 
tumba se debe a podreduras en la base de los árboles los 
cuales son muy frecuentes en el caoba. La mayor parte 
de residuos especialmente en la especie de caoba fueron 
aprovechados, lamentablemente en la unidad de Manejo 
Chosquitán no se puedo extraer este tipo de sub 
productos los cuales se tienen tapados con guano en la 
bacadilla. 
 
Imagen 10. Protección de madera escuadrada en bacadilla unidad de manejo 
Chosquitán. 

En lo referente a la obstrucción de fuentes de agua se ha 
dejado las medidas de mitigación de acuerdo a los cuerpos de agua y se ha evitado tumbar en las 
proximidades a estos. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL  
 
a. Dimensión Social/Administrativa 

Imagen 11. Campamento El Pucteal, Unidad de Manejo La Unión Imagen 12. Campamento La Lagunita, Unidad de Manejo La 
Chosquitán  

 
Cuadro 17. Descripción de la calidad de Los campamentos 

Medida Sí No 
Letrinas     
Tratamiento de desechos (basura)     
Ubicación fuentes de agua 50 m     

Los campamentos se ubican en las cercanías al aprovechamiento forestal, y sobre todo cerca de 
las fuentes de agua que en esa parte son escasas, cada una de las medidas citas se le da 



mantenimiento tanto al manejo de desechos como las letrinas ya que el campamento es la central 
de cada una de las sociedades.  

b. Dimensión Productiva 
Cuadro 18 Volúmenes autorizados y transportados de la Unidad de Manejo La Unión y saldos  

Autorizado Transportado Saldo En Bacadilla 

N° Nombre 
común Nombre científico DMC 

(cm)  Comer
cial   Leña  Comer 

cial  
 Puntas y 

ramas 
 Madera 

escuadrada 
 Comer 

cial   Leña  Comer
cial  Leña 

1 Caoba Swietenia macrophylla 60    766.45  328.48     542.76       46.91         44.96    223.69    236.62   33.96   15.77 
2 Cedro Cedrella odorata 60      48.32     20.71       37.74       11.19           2.31      10.58        7.21         -       0.73 
3 Manchiche Lonchocarpus castilloi 50      22.91      9.82       23.23         5.93               -    -    0.32        3.89     2.49          -  
4 Santa María Callophyllum brasilense 50      81.85    35.08       66.85         3.78               -        15.00      31.30   12.01     1.90 

           919.53  394.09     670.58       67.81         47.26    248.95    279.02   48.46    18.40 

 
En este volumen hubo una sobrestimación de alturas por consecuente una sobreestimación en el 
volumen, en bacadilla aun quedan 48.46 m3 de madera comercial en rollo y 18.40 m3 de puntas y 
ramas. 
 
Cuadro 19 Volúmenes autorizados y transportados de la Unidad de Manejo Chosquitán y saldos 

  Autorizado Transportado Saldo En bacadilla 

 Nombre 
común 

  
Nombre científico 

DMC 
(cm) 

 Comer
cial   Leña  Comer

cial  
Puntas y 
ramas  

 Madera 
escuadrad

a  
 Come 

cial   Leña  Comer
cial  

 
Leña 

 Madera 
escuadrada 

Ramas y 
Puntas  

Caoba Swietenia macrophylla 60  587.76  251.90  158.00     593.42         47.11     429.76 - 388.63    40.12  7.24            48.66 
Cedro Cedrella odorata 60    29.69    12.72    10.07       33.95           2.37       19.62 -   23.60      2.88       -                2.18 
Jobillo Astronium graveolens 50      7.07      3.03           -           4.94               -           7.07 -     1.91           -         -              35.35 
Manchiche Lonchocarpus castilloi 50    78.03    33.44           -         84.98               -         78.03 -   51.54    10.82       -             4.98  
Pucte Bucida buceras 50    33.46    14.34           -         35.35               -         33.46 -   21.01      5.32       -     
Santa maria Callophyllum brasilense 50  169.00    72.43           -       134.98               -       169.00 -   62.55    36.18       -                    -   
        905.00  387.86           -       887.62         49.48     736.93 - 549.24    95.32  7.24           91.17 

 
Los sub productos o la madera escuadrada en esta Unidad de Manejo quedo en 94% en bacadilla, 
donde el volumen ha sido ya protegido con hojas de guano. 
 
Cuadro 20. Resumen del empleo de guías de transporte de vida silvestre maderable 

Guías asignadas Chosquitán La Unión 

 Guías utilizadas                119               105 
 Guías anuladas                  31                 45 
 Total de guías                150               150 

 
En las guías anuladas se incluyen las guías no empleadas. 
 
 
 
 



c. Ámbito Institucional 
Cuadro 21 Esquemas y coordenadas de las áreas de corta- 

Coordenadas UTM (NAD 27)

X Y
1 261720 1941710 5E+11 5.08184E+11
2 261720 1939210 5E+11 5.0753E+11
3 261720 1938880 5E+11 5.07056E+11
4 261520 1938880 5E+11 5.07056E+11
5 261520 1939310 5E+11 5.0678E+11
6 261320 1939310 5E+11 5.0678E+11
7 261320 1939510 5E+11 5.07027E+11
8 261420 1939510 5E+11 5.07027E+11
9 261420 1939710 5E+11 5.05721E+11

10 260720 1939710 5E+11 5.05139E+11
11 260420 1939710 5E+11 5.05139E+11
12 260420 1940210 6E+12 5.57344E+12 2.13E+09 ###
13 260220 1940210
14 260220 1940710
15 259720 1940710
16 259720 1940810
17 259520 1940810
18 259520 1941710
19 260020 1941710
20 260020 1941910
21 260120 1941910
22 260120 1942110
23 260020 1942110
24 260020 1942510
25 260120 1942510
26 260120 1942710
27 260320 1942710ANCIAS DEL AAA
28 260320 1943710 Lado Descripción Tipo2

29 260420 1943710 Norte: Brecha limite
30 260420 1943310
31 260620 1943310 Sur: Brecha
32 260620 1943510
33 260720 1943510 Este: Trocopas 
34 260720 1941710 Brecha limite
35 261720 1941710
36 261720 1939210
37 264320 1939210
38 264420 1939050
39 264490 1938920
40 261720 1938880

INFORMACIÓN  SOBRE EL ÁREA ANUAL DE APROVECHAMIENTO (AAA) 2004
UBICACIÓN DEL AAA1 POLIGONAL DEL AAA LABORANTES

PUNTOS

Oeste: Quinquenio 2 de la Unidad de Manejo

AAA 2002, Los Filemones y Unidad

U.M.Rio Chanchich y AAA 2003

de manejo
Unidad de Manejo La Union.

1938000

1939000

1940000

1941000

1942000

1943000

1944000

259000 260000 261000 262000 263000 264000 265000

Coordenadas UTM (NAD 27)
X Y

1 257860 1933009 #¡REF! #¡REF!
2 257860 1935509 #¡REF! #¡REF!
3 259860 1935509 #¡REF! #¡REF!
4 259860 1933009 #¡REF! #¡REF!
5 257860 1933009 #¡REF! #¡REF!

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

Productiva: 406.50 Protección: 93.50 Total: 500.00

Lado

Este: Bosque Productivo, primer quinquenio (estrato B, según
PGMF U.M. La Unión) Brecha

Oeste: Campamento Lagunita El Pucteal Brecha y camino

Norte: Área de Aprovechamiento Anual 2001 "El Mojado" Brecha

Sur: Camino que conduce al Campamento Las Cubetas Camino (trocopás)

SUPERFICIE (ha)

COLINDANCIAS DEL AAA
Descripción Tipo2

INFORMACIÓN  SOBRE EL ÁREA ANUAL DE APROVECHAMIENTO (AAA) CUSTOSEL
UBICACIÓN DEL AAA1 POLIGONAL DEL AAA

PUNTOS

1932500

1933000

1933500

1934000

1934500

1935000

1935500

1936000

257500 258000 258500 259000 259500 260000

 
Ambas áreas de corta se encuentras dentro del quinquenio establecido. 
 
Cuadro 22: Delimitación y señalización del área de corta anual 

Actividad Si No 
Delimitación     
Mojones temporales      
Mojones permanentes     
Referencias geográficas     

 
Las AAA 2004 fueron delimitados mediante una brecha de 1 
m de ancho, donde se removió la vegetación menor de 10 cm 
de dap, en cada vértice se dejo un estacón de madera rolliza, 
pintado en la punta de color rojo y cinta forestal donde se 
indica la referencia de esquinero. Se tomaron las referencias 
geográficas mediante el uso de un GPS, las cuales sirvieron 
de base para la elaboración de los mapas respectivos. 
Imagen 13. Monjón de la Unidad de Manejo Chosquitán 

 
 



Situación de los caminos terciarios o vías de arrastre 
Las longitudes de estos caminos se describen en el acepte de caminos terciarios, en las dos unidades de 
manejo no se realiza pre wineo. 
Cuadro 23. Descripción de tratamientos silviculturales 

Tratamiento  Si No 
Corte de lianas a los árboles de futura cosecha      
Tratamiento de liberación para Caoba y Cedro     
Tratamiento de liberación para todas las especies comerciales     
Enriquecimiento     
Muestreo de diagnostico Pendiente 

 
El corte de lianas se hace paralelo con el censo comercial, esto se hace tanto a árboles mayores al DMC 
como a futura cosecha. El enriquecimiento se realiza una vez terminada la extracción, la semilla es 
recogida paralelamente con el arrastre para su posterior siembra de manera directa. 
 
Cuadro 24 Cumplimiento de medidas de mitigación 

Aplicación en el 
campo 

No. 

Listado de medidas de mitigación Si No 
1 Corta de lianas de árboles aprovechables     
2 Disposición de basuras en áreas de tratamiento 

especial 
    

3 Limpieza de campamentos, bacadillas y 
caminos 

    

4 Prohibición de la cacería dentro la Unidad de 
Manejo 

    

5 Protección a habitats especiales de fauna 
silvestre 

    

6 Respeto a árboles semilleros, remanentes y 
protección 

    

7 Suspensión de actividades al inicio de época 
lluviosa 

    

8 Ubicación de letrinas lejos de fuentes de agua     
9 Zona de amortiguamiento a montículos (25 m)     
10 Zona de amortiguamiento de fuentes de agua 

(50-100 m) 
    

 
 



CONCLUSIONES  
 
La intensidad de daños en caminos secundarios, terciarios y claro varia en función del agente que 
causa el disturbio, en los primeros dos la intensidad no sobre pasa en un 80 al daño moderado, en 
cambio en la evaluación de claros los daños se intensifican dado a que no se puede tener un 100% 
de control sobre la velocidad y dirección de la caída de los árboles talados.  
 
Los agentes causante que ocasionan mayor disturbio son el paso de la maquinaria pesada en 
cuanto a caminos se refiere y la mayoría del daño se manifiesta en las raíces y fuste del árbol, sin 
embargo los daños ocasionados en la tala de árboles los daños se deben al aprovechamiento y el 
área afectada es la parte superior del fuste y muchas veces la copa. 
 
El tema de ancho de caminos es controversial dado que desde el punto de vista forestal las 
especies heliofitas necesitan mayor disturbio o mayor apertura de un claro, sin embargo desde el 
punto de vista económico y ecológico se debe tratar de cuasar el menor disturbio, el problema no 
radica en determinar quien tiene la razón, más bien se deben encaminar los esfuerzos para 
determinar el punto del equilibrio entre los entes interesados. 
 
El monitoreo no es con el animo de detectar las fallas o auditar, este es una herramienta para 
determinar las acciones correctivas de lo que estamos haciendo mal, como una medida es 
necesario el bloque Melchor de comenzar a trabajar con Pre-wineo. 
 

RECOMENDACIONES 

Aplicar tala dirigida no tumba dirigida en la mayoría de los casos, los concesionarios asumen que 
tala dirigida es simplemente que el alto del tocón no sobre pase los 30 cm, por lo cual es 
necesario reencaminar las capacitaciones sobre este tema en otros escenarios como lo son 
protección de la masa remanente, facilitación del arrastre.  
  
Es necesario que cada una de las partes involucradas en el tema de la regencia nos pongamos de 
acuerdo en lo que a monitoreo se refiere, ya que lamentablemente se esta invirtiendo diferentes 
recursos para obtener un mismo resultado y en la mayoría de los casos los que mayor recurso 
aportan son los concesionarios. 

Es necesario realizar los muestreos de diagnostico en las áreas intervenidas con anterioridad para 
ver cual es el comportamiento de estas en cuanto a la regeneración de especies de valor 
comercial. 
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INFORME DE MONITOREO & EVUALACION  
APROVECHAMIENTO FORESTAL 

UNIDAD DE MANEJO SAN ANDRES, PETEN 
 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
El presente documento constituye el Informe Final de Monitoreo y Evaluación del 

Aprovechamiento Forestal 2004 de la Unidad de Manejo San Andrès, Petèn, administrada por 
la Asociación Forestal Integral San Andrès, Peten AFISAP. La etapa de campo fue levantada 
con el apoyo del Tècnico de Campo, Gustavo Rodríguez, encargado de campo, personal de 
AfISAP, y parte de la Junta Directiva.   

 
La metodología aplicada fue basada en los lineamientos descritos en el Sistema de Monitoreo 
y Evaluación de desempeño en Unidades de Manejo de Bosque Natural en la RBM, propuesto 
por el Consejo Nacional de Areas Protegidas –CONAP– en el año 2002, el cual fue 
ampliamente discutido por diferentes organizaciones dedicadas al manejo forestal en la 
Reserva de Biosfera Maya –RBM-. 

 
La herramienta de monitoreo contempla la evaluación de aspectos de daños en la 

construcción de caminos y bacadillas, apertura de claros y en el tocón producto de la tumba de 
árboles, aspectos de suelo, agua, campamentos, etc; con el objeto de obtener una valoración de 
los ambientes afectados, estableciendo además el grado de impacto que se obtuvo y proponer 
medidas correctivas cuando el nivel de daño sobrepase los límites aprobados por el CONAP. 

 
Para evaluar la intensidad de daños se consideraron los árboles ≥ 10 cm de dap de las 

especies Altamente Comerciales (AAACOM), Actualmente Comerciales (ACTCOM) y No 
Maderables (NOMADE) descritas en la Sistema de Monitoreo del CONAP.  La evaluación se 
realizó en cada ambiente de perturbación provocado por el aprovechamiento forestal.   En el caso 
de la causa y posición de los daños se utilizaron los códigos descritos en el Sistema de Monitoreo 
del CONAP.  

 
Fue medida el área de 5 bacadillas construidas para el acopio de árboles del 

aprovechamiento, con el fin de establecer si cumplen con las medidas máximas y/o mínimas 
descritas en la herramienta de monitoreo; asimismo, los caminos secundarios y terciarios fueron 
evaluados mediante la medición de 10 segmentos de 50 m de largo cada uno, midiendo el ancho 
de caminos al inicio, al medio y al final, considerando también la evaluación de daños, presencia 
de residuos, desechos contaminantes, disturbios al suelo, entre otros aspectos. 

 
Los tocones fueron evaluados a través de la observación de los cortes de caída, altura y 

diámetro del tocón, así como la dirección de caída, para establecer si se aplicó la tumba dirigida y 
si existió daños a los árboles de futura cosecha o de especies de valor no maderable (Chicle y 
Pimienta, principalmente). 
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Finalmente se consideró otra información importante relacionada con la evaluación de 
campamentos, comparación del volumen autorizado Vrs. volumen final extraído y transportado, 
superficie y ubicación del área de corta anual, delimitación del compartimiento de corta, situación 
del pre-wineo, tratamientos silviculturales y cumplimiento de las medidas de mitigación descritas 
en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental –EIA–.  

 
 

2. OBJETIVOS 
 
2.1 Dar seguimiento a los lineamientos de monitoreo de los aprovechamientos forestales 

en las unidades de manejo en la RBM, los cuales se encuentran descritos en el Sistema 
de Monitoreo y Evaluación de desempeño en Unidades de Manejo de Bosque Natural 
en la RBM. 

 
2.2 Proponer acciones correctivas cuando se establezca que las actividades de 

aprovechamiento maderable provocan impactos significativos e irreversibles en el 
corto y mediano plazo al ambiente. 

 

3.    IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LOS CAMINOS PRIMARIOS 
 
3.1 Situación de los caminos primarios 

 
El camino primario utilizado es el que conduce hacia carmelita, de la cabecera municipal 
de San Andres, desviando hacia la colorada, el mantenimiento de mencionado camino es 
por parte del gobierno, teóricamente, aunque el mantenimiento de dicho camino desde 
elCruce La Colorada  lo realizò AFISAP y la empresa Giron hasta el Cruce Paxban en total 
abarca 105 kilòmetro.  El aval para el mantenimiento fue otorgado por CONAP-PETEN, el 
trabajo que se efectuò fuè básicamente remosiòn de lodo, no asi apertura de nuveo camino.  
 

 
3.2 Evaluación cuantitativa del camino primario 
 

El ancho promedio del camino promedio utilizado en el POA 2004 de AFISAP es de 
unos 7 metros, encontrando en partes de camino montañoso donde el ancho no supera los 4.5 
metros, así como en puntos de bajo donde observan anchos de hasta 10 metros; sin embargo, 
esta situación de anchura en los bajos obedece a la ampliación necesaria que se ha realizado 
por las condiciones de precipitación lluviosa en algunas temporadas de verano, donde se han 
suscitado lluvias que impiden el transporte forestal.  Sin embargo, actualmente no existe 
ampliación de caminos (desvíos), ya que se efectúa el transporte utilizando las rutas ya 
existentes.   
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En cuanto a derechos de vía se observa que no existe un intervalo uniforme que 
permita el paso de trailers y/o camiones en forma adecuada; sin embargo, se estima que éste se 
presenta a cada 500 m.  Existen puntos de pendientes fuertes donde se dificulta el transporte 
de madera; principalmente cuando los suelos se encuentran mojados por la acción de las 
lloviznas.   
 

4.  IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LOS CAMINOS 
SECUNDARIOS 

 
4.1 Situación de los caminos secundarios 
 

A diferencia de los caminos primarios, los secundarios tienen como función permitir el 
acceso al área de corta durante una anualidad. Una vez finalizado el aprovechamiento los 
caminos secundarios se abandonan y su superficie es utilizada para la regeneración natural. De 
acuerdo con el ciclo de corta previsto en el plan de manejo de AFISAP, este tipo de impacto se 
producirá una vez cada 40 años. 

 

La previsión de la construcción de los caminos secundarios se definió en el Plan 
Operativo Anual, donde se incluyeron los mapas de la red secundaria de caminos, que 
comprendía construir aproximadamente 9.7 Km., de los cuales finalmente se construyeron  9 
Km. La diferencia obedece a que al momento del trazo de caminos en el campo, se 
aprovecharon puntos donde existían ya caminos secundarios que pasaban por puntos más 
cortos y lo que minimizó la longitud final de los mismos. 

Para la construcción de caminos se utilizó un tractor de banda tipo Caterpillar 
(alquilado), cuyo ancho de cuchilla permite obtener caminos no mayores de 4 a 5 metros de 
ancho de rodadura.  Por las características de temporalidad de los caminos secundarios, no se 
contempló la hechura de cunetas, vados o realización de bancos de préstamo, ya que se 
construyen en época de verano y se cierran inmediatamente después del aprovechamiento. 

 
4.2 Evaluación cuantitativa caminos secundarios1

4.2.1   Ancho de caminos  

La dimensión encontrada para los caminos secundarios fue de 3.40 m de rodadura  y 1 
m de apertura de orilla por lado, por consiguiente se tiene un ancho total promedio de 5.40 m 
 

4.2.2 Intensidad, causa y posición de daños  

El mayor daño encontrado fue sobre la especie de pimienta  el cual fue de 5 ind/ha en 
un camino secundario, dañados por maquinaria pesada  lo cual representa un 12 % del daño en 
lo que respecta a raiz y copa versus un 75% de especies comerciales encontradas no dañas 

                                                 
1 Area muestrada: 0.17 ha (10 transectos de 50 m de largo x 4.0 m promedio c/u) 
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4.2.3 Superficie afectada  

Con base al cálculo de 9.7 Km. de caminos secundarios construidos (3.30 ha) se 
establece que comprende un 15 % respecto a los ambientes afectados (caminos primarios, 
terciarios, bacadillas, claros de tumba), lo cual representa un 0.39% afectado respecto al área 
total de aprovechamiento (850 ha). 

 
4.2.4 Evaluación del suelo  

En la evaluación del suelo se encontró solamente una categoría, según la metodología 
del CONAP y comprende el suelo con Materia Orgánica Removida y Suelo Expuesto, lo cual 
es característico en la construcción de caminos secundarios. 
 
4.2.5 Presencia de residuos  

Durante la evaluación no se encontraron residuos en los caminos secundarios. 
 
 
4.2.6 Obstrucción de fuentes de agua 

Durante el proceso de evaluación se estableció que la construcción de caminos 
secundarios no provocaron la obstrucción hacia fuentes de agua. 

 
4.2.7 Presencia de desechos contaminantes  

De manera general, se estableció que no se presentaron desechos contaminantes en los 
caminos secundarios.   

 

5.  IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LOS CAMINOS 
TERCIARIOS  

 
5.1 Situación de los caminos terciarios 

La construcción de caminos terciarios se realizó a través del método de Pre Wineo, 
haciendo uso de machetes y motosierras, para que permita el paso del Skidder, que tiene un 
ancho de unos 2.56 m.  El Skidder propio de la asociación. El árbol tumbado es enganchado al 
Skidder, el cual es arrastrado hasta la bacadilla. En cada viaje el Skidder arrastra considerando 
sus dimensiones de uno a dos árboles o trozas.  

 
El sistema de Pre-Wineo tiene como ventaja de que el impacto es mínimo, ya que el 

ancho de caminos oscila entre 2.5 a 3 metros, pero una desventaja es que no existe suficiente 
luz para realizar enriquecimiento de las especies heliófitas. 

 
 

5.2 Evaluación cuantitativa de los caminos terciarios2

                                                 
2 Area muestreada: 0.14 ha (10 transectos de 50 m de largo x 2.8 m  promedio c/u) 
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5.2.1   Ancho de caminos  

La dimensión promedio de los caminos terciarios fue de 2.56 m. 
 

5.2.2 Intensidad, causa y posición de daños  

Se encontrò un 50 % de àrboles comerciales muertos afectados  principalmente por 
maquinria pesada en lo que respecta al Skidder durante el transporte del sito de tumba hacia 
bacadilla en relaciòn a un 50 % no dañado, encontrandose un 20 % daño en copa y un 30 % en 
Raiz y fuste. 

 
5.2.3 Superficie afectada  

Con base al cálculo de 25 Km. de caminos terciarios construidos (6.4 ha) se establece 
que comprende un 29.85% respecto a los otros ambientes afectados (caminos primarios, 
secundarios y bacadillas, claros de tumba), lo cual representa un .75% afectado respecto al 
área total de aprovechamiento (850 ha). 
5.2.4 Evaluación del suelo  

En la evaluación del suelo se encontró solamente una categoría, según la metodología 
del CONAP y comprende el suelo con Materia Orgánica Removida pero en su lugar, lo cual se 
considera que no altera significativamente las estructura y composición del suelo intervenido. 
 
5.2.5 Presencia de residuos  

Durante la evaluación no se encontraron residuos en los caminos terciarios. 
 
5.2.6 Obstrucción de fuentes de agua 

La construcción de caminos terciarios no afectó en ningún momento la obstrucción de 
fuentes de agua, con base a la muestra evaluada. Haciendo mención que un puente temporal 
fue construido, utilizando árboles con huecos grandes encontrados dentro del  POA 2004 de 
manera longitudinal.    

 
5.2.7 Presencia de desechos contaminantes  

En los caminos terciarios no se presentaron desechos contaminantes, ya que el paso en 
los mismos es muy rápida y no amerita la permanencia de maquinaria o personas que puedan 
influir en la disposición de desechos contaminantes.  

 

6. IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE 
BACADILLAS 

 
6.1 Situación de las bacadillas 

La construcción de bacadillas implica la remoción de todo tipo de vegetación, tanto 
arbórea como arbustiva en el área ocupada por las mismas. El fin es crear una superficie 
limpia para proceder a concentrar las trozas.  Sin embargo, en la construcción de las mismas se 
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consideró la permanencia de árboles grandes de especies no maderables de importancia 
económica (principalmente chico zapote). 

 La maquinaria utilizada fue un tractor de banda , el cual removió el suelo y vegetación 
en el área designada para cada bacadilla, cuya ubicación se realizó inicialmente en gabinete 
con base a la distribución de árboles y posteriormente se redefinió en campo, con base a 
criterios de protección de montículos y de especies comerciales o vedadas para 
aprovechamiento maderable.  En cuanto al destronque de árboles en las bacadillas no se 
realizó en forma total, solamente de árboles demasiado grandes de especies no comerciales 
que se ubicaban en el área de la bacadilla. 

 Para el transporte de madera en bacadilla se utilizaron alternadamente trailers y 
camiones doble eje, quienes regularmente efectuaban un viaje por día, dada la longitud del 
trayecto del camino primario.  El trayecto desde el inicio del camino secundario hacia 
bacadillas cuenta con derecho de vía en los trayectos largos, por lo que no se consideró 
necesario coordinar la espera de camiones en caminos primarios sobre la entrada a los caminos 
secundarios.  

 

Afisap efectuò un enriquecimiento del àrea en cada uno de sus ambientes: bacadillas, a orillas 
del camino secundario y terciario, señalizándose con una pequeña vara. Solamente con la 
especie de caoba, a través de siembra directa.  

 
6.2 Evaluación de las bacadillas3

 
6.2.1 Superficie construida de bacadillas 
 

Cuadro No.  1: Número de bacadillas planificadas Vrs. bacadillas construidas 

Planificación Ejecución Bacadillas Superficie (m) Total (ha) Superficie (m) Total (ha) Diferencia

1 35X40 0.14 35X36 0.12 0.02 
2  35X40 0.14 30.4X30.5 0.09 0.05 
3 35X40 0.14 31X32 0.10 0.04 
4 35X40 0.14 34X34 0.12 0.02 
5 35X40 0.14 31X31 0.10 0.04 
6 35X40 0.14 33X42 0.14 0.00 
7 35X40 0.14 25X25           0.06 0.08 

TOTAL  0.98  0.73   
 
 
El área promedio disturbada fue de 1141 m2  equivalente a  0.12 ha. 
 
 
 
6.2.2 Intensidad, causa y posición de daños  

                                                 
3 Area evaluada: 5 bacadillas, con un área promedio de 0.12 ha cada una  
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El daño encontrado fuè mìnimo en especies comerciales  de diámetros de 10 cm  de las 
especies de chicozapote, pimienta, y principalmente madera secundaria.  La causa fue por la 
limpieza de la bacadilla por el tractor de banda. 

 
6.2.3 Superficie afectada  

Con base al cálculo de 7 bacadillas construidas (0.73 ha) se establece que comprende 
un 3.73% respecto a los otros ambientes afectados (caminos primarios, secundarios y 
terciarios, claros de tumba), lo cual representa un 0.09% afectado respecto al área total de 
aprovechamiento (850 ha). 

 
 

 
6.2.4 Evaluación del suelo  

En la evaluación del suelo se encontró solamente una categoría, según la metodología 
del CONAP y comprende el suelo con Materia Orgánica Removida y Suelo Expuesto, lo cual 
es normal en la construcción de bacadillas, ya que existe movimiento de partículas tanto por el 
paso del tractor de banda como en el arrastre de árboles. 
 
6.2.5 Presencia de residuos  

Durante la evaluación no se encontraron residuos en las bacadillas. 
 
6.2.6 Obstrucción de fuentes de agua 

La construcción de bacadillas no afectó en ningún momento la obstrucción de fuentes 
de agua, con base a la muestra evaluada. 

 
6.2.7 Presencia de desechos contaminantes  

Las 5 bacadillas evaluadas no mostraron signos de desechos contaminantes. 
 

7. IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA TUMBA DE ÁRBOLES 
 
7.1 Evaluación de claros de tumba 

7.1.1 Intensidad, causa y posición de daños 

El 20% correspondiò a àrboles muertos por la tumba , en relaciòn a un 50% de especies 

comerciales que no sufrieron ningún daño. Un 20% daño ligero y un  10 % daños severos. 

7.1.2 Superficie afectada  

Con base al cálculo de 197.93 m2 que teóricamente se afectada en cada claro por la 
caída de un árbol tumbado , se establece que se afectaron 10.95 ha, lo cual comprende un 
51.05% respecto a los otros ambientes afectados (caminos primarios, secundarios y terciarios, 
bacadillas), lo cual representa un 1.29% afectado respecto al área de  corta  (850 ha). 
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7.1.3 Evaluación del suelo  

En la evaluación del suelo no se encontró disturbio en el suelo, ya que la materia 
orgánica se encontraba en su lugar. 
 
 
7.1.4 Presencia de residuos  

Los residuos presentes en los sitios de tumba, corresponden a puntas y ramas que no 
son aprovechables, por lo que no se consideró la medición de los mismos. 
 
7.1.5 Obstrucción de fuentes de agua 

Con la tumba de árboles y la correspondiente apertura de claros no se presentó la 
obstrucción de fuentes de agua, con base a la muestra evaluada. 

 
7.1.6 Presencia de desechos contaminantes  

Los sitios de tumba no muestran desechos contaminantes. 
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7.1.7 Areas de protección 
 
Se realizó un recorrido alrededor del arroyo y se pudo comprobar que se le dio un área 
de protección de 30 metros por lado, estando debajo de la norma según Manual 
Forestal de Áreas Protegidas de CONAP, arroyos menores de 10 metros (Área de 
protección es de 20 metros por lado). 
 
 
 

 
Figura 1. Arroyo (ancho menor de 10 m).    Fig 2   Caoba de protección orilla del arroyo.  
 
Fuente: Proyecto BIOFOR    Fuente: Proyecto BIOFOR 
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7.2 Evaluación del tocón4

7.2.1 Evaluación del corte del tocón 
 
Cuadro 2:  Evaluación  del corte del tocòn  
 
ESPECIES 1 2 3 4 5 6 7 Total  
Cedro 1 1 0 0 0 0 0 2  
Caoba 3 1 0 0 0 0 0 4  
Sta. Maria 1 0 0 0 0 0 2 3  
Manchiche 0 0 0 0 0 0 0 0  
Total 5 2 0 0 0 0 2 9  
% 56 22 0 0 0 0 22 100  
 
   Codigo  de evaluaciòn 
 

1 Corte bien realizado, no se aprecian daños y la boca de caída esta bien orientada  
2 Corte bien realizado, no se aprecian daños pero la boca de caída no está bien orientada. 
3 Reventazón de fuste por caída sobre gamba  
4 Reventazón de la parte inferior del fuste por caída sobre obstáculo.  
5 Reventazón de la parte superior del fuste por caída sobre obstáculo.  
6 Astillamiento del fuste por cortes incompletos  
7 Corte malo pero no ocurre pérdida del producto.  

 
El 56%  de los àrboles corresponde al còdigo 1, significando corte bien realizado, no 
se aprecian daños y la boca de caida esta bien orientada,  el 22%  fue bien realizado, 
no se aprecian daños pero la boca de caida no esta bien orientada.  El 22%  fue mal 
tumbado. 
 
7.2.2 Evaluación de la altura de corte del tocón 
Cuadro No.  3: Evaluación de la altura del corte del tocón 

Especie  25-29.9 
30-
34.9 

35-
39.9

40-
44.9

45-
49.9 

 
Total

Cedro 0 2 0 0 0 2
Caoba 3 1 0 0 0 4
Sta. M 0 1 1 1 0 3
Manchi 0 0 0 0 0 0
Total 3 4 1 1 0 9
% 33.33 44.44 11.1 11.1 0 100

 

La altura promedio de corte fuè de 26 cm, catalogándose como muy bueno. 
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8. VALORACION DE LOS AMBIENTES AFECTADOS 

Cuadro No.  4: Valoración de impactos obtenidos por el aprovechamiento 

 

AMBIENTES MUESTRA (M2) totales afectada (m2) afectada (Ha.) por 
ambiente en el AAA 

CLAROS DE TUMBA 
                               
197.93  

                     
553.00  

              
109,455.29  

               
10.95  

              
51.05                  1.29  

CAMINOS SECUNDARIOS 
                                   
3.40  

                  
9,700.00  

               
32,980.00  

               
3.30  

              
15.38                 0.39  

CAMINOS TERCIARIOS 
                                   
2.56  

               
25,000.00  

               
64,000.00  

               
6.40  

             
29.85                 0.75  

Bacadilla 
                             
1,141.25  

                          
7.00  

                  
7,988.75  

               
0.80  

                
3.73                 0.09  

TOTAL                1,345.14      
                    
21.44  

            
100.00                 3.00  
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El mayor disturbio del aprovechamiento fue el claro de tumba, siendo del 51% , el menor fue 

la apertura de las bacadillas del 3.73% del total por ambiente. 
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9. INFORMACION ADICIONAL 
 
9.1 Dimensión Social/Administrativa 

 

Cuadro No.  6: Descripción de la calidad del campamento 

 Si No 
Letrinas      
Tratamiento de basura     
Ubicación fuentes de agua 50 m     

  

El campamento se ubica en un área relativamente cerca con relación al 
aprovechamiento forestal, ubicado aledaño a la fuente de agua más próximo al mismo. Existen 
letrinas adecuadas para el número de personas participantes en el POA.  Finalmente existe un 
tratamiento de basuras, que incluye la separación de las mismas con base a desechos orgánicos 
e inorgánicos. 

 
9.2 Dimensión Productiva 
 
INFORME DE EMISION DE GUIAS DE TRANSPORTE DE VIDA SILVESTRE 
MADERABLE 
 
 
Unidad de Manejo:    Unidad de Manejo San Andrés. 

No. de Licencia:   CFC 03-SA/ZUM/RBM-2004 

Representante Legal:  José Francisco Romero Muñoz 

Regente Forestal:    Ing. For. Angel Marco Tulio Rodas González.  

No. Registro For./CONAP:  En Trámite 

Técnico de campo:    T.U. Gustavo Rodríguez Ortiz. 

No. AAA: Sexto (6to)  Nombre: AAA-2,004 – El Bul-AFISAP  

No. Guías extendidas: 100  Emitidas: 72  Anuladas: 28 

 

NUMERACIÓN DE GUIAS: 

Lote 1 de: A09226 al A09250 

Lote 2 de: A09176 al A09200 

Lote 3 de: A09368 al A09375 

Lote 4 de: A09401 al A09442 
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APROVECHAMIENTO AUTORIZADO 
 
UNIDAD DE MANEJO SAN 
ANDRES 
  

APROVECHAMIENTO
AUTORIZADO 

   
    

  POA – 2004 – EL BUL   
Volúmen en m³
    

N. Común N. Técnico No. Arb. Troza P y R Total 
Caoba Swietenia macrophylla 272 505.90 216.81 722.71 
Cedro Cedrela odorata 71 173.11 74.19 247.30 
Santamaria Calophyllum brasiliense 107 242.45 103.91 346.36 
Manchiche Lonchocarpus castilloi 103 137.80 59.06 196.86 
TOTAL   553 1059.26 453.97 1513.23
 
 
 
VOLUMEN TRANSPORTADO: 
 

UNIDAD DE MANEJO SAN 
ANDRES 
  

VOLUMEN 
(M³) 
TRANSPORTA
DO 

  
    

  POA – 2004 – EL BUL   
  Volúmen en m³ 
    

N. Común N. Técnico No. Arb. Troza P y R Total 
Caoba Swietenia macrophylla 252 595.78 69.32 665.10 
Cedro Cedrela odorata 72 179.78 19.10 198.88 
Santamaria Calophyllum brasiliense 102 270.01 3.75 273.76 
Manchiche Lonchocarpus castilloi 101 205.72 0.00 205.72 
TOTAL   527 1251.29 92.17 1343.46 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Es importante mencionar que al momento de la emisión del primer lote de guías de transporte 
de madera, no se consideró; en algunas guías; el volumen de puntas y ramas, por lo que 
hacemos de su conocimiento que dicho volumen de puntas y ramas corresponden las guías 
siguientes; para la especie Caoba: A09227 (3.94 m³), A09237 (2.83 m³),  A09238 (1.36 m³), 
A09244 (3.42 m³), y A09245 (2.87 m³); para la especie Cedro: A09226 (1.46 m³), A09234 
(1.46 m³), A09236 (1.83 m³), A09237 (0.73 m³), A09238 (1.18 m³), A09248 (1.94 m³), 
A09250 (2.38 m³),  y A09176 (1.48 m³).  Posteriormente sí se consideró los metros cubicos de 
puntas y ramas, únicamente que no se especificó en el cuadro de volumenes, si no que se 
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anotaron en observaciones, esta cantidad se restó al volumen especificado en el cuadro, por 
ejemplo: La guía A09179, especifica un volumen de 11.94 m³, en observaciones se incluye un 
volumen de 0.89 m³ de puntas y ramas; en el cuadro de reporte de guias de transporte se indica 
de la siguiente manera: 11.05 m³ de troza y 0.89 m³ de puntas y ramas.
 
 
9.3 Ámbito Institucional 
 

Cuadro No.  10: Superficie y ubicación del Area de Corta Anual 

  Tamaño del Área de Corta 
Anual (ha) 

Corresponde al Sector Planificado 
(Si o No) 

PGM 1100.00 
Ejecutado 850 

Si 

 
El PGM establece que  el área de aprovechamiento para el 2004 sería de 1100 ha, 

mientras que la ejecución real fue de 850 ha, en aprovechamientos anteriores el àrea fue mayor 
que lo establecido en el PGM, repercutiendo en èste ùltimo. 
 

Cuadro No. 11: Delimitación y señalización del área de corta anual 

Situación Si No 
Delimitada X   
Mojones temporales  X   
Mojones permanentes   X 
Referencias geográficas X   

 
 . 
 

Cuadro No. 12: Situación de los caminos terciarios o vías de arrastre 

Situación de las vías de arrastre Longitud (km) 
Realización de pre-wineo 25 
No se realizó pre-wineo - 

 
Para la extracción de la madera desde los sitios de tumba hacia las bacadillas se ha 

utilizado el método de pre-wineo, consistente en aperturar un camino de 2.56 m de ancho en 
promedio utilizando machetes y motosierras, habiendo diseñado en gabinete la distribución 
espacial de los caminos y se hicieron las correcciones definitivas en el campo.  En total se 
aperturaron 25 Km. de vías o pistas de arrastre. 
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Cuadro No. 13: Descripción de tratamientos silviculturales 

Estado Si No 
Corte de lianas a los árboles de futura cosecha (*)  X  
Tratamiento de liberación para Caoba y Cedro   X 
Tratamiento de liberación para todas las especies comerciales   X 
Aplicación de otros tratamientos   X 
(*) Solamente se aplicó a árboles de futura cosecha con DAP mayores a 40 cm. 

 
No se aplicò liberación de lianas.  La disponibilidad económica no permite por el 

momento desarrollar liberación de especies primarias y otras comerciales presentes en las 
áreas intervenidas.  
 

Cuadro No. 14:Cumplimiento de medidas de mitigación 

Aplicación en el campoNo. Listado de medidas de mitigación 
Si No 

1 Corta de lianas de árboles aprovechables X   
2 Disposición de basuras en áreas de tratamiento especial X   
3 Limpieza de campamentos, bacadillas y caminos X   
4 Prohibición de la cacería dentro la Unidad de Manejo X   
5 Protección a habitats especiales de fauna silvestre X   
6 Respeto a árboles semilleros, remanentes y protección X   
7 Suspensión de actividades al inicio de época lluviosa X   
8 Ubicación de letrinas lejos de fuentes de agua X   
9 Zona de amortiguamiento a montículos (25 m) X   
10 Zona de amortiguamiento de fuentes de agua (50-100 m) X   

 
 
De manera general se establece que la Unidad de Manejo San Andrès, ha respetado el 
cumplimiento de las medidas mitigantes para minimizar los impactos de los aprovechamientos 
forestales. 
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10. CONCLUSIONES  

 
10.1 AFISAP, extrajo el 100% de su madera estipulada en el POA 2004, no quedando 

residuos ni ramas aprovechables. Cumplimiento en la determinación de los diámetros 
mínimos de corta. 

10.2 Se realizó corte lianas, pero se debe considerar la liberación de los árboles vecinos para 
que los árboles no queden trabados. 

10.3 La aplicación de tala dirigida fuè aceptable, aunque en algunos casos, se observó  la no  
aplicación de tala dirigida. Es importante tomar en cuenta que el promedio de altura 
del tocón fue menor de 26 cm, estando muy por debajo de la norma establecida (30 cm, 
altura tocón). 

10.4 Según la muestra levantada (10 árboles) la condición de la madera en  troza fue buena 
en un 40%, con rajadura 30%, y con saneo un 20 %. Esto hay que atribuirlo al sistema 
de tala aplicada, pero además hay que agregarle que el área es de bajos (se encontró 
pita floja y zacate huechal en algunas partes del área) donde la madera de caoba debido 
a esta condición muchas veces tiende a rajarse. 

10.5 Los claros de bacadilla cumplen la norma (bacadillas entre 3,000 a 4,000 m²), ya que 
las bacadillas  alcanzan un promedio de 1,141  m². 

10.6  Aprovechamiento de ramas y puntas, las cuales fueron arrastradas directamente a 
bacadillas transportada al aserradero. 

10.7  Los árboles semilleros cumplen con diámetro mínimo de corta, entre calidades 1,2 y 5.  

10.8 El ancho promedio de los caminos siendo: el secundario de 3.40 metros y el de arrastre 
de 2.56 m, aproximadamente.  

10.9 AFISAP anualmente realiza recolección de semilla de caoba y otras especies 
comerciales, aplicando el sistema silvicultural de enriquecimiento en las áreas 
aprovechables especialmente en orillas del camino secundario terciario y bacadillas. 

10.10 Además existe cumplimiento en áreas de protección. 

 

11. RECOMENDACIONES   

 
11.1 AFISAP, cuenta con suficientes tumbadores capacitados en tala dirigida, es importante 

considerarlos para la próxima cosecha, o bien se debe involucrar a uno de los ya 
capacitados, para que apoye directamente a los tumbadores que se integran, de esta 
manera se podrá contar con mayor personal capacitado a la hora de realizar dicha 
actividad.  

11.2 Otra consideración es contar con el equipo adecuado, como cuñas, motosierras O-38 la 
cual es más pequeña y fácil de manejar. 
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11.3 Porque se recomienda la tala dirigida: 

11.4  a. Menos pérdida de madera 

11.5  b. Mejores resultados a la hora de los monitoreos. 

11.6  c. Menos daño a vegetación remanente (semilleros y de futura cosecha). 

11.7 Se recomienda considerar en el transporte de trozas la cadena de custodia, el cual 
consiste en numerar la troza indicando el cuadrante, el número de árbol y número de 
troza (no olvidar que es una condicionante de SmartWood). 

11.8 Otra recomendación es actualizar los mapas en relación a los caminos, en aquellos 
casos donde se dieron cambios a la hora de trazarlos e informar de dichos cambios al 
CONAP. 

11.9 Continuar aplicando las técnicas de tumba dirigida, a fin de obtener mayores ventajas 
en aspectos de seguridad y de minimización de impactos al ambiente.  

11.10 Transportar en la época de verano, el volumen de madera de troza y leña, dejados en el 
camino, para aprovechamiento industrial y para evitar impactos al ambiente. 

11.11 Desarrollar un Muestreo Diagnóstico en el área intervenida para proponer tratamientos 
silviculturales que tiendan a mejorar la estructura boscosa, para futuros 
aprovechamientos. 

11.12  En el llenado de las guìas de transporte es importante separar el tipo de producto, 
respecto a fuste y ramas, para  no llegar al problema de sobregirar el volumen de fuste, y tener 
que pagar mayor impuesto. 



EMPRESA COMUNITARIA DE SERVICIOS DEL BOSQUE, S.A. 

UNIDAD DE MANEJO  CRUCE LA COLORADA 
 
 
 
 

INFORME DE MONITOREO & EVALUACION  
APROVECHAMIENTO FORESTAL 2004 

 
 
 

POR:    ANGEL RODAS GONZALEZ  
                                REGENTE FORESTAL RUTA  SAN ANDRES 

 
 

 
 
 
 
 
 

San Benito Petén, Julio de 2004 
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INFORME DE MONITOREO & EVUALACION  
APROVECHAMIENTO FORESTAL 

UNIDAD DE MANEJO CRUCE LA COLORADA 
 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
El presente documento constituye el Informe Final de Monitoreo y Evaluación del 

Aprovechamiento Forestal 2004 de la Unidad de Manejo, Cruce La Colorada  San Andrès, 
Petèn,. La etapa de campo fue levantada con el apoyo del Tècnico de Campo, Normandy 
Bonilla personal de campo,  y parte de la Junta Directiva.   

 
La metodología aplicada fue basada en los lineamientos descritos en el Sistema de Monitoreo 
y Evaluación de desempeño en Unidades de Manejo de Bosque Natural en la RBM, propuesto 
por el Consejo Nacional de Areas Protegidas –CONAP– en el año 2002, el cual fue 
ampliamente discutido por diferentes organizaciones dedicadas al manejo forestal en la 
Reserva de Biosfera Maya –RBM-. 

 
La herramienta de monitoreo contempla la evaluación de aspectos de daños en la 

construcción de caminos y bacadillas, apertura de claros y en el tocón producto de la tumba de 
árboles, aspectos de suelo, agua, campamentos, etc; con el objeto de obtener una valoración de 
los ambientes afectados, estableciendo además el grado de impacto que se obtuvo y proponer 
medidas correctivas cuando el nivel de daño sobrepase los límites aprobados por el CONAP. 

 
Para evaluar la intensidad de daños se consideraron los árboles ≥ 10 cm de dap de las 

especies Altamente Comerciales (AAACOM), Actualmente Comerciales (ACTCOM) y No 
Maderables (NOMADE) descritas en la Sistema de Monitoreo del CONAP.  La evaluación se 
realizó en cada ambiente de perturbación provocado por el aprovechamiento forestal.   En el caso 
de la causa y posición de los daños se utilizaron los códigos descritos en el Sistema de Monitoreo 
del CONAP.  

 
Fue medida el área de 2 bacadillas construidas para el acopio de árboles del 

aprovechamiento, con el fin de establecer si cumplen con las medidas máximas y/o mínimas 
descritas en la herramienta de monitoreo; asimismo, los caminos secundarios y terciarios fueron 
evaluados mediante la medición de 10 segmentos de 50 m de largo cada uno, midiendo el ancho 
de caminos al inicio, al medio y al final, considerando también la evaluación de daños, presencia 
de residuos, desechos contaminantes, disturbios al suelo, entre otros aspectos. 

 
Los tocones fueron evaluados a través de la observación de los cortes de caída, altura y 

diámetro del tocón, así como la dirección de caída, para establecer si se aplicó la tumba dirigida y 
si existió daños a los árboles de futura cosecha o de especies de valor no maderable (Chicle y 
Pimienta, principalmente). 

   
Finalmente se consideró otra información importante relacionada con la evaluación de 

campamentos, comparación del volumen autorizado Vrs. volumen final extraído y transportado, 
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superficie y ubicación del área de corta anual, delimitación del compartimiento de corta, situación 
del arrastre, tratamientos silviculturales y cumplimiento de las medidas de mitigación descritas en 
el respectivo Estudio de Impacto Ambiental –EIA–.  

 
 

2. OBJETIVOS 
 
2.1 Dar seguimiento a los lineamientos de monitoreo de los aprovechamientos forestales 

en las unidades de manejo en la RBM, los cuales se encuentran descritos en el Sistema 
de Monitoreo y Evaluación de desempeño en Unidades de Manejo de Bosque Natural 
en la RBM. 

 
2.2 Proponer acciones correctivas cuando se establezca que las actividades de 

aprovechamiento maderable provocan impactos significativos e irreversibles en el 
corto y mediano plazo al ambiente. 

 

3.    IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LOS CAMINOS PRIMARIOS 
 
3.1 Situación de los caminos primarios 

 
El camino primario utilizado es el que conduce de la cabecera municipal de San Andrès, 
Peten, hacia Carmelita, el tramo de la cabecera municipal de San Andrès, hasta el Cruce La 
Colorada , es el gobierno quien le da mantenimiento, para el acceso diario de sus 
comunidades. 
 
 
3.2 Evaluación cuantitativa del camino primario 
 
El camino principal utilizado es la carretera oficial utilizada por todas las comunidades que se 
encuentran en la ruta hacia Carmelita, teniendo un ancho promedio de 8 metros y un màximo 
de 15 metros 
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4.  IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LOS CAMINOS 
SECUNDARIOS 

 
4.1 Situación de los caminos secundarios 
 
 
A diferencia de los caminos primarios, los secundarios tienen como funciòn  permitir el 
acceso al àrea de corta anual, una vez finalizado el aprovechamiento los caminos 
secundarios se abandonan y su superficie es utilizada para regeneracion natural. 
 
 

La previsión de la construcción de los caminos secundarios se definió en el Plan 
Operativo Anual, donde se incluyeron los mapas de la red secundaria de caminos, que 
comprendía construir aproximadamente 5. Km. 

 
 

Para la construcción de caminos se utilizó un tractor de banda tipo Caterpillar D6, cuyo 
ancho de cuchilla permite obtener caminos no mayores de 4 a 5 metros de ancho de rodadura.  
Por las características de temporalidad de los caminos secundarios, no se contempló la hechura 
de cunetas, vados o realización de bancos de préstamo, ya que se construyen en época de 
verano y se cierran inmediatamente después del aprovechamiento. 

 
4.2 Evaluación cuantitativa caminos secundarios1

4.2.1   Ancho de caminos  

La dimensión encontrada para los caminos secundarios fue de 4.m e rodadura  y 1 m 
de apertura de orilla por lado, por consiguiente se tiene un ancho total promedio de 6.26 m 
 

4.2.2 Intensidad, causa y posición de daños  

Se encontrò un 9 % de especies comerciales muertas,  con daños en la copa y raíces . 
36% daño ligero y 54.55% de especies comerciales no dañadas. 

 
4.2.3 Superficie afectada  

Con base al cálculo de 4 Km. de caminos secundarios construidos (1.62 ha) se 
establece que comprende un 7 % respecto a los ambientes afectados (caminos primarios, 
terciarios, bacadillas, claros de tumba), lo cual representa un 0.35 % afectado respecto al área 
total de aprovechamiento (469 ha). 

 
 
 
 

                                                 
1 Area muestrada: 0.14 ha (10 transectos de 50 m de largo x 4.0 m promedio c/u) 
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4.2.4 Evaluación del suelo  

En la evaluación del suelo se encontró solamente una categoría, según la metodología 
del CONAP y comprende el suelo con Materia Orgánica Removida y Suelo Expuesto, lo cual 
es característico en la construcción de caminos secundarios. 
 
4.2.5 Presencia de residuos  

Durante la evaluación no se encontraron residuos en los caminos secundarios. 
 
 
4.2.6 Obstrucción de fuentes de agua 

Durante el proceso de evaluación se estableció que la construcción de caminos 
secundarios no provocaron la obstrucción hacia fuentes de agua. 

 
4.2.7 Presencia de desechos contaminantes  

De manera general, se estableció que no se presentaron desechos contaminantes en los 
caminos secundarios.   

 

5.  IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LOS CAMINOS 
TERCIARIOS  

 
5.1 Situación de los caminos terciarios 

La construcción de caminos terciarios se realizó con tractor de banda, en donde este 
machucaba el monte para la posterior penetración del Skider, previamente señalizado el 
camino por donde debìa efectuar el arrastre no efectuando pre-wineo, ya que la empresa 
compradora  Baren Comercial, es la metodología que utiliza en sus compras de madera. 
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5.2 Evaluación cuantitativa de los caminos terciarios2

5.2.1   Ancho de caminos  

La dimensión promedio de los caminos terciarios fue de 3.77 m 
 

5.2.2 Intensidad, causa y posición de daños  

50 % de las especies comerciales no presentan ningún tipo de impacto, versus un 50 % que 

presenta daño ligero en la raiz y el fuste. 

5.2.3 Superficie afectada  

Con base al cálculo de 30 Km. de caminos terciarios construidos (11 ha) se establece 
que comprende un 48% respecto a los otros ambientes afectados (caminos primarios, 
secundarios y bacadillas, claros de tumba), lo cual representa un 2.41.76% afectado respecto al 
área total de aprovechamiento (469 ha). 
5.2.4 Evaluación del suelo  

En la evaluación del suelo se encontró solamente una categoría, según la metodología 
del CONAP y comprende el suelo con Materia Orgánica Removida pero en su lugar, lo cual se 
considera que no altera significativamente las estructura y composición del suelo intervenido. 
 
5.2.5 Presencia de residuos  

Durante la evaluación no se encontraron residuos en los caminos terciarios. 
 

 
5.2.6 Obstrucción de fuentes de agua 

 
No hubo obstrucción de fuente de agua, haciendo mención que por su topografía es 

mínima las fuentes hídricas. 
 

5.2.7 Presencia de desechos contaminantes  

En los caminos terciarios no se presentaron desechos contaminantes, ya que el paso en 
los mismos es muy rápida y no amerita la permanencia de maquinaria o personas que puedan 
influir en la disposición de desechos contaminantes.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Area muestreada: 0.14 ha (10 transectos de 50 m de largo x 2.8 m  promedio c/u) 
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6. IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE 
BACADILLAS 

 
6.1 Situación de las bacadillas 

La construcción de bacadillas implica la remoción de todo tipo de vegetación, tanto 
arbórea como arbustiva en el área ocupada por las mismas. El fin es crear una superficie 
limpia para proceder a concentrar las trozas.  Sin embargo, en la construcción de las mismas se 
consideró la permanencia de árboles grandes de especies no maderables de importancia 
económica (principalmente chico zapote). 

 La maquinaria utilizada fue un tractor de banda , el cual removió el suelo y vegetación 
en el área designada para cada bacadilla, cuya ubicación se realizó inicialmente en gabinete 
con base a la distribución de árboles y posteriormente se redefinió en campo, con base a 
criterios de protección de montículos y de especies comerciales o vedadas para 
aprovechamiento maderable.  En cuanto al destronque de árboles en las bacadillas no se 
realizó en forma total, solamente de árboles demasiado grandes de especies no comerciales 
que se ubicaban en el área de la bacadilla. 

 Para el transporte de madera en bacadilla se utilizaron alternadamente  Trayles y 
caminones doble eje , en donde se hizo un remolque hacia la comunidad de la Colorada para 
su posteior traslado hacia el aserradero de Baren Comercial, en San Andrès.  

 

 

6.2 Evaluación de las bacadillas3
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6.2.1 Superficie construida de bacadillas 
 
 

Cuadro No.  1: Número de bacadillas planificadas Vrs. bacadillas construidas 

 
Planificado Ejecutado  

Bacadillas Superficie (m) Total (ha) Superficie (m) Total (ha) Diferencia
1 40x40 0.16 30X30 0.09 0.07 
2 40x40 0.16 30X30 0.09 0.07 
3 40x40 0.16 30X30 0.09 0.07 
4 40x40 0.16 30X35 0.11 0.02 

 
 
 
 
El Promedio por bacadilla fue de 878 m2 del total de  bacadillas.  El nùmero planificado fue el 
ejecutado, señalando que las 4 bacadillas tuvieron cierto cambio no sustancial en su ubicación 
por motivo de lugar estrategico y de mejor topografìa. 
 
   
 
6.2.2 Intensidad, causa y posición de daños  

El daño encontrado fuè mìnimo en especies comerciales  de diámetros de 10 cm  de las 
especies de chicozapote, pimienta, y principalmente madera secundaria.  La causa fue por la 
limpieza de la bacadilla por el tractor de banda. 

 
 
 
6.2.3 Superficie afectada  

Con base al cálculo de 4 bacadillas construidas (0.38 ha) se establece que comprende 
un 3.27 % respecto a los otros ambientes afectados (caminos primarios, secundarios y 
terciarios, claros de tumba), lo cual representa un 0.14% afectado respecto al área total de 
aprovechamiento (341 ha). 
 
6.2.4 Evaluación del suelo  

En la evaluación del suelo se encontró solamente una categoría, según la metodología 
del CONAP y comprende el suelo con Materia Orgánica Removida y Suelo Expuesto, lo cual 
es normal en la construcción de bacadillas, ya que existe movimiento de partículas tanto por el 
paso del tractor de banda como en el arrastre de árboles. 
 
6.2.5 Presencia de residuos  

Se encontraron  residuos, en donde la comuniad de La Colorada, estaba realizando el 
aprovechamiento de residuos  con motiserra. 
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6.2.6 Obstrucción de fuentes de agua 

La construcción de bacadillas no afectó en ningún momento la obstrucción de fuentes 
de agua, con base a la muestra evaluada. 

 
6.2.7 Presencia de desechos contaminantes  

No se encontró ningún contaminante. 
 

7. IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA TUMBA DE ÁRBOLES 
 
7.1 Evaluación de claros de tumba 

 

 

7.1.1 Intensidad, causa y posición de daños 

 Un 77% de las especies comerciales no sufrieron daño, y un 11 % de las especies 
comercial fue muerto. 
 
7.1.2 Superficie afectada  

Con base al cálculo de 183.97 m2  afectada en cada claro por la caída de un árbol 
tumbado , se establece que se afectaron 9 ha, lo cual comprende un 42% respecto a los otros 
ambientes afectados (caminos primarios, secundarios y terciarios, bacadillas), lo cual 
representa un 2.11 % afectado respecto al área de  corta  (469 ha). 
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7.1.3 Evaluación del suelo  

En la evaluación del suelo no se encontró disturbio en el suelo, ya que la materia 
orgánica se encontraba en su lugar. 
 
 
7.1.4 Presencia de residuos  

Los residuos presentes en los sitios de tumba, corresponden a puntas y ramas que 
fueron  aprovechados. 
 
7.1.5 Obstrucción de fuentes de agua 

Con la tumba de árboles y la correspondiente apertura de claros no se presentó la 
obstrucción de fuentes de agua, con base a la muestra evaluada. 

 
 

7.1.6 Presencia de desechos contaminantes  

Los sitios de tumba no muestran desechos contaminantes. 
 
7.2 Evaluación del tocón4

7.2.1 Evaluación del corte del tocón 
 

 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 



11 

Cuadro 2:  Evaluación  del corte del tocòn  
 
ESPECIES 1 2 3 4 5 6 7 Total 
Puctè 1 2 0 0 0 0 0 3 
Caoba 0 4 0 0 1 0 0 5 
Bàlsamo 0 1 0 0 0 0 0 1 
Manchiche 0 0 1 0 0 0 0 1 
Total 1 7 1 0 1 0 0 10 
%   10.00   70.00   10.00     -    10.00          -           -      100.00  
 
   Codigo  de evaluaciòn 
 

1 Corte bien realizado, no se aprecian daños y la boca de caída esta bien orientada  
2 Corte bien realizado, no se aprecian daños pero la boca de caída no está bien orientada. 
3 Reventazón de fuste por caída sobre gamba  
4 Reventazón de la parte inferior del fuste por caída sobre obstáculo.  
5 Reventazón de la parte superior del fuste por caída sobre obstáculo.  
6 Astillamiento del fuste por cortes incompletos  
7 Corte malo pero no ocurre pérdida del producto.  

 
El 70% se encuentra en còdigo 2, y 10%  fueron àrboles bien tumbados 
 
 
7.2.2 Evaluación de la altura de corte del tocón 
Cuadro No.  3: Evaluación de la altura del corte del tocón 

Especie  25-29.9 
30-
34.9 

35-
39.9 

40-
44.9 

45-
49.9  Total  

Puctè 1 1       2  
Caoba 2 1 1     4  
Bàlsamo   1     1 2  
Manchiche 1   1     2  
Total 4 3 2 0 1 10  
% 40 30 20 0 10 100  
        
 
La altura promedio fue de 25 cm, lo cual esta en el rango establecido . 

 

 
 
 
 
 
 



12 

8. VALORACION DE LOS AMBIENTES AFECTADOS 

Cuadro No.  4: Valoración de impactos obtenidos por el aprovechamiento 

Area total efectiva 469      

  AREA  Magnitudes Area total  Area total  (%) 
Afectado 

(%) 
Afectado 

AMBIENTES 
MUESTRA 
(M2) totales afectada 

(m2) afectada (Ha.) por 
ambiente en el AAA 

CLAROS DE TUMBA          183.97          539.00    99,159.83                     9.92     42.74            2.11 
CAMINOS 
SECUNDARIOS             4.06       4,000.00    16,240.00                     1.62       7.00            0.35 
CAMINOS TERCIARIOS             3.77     30,000.00  113,100.00                   11.31     48.75            2.41 
Bacadilla          878.69             4.00      3,514.76                     0.35       1.51            0.07 
TOTAL       1,070.49                       23.20    100.00            4.95 

 

 

 

Según se aprecia en el cuaro el mayor disturbio lo causa los caminos terciarios.. 

 

 

9. INFORMACION ADICIONAL 
 
9.1 Dimensión Social/Administrativa 

 

Cuadro No.  6: Descripción de la calidad del campamento 

 Si No 
Letrinas    Si   
Tratamiento de basura  Si   
Ubicación fuentes de agua 50 m  Si   

  

Si cumple con las medidas mínimas, puesto que la comunidad, si tienen campamento y aplican 
los criterios establecidos. 
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9.2 Dimensión Productiva 
 
 

Total autorizado Total transportado   

Volumen (m3) Volumen (m3) Por transportar Especie 
No. 
Arb. 

Troza  Leña Total 

No. 
Arb. 

Troza  Leña Total Troza  Leña   

Caoba 219 471.99 202.23 674.27 219 374.72 0 0 40 10   

Cedro 17 41.27 17.69 58.96 17 34.37 0 0 15 6   

Manchiche 74 96.85 41.51 138.36 74 85.19 0 0       
Santa 
María 18 36.59 15.68 52.27 18 28.25 0 0       

Mano 
Leon 71 114.75 49.18 163.93 0 0 0 0       

Amapola 13 44.01 16.86 62.87 0 0 0 0       

Pucté 184 408.22 174.95 583.17 184 295.93 0 0       

Jobillo 7 12.72 5.45 18.17 7 15.42 0 0       

Canxan 2 2.7 1.16 3.86 0 0 0 0       
Bálsamo 20 37 15.86 52.86 20 43.88 0 0       

TOTAL 625 1266.1 540.57 1808.72 539 877.76 0 0 55 16   

 
Aùn esta pendiente de transportar aproximadamente 55 m3 de troza y unos 16 m3 en relacion 
a residuos, puntas y ramas. 
 
 
9.3 Ámbito Institucional 
 

Cuadro No.  10: Superficie y ubicación del Area de Corta Anual 

  Tamaño del Área de Corta 
Anual (ha) 

Corresponde al Sector Planificado 
(Si o No) 

PGM  
Ejecutado 469 

Si 
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Cuadro No. 11: Delimitación y señalización del área de corta anual 

Situación Si No 
Delimitada X   
Mojones temporales  X   
Mojones permanentes   X 
Referencias geográficas X   

 
 . 
 

Cuadro No. 12: Situación de los caminos terciarios o vías de arrastre 

Situación de las vías de arrastre Longitud (km) 
Realización de pre-wineo  
No se realizó pre-wineo X 

 
El skider penetrò directamente en los caminos terciarios, previamente señalizado con cinta 
forestal  por donde debìa extraer los àrboles, con la ayuda de un tractor de banda D6 que 
machucaba la vegetación para prevenir daños a maquinaria. 
 
 

Cuadro No. 13: Descripción de tratamientos silviculturales 

Estado Si No 
Corte de lianas a los árboles de futura cosecha   X  
Tratamiento de liberación para Caoba y Cedro   X 
Tratamiento de liberación para todas las especies comerciales   X 
Aplicación de otros tratamientos   X 
 

 
 
 
No se aplicò liberación de lianas.  La disponibilidad económica no permite por el 

momento desarrollar liberación de especies primarias y otras comerciales presentes en las 
áreas intervenidas.  

Cuadro No. 14:Cumplimiento de medidas de mitigación 

Aplicación en el campoNo. Listado de medidas de mitigación 
Si No 

1 Corta de lianas de árboles aprovechables X  
2 Disposición de basuras en áreas de tratamiento especial  X 
3 Limpieza de campamentos, bacadillas y caminos  X 
4 Prohibición de la cacería dentro la Unidad de Manejo X   
5 Protección a habitats especiales de fauna silvestre X   
6 Respeto a árboles semilleros, remanentes y protección X   
7 Suspensión de actividades al inicio de época lluviosa X   
8 Ubicación de letrinas lejos de fuentes de agua X   
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9 Zona de amortiguamiento a montículos (25 m) X   
10 Zona de amortiguamiento de fuentes de agua (50-100 m) X   

 
 
De manera general se establece que la Unidad de Manejo , Cruce La Colorada ha respetado el 
cumplimiento de las medidas mitigantes para minimizar los impactos de los aprovechamientos 
forestales. 
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10. CONCLUSIONES  

 
10.1 Cumplimiento en la determinación de los diámetros mínimos de corta. 

10.2 Se realizó corte lianas. 

10.3 Aplicaiòn de  tala dirigida mìnima y el promedio de altura del tocón fue de 25 cm,  
casos. 

10.4  Los árboles semilleros cumplen con diámetro mínimo de corta, entre calidades 1,3 y 5.  

10.5 El ancho de los caminos estuvo entre 4 m para secundario y 3.77m  para terciario.  

10.6 Los claros de tumba cumplen la norma 

10.7 La Unidad de Manejo La Colorada, extrajo el 100% de su madera estipulada en el 
POA 2004,  se encontrò residuos, puntas y ramas, los cuales estan siendo aserrados con 
motosierra pendientes de transportar.. 

10.8 Los claros de bacadilla cumplen la norma (bacadillas entre 3,000 a 4,000 m²), ya que 
las bacadillas  alcanzan un promedio de 878 m2. 

10.9  Aprovechamiento de ramas puntas y residuos.  Los árboles semilleros cumplen con 
diámetro mínimo de corta, entre calidades 1,2,4 . 

. 

.  

11. RECOMENDACIONES   

 
11.1 Reforzar la pràctida de tala dirigida, a fin de obtener mayores ventajas en aspectos de 

seguridad y de minimización de impactos al ambiente.  

11.2 Otra recomendación es actualizar los mapas en relación a los caminos y bacadillas, en 
aquellos casos donde se dieron cambios a la hora de trazarlos e informar de dichos 
cambios al CONAP. 

11.3     En la Elaboración del POA tener mucho cuidado en la selección de los àrboles. 
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INFORME DE MONITOREO & EVUALACION  
APROVECHAMIENTO FORESTAL 

UNIDAD DE MANEJO LA COLORADA 
 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
El presente documento constituye el Informe Final de Monitoreo y Evaluación del 

Aprovechamiento Forestal 2004 de la Unidad de Manejo, La Colorada  San Andrès, Petèn,. La 
etapa de campo fue levantada con el apoyo del Tècnico de Campo, Normandy Bonilla 
personal de campo,  y parte de la Junta Directiva.   

 
La metodología aplicada fue basada en los lineamientos descritos en el Sistema de Monitoreo 
y Evaluación de desempeño en Unidades de Manejo de Bosque Natural en la RBM, propuesto 
por el Consejo Nacional de Areas Protegidas –CONAP– en el año 2002, el cual fue 
ampliamente discutido por diferentes organizaciones dedicadas al manejo forestal en la 
Reserva de Biosfera Maya –RBM-. 

 
La herramienta de monitoreo contempla la evaluación de aspectos de daños en la 

construcción de caminos y bacadillas, apertura de claros y en el tocón producto de la tumba de 
árboles, aspectos de suelo, agua, campamentos, etc; con el objeto de obtener una valoración de 
los ambientes afectados, estableciendo además el grado de impacto que se obtuvo y proponer 
medidas correctivas cuando el nivel de daño sobrepase los límites aprobados por el CONAP. 

 
Para evaluar la intensidad de daños se consideraron los árboles ≥ 10 cm de dap de las 

especies Altamente Comerciales (AAACOM), Actualmente Comerciales (ACTCOM) y No 
Maderables (NOMADE) descritas en la Sistema de Monitoreo del CONAP.  La evaluación se 
realizó en cada ambiente de perturbación provocado por el aprovechamiento forestal.   En el caso 
de la causa y posición de los daños se utilizaron los códigos descritos en el Sistema de Monitoreo 
del CONAP.  

 
Fue medida el área de 2 bacadillas construidas para el acopio de árboles del 

aprovechamiento, con el fin de establecer si cumplen con las medidas máximas y/o mínimas 
descritas en la herramienta de monitoreo; asimismo, los caminos secundarios y terciarios fueron 
evaluados mediante la medición de 10 segmentos de 50 m de largo cada uno, midiendo el ancho 
de caminos al inicio, al medio y al final, considerando también la evaluación de daños, presencia 
de residuos, desechos contaminantes, disturbios al suelo, entre otros aspectos. 

 
Los tocones fueron evaluados a través de la observación de los cortes de caída, altura y 

diámetro del tocón, así como la dirección de caída, para establecer si se aplicó la tumba dirigida y 
si existió daños a los árboles de futura cosecha o de especies de valor no maderable (Chicle y 
Pimienta, principalmente). 

   
Finalmente se consideró otra información importante relacionada con la evaluación de 

campamentos, comparación del volumen autorizado Vrs. volumen final extraído y transportado, 
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superficie y ubicación del área de corta anual, delimitación del compartimiento de corta, situación 
del arrastre, tratamientos silviculturales y cumplimiento de las medidas de mitigación descritas en 
el respectivo Estudio de Impacto Ambiental –EIA–.  

 
 

2. OBJETIVOS 
 
2.1 Dar seguimiento a los lineamientos de monitoreo de los aprovechamientos forestales 

en las unidades de manejo en la RBM, los cuales se encuentran descritos en el Sistema 
de Monitoreo y Evaluación de desempeño en Unidades de Manejo de Bosque Natural 
en la RBM. 

 
2.2 Proponer acciones correctivas cuando se establezca que las actividades de 

aprovechamiento maderable provocan impactos significativos e irreversibles en el 
corto y mediano plazo al ambiente. 

 

3.    IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LOS CAMINOS PRIMARIOS 
 
3.1 Situación de los caminos primarios 

 
El camino primario utilizado es el que conduce de la cabecera municipal de San Andrès, 
Peten, hacia la Ruta Paxban, el tramo de la cabecera municipal de San Andrès, hasta el 
Cruce La Colorada , es el gobierno quien le da mantenimiento, para el acceso diario de sus 
comunidades, en lo que respecta del Cruce a La Colorada, fue esta comunidad quien 
balastrò mencionado camino hasta la comunidad. De La Colorada hasta el punto de desvìo 
del aprovechamiento de La Colorada, son las tres concesiones que le dan mantenimiento 
(Afisap, Giròn, y la Colorada). 
 
 
3.2 Evaluación cuantitativa del camino primario 
 
El camino principal utilizado es la carretera oficial utilizada por todas las comunidades que se 
encuentran en la ruta hacia Carmelita, teniendo un ancho promedio de 8 metros y un màximo 
de 15 metros 
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4.  IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LOS CAMINOS 
SECUNDARIOS 

 
4.1 Situación de los caminos secundarios 
 

 
A diferencia de los caminos primarios, los secundarios tienen como funciòn  permitir el 
acceso al àrea de corta anual, una vez finalizado el aprovechamiento los caminos 
secundarios se abandonan y su superficie es utilizada para regeneracion natural. 
 
 

La previsión de la construcción de los caminos secundarios se definió en el Plan 
Operativo Anual, donde se incluyeron los mapas de la red secundaria de caminos, que 
comprendía construir aproximadamente 5. Km. 

 
 

Para la construcción de caminos se utilizó un tractor de banda tipo Caterpillar D6, cuyo 
ancho de cuchilla permite obtener caminos no mayores de 4 a 5 metros de ancho de rodadura.  
Por las características de temporalidad de los caminos secundarios, no se contempló la hechura 
de cunetas, vados o realización de bancos de préstamo, ya que se construyen en época de 
verano y se cierran inmediatamente después del aprovechamiento. 

 
4.2 Evaluación cuantitativa caminos secundarios1

4.2.1   Ancho de caminos  

La dimensión encontrada para los caminos secundarios fue de 4.26m e rodadura  y 1 m 
de apertura de orilla por lado, por consiguiente se tiene un ancho total promedio de 6.26 m 

                                                 
1 Area muestrada: 0.14 ha (10 transectos de 50 m de largo x 4.0 m promedio c/u) 
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4.2.2 Intensidad, causa y posición de daños  

Se encontrò un 9 % de especies comerciales muertas,  con daños en la copa y raíces . 
36% daño ligero y 54.55% de especies comerciales no dañadas. 

 
4.2.3 Superficie afectada  

Con base al cálculo de 5 Km. de caminos secundarios construidos (2.13 ha) se 
establece que comprende un 15 % respecto a los ambientes afectados (caminos primarios, 
terciarios, bacadillas, claros de tumba), lo cual representa un 0.62 % afectado respecto al área 
total de aprovechamiento (341 ha). 

 
4.2.4 Evaluación del suelo  

En la evaluación del suelo se encontró solamente una categoría, según la metodología 
del CONAP y comprende el suelo con Materia Orgánica Removida y Suelo Expuesto, lo cual 
es característico en la construcción de caminos secundarios. 
 
4.2.5 Presencia de residuos  

Durante la evaluación no se encontraron residuos en los caminos secundarios. 
 
 
4.2.6 Obstrucción de fuentes de agua 

Durante el proceso de evaluación se estableció que la construcción de caminos 
secundarios no provocaron la obstrucción hacia fuentes de agua. 

 
4.2.7 Presencia de desechos contaminantes  

De manera general, se estableció que no se presentaron desechos contaminantes en los 
caminos secundarios.   

 

5.  IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LOS CAMINOS 
TERCIARIOS  

 
5.1 Situación de los caminos terciarios 

La construcción de caminos terciarios se realizó con tractor de banda, en donde este 
machucaba el monte para la posterior penetración del Skider, previamente señalizado el 
camino por donde debìa efectuar el arrastre no efectuando pre-wineo, ya que la empresa 
compradora  Baren Comercial, es la metodología que utiliza en sus compras de madera. 
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5.2 Evaluación cuantitativa de los caminos terciarios2

 

5.2.1   Ancho de caminos  

La dimensión promedio de los caminos terciarios fue de 3.01 m 
 

5.2.2 Intensidad, causa y posición de daños  

Es interesante notar que segùn los resultados tabulados solamente un 20% de las especies 
comerciales sufriò un daño ligero en raìz y fuste, en relaciòn a un 80% que no sufriò   daño, lo 
cual demuestra que sì las vìas de arrastre en el encadenamiento   estan bien señalizadas con 
cinta forestal se puede reducir el impacto sobre la remanencia. 

 
5.2.3 Superficie afectada  

Con base al cálculo de 20 Km. de caminos terciarios construidos (6 ha) se establece 
que comprende un 42% respecto a los otros ambientes afectados (caminos primarios, 
secundarios y bacadillas, claros de tumba), lo cual representa un 1.76% afectado respecto al 
área total de aprovechamiento (120 ha). 
5.2.4 Evaluación del suelo  

                                                 
2 Area muestreada: 0.14 ha (10 transectos de 50 m de largo x 2.8 m  promedio c/u) 
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En la evaluación del suelo se encontró solamente una categoría, según la metodología 
del CONAP y comprende el suelo con Materia Orgánica Removida pero en su lugar, lo cual se 
considera que no altera significativamente las estructura y composición del suelo intervenido. 
 
5.2.5 Presencia de residuos  

Durante la evaluación no se encontraron residuos en los caminos terciarios. 
 

 
5.2.6 Obstrucción de fuentes de agua 

 
No hubo obstrucción de fuente de agua, haciendo mención que por su topografía es 

mínima las fuentes hídricas. 
 

5.2.7 Presencia de desechos contaminantes  

En los caminos terciarios no se presentaron desechos contaminantes, ya que el paso en 
los mismos es muy rápida y no amerita la permanencia de maquinaria o personas que puedan 
influir en la disposición de desechos contaminantes.  

 

6. IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE 
BACADILLAS 

 
6.1 Situación de las bacadillas 

La construcción de bacadillas implica la remoción de todo tipo de vegetación, tanto 
arbórea como arbustiva en el área ocupada por las mismas. El fin es crear una superficie 
limpia para proceder a concentrar las trozas.  Sin embargo, en la construcción de las mismas se 
consideró la permanencia de árboles grandes de especies no maderables de importancia 
económica (principalmente chico zapote). 

 La maquinaria utilizada fue un tractor de banda , el cual removió el suelo y vegetación 
en el área designada para cada bacadilla, cuya ubicación se realizó inicialmente en gabinete 
con base a la distribución de árboles y posteriormente se redefinió en campo, con base a 
criterios de protección de montículos y de especies comerciales o vedadas para 
aprovechamiento maderable.  En cuanto al destronque de árboles en las bacadillas no se 
realizó en forma total, solamente de árboles demasiado grandes de especies no comerciales 
que se ubicaban en el área de la bacadilla. 

 Para el transporte de madera en bacadilla se utilizaron alternadamente  Trayles y 
caminones doble eje , en donde se hizo un remolque hacia la comunidad de la Colorada para 
su posteior traslado hacia el aserradero de Baren Comercial, en San Andrès.  
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6.2 Evaluación de las bacadillas3

 
6.2.1 Superficie construida de bacadillas 
 
 

Cuadro No.  1: Número de bacadillas planificadas Vrs. bacadillas construidas 

 
        

Planificado Ejecutado  

Bacadillas Superficie (m) 
Total 
(ha) Superficie (m) Total (ha) Diferencia

1 40X40 0.16 19x75 0.14 0.02 
2 40X40 0.16 30x29 0.08 0.08 
3 40X40 0.16 30x25 0.07 0.08 
4 40X40 0.16 30x30 0.09 0.08 

TOTAL                0.38   
 
 
 
 
El Promedio por bacadilla fue de 1,155 m2 del total de  bacadillas.  El nùmero planificado fue 
el ejecutado, señalando que las 4 bacadillas tuvieron cierto cambio no sustancial en su 
ubicación por motivo de lugar estrategico y de mejor topografìa. 
 
   
 
6.2.2 Intensidad, causa y posición de daños  

El daño encontrado fuè mìnimo en especies comerciales  de diámetros de 10 cm  de las 
especies de chicozapote, pimienta, y principalmente madera secundaria.  La causa fue por la 
limpieza de la bacadilla por el tractor de banda. 

 
 
 
6.2.3 Superficie afectada  

Con base al cálculo de 4 bacadillas construidas (0.38 ha) se establece que comprende 
un 3.27 % respecto a los otros ambientes afectados (caminos primarios, secundarios y 
terciarios, claros de tumba), lo cual representa un 0.14% afectado respecto al área total de 
aprovechamiento (341 ha). 
 
6.2.4 Evaluación del suelo  

En la evaluación del suelo se encontró solamente una categoría, según la metodología 
del CONAP y comprende el suelo con Materia Orgánica Removida y Suelo Expuesto, lo cual 
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es normal en la construcción de bacadillas, ya que existe movimiento de partículas tanto por el 
paso del tractor de banda como en el arrastre de árboles. 
 
6.2.5 Presencia de residuos  

Se encontraron  residuos, en donde la comuniad de La Colorada, estaba realizando el 
aprovechamiento de residuos  con motiserra. 
 

6.2.6 Obstrucción de fuentes de agua 

La construcción de bacadillas no afectó en ningún momento la obstrucción de fuentes 
de agua, con base a la muestra evaluada. 

 
6.2.7 Presencia de desechos contaminantes  

Se encontraron 3 botes plásticos en 1 bacadilla. 

7. IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA TUMBA DE ÁRBOLES 
 
7.1 Evaluación de claros de tumba 

7.1.1 Intensidad, causa y posición de daños 

 Un 42% de las especies comerciales sufrieron daño, lo cual indica que se debe tener  
 Mucho mas cuidado en la remanencia, los daños fueron especialmente 
 
7.1.2 Superficie afectada  

Con base al cálculo de 205.46 m2  afectada en cada claro por la caída de un árbol 
tumbado , se establece que se afectaron 5.53 ha, lo cual comprende un 39% respecto a los 
otros ambientes afectados (caminos primarios, secundarios y terciarios, bacadillas), lo cual 
representa un 1.62 % afectado respecto al área de  corta  (341 ha). 

 
7.1.3 Evaluación del suelo  

En la evaluación del suelo no se encontró disturbio en el suelo, ya que la materia 
orgánica se encontraba en su lugar. 
 
 
7.1.4 Presencia de residuos  

Los residuos presentes en los sitios de tumba, corresponden a puntas y ramas que 
fueron  aprovechados. 
 
7.1.5 Obstrucción de fuentes de agua 

Con la tumba de árboles y la correspondiente apertura de claros no se presentó la 
obstrucción de fuentes de agua, con base a la muestra evaluada. 

 
 



10 

7.1.6 Presencia de desechos contaminantes  

Los sitios de tumba no muestran desechos contaminantes. 
 
7.2 Evaluación del tocón4

7.2.1 Evaluación del corte del tocón 
 
Cuadro 2:  Evaluación  del corte del tocòn  
 
ESPECIES 1 2 3 4 5 6 7 Total 
Cedro 0 1 0 0 0 0 0 1 
Caoba 0 4 0 0 0 0 0 4 
Danto 0 2 0 0 0 0 0 2 
Manchiche 0 0 1 0 0 0 0 1 
Santa 
María 0 1 1 0 0 0 0 2 
Total 0 8 2 0 0 0 0 10 
%        -      80.00     20.00        -          -            -         -     100.00  
 
   Codigo  de evaluaciòn 
 

1 Corte bien realizado, no se aprecian daños y la boca de caída esta bien orientada  
2 Corte bien realizado, no se aprecian daños pero la boca de caída no está bien orientada. 
3 Reventazón de fuste por caída sobre gamba  
4 Reventazón de la parte inferior del fuste por caída sobre obstáculo.  
5 Reventazón de la parte superior del fuste por caída sobre obstáculo.  
6 Astillamiento del fuste por cortes incompletos  
7 Corte malo pero no ocurre pérdida del producto.  

 
El 80%  esta bien realizado, aunque la boca de caida no esta bien orientada, un 20% 
presente reventazon a la hora de la caida, lo cual indica que debe tener mayor 
cuidado. 
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7.2.2 Evaluación de la altura de corte del tocón 
Cuadro No.  3: Evaluación de la altura del corte del tocón 

Especie  25-29.9 30-34.9 
35-
39.9 40-44.9 

45-
49.9  Total 

Cedro 1         1
Caoba 1   2 1   4
Danto   1   1   2
Manchiche   1       1
Santa 
María 1 1 0 0 0 2
Total 3 3 2 2   10
% 30 30 20 20   100
 
La altura promedio fue de 30 cm, lo cual esta en el rango establecido . 

8. VALORACION DE LOS AMBIENTES AFECTADOS 

Cuadro No.  4: Valoración de impactos obtenidos por el aprovechamiento 

Area total efectiva 341.41      

  AREA  Magnitudes Area total  Area total  (%) 
Afectado 

(%) 
Afectado 

AMBIENTES 
MUESTRA 
(M2) totales afectada 

(m2) 
afectada 

(Ha.) 
por 
ambiente en el AAA 

CLAROS DE TUMBA     205.46         269.00       55,268.74               5.53         39.09              1.62 
CAMINOS 
SECUNDARIOS         4.26      5,000.00       21,300.00               2.13         15.06              0.62 
CAMINOS TERCIARIOS         3.01     20,000.00      60,208.33               6.02         42.58              1.76 
Bacadilla   1,155.00             4.00         4,620.00               0.46           3.27              0.14 
TOTAL   1,367.73                   14.14        100.00              4.14 
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Según se aprecia en la gràfica el mayor disturbio lo provocò los claros de tumba, siendo 3.74 

ha con un total impactado de 7 ha. 

 

 

9. INFORMACION ADICIONAL 
 
9.1 Dimensión Social/Administrativa 

 

Cuadro No.  6: Descripción de la calidad del campamento 

 Si No 
Letrinas    Si   
Tratamiento de basura  Si   
Ubicación fuentes de agua 50 m  Si   

  

Si cumple con las medidas mínimas, puesto que la comunidad, si tienen campamento y aplican 
los criterios establecidos. 
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9.2 Dimensión Productiva 
 
 

Total autorizado Total transportado Por Transportar 

Volumen (m3) Volumen (m3) Vol. M3 Especie 
No. 
Arb. 

Troza  Leña Total 
No. Arb. 

Troza  Leña Total Troza Leña   

Amapola 33 93.1 42.04 140.14 22 35.28 0 35.28       

Caoba 57 218.1 93.47 311.57 57 146.01 0 146.01 20 10   

Cedro 60 261.5 112.07 373.57 60 262.46 0 262.46 15 10   

Danto 47 188 80.57 268.57 47 133.1 0 133.1 10 3   

Jobillo 30 64 27.43 91.43 30 30.51 0 30.51 6 4   

Manchiche 15 33 14.14 47.14 15 34.99 0 34.99 6 2   

Mano Leon 7 15.7 6.73 22.43 4 5.7 0 5.7       
Pucté 11 34.9 14.96 49.86 11 29.26 0 29.26       
Santa Maria 27 116.8 50.06 166.86 27 71.29 0 71.29 15 2   
Canxan 1 3 1.29 4.29 0 0 0 0       

TOTAL 288 1028.1 442.76 1475.86 273 748.6 0 748.6 72 31   

 
 
Aùn esta pendiente de transportar aproximadamente 72 m3 de troza y unos 31 m3 en relacion 
a residuos, puntas y ramas. 
 
 
 
9.3 Ámbito Institucional 
 

Cuadro No.  10: Superficie y ubicación del Area de Corta Anual 

  Tamaño del Área de Corta 
Anual (ha) 

Corresponde al Sector Planificado 
(Si o No) 

PGM  
Ejecutado 341 Si 
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Cuadro No. 11: Delimitación y señalización del área de corta anual 

Situación Si No 
Delimitada X   
Mojones temporales  X   
Mojones permanentes   X 
Referencias geográficas X   

 
 . 
 

Cuadro No. 12: Situación de los caminos terciarios o vías de arrastre 

Situación de las vías de arrastre Longitud (km) 
Realización de pre-wineo  
No se realizó pre-wineo X 

 
El skider penetrò directamente en los caminos terciarios, previamente señalizado con cinta 
forestal  por donde debìa extraer los àrboles, con la ayuda de un tractor de banda D6 que 
machucaba la vegetación para prevenir daños a maquinaria. 
 
 

Cuadro No. 13: Descripción de tratamientos silviculturales 

Estado Si No 
Corte de lianas a los árboles de futura cosecha   X  
Tratamiento de liberación para Caoba y Cedro   X 
Tratamiento de liberación para todas las especies comerciales   X 
Aplicación de otros tratamientos   X 
 

 
No se aplicò liberación de lianas.  La disponibilidad económica no permite por el 

momento desarrollar liberación de especies primarias y otras comerciales presentes en las 
áreas intervenidas.  
 

Cuadro No. 14:Cumplimiento de medidas de mitigación 

Aplicación en el campoNo. Listado de medidas de mitigación 
Si No 

1 Corta de lianas de árboles aprovechables  X 
2 Disposición de basuras en áreas de tratamiento especial  X 
3 Limpieza de campamentos, bacadillas y caminos  X 
4 Prohibición de la cacería dentro la Unidad de Manejo X   
5 Protección a habitats especiales de fauna silvestre X   
6 Respeto a árboles semilleros, remanentes y protección X   
7 Suspensión de actividades al inicio de época lluviosa X   
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8 Ubicación de letrinas lejos de fuentes de agua X   
9 Zona de amortiguamiento a montículos (25 m) X   
10 Zona de amortiguamiento de fuentes de agua (50-100 m) X   

 
 
De manera general se establece que la Unidad de Manejo , La Colorada ha respetado el 
cumplimiento de las medidas mitigantes para minimizar los impactos de los aprovechamientos 
forestales. 
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10. CONCLUSIONES  

 
10.1 La Unidad de Manejo La Colorada, extrajo el 100% de su madera estipulada en el 

POA 2004,  se encontrò residuos, puntas y ramas, los cuales estan siendo aserrados con 
motosierra pendientes de transportar. 

10.2 Mìnimo  corte de lianas. 

10.3 La aplicación de tala dirigida fuè regular, lo cual indica que para el próximo año hay 
que poner especial atención a la tala dirigida. La altura promedio del  tocón fue de 30 
cm lo cual esta dentro del rango permisible. 

10.4 Los claros de bacadilla cumplen la norma (bacadillas entre 3,000 a 4,000 m²), ya que 
las bacadillas  alcanzan un promedio de 1,155  m². 

10.5  Aprovechamiento de ramas puntas y residuos.  Los árboles semilleros cumplen con 
diámetro mínimo de corta, entre calidades 1,2 . 

Nota: 

Los àrboles nùmero: 6 de la especie de manchice del cuadrante A  y Nùmero 
4 de la especie de caoba del mismo cuadrante estaban asignados como remanentes 
y por error fueron tumbados, esto obedece a la confusiòn en la correcciòn final  
del mapa de àrboles a aprovechar. Contrariamente fueron dejados los àrboles: Nùmero  
14 cedro, 19 amapola, 8 Amapola, 6 amapola, 4 Danto, 1 Jobillo, y 2 Danto del Cuadrante D 
cuadrantes muy 
cercanos. 
 

  

10.6 El ancho promedio de los caminos siendo: el secundario de 4.26 metros y el de arrastre 
de 3 m, aproximadamente. .  

10.7 La Colorada en el año 2004 ha efectuado un enriquecimiento, para compensar daños, en 
el camino secundario.  

 

11. RECOMENDACIONES   

 
11.1 Reforzar la pràctida de tala dirigida, a fin de obtener mayores ventajas en aspectos de 

seguridad y de minimización de impactos al ambiente.  

11.2 Tener mucho cuidado para el pròximo año en las correcciones finales de los àrboles a 
extraer y principalmente los remanentes. 

11.3 Otra recomendación es actualizar los mapas en relación a los caminos y bacadillas, en 
aquellos casos donde se dieron cambios a la hora de trazarlos e informar de dichos 
cambios al CONAP. 
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INFORME DE MONITOREO & EVUALACION  
APROVECHAMIENTO FORESTAL 

UNIDAD DE MANEJO, SAN MIGUEL, LA PALOTADA.  
 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
El presente documento constituye el Informe Final de Monitoreo y Evaluación del 

Aprovechamiento Forestal 2004 de la Unidad de Manejo de Miguel, La Palotada, San Andrès, 
Petèn,. La etapa de campo fue levantada con el apoyo del Tècnico de Campo, Ronaldo Mazà, 
personal de campo,  y parte de la Junta Directiva.   

 
La metodología aplicada fue basada en los lineamientos descritos en el Sistema de Monitoreo 
y Evaluación de desempeño en Unidades de Manejo de Bosque Natural en la RBM, propuesto 
por el Consejo Nacional de Areas Protegidas –CONAP– en el año 2002, el cual fue 
ampliamente discutido por diferentes organizaciones dedicadas al manejo forestal en la 
Reserva de Biosfera Maya –RBM-. 

 
La herramienta de monitoreo contempla la evaluación de aspectos de daños en la 

construcción de caminos y bacadillas, apertura de claros y en el tocón producto de la tumba de 
árboles, aspectos de suelo, agua, campamentos, etc; con el objeto de obtener una valoración de 
los ambientes afectados, estableciendo además el grado de impacto que se obtuvo y proponer 
medidas correctivas cuando el nivel de daño sobrepase los límites aprobados por el CONAP. 

 
Para evaluar la intensidad de daños se consideraron los árboles ≥ 10 cm de dap de las 

especies Altamente Comerciales (AAACOM), Actualmente Comerciales (ACTCOM) y No 
Maderables (NOMADE) descritas en la Sistema de Monitoreo del CONAP.  La evaluación se 
realizó en cada ambiente de perturbación provocado por el aprovechamiento forestal.   En el caso 
de la causa y posición de los daños se utilizaron los códigos descritos en el Sistema de Monitoreo 
del CONAP.  

 
Fue medida el área de 2 bacadillas construidas para el acopio de árboles del 

aprovechamiento, con el fin de establecer si cumplen con las medidas máximas y/o mínimas 
descritas en la herramienta de monitoreo; asimismo, los caminos secundarios y terciarios fueron 
evaluados mediante la medición de 10 segmentos de 50 m de largo cada uno, midiendo el ancho 
de caminos al inicio, al medio y al final, considerando también la evaluación de daños, presencia 
de residuos, desechos contaminantes, disturbios al suelo, entre otros aspectos. 

 
Los tocones fueron evaluados a través de la observación de los cortes de caída, altura y 

diámetro del tocón, así como la dirección de caída, para establecer si se aplicó la tumba dirigida y 
si existió daños a los árboles de futura cosecha o de especies de valor no maderable (Chicle y 
Pimienta, principalmente). 

   
Finalmente se consideró otra información importante relacionada con la evaluación de 

campamentos, comparación del volumen autorizado Vrs. volumen final extraído y transportado, 
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superficie y ubicación del área de corta anual, delimitación del compartimiento de corta, situación 
del arrastre, tratamientos silviculturales y cumplimiento de las medidas de mitigación descritas en 
el respectivo Estudio de Impacto Ambiental –EIA–.  

 
 

2. OBJETIVOS 
 
2.1 Dar seguimiento a los lineamientos de monitoreo de los aprovechamientos forestales 

en las unidades de manejo en la RBM, los cuales se encuentran descritos en el Sistema 
de Monitoreo y Evaluación de desempeño en Unidades de Manejo de Bosque Natural 
en la RBM. 

 
2.2 Proponer acciones correctivas cuando se establezca que las actividades de 

aprovechamiento maderable provocan impactos significativos e irreversibles en el 
corto y mediano plazo al ambiente. 

 

3.    IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LOS CAMINOS PRIMARIOS 
 
3.1 Situación de los caminos primarios 

 
El camino primario utilizado es el que conduce de la cabecera departamental hacia 
carmelita,  desviando en la comunidad  de San Miguel, La Palotada, el mantenimiento de 
mencionado camino es por parte del gobierno, el desvìo hacia el àrea de aprovechamiento 
fue aperturada por la empresa compradora Aserradero San Nicolàs S.A . El camino 
primario cubre aproximadamente 50 kilòmetros. 
  
 
3.2 Evaluación cuantitativa del camino primario 
 
El camino principal utilizado es la carretera oficial utilizada por todas las comunidades que se 
encuentran en la ruta hacia Carmelita, teniendo un ancho promedio de 8 metros y un màximo 
de 15 metros 
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4.  IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LOS CAMINOS 
SECUNDARIOS 

 
4.1 Situación de los caminos secundarios 
 

A diferencia de los 
caminos primarios, los secundarios tienen como funciòn  permitir el acceso al àrea de corta 
anual, una vez finalizado el aprovechamiento los caminos secundarios se abandonan y su 
superficie es utilizada para regeneracion natural. 
 
 

La previsión de la construcción de los caminos secundarios se definió en el Plan 
Operativo Anual, donde se incluyeron los mapas de la red secundaria de caminos, que 
comprendía construir aproximadamente 5.5 Km. 

 
 

Para la construcción de caminos se utilizó un tractor de banda tipo Caterpillar D6, cuyo 
ancho de cuchilla permite obtener caminos no mayores de 4 a 5 metros de ancho de rodadura.  
Por las características de temporalidad de los caminos secundarios, no se contempló la hechura 
de cunetas, vados o realización de bancos de préstamo, ya que se construyen en época de 
verano y se cierran inmediatamente después del aprovechamiento. 

 
4.2 Evaluación cuantitativa caminos secundarios1

4.2.1   Ancho de caminos  

La dimensión encontrada para los caminos secundarios fue de 4.10 m de rodadura  y 1 
m de apertura de orilla por lado, por consiguiente se tiene un ancho total promedio de 6.10 m 
                                                 

1 Area muestrada: 0.14 ha (10 transectos de 50 m de largo x 4.0 m promedio c/u) 
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4.2.2 Intensidad, causa y posición de daños  

El mayor daño encontrado fue sobre la especie de St Marìa y en forma general se 
puede decir que un 12% sufriò daños ligeros en la raìz y fuste debido a maquinaria versus un 
88% de especies comerciales que no sufrieron ningún daño. 

 
4.2.3 Superficie afectada  

Con base al cálculo de 5.5 Km. de caminos secundarios construidos (2.56 ha) se 
establece que comprende un 26 % respecto a los ambientes afectados (caminos primarios, 
terciarios, bacadillas, claros de tumba), lo cual representa un 1.88 % afectado respecto al área 
total de aprovechamiento (120 ha). 

 
4.2.4 Evaluación del suelo  

En la evaluación del suelo se encontró solamente una categoría, según la metodología 
del CONAP y comprende el suelo con Materia Orgánica Removida y Suelo Expuesto, lo cual 
es característico en la construcción de caminos secundarios. 
 
4.2.5 Presencia de residuos  

Durante la evaluación no se encontraron residuos en los caminos secundarios. 
 
 
4.2.6 Obstrucción de fuentes de agua 

Durante el proceso de evaluación se estableció que la construcción de caminos 
secundarios no provocaron la obstrucción hacia fuentes de agua. 

 
4.2.7 Presencia de desechos contaminantes  

De manera general, se estableció que no se presentaron desechos contaminantes en los 
caminos secundarios.   

 

5.  IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LOS CAMINOS 
TERCIARIOS  

 
5.1 Situación de los caminos terciarios 

La construcción de caminos terciarios se realizó directamente a través de la 
penetración del Skider, previamente señalizado el camino por donde debìa efectuar el arrastre 
no efectuando pre-wineo, ya que la empresa compradora Aserradero San Nicolàs, no lo 
considerò necesario dado que el bosque no presentaba peligro para su maquinaria. 
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5.2 Evaluación cuantitativa de los caminos terciarios2

 

5.2.1   Ancho de caminos  

La dimensión promedio de los caminos terciarios fue de 3.02 m 
 

5.2.2 Intensidad, causa y posición de daños  

Es interesante notar que segùn los resultados tabulados solamente un 20% de las especies 
comerciales sufriò un daño ligero en raìz y fuste, en relaciòn a un 80% que no sufriò   daño, lo 
cual demuestra que si las vìas de arrastre en el encadenamiento   estan bien señalizadas con 
cinta forestal se puede reducir el impacto sobre la remanencia. 

 
5.2.3 Superficie afectada  

Con base al cálculo de 7 Km. de caminos terciarios construidos (2.11 ha) se establece 
que comprende un 25% respecto a los otros ambientes afectados (caminos primarios, 
secundarios y bacadillas, claros de tumba), lo cual representa un 1.76% afectado respecto al 
área total de aprovechamiento (120 ha). 
5.2.4 Evaluación del suelo  

                                                 
2 Area muestreada: 0.14 ha (10 transectos de 50 m de largo x 2.8 m  promedio c/u) 
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En la evaluación del suelo se encontró solamente una categoría, según la metodología 
del CONAP y comprende el suelo con Materia Orgánica Removida pero en su lugar, lo cual se 
considera que no altera significativamente las estructura y composición del suelo intervenido. 
 
5.2.5 Presencia de residuos  

Durante la evaluación no se encontraron residuos en los caminos terciarios. 
 

 
5.2.6 Obstrucción de fuentes de agua 

 
No hubo obstrucción de fuente de agua, haciendo mención que por su topografía es 

mínima las fuentes hídricas. 
 

5.2.7 Presencia de desechos contaminantes  

En los caminos terciarios no se presentaron desechos contaminantes, ya que el paso en 
los mismos es muy rápida y no amerita la permanencia de maquinaria o personas que puedan 
influir en la disposición de desechos contaminantes.  

 

6. IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE 
BACADILLAS 

 
6.1 Situación de las bacadillas 

La construcción de bacadillas implica la remoción de todo tipo de vegetación, tanto 
arbórea como arbustiva en el área ocupada por las mismas. El fin es crear una superficie 
limpia para proceder a concentrar las trozas.  Sin embargo, en la construcción de las mismas se 
consideró la permanencia de árboles grandes de especies no maderables de importancia 
económica (principalmente chico zapote). 

 La maquinaria utilizada fue un tractor de banda , el cual removió el suelo y vegetación 
en el área designada para cada bacadilla, cuya ubicación se realizó inicialmente en gabinete 
con base a la distribución de árboles y posteriormente se redefinió en campo, con base a 
criterios de protección de montículos y de especies comerciales o vedadas para 
aprovechamiento maderable.  En cuanto al destronque de árboles en las bacadillas no se 
realizó en forma total, solamente de árboles demasiado grandes de especies no comerciales 
que se ubicaban en el área de la bacadilla. 

 Para el transporte de madera en bacadilla se utilizaron alternadamente  camiones , 
quienes regularmente efectuaban un 2 viajes por día, dada la longitud del trayecto del camino 
primario.  El trayecto desde el inicio del camino secundario hacia bacadillas cuenta con 
derecho de vía en los trayectos largos, por lo que no se consideró necesario coordinar la espera 
de camiones en caminos primarios sobre la entrada a los caminos secundarios.  
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6.2 Evaluación de las bacadillas3

 
6.2.1 Superficie construida de bacadillas 
 

 
 
 

Cuadro No.  1: Número de bacadillas planificadas Vrs. bacadillas construidas 

 
Planificado Ejecutado  

Bacadillas 
Superficie 

(ha) Total (ha) Superficie (ha) Total (ha) Diferencia
1  ≤ 0.5  ≤ 0.5 21.6x52 m 0.11   
2          No      47x31 m  0.15   
3         No      25X25  0.06   

TOTAL       0.32   
 
 
El Promedio por bacadilla fue de 1290 m2 de 2 bacadillas muestreadas.  Hubo la necesidad de 
aperturar 2 bacadillas no planificadas, por motivo que los àrboles estaban demasiado distantes.  
 
 
 
6.2.2 Intensidad, causa y posición de daños  

El daño encontrado fuè mìnimo en especies comerciales  de diámetros de 10 cm  de las 
especies de chicozapote, pimienta, y principalmente madera secundaria.  La causa fue por la 
limpieza de la bacadilla por el tractor de banda. 
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6.2.3 Superficie afectada  

Con base al cálculo de 3 bacadillas construidas (0.26 ha) se establece que comprende 
un 3.% respecto a los otros ambientes afectados (caminos primarios, secundarios y terciarios, 
claros de tumba), lo cual representa un 0.22% afectado respecto al área total de 
aprovechamiento (120 ha). 
 
6.2.4 Evaluación del suelo  

En la evaluación del suelo se encontró solamente una categoría, según la metodología 
del CONAP y comprende el suelo con Materia Orgánica Removida y Suelo Expuesto, lo cual 
es normal en la construcción de bacadillas, ya que existe movimiento de partículas tanto por el 
paso del tractor de banda como en el arrastre de árboles. 
 
6.2.5 Presencia de residuos  

Se encontraron algunos residuos, la comunidad de la Palotada, argumentó que los 
residuos se encontraban en mal estado y no les era rentable aserrarlos con motiserra. 
 

6.2.6 Obstrucción de fuentes de agua 

La construcción de bacadillas no afectó en ningún momento la obstrucción de fuentes 
de agua, con base a la muestra evaluada. 

 
6.2.7 Presencia de desechos contaminantes  

En una bacadilla evaluada se encontrò, algunos plasticos y un padazo de hierro. 

7. IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA TUMBA DE ÁRBOLES 
 
7.1 Evaluación de claros de tumba 

7.1.1 Intensidad, causa y posición de daños 

El 50% correspondiò a àrboles sin ningun daño , en relaciòn a un 50% de especies comerciales 

que  sufrieron daño ligero en las raíces y fustes. 

7.1.2 Superficie afectada  

Con base al cálculo de 153.40 m2 que teóricamente se afectada en cada claro por la 
caída de un árbol tumbado , se establece que se afectaron 3.74 ha, lo cual comprende un 44% 
respecto a los otros ambientes afectados (caminos primarios, secundarios y terciarios, 
bacadillas), lo cual representa un 3.12 % afectado respecto al área de  corta  (120 ha). 

 
7.1.3 Evaluación del suelo  
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En la evaluación del suelo no se encontró disturbio en el suelo, ya que la materia 
orgánica se encontraba en su lugar. 
 
 
7.1.4 Presencia de residuos  

Los residuos presentes en los sitios de tumba, corresponden a puntas y ramas que no 
son aprovechables, por lo que no se consideró la medición de los mismos. 
 
7.1.5 Obstrucción de fuentes de agua 

Con la tumba de árboles y la correspondiente apertura de claros no se presentó la 
obstrucción de fuentes de agua, con base a la muestra evaluada. 

 
7.1.6 Presencia de desechos contaminantes  

Los sitios de tumba no muestran desechos contaminantes. 
 
 
7.2 Evaluación del tocón4

7.2.1 Evaluación del corte del tocón 
 
Cuadro 2:  Evaluación  del corte del tocòn  
 
ESPECIE 1 2 3 4 5 6 7 Total 
Amate 6 1 0 0 0 0 0 7 
Total 6 1 0 0 0 0 0 7 
% 86 14.28 0 0 0 0 0 100 
 
   Codigo  de evaluaciòn 
 

1 Corte bien realizado, no se aprecian daños y la boca de caída esta bien orientada  
2 Corte bien realizado, no se aprecian daños pero la boca de caída no está bien orientada. 
3 Reventazón de fuste por caída sobre gamba  
4 Reventazón de la parte inferior del fuste por caída sobre obstáculo.  
5 Reventazón de la parte superior del fuste por caída sobre obstáculo.  
6 Astillamiento del fuste por cortes incompletos  
7 Corte malo pero no ocurre pérdida del producto.  

 
 
El 86%  de los àrboles se consideran bien tumbados, en donde hubo aplicación de tala 
dirigida, y 14 % fuè bien tumbado, aunque la orientación de la caida no estuvo bien 
orientada, en forma general se puede decir que la comunidad  de la palotada realizò 
un magnifico trabajo y esfuerzo en la tala, dirigida, siendo una de las observaciones 
que hizo Smartwood, el año pasado, lo cual, queda satisfechamente realizada. 
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,  
 
 
7.2.2 Evaluación de la altura de corte del tocón 
Cuadro No.  3: Evaluación de la altura del corte del tocón 

Especie  25-29.9 30-34.9 35-39.9
40-
44.9 

45-
49.9  Total   

Amate 6 1 0 0 0 7   
Total 6 1 0 0 0 7   
% 86 14 0 0 0 100   
         
La altura promedio de tumba fue de 21 cm, lo cual se considera muy  bueno, aùn 
considerando que la especie de amate, a cada árbol hay que hacerle un saneo de metros 
para aprovechar ùnicamente lo mas cilindrico, para fabricación de chapa. 

8. VALORACION DE LOS AMBIENTES AFECTADOS 

Cuadro No.  4: Valoración de impactos obtenidos por el aprovechamiento 

Area total efectiva 120       

  AREA  Magnitudes Area total  Area total  (%) 
Afectado 

(%) 
Afectado  

AMBIENTES 
MUESTRA 
(M2) totales afectada 

(m2) afectada (Ha.) por 
ambiente en el AAA  

CLAROS DE TUMBA          153.40          244.00    37,429.60                 3.74        44.04           3.12  
CAMINOS 
SECUNDARIOS             4.10       5,500.00    22,550.00                 2.26        26.53           1.88  
CAMINOS TERCIARIOS             3.02       7,000.00    21,140.00                 2.11        24.87           1.76  
Bacadilla       1,290.00             3.00      3,870.00                 0.39          4.55           0.32  
TOTAL       1,450.52                     8.50       100.00           7.08  
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Según se aprecia en la gràfica el mayor disturbio lo provocò los claros de tumba, siendo 3.74 

ha con un total impactado de 7 ha. 

 

 

9. INFORMACION ADICIONAL 
 
9.1 Dimensión Social/Administrativa 

 

Cuadro No.  6: Descripción de la calidad del campamento 

 Si No 
Letrinas      
Tratamiento de basura     
Ubicación fuentes de agua 50 m     

  

Este criterio no aplica puesto que la comunidad diariamente viaja hacia lo comunidad, estando 
relativamente cerca el  àrea de aprovechamiento. 
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9.2 Dimensión Productiva 
 
 
 
         
     
         
Especie transportado autorizado %exceso      
Amate 304.04 332.85 -8.656      
Santa 
maría 131.64 124.52 5.718      
Manchiche 29.04 27.58 5.294      
Amapola 4.99 19.54 -74.463      
Caoba 25.39 14.81 71.438      
Cedro 10.92 15.51 -29.594      
         
numeros negativos indican un volumen menor al autorizado, positivo indica un sobrevolumen
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9.3 Ámbito Institucional 
 

Cuadro No.  10: Superficie y ubicación del Area de Corta Anual 

  Tamaño del Área de Corta 
Anual (ha) 

Corresponde al Sector Planificado 
(Si o No) 

PGM  
Ejecutado 120 

Si 

 
 

Cuadro No. 11: Delimitación y señalización del área de corta anual 

Situación Si No 
Delimitada X   
Mojones temporales  X   
Mojones permanentes   X 
Referencias geográficas X   

 
 . 
 

Cuadro No. 12: Situación de los caminos terciarios o vías de arrastre 

Situación de las vías de arrastre Longitud (km) 
Realización de pre-wineo  
No se realizó pre-wineo X 

 
El skider penetrò directamente en los caminos terciarios, previamente señalizado con cinta 
forestal  por donde debìa extraer los àrboles. 
 
 

Cuadro No. 13: Descripción de tratamientos silviculturales 

Estado Si No 
Corte de lianas a los árboles de futura cosecha   X  
Tratamiento de liberación para Caoba y Cedro   X 
Tratamiento de liberación para todas las especies comerciales   X 
Aplicación de otros tratamientos   X 
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No se aplicò liberación de lianas.  La disponibilidad económica no permite por el 

momento desarrollar liberación de especies primarias y otras comerciales presentes en las 
áreas intervenidas.  
 

Cuadro No. 14:Cumplimiento de medidas de mitigación 

Aplicación en el campoNo. Listado de medidas de mitigación 
Si No 

1 Corta de lianas de árboles aprovechables  X 
2 Disposición de basuras en áreas de tratamiento especial  X 
3 Limpieza de campamentos, bacadillas y caminos  X 
4 Prohibición de la cacería dentro la Unidad de Manejo X   
5 Protección a habitats especiales de fauna silvestre X   
6 Respeto a árboles semilleros, remanentes y protección X   
7 Suspensión de actividades al inicio de época lluviosa X   
8 Ubicación de letrinas lejos de fuentes de agua X   
9 Zona de amortiguamiento a montículos (25 m) X   
10 Zona de amortiguamiento de fuentes de agua (50-100 m) X   

 
 
De manera general se establece que la Unidad de Manejo San Miguel, La Palotada ha 
respetado el cumplimiento de las medidas mitigantes para minimizar los impactos de los 
aprovechamientos forestales. 
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10. CONCLUSIONES  

 
10.1 San Miguel, La Palotada, extrajo el 100% de su madera estipulada en el POA 2004,  se 

encontrò leve residuos de madera, aunque no se encontraba en buen estado para ser 
aprovechado lo cual no les era rentable aserrarse. Cumplimiento en la determinación 
de los diámetros mínimos de corta. 

10.2 Mìnimo  corte de lianas. 

10.3 La aplicación de tala dirigida fuè muy buena, esto significa que la capacitación que se 
efectuó al inicio de la tumba fue efectiva. Esta capacitación fue impartida por un 
motosierrista de AFISAP. La altura promedio del  tocón fue menor de 21 cm, estando 
muy por debajo de la norma establecida (30 cm, altura tocón). 

10.4 Los claros de bacadilla cumplen la norma (bacadillas entre 3,000 a 4,000 m²), ya que 
las bacadillas  alcanzan un promedio de 1,290  m². 

10.5  No aprovechamiento de ramas dado que el 80% del volumen es madera secundaria, la 
cual no se aprovechan las ramas y el porcentaje restante no tenían ramas aprovechables 
relacionado con caoba y cedro. Los árboles semilleros cumplen con diámetro mínimo 
de corta, entre calidades 1,2 y 5.  

10.6 El ancho promedio de los caminos siendo: el secundario de 4.10 metros y el de arrastre 
de 3.02 m, aproximadamente.  

10.7 No se ubicò en el mapa un montículo encontrado en la evaluación realizada       
conjuntamente con  CONAP, aunque no hubo aprovechamiento de madera cercano, 
igualmente un lado del POA no se encontraba  delimitado, debido a pendientes muy 
pronunciadas.  

10.8 Se encontrò presencia de especies exòticas agrícolas en 2  bacadillas (pepitoria).  

 

11. RECOMENDACIONES   

 
11.1 Continuar aplicando las técnicas de tala dirigida, a fin de obtener mayores ventajas en 

aspectos de seguridad y de minimización de impactos al ambiente.  

11.2 No sembrar especies exòticas  ya sean agrícolas o forestales en àreas de recuperaciòn 

11.3 Otra recomendación es actualizar los mapas en relación a los caminos y bacadillas, en 
aquellos casos donde se dieron cambios a la hora de trazarlos e informar de dichos 
cambios al CONAP. 

11.4 Delimitar debidamente cada uno de los lìmites del POA, como tambièn la ubicación en 
el mapa de montículos con su respectiva àrea de amortiguamiento oficialmente 
declarada. 



Anexo 6. [removed] 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 La certificación forestal constituye una herramienta útil para garantizar 
el manejo responsable de un bosque o la procedencia de un producto 
maderable. Sin embargo su acceso continua siendo limitado para pequeños 
propietarios de bosques o grupos comunitarios en los que el costo de la misma 
es más elevado con relación a grandes propietarios u organizaciones. 
 
 La certificación bajo un esquema de grupo ayuda a disminuir los costos 
directos e indirectos de la certificación individual y constituye una alternativa 
viable para empresas comunitarias. 
 
 La presente política se diseño tomando como base Guías para desarrollar 
Esquemas Grupales de Certificación (Nussbaum, 2000), el estándar interino de 
Smart Wood para Guatemala y otra documentación relacionada con la 
certificación. 
 
 Las diferentes secciones describen el Esquema de Certificación Grupal de 
la Empresa Comunitaria de Servicios del Bosque-FORESCOM y los 
procedimientos aplicables a los miembros de su grupo. 
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Capítulo 1. INFORMACIÓN DEL GRUPO DE CERTIFICACIÓN 
 

Forma IG-01 
INFORMACIÓN GENERAL GRUPO DE CERTIFICACIÓN: 

GERENTE FORESTAL-FORESCOM 
 

 

1.1. Esquema de Certificación Grupal: 
 
1.1.1. Certificación Forestal FSC: “Es un mecanismo no gubernamental 
voluntario de control social sobre el origen de los productos forestales, basado 
en una evaluación independiente de los aspectos sociales, económicos y 
ambientales de las operaciones forestales” 
 
1.1.2. Certificación Grupal: La certificación en grupo ofrece una forma 
sencilla y de menor costo para cubrir los requerimientos de la certificación 
forestal por operaciones de manejo forestal. Bajo este esquema pueden 
agruparse organizaciones comunitarias con diferentes modelos de tenencia de 
la tierra. 
 
El grupo de certificación de FORESCOM funciona bajo las siguientes 
características: 
 

• Ofrece información a operaciones forestales sobre: certificación forestal 
bajo el esquema FSC, requerimientos para alcanzar un manejo forestal 
responsable y, asesoría para la conservación a largo plazo de los 
ecosistemas forestales. 

• Establece las obligaciones y requerimientos de los miembros del grupo, 
así como los requisitos de inclusión de nuevos miembros. 

• Integra nuevos miembros al grupo una vez que estos hallan aprobado la 
inspección pre-ingreso. 

• Retiro de los miembros si estos no cumplen con los requisitos del grupo. 
• Realiza el monitoreo a los miembros para verificar el cumplimiento con 

los estándares del FSC, facilitando el monitoreo por parte de la entidad 
certificadora. 

• El Gerente del grupo administra el certificado en nombre del grupo, 
debido a ello se realiza una evaluación en conjunto de todos sus 
miembros. 

 

1.2. Beneficios de Ser Miembro del Grupo de Certificación 
 

• Disminuye los costos de la certificación individual en operaciones 
comunitarias. 

• Garantiza a mercados y clientes que sus bosques están siendo 
manejados de acuerdo a los principios y criterios del FSC. 
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• Apoya a los miembros en sus gestiones para reducir el aprovechamiento 
e invasión ilegal de sus bosques. 

• Brinda información a los miembros sobre mercados que demandan 
madera y otros productos certificados. 

• Opción para lograr mejores precios de mercado por sus productos 
• Facilita la realización y actualización (aprobación) de planes de manejo 

integrados de recursos, Programa Forestal de Planes Quinquenales y 
POAs. 

• Facilita y disminuye los costos individuales del cumplimiento de 
condicionantes y acciones correctivas. 

 
1.3. Información del Grupo de Certificación FORESCOM: 
 
 La certificación del grupo es dirigida por la empresa comunitaria de 
servicios del bosque, sociedad anónima FORESCOM, S.A., la cual cuenta con 
un equipo técnico calificado y con el apoyo y asesoría de proyectos como 
BIOFOR, ACOFOP, HELVETAS, INTECAP y otras instituciones con amplia 
trayectoria en manejo forestal del Petén. 
 

FORESCOM es una sociedad mercantil constituida el 12 de agosto del 
2003 en la ciudad de San Benito, departamento de Petén, Guatemala. Entre 
sus líneas de acción prioritarias están las siguientes: 
 

• Manejo y Certificación Forestal 
• Administración y Contabilidad 
• Financiamiento y Créditos 
• Gestión de Calidad de los Productos 
• Asesoría Comercial 
• Gestión Empresarial 
• Capacitación 
• Comercialización de Productos Forestales 
• Ecoturismo 
• Servicios de Regencia 

 
1.4. Membresía de la Empresa:  
 

Actualmente la membresía de la empresa está integrada por 9 
organizaciones socias: 
 

• Cooperativa Agroindustrial Unión Maya Itzá 
• Asociación Forestal Integral La Colorada 
• Asociación Forestal Integral Cruce a La Colorada 
• Asociación de Productores de San Miguel La Palotada 
• Asociación Forestal Integral de San Andrés 
• Sociedad Civil Organización, Manejo y Conservación 
• Sociedad Civil para el Desarrollo Árbol Verde 
• Sociedad Civil Custodios de la Selva 
• Sociedad Civil Laborantes del Bosque. 
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1.5. Membresía del Grupo de Certificación:  
 

El grupo de certificación actual esta constituido por dos cooperativas y 4 
concesiones. En el caso de las cooperativas los bosques son de propiedad 
privada y para las concesiones los bosques son propiedad del estado que han 
sido concesionados a comunidades para su manejo. Los bosques de los 6 
grupos miembros son de tipo latifoliado. 
 

Las áreas de bosque bajo manejo por el grupo de certificación de 
FORESCOM se describen a continuación: 

 
Grupos miembros del grupo de certificación forestal FORESCOM  

Área (ha)  
No. 

 
Nombre Bosque 

Productivo 
Protección Agricultura/

Urbano 
Cuerp
os de 
Agua 

Otros 
Usos 

Área 
Total 

ATC 

1 Cooperativa 
Unión Maya 
Itzá 

3750 540 1574.9 59.1 0 5924 4349.10 

2 Cooperativa 
Técnica 
Agropecuaria 

2025 100 2482 0 0 4607 2125 

3 Asociación 
de 
Productores 
San Miguel 

4800 1348 998 0 24.68   

4 Asociación 
Forestal 
Integral San 
Andrés 
Petén 

44,833.41 909.04** 0 0 6,197.39* 51939.84 51939.84 

5 Asociación 
Forestal 
Integral la 
Colorada 

17,934.44 0 2604.75 47.36 1480.45* 22067 19282.42 

6 Asociación 
Forestal 
Integral 
Cruce a la 
Colorada 

10,988.99 1125.88 3,302.00 00.00 1840* 20469 18837 

Total 102706.04 
Fuente: Planes de manejo actualizados 2005-2009. 
ATC= Área total Certificada 
* Otros usos, áreas afectadas por incendios forestales. 
 ** Protección en AFISAP incluye cuerpos de agua, protección de sitios arqueológicos. 
 

1.6. Lineamientos Generales para el Manejo de los Bosques de los Miembros 
del Grupo de Certificación 
 
El manejo de los bosques de los miembros del grupo debe cumplir con los 
lineamientos generales descritos en los Planes de Manejo, Programas 
Forestales Quinquenales, Planes Operativos Anuales, Estudios de Impacto 
Ambiental, Manuales y Normas generales de manejo aprobadas por el CONAP, 
donde se incluyen aspectos como: 
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• Aprovechamiento de los árboles respetando los diámetros mínimos de 

corta y la CAP aprobados por CONAP. 
• Uso de procedimientos de corta, extracción, apertura y mantenimiento 

de caminos que generen el menor impacto al medio ambiente. 
• Manejo favoreciendo el establecimiento de la regeneración natural, a 

través de árboles semilleros y/o tratamientos silviculturales 
• Si se realizan repoblaciones en claros que no se estén recuperando 

adecuadamente deben utilizarse especies nativas y adecuadas al tipo de 
bosque. 

• Uso y aprovechamiento de productos no maderables respetando el 
ambiente y con técnicas de impacto reducido. 

• No deben realizarse actividades en sitios de importancia cultural o donde 
se descubran restos arqueológicos. 

• Empleo de mano de obra local 
• Monitoreo de los efectos de las operaciones forestales 
• Vigilancia continua de las áreas bajo manejo y prevención contra 

incendios 
 
1.7. Reglas del Grupo: 
 

1.7.1. Ingreso: cumplir con los requisitos de forma PI-01 
1.7.2. Retiro: cumplir con lo establecido en forma PI-02 
1.7.3. Expulsión: Se aplicara lo establecido en forma PI-03 

 
1.8. Persona Contacto:  
 
Si Ud. tiene interés en unirse al grupo de certificación FORESCOM deber 
contactarse con el gerente forestal en la siguiente dirección: 
 

Jorge Emilio Sosa Chi 
Representante Legal 

Empresa Comunitaria de Servicios del Bosque  
(FORESCOM) 

 4 Av. 11 calle, Zona 1, San Benito, Petén 
Tel/fax. (502) 9260135 

e-mail: bosquecertificado@acofop.org 
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Capítulo 2. ROLES Y RESPONSABILIDADES: 
 
En esta sección se describen las responsabilidades de FORESCOM como 
Gerente de Grupo y, las de los grupos miembros. 
 

Forma-RR-01 
Roles y Responsabilidades Gerente del Grupo: FORESCOM 

 
2.1. Responsabilidades del Gerente de Grupo: 
 
FORESCOM como Gerente del grupo de certificación tiene las siguientes 
responsabilidades: 
 
2.1.1. Tipo de Organizaciones que pueden optar para la Certificación 
del Grupo: FORESCOM es responsable de definir el tipo de miembros que 
desea agrupar bajo su certificado.  

 
Las siguientes son características que deben tener las operaciones 

forestales que desean participar como miembros del grupo de certificación de 
FORESCOM: 

 
• Cooperativas, sociedades civiles o cualquier otra organización 

comunitaria legalmente reconocida por el gobierno de Guatemala. 
• Pequeños y Medianos propietarios o concesionarios de Bosques 

Naturales cuyas prácticas de manejo sean responsables. 
• Con clara voluntad hacia el cumplimiento a largo plazo de los requisitos 

del grupo de certificación y los principios y criterios del FSC. 
• Continuar cumpliendo los requisitos de grupo y estándares del FSC 

durante por lo menos 5 años, incluyendo cualquier cambio en las 
políticas del FSC y de la entidad certificadora. 

 
2.1.2. Requisitos de entrada al grupo: FORESCOM brindará información a 
sus miembros actuales y nuevos miembros acerca de los requisitos que deben 
cumplir para entrar al grupo de certificación. 
 
Los procedimientos de entrada al grupo se detallan en la Forma PI-01. 
 
2.1.3. Requisitos de los Miembros del Grupo de Certificación: 
FORESCOM es responsable de establecer los requisitos que deben cumplir los 
miembros de su grupo de certificación. 

 
 A continuación se detallan los requisitos para los miembros del grupo: 
 

• Manejar sus bosques responsablemente, cumpliendo con las 
disposiciones legales y herramientas técnicas aprobadas por el 
CONAP y, con los requisitos de los principios y criterios del FSC. 

• Permitir el acceso a sus bosques a representantes del FSC, de la 
entidad certificadora y, representantes del grupo de certificación. 
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• Mantener una vigilancia permanente en las áreas bajo su 
responsabilidad con la finalidad de identificar actividades que pongan 
en riesgo el manejo responsable de la misma. 

 
• Someterse por lo menos a una auditoria anual realizada por el 

Gerente del Grupo o sus representantes con la finalidad de verificar 
el cumplimiento de los requisitos de grupo y de los principios y 
criterios del FSC. Si se encontrasen incumplimientos serán 
notificados al miembro estableciendo un compromiso y un plazo para 
su cumplimiento. 

• Mantener buenas relaciones con las comunidades locales y buscar 
soluciones pacíficas a los conflictos. 

• Acatar cualquier cambio en las reglas para el funcionamiento del 
grupo que se den como resultado de cambios en las políticas del FSC, 
estándares  interinos o nacionales y, cambios en políticas nacionales. 
Los miembros serán informados de cualquier cambio en políticas y 
tendrán un plazo mínimo de 5 meses y un máximo de 8 meses para 
implementarlos. 

• En caso de retiro del grupo los miembros se comprometen a seguir 
permitiendo el acceso y monitoreo de representantes del grupo, la 
entidad certificadora y el FSC por 5 años hasta donde sea posible. 

 
2.1.4. Documentación del Sistema de Grupo: FORESCOM es responsable 
de mantener toda la documentación del sistema de grupo y los registros de 
cada miembro. Esto incluye los siguientes documentos: 
 

• Información sobre el esquema de grupo 
• Requisitos de los miembros 
• Reglas de ingreso, salida y expulsión del grupo 
• Formularios de postulación e ingreso 
• Listas de chequeo para inspección pre-ingreso y monitoreo 
• Formularios CAR 
• Procedimientos para ingreso, expulsión, retiro, CAR y, monitoreo. 
• Informes de Inspección pre-ingreso y monitoreo anual para cada 

miembro 
 
2.1.5. Administración del Grupo de Certificación: FORESCOM es 
responsable de que toda la administración de sus miembros actuales y futuros 
este completa. Esta incluirá lo siguiente: 
 

• Un archivo de cada miembro: documentos de ingreso al grupo 
(postulación, inspección pre-ingreso, aceptación, etc.), informes de 
monitoreo, auditorias anuales de la Entidad certificadora, solicitud y 
cumplimiento de CAR y cualquier otra documentación pertinente. Este 
archivo estará disponible para revisión por cualquier miembro del FSC y 
de la entidad certificadora. 
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• Adición de un nuevo miembro a la lista de miembros: esta deberá ser 
comunicada a los miembros actuales del grupo y a Smart Word 
regularmente. 

• Documentación relacionada a las políticas grupales y de certificación: 
Políticas de Grupo, Políticas del FSC y de la entidad certificadora, Leyes 
Nacionales y, Leyes Internacionales de las cuales Guatemala es 
signataria. Cualquier cambio  en dichas políticas deberá ser comunicado 
a cada miembro y documentado en el archivo del mismo. 

• Mantenimiento de una lista de correo actualizada: La lista de correo 
deberá actualizarse adicionando los nuevos miembros y contactos 
regularmente para la distribución de información. 

• Registro de Pagos: Los pagos de membresía, certificación, auditorias 
anuales y otros deberán documentarse y estar disponibles para revisión 
por la Entidad certificadora o los miembros del grupo de certificación. 

 
2.1.6. Monitoreo de los grupos miembros: FORESCOM es responsable de 
realizar el monitoreo de los grupos miembros, esto incluye lo siguiente: 
 

• Desarrollo de un programa de monitoreo: equipo responsable, 
planificación, fechas y otros. 

• Lista de Chequeo para el monitoreo: cumplimiento de requisitos de 
grupo y de los principios y criterios del FSC. 

• Sistema de Muestreo 
• Formatos de Solicitud, registro y cumplimiento de CAR. 

 
2.1.7. Comunicación con los grupos miembros: FORESCOM mantendrá 
informados a sus grupos miembros de lo siguiente: 
 

• Requisitos de los miembros del grupo de certificación 
• Requisitos de Entidad certificadora y del FSC y, sus cambios 
• Entrada de nuevos miembros 
• Retiro de miembros 
• Expulsión de miembros  
• Resultados de auditorias de Entidad certificadora 
• Resultados del monitoreo y solicitudes de Acciones Correctivas 
• Coordinación con autoridades forestales, instituciones del estado y, 

comunidades locales 
• Socializar el proceso de certificación con las comunidades dentro y 

vecinas a los grupos miembros 
 
2.1.8. Asistencia Técnica: FORESCOM brindará los siguientes servicios como 
parte de la membresía del grupo de certificación: 
 

• Administración del certificado grupal 
• Coordinación con Entidad certificadora para auditorias anuales y 

reevaluaciones  
• Monitoreo de los grupos miembros 
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• Mantenimiento de las CAR, registro y comprobación de la ejecución de 
acciones correctivas y, asegurarse de la comunicación de estas a todos 
los miembros 

• Asistencia en cumplimiento de condiciones de Entidad certificadora 
• Asistencia en solución de conflictos con comunidades vecinas 
• Coordinación con proyectos y, autoridades nacionales 
• Información sobre mercados para productos certificados 
• Solución de reclamos por parte de los grupos miembros 

 
Los demás aspectos como elaboración de planes de manejo, 

implementación de POAs, contratación de técnico forestal y servicios de 
Regencia serán cubiertos por las comunidades. 
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Forma RR-02 
Roles y Responsabilidades de los Miembros del Grupo 

 
2.2. Responsabilidades de los Miembros del Grupo de Certificación: 
 
Los miembros del grupo de certificación tendrán las siguientes 
responsabilidades: 
 
2.2.1. Pago de Impuestos y Otros Servicios: Los miembros son 
responsables de cubrir los costos no incluidos en la membresía del grupo de 
certificación como: 

• Pagos de Impuestos estatales 
• IGSS  y Otros seguros 
• Regencia y Técnico Forestal 
• Elaboración, implementación y actualización del Plan de Manejo 

Integrado, Programa Forestal Quinquenal, POAs, Planes Especiales (Plan 
Silvicultural, Plan de Salvamento, etc.). 

• Elaboración e implementación de planes de manejo de productos no 
maderables (Xate, Pimienta, Chicle, Ramón y otros). 

• Aprovechamiento, comercialización y venta de sus productos. 
 
2.2.2. Compromiso por escrito a cumplir Plan de Manejo: Todos los 
miembros del grupo de certificación deberán firmar un compromiso por escrito 
de dar seguimiento a las actividades del plan de manejo aprobado por CONAP.  
 
Así mismo deberán implementar los POAs correspondientes anualmente, 
cumpliendo todas las actividades programadas para cada año. Todo lo anterior 
bajo la supervisión y asesoría del regente forestal. 
 
2.2.3. Cumplimiento de todos los requisitos de grupo y de la 
certificación grupal: Los grupos miembros deberán cumplir y asegurarse que 
todos los miembros individuales de cada grupo cumplen con los requisitos 
grupales y con los principios y criterios del FSC. 
 
2.2.4. Manejo Forestal Responsable: Los miembros deberán asegurarse 
que las operaciones de manejo forestal (planificación, caminos, 
aprovechamiento, transporte, manejo de residuos, impacto ambiental, 
protección de flora y fauna amenazada etc.) llevadas a cabo en el bosque por 
los miembros de sus organizaciones o personas responsables cumplen con los 
requisitos del grupo y con los principios y criterios del FSC. 
 
2.2.5. Relación con Comunidades Vecinas: Los miembros del grupo 
deberán mantener comunicación permanente con los actores de sus 
comunidades.  
 
En caso de presentarse reclamos o conflictos estos deberán solucionarse por 
vías pacíficas como: 

• Conformación de comisiones para negociaciones 
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• Reuniones con los afectados y autoridades locales 
• Elaboración y Firma de acuerdos 
• Seguimiento a acuerdos 

 
2.2.6. Acceso a evaluación y monitoreo: Los miembros del grupo deberán 
someterse a evaluaciones y auditorias anuales por parte de equipos de la 
Entidad certificadora; así mismo deberán permitir el acceso a representantes 
del FSC y, del grupo de certificación para monitoreos periódicos. 
 
2.2.7. Cumplimiento de las Condiciones de certificación y Solicitudes 
de Acciones Correctivas (CAR): Cada miembro del grupo deberá cumplir 
con las condiciones y recomendaciones de los equipos evaluadores del cuerpo 
de certificación. 
 
 También se aseguraran que todas las solicitudes de acciones correctivas 
sean implementadas en las fechas señaladas por el Gerente de Grupo. 
 
2.2.8. Cumplimiento de Disposiciones del CONAP para Propietarios 
Privados y Concesiones: Los miembros deberán acatar todas las 
disposiciones del CONAP tanto para propietarios privados como para 
concesionarios en lo referente a sus derechos y obligaciones. 
 
2.2.9. Cumplimiento del Sistema de Cadena de Custodia: Cada miembro 
deberá controlar su cadena de custodia de acuerdo a la forma en que realiza el 
aprovechamiento y venta de sus productos. 
 
 Lo anterior incluye todos los controles y mecanismos necesarios para 
asegurar al Gerente y a la entidad certificadora que no se está vendiendo 
madera no certificada como certificada. 

 



“Política de Certificación Grupal Empresa Comunitaria de Servicios del Bosque” 12

Capítulo 3: POLÍTICA PARA LA INCLUSIÓN DE NUEVOS MIEMBROS 
 

Forma PI-01 
Ingresando al Grupo de Certificación 

 
3.1. Ingreso al Grupo de Certificación:  
 
  
3.1.1. Contacto Inicial: Toda persona u Organización que desee integrarse al 
grupo de certificación debe establecer un primer acercamiento manifestando su 
interés. Este puede realizarse a través de: 
 

Jorge Emilio Sosa Chi 
Representante Legal 

Empresa Comunitaria de Servicios del Bosque  
(FORESCOM) 

 4 Av. 11 calle, Zona 1, San Benito, Petén 
Tel/fax. (502) 9260135 

e-mail: bosquecertificado@acofop.org 
 
3.1.2. Provisión de Información: A todo postulante se le proporcionará un 
paquete de información con los siguientes datos: 
 

• Información General del Grupo(Forma IG-01) 
• Roles y Responsabilidades del Grupo de Certificación (Formas RR-01 y 

RR-02) 
• El estándar FSC aplicable (Interino o Nacional) 
• Política para la Inclusión de Nuevos Miembros (Formas PI-01, PI-02 y 

PI- 03) 
• Formulario de Postulación (Forma PI-04) 

 
El postulante deberá leer toda la información, firmar el formulario de 

postulación y enviarlo a la persona contacto del grupo de certificación. 
 
3.1.3.  Inspección de Preingreso: Una vez que el postulante haya leído 
la documentación y firmado el formulario de postulación se procederá a 
realizar una inspección de preingreso o evaluación inicial del miembro. Sus 
fases se detallan a continuación: 
 
 3.1.3.1. Chequeo de documentación: Una vez recibido el formulario de 
Postulación firmado, FORESCOM revisara si la documentación presentada 
acerca del bosque o Unidad de Manejo cumple con los requisitos básicos del 
grupo. Este proceso dura alrededor de 1 día. 
 
 3.1.3.2. Personas Responsables: El director o Gerente del Grupo 
designará un grupo evaluador para llevar a cabo la inspección de preingreso 
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este estará compuesto por personas capacitadas en los requisitos del grupo y 
del estándar de certificación. Este proceso dura alrededor de 2 días. 
 
 3.1.3.3. Coordinación de Fechas y Visita de Inspección al Postulante: 
Una vez cumplidos los requisitos anteriores se procederá a coordinar fechas 
para realizar la evaluación en el sitio. Esta dura de 3 a 5 días dependiendo del 
tamaño y complejidad de la unidad a ser certificada. 
 
 Los factores a tomar en cuenta en la inspección se enumeran en la 
Forma PI- 05 
 
 3.1.3.4. Informe de Resultados de Inspección: Se le informa al 
postulante los resultados de la inspección en un plazo de 4 días.  
 
Si el resultado muestra que existen áreas donde el bosque no cumple con los 
requisitos del estándar se informa al postulante que estas deben ser corregidas 
antes de ser aceptado como miembro del grupo. En esta etapa el postulante 
puede tomarse el tiempo que el considere necesario para su cumplimiento. 
 
 Una vez que el postulante ha realizado las correcciones necesarias 
informa al Gerente de Grupo de su cumplimiento. Dependiendo de la gravedad 
del problema este puede comprobarse con la revisión de documentación o 
mediante una visita al área bajo manejo. 
 
 Cuando se han comprobado todos los aspectos y documentado su 
cumplimiento se continúa con el procedimiento de ingreso. 
 
 3.1.3.5. Carta de Aceptación: Una vez que se ha comprobado y 
documentado el cumplimiento del nuevo miembro con los requisitos de grupo y 
del estándar una carta firmada por el director de grupo se envía al postulante 
para confirmar su aceptación. 
 
 Una vez recibida la aceptación y cancelados los pagos de membresía el 
nuevo miembro firma un acuerdo (Forma PI-06) en el que se compromete a 
cumplir con los requisitos grupales, de membresía y con los principios y 
criterios del FSC. 
 
3.1.4. Costos de Membresía: El nuevo miembro deberá cancelar los 
siguientes costos de membresía: 
 

Descripción Costo (Quetzales) Fecha de Pago 
Inspección de Pre-Ingreso 3,599.70 Antes de la Inspección 
Preparación de Documentación 500.00 Después de ser aceptado 
Cuota de Ingreso* 4,500.00 Después de ser aceptado 
Cuota anual de membresía** 8,000.00 A partir del Segundo año 

Total 16,599.70  
* Incluye costos de certificación, membresía y otros. 
** Incluye los costos de auditorias y monitoreo 
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3.1.5. Administración para Nuevos Miembros: El gerente del grupo de 
certificación FORESCOM asegurará que se complete la administración necesaria 
para el nuevo miembro la cual incluirá: 
 

• Archivo del nuevo miembro con documento de postulación, resultados 
de inspección de preingreso, documentación de cumplimiento de 
acciones correctivas si las hubiere y carta de aceptación como un nuevo 
miembro firmada por el gerente del grupo. 

• Adición del nuevo miembro a la lista de miembros, lista de correo o 
cualquier otra información para comunicarse entre los miembros 

• Informe a la entidad certificadora sobre adición de un nuevo miembro. 
• Adición del nuevo miembro a la lista de auditorias del cuerpo de 

certificación y al sistema de monitoreo interno del grupo de certificación 
FORESCOM. 

• Comunicación al resto de los miembros de la inclusión de un nuevo 
miembro. 
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Forma PI-02 
Retiro del grupo 

 
3.2. Retirándose del grupo de certificación: 
 

La permanencia en el grupo de certificación es voluntaria, no obstante 
ya que uno de los objetivos de la certificación es lograr un manejo forestal 
responsable a largo plazo se espera que los miembros del grupo permanezcan 
en el por un período largo y no solo cuando se encuentren aprovechando 
madera y comercializándola. 
 
 El retiro de un miembro deberá obedecer a alguno de los siguientes 
motivos: 
 

• Poca de demanda de productos certificados: El miembro ha permanecido 
un período largo sin poder comercializar productos certificados. 

• Venta de una porción o la totalidad de su área de bosque: Cuando un 
miembro se ve obligado a vender una parte o la totalidad de su área de 
bosque. 

• Asignación de Otra Categoría de Manejo: Cuando una porción 
significativa del bosque es afectada por un proyecto de explotación o 
designada como área protegida. 

• Desastres Naturales: Cuando por desastres naturales como huracanes, 
incendios, inundaciones, vientos, terremotos u otro tipo de eventualidad 
el área bajo manejo se ve afectada significativamente y su recuperación 
requiere un período de tiempo bastante largo. 

 
El procedimiento para el retiro del grupo es el siguiente: 
 
3.2.1. Notificación por Escrito: Cuando un miembro decida retirarse debe 
enviar una notificación por escrito al gerente del grupo especificando con 
claridad los motivos que lo llevan a tomar esa decisión. 
 
3.2.2. Notificación a los Miembros: El Gerente informa a todos los 
miembros de la decisión del miembro que desea retirarse. 
 
3.2.3. Retiro y Compromiso de Monitoreo: Se le informa por escrito al 
miembro que ha sido aceptado su retiro si el motivo es valido, pero se 
establece el compromiso del miembro de permitir el acceso a miembros del 
grupo, personal de la entidad certificadora y el FSC hasta 5 años donde sea 
posible al área bajo manejo. 
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Forma PI-03 
Expulsión del Grupo 

 
3.3. Siendo Expulsado del Grupo: 
 El procedimiento para que un miembro sea expulsado del grupo se 
describe a continuación: 
 
3.3.1. Motivos para la Expulsión: 
 
 Un miembro del grupo de certificación puede ser expulsado por las 
siguientes razones: 
 

• Incumplimiento con los requisitos del estándar FSC y de la certificación 
de Grupo 

• No cumplimiento a las normativas establecidas en la Ley de Areas 
Protegidas, Ley Forestal, leyes laborales y otras herramientas técnicas 
aprobadas en el marco legal de las áreas protegidas 

• Incumplimiento de los lineamientos técnicos y ambientales del manejo 
forestal sostenible descritos en el Plan General de Manejo, Estudio de 
Impacto Ambiental, Plan Quinquenal y Plan Operativo Anual 

• Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el sistema de 
concesiones del CONAP 

• Incumplimiento en el Sistema de Cadena de Custodia 
• Incumplimiento de CAR en los plazos requeridos 
• Faltas continuas en el pago de las cuotas de membresía, certificación e 

impuestos 
• Negar el acceso a su área de bosque a representantes del grupo de 

certificación, de la entidad certificadora o del FSC. 
• Uso indebido del certificado  
• Incumplimiento de acuerdos o convenios 
• Informes sobre actos que vayan en contra de los principios del grupo 

 
3.3.2. Informar al miembro de problemas: Cuando un miembro realiza 
acciones que podrían llevarlo a la expulsión este será informado a través de 
una notificación por escrito firmada por el gerente de grupo que específica 
claramente el problema, plazo de tiempo para solucionarlo y forma en que se 
verificará su cumplimiento. 
 
 También en la nota se indicará al miembro que establezca contacto con 
el gerente para discutir el problema. Una copia de esta notificación se guardara 
en el archivo del miembro. 
 
3.3.3.  Informar a los otros miembros del inicio del proceso de 
expulsión: Si cumplido el plazo para la resolución del problema este no se ha 
resuelto entonces comienza el proceso de expulsión: 
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Proceso de expulsión: 
 

• Se informa por escrito al miembro y a los demás que se ha tomado la 
decisión de expulsarlo y se explica detalladamente la situación. 

• Se recuerda al miembro que no puede exigir que sus bosques sigan 
certificados. 

• Se establece un plazo de 15 días calendario para que el miembro apele 
la decisión de expulsión. 

• Se guardan copias de toda la documentación en el archivo general y en 
el del miembro que será expulsado. 

 
3.3.4. Apelación: El procedimiento para la apelación es el siguiente: 
 

• Se aceptarán apelaciones en un plazo no mayor a 15 días calendario 
después que el miembro haya sido notificado de su expulsión. 

• Se formara un comité de apelación compuesto por: tres miembros del 
grupo de certificación y, dos personas con 1 año de antigüedad del 
personal de FORESCOM. 

• El proceso de apelación tendrá lugar 8 días calendario después de 
presentarse la solicitud de apelación por parte del miembro expulsado 

• La apelación se realizará en un lugar neutral y tendrá un procedimiento 
justo y transparente. 

 
3.3.5. Decisión de Apelación y Expulsión: 3 días calendario después de la 
apelación se comunicará al miembro la decisión del comité. Las posibles 
acciones luego de la decisión pueden ser: 
 

• En caso de ser positiva se establecerá un plazo para el cumplimiento o 
corrección de acciones y de no cumplirse se expulsará al miembro de 
forma definitiva. 

• En caso de no aceptarse los argumentos del miembro se procederá a su 
expulsión inmediata y se informará a los demás miembros y a la entidad 
certificadora. 
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Forma PI-04 
Formulario de Postulación 

 
 
 

3.4. Formulario 
 
Al llenar el presente formulario la organización postulante manifiesta su interés 
de integrar el grupo de certificación FORESCOM 
 
3.4.1. Información de la Organización Postulante 
 
Nombre de la Organización  
Nombre de la Persona Contacto  
Cargo en la Organización  
Dirección de Correo  
Teléfono/Fax  
e-mail  
 
3.4.2. Información del Área de Manejo 
 

o ¿Posee titulo de propiedad (privado o contrato de concesión)? 
 
Si  No  
 
o Coloque la siguiente información sobre el área de bosque 
 

Ubicación  
Área de Bosque Productivo (ha)  
Área de Protección/Conservación (ha)  
Otros Usos (ha)  
Área Total bajo Manejo (ha)  

 
o ¿Ha realizado plantaciones de especies exóticas dentro del área bajo 

manejo? 
 
Si  No  
 
o Especies que aprovecha: 
 
 
 
o Productos Producidos: 
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3.4.3. Declaración de Interés: 
 
Yo                                   en nombre de la organización                 
manifiesto el interés de la misma en integrar el grupo de certificación forestal 
de FORESCOM. Hemos leído y entendido toda la información proporcionada y 
estamos de acuerdo con las políticas y reglamentos de membresía del grupo de 
FORESCOM sobre todo en: 
 

o Cumplimiento de los requisitos grupales, de certificación y las políticas 
del FSC y de la entidad certificadora.  

o Apego a los requerimientos del CONAP y a los lineamientos de los Planes 
de Manejo Integrados, POAs y otros. 

o Permitir el acceso a nuestras áreas  con fines de monitoreo y evaluación 
a representantes del FSC, de Smart Wood y miembros del grupo de 
certificación por 5 años hasta donde sea posible 

o Mantener toda la documentación relacionada con el manejo a disposición 
de las autoridades del CONAP, representantes del FSC, de la entidad 
certificadora y miembros del grupo de certificación de FORESCOM 

o Informar sobre hallazgos arqueológicos en las áreas bajo manejo 
o Mantener relaciones armoniosas con las comunidades y miembros de 

nuestra organización 
 
 
Nombre del representante_____________________ 
Lugar y Fecha_______________________________ 
Firma______________________________________ 
 
 
La información anterior se enviará a: 
 

Jorge Emilio Sosa Chi 
Representante Legal 

Empresa Comunitaria de Servicios del Bosque  
(FORESCOM) 

 4 Av. 11 calle, Zona 1, San Benito, Petén 
Tel/fax. (502) 9260135 

e-mail: bosquecertificado@acofop.org 
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Forma PI-05 
Inspección Pre-Ingreso 

 
3.5. Formulario para Inspección Pre-Ingreso: El presente  formulario deberá 
ser llenado por el o los integrantes del equipo designado por FORESCOM para 
realizar la evaluación pre-ingreso de los nuevos miembros del grupo de 
certificación forestal. 
 
3.5.1. Datos Generales: 
 
Evaluador/es:      
Fecha de Inspección:      
Duración (días):       
Organización visitada:      
Persona Contacto:      
Cargo:      
Sitios Visitados:      
Personas entrevistadas:      
Documentación revisada:      
 
3.5.2. Aspectos Socio-Económicos: Indique si la organización postulante 
cumple con los siguientes requisitos y haga las observaciones que sean 
necesarias. 
 

a. La organización se encuentra cumpliendo con las leyes laborales, 
ambientales, forestales y de áreas protegidas que le son aplicables: 

 
Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
Observaciones:       
 
b. La Organización se encuentra al día en el pago de sus impuestos, 

honorarios y otros cargos 
 
Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
Observaciones:       
 
c. La organización muestra un claro interés en cumplir con los principios y 

criterios del FSC y en respetar las reglas y disposiciones del grupo de 
certificación 

 
Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
Observaciones:      
 
d. Existe un documento de tenencia de la tierra y este se encuentra 

debidamente legalizado 
 
Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
Observaciones:       
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e. Los miembros de las comunidades y/o grupos son informados y 
participan en las decisiones de manejo forestal 

 
Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
Observaciones:       
 
f. Se respetan los derechos consetudinarios de las comunidades locales y 

pueblos indígenas en cuanto al uso y manejo de los recursos naturales 
 
Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
Observaciones:       
 
g. Se controlan actividades como: caza y tala ilegal, inmigración, 

asentamientos, saqueo de patrimonio cultural y otras 
 
Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
Observaciones:       
 
h. Los conflictos de uso con vecinos e invasores están siendo resueltos por 

vías pacíficas y legales 
 
Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
Observaciones:       
 
i. Los salarios de los trabajadores son: 
 
Acordes al salario mínimo  
Mayores que el salarió mínimo  
No cubren el salario mínimo  
 
Observaciones:       
 
j. Se da igualdad de oportunidades de empleo y salarios a hombres y 

mujeres 
 
Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
Observaciones:       
 
k. Los trabajadores cuentan con seguros como: 
 
IGSS  
Seguro contra accidentes y gastos médicos  
Otros  Indicar:      
 
Observaciones:       
 
l. Los trabajadores tienen y utilizan equipo mínimo de seguridad como: 
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Cascos  
Protectores de Oídos  
Calzado adecuado  
Observaciones:       
 
m. Se tiene y utiliza equipo portátil de primeros auxilios equipado con: 
 
Gasas  
Suero antiofídico  
Jabón líquido desinfectante  
Yodo u otra solución desinfectante para heridas  
Vendas  
Acetaminofén u otro medicamento para fiebres y/o dolores  
Antidiarreicos  
 
Observaciones:       
 
n. Las comunidades locales y vecinos tienen preferencia en la contratación 

de mano de obra para las labores de manejo forestal 
 
Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
Observaciones:       
 
o. El personal de campo se encuentra debidamente capacitado en aspectos 

como: seguridad, manejo forestal e impacto ambiental 
 
Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
 
p. Los sitios arqueológicos o de significado cultural se encuentran 

identificados y están siendo conservados debidamente 
 
Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
Observaciones:       
 
 

3.5.3. Aspectos Ambientales: Indique si la organización postulante cumple 
con los siguientes requisitos y haga las observaciones que sean necesarias. 
 

a. Se realizan Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) que toman en 
cuenta daños a factores como suelos, vegetación remanente, fuentes de 
agua, flora y fauna amenazada o en peligro y otros. 

 
Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
Observaciones:       
 
b. Las medidas de mitigación propuestas en las EIA están siendo 

implementadas debidamente 
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c. Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
Observaciones:       
 
d. Se promueve el establecimiento de la regeneración natural con especies 

nativas 
 
Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
Observaciones:       
 
e. No se están introduciendo especies exóticas en áreas de bosque natural 
 
Si se están introduciendo   No se están introduciendo  
Observaciones:       
 
f. No se están utilizando químicos prohibidos por el FSC 
 
No se utilizan químicos prohibidos  
Si se utilizan químicos prohibidos  
 
Observaciones:       
 
g. Cuando se usan químicos estos son aplicados como parte de un 

programa integral de manejo de plagas 
 
Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
Observaciones:       
 
h. La organización no utiliza organismos genéticamente modificados(OGM) 

ni agentes de control biológico 
 
No se utilizan  
Si se utilizan  
Observaciones:       
 
i. Se protegen las fuentes de agua, áreas de especial importancia y/o 

belleza escénica y, estás zonas se encuentran debidamente identificadas 
 
Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
Observaciones:       
 
j. Los residuos del aprovechamiento, así como los desechos sólidos o 

envases son manejados de una forma ambientalmente segura 
 
Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
Observaciones:       
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k. Los trabajadores de campo demuestran conocimientos acerca de 
actividades que generen los menores impactos negativos a las áreas 
bajo manejo 

 
Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
Observaciones:       

 
l.  En la construcción de bacadillas y caminos forestales, se aplican las 

medidas y normas nacionales e internacionales establecidas. 
 

Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
Observaciones:       

 
3.5.4. Aspectos de Manejo Forestal: Indique si la organización postulante 
cumple con los siguientes requisitos y haga las observaciones que sean 
necesarias. 
 

a. Existe un plan de manejo debidamente actualizado e implementado de 
acuerdo a lo planificado. 

 
Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
Observaciones:       
 
b. Se promueve el establecimiento de la regeneración natural a través de 
árboles semilleros. 
 
Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
Observaciones:       
 
c. Se promueve el enriquecimiento del bosque con especies comerciales 
actuales. 
 
Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
Observaciones:       
 
d. Se promueve el enriquecimiento del bosque con especies comerciales 
actuales. 
 
Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
Observaciones:       
 
e. Se promueve la aplicación de tratamientos silviculturales 
 
Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
Observaciones:       
 
f. La organización busca dar el mayor uso a los productos del 

aprovechamiento 
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Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
Observaciones:       
 
g. Se promueve el uso de especies poco conocidas y/o menos utilizadas  
 
Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
Observaciones:       
 
h. Existen datos actualizados sobre los diferentes costos de las actividades 

forestales 
 
Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
Observaciones:       
 
i. Las actividades de manejo muestran rentabilidad donde los beneficios 

superan los costos sin perjudicar los aspectos sociales y ambientales 
 
Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
Observaciones:       
 
j. La intensidad de corta establecida en el plan de manejo se respeta en el 

campo 
 
Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
Observaciones:       
 
k. Se realiza un monitoreo periódico de los aspectos sociales, ambientales 

y económicos del manejo forestal 
 
Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
Observaciones:       
 
l. La organización mantiene registros sobre volúmenes, ventas de 

productos maderables, especies aprovechadas, aprovechamiento de 
productos no maderables y otros aspectos. Además estos pueden ser 
verificados fácilmente en el campo y están disponibles para ser 
revisados por las autoridades del CONAP, miembros del FSC, de la 
entidad certificadora y del grupo de certificación de FORESCOM 

 
Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
Observaciones:       
 
m. Las actualizaciones a los planes de manejo incorporan cambios 

observados en la composición de la masa forestal y de aspectos 
socioeconómicos del manejo forestal 

 
Si cumple  Cumple Parcialmente  No cumple  
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Observaciones:       
 
n. No se están convirtiendo bosques naturales a plantaciones ni a otros 

usos de la tierra 
 
No se están realizando cambios de uso  
Si se están realizando cambios  
 
Observaciones:       

 
3.5.4. Información sobre el control de la Cadena de Custodia 
 

Aspectos Observaciones 
Definición de la “Puerta del Bosque”  
Identificación  
Documentación  
Controles  
Uso de sellos/etiquetas  
 
3.5.5. Conclusiones Generales 
 
      
 
3.5.6. Aspectos que deben ser corregidos antes de integrarse al grupo 

de certificación de FORESCOM (Pre-Condiciones): 
 
 

Aspectos Observaciones 
  
  
  
 
3.5.7. Aspectos que deben implementarse después de integrarse al 

grupo de certificación de FORESCOM (Condiciones o Mejoras 
requeridas): 

 
Aspectos Observaciones 

  
  
  
 
3.5.8. Decisión de integración al grupo por el evaluador(es):  
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3.6. Acuerdo de Integración al Grupo 
 

Forma PI-06 
Acuerdo de Integración al Grupo de Certificación FORESCOM 

 
El presente acuerdo realizado entre       representante de la organización 
      y       representante legal del grupo de certificación de la Empresa 
Comunitaria de Servicios del Bosque-FORESCOM se realiza con el objetivo de 
establecer compromisos hacia el cumplimiento de los principios y criterios del 
FSC, las políticas de la entidad certificadora y del grupo de certificación de 
FORESCOM. 
 
El miembro esta de acuerdo en: 
 

o Cumplir con los reglamentos del grupo de certificación e implementar 
cambios en el mismo producto de cambios en políticas del FSC, de la 
entidad certificadora y del grupo. 

o Permitir el acceso a sus bosques a miembros del FSC, de la entidad 
certificadora, del CONAP y, del grupo de certificación por 5 años hasta 
donde sea posible 

o Manejar responsablemente sus bosques respetando las disposiciones del 
FSC, de Smart Wood y los reglamentos y leyes del CONAP 

o Cumplir con los lineamientos del plan de manejo aprobado por CONAP 
o Proteger sus bosques de actividades ilegales como tala, caza de fauna 

en peligro, saqueo de restos arqueológicos, invasiones e incendios 
provocados y otras medidas que se consideren necesarias para la 
protección de sus bosques 

o Mantener registros de todas sus actividades para revisión por parte de 
representantes del FSC, de la entidad certificadora y del grupo de 
certificación de FORESCOM 

o Someterse a auditorias anuales y monitoreos periódicos por el grupo de 
certificación y la entidad certificadora 

o Mantenerse al día con el pago de su membresía y cubrir los costos de las 
actividades no incluidas en la misma como planes de manejo, POAs, 
regencia y otros 

o Respetar acuerdos y leyes nacionales e internacionales que le son 
aplicables 

o Cumplir con las recomendaciones de los equipos evaluadores de la 
entidad certificadora y del grupo de certificación en las fechas indicadas 

o Comercializar sus productos indicando el estado certificado de los 
mismos en todos sus documentos 
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El Gerente del grupo de Certificación es responsable por: 
 

o Velar por el cumplimiento del presente acuerdo 
o Administrar el certificado grupal en representación de los miembros 
o Cumplir con los principios y criterios del FSC, las políticas de la 

entidad certificadora y con los reglamentos del grupo 
o Comunicar al miembro cualquier cambio en las políticas del grupo y 

del FSC 
o Realizar un monitoreo periódico en las áreas de los miembros del 

grupo y emitir recomendaciones para mejorar el manejo de las 
mismas 

o En el caso de que el miembro incumpliere las reglas del grupo el 
Gerente del grupo puede expulsarlo y dar por terminado el presente 
acuerdo 

 
 
Lugar      
Fecha      
 
Firma del Representante de la Organización Postulante:      
Firma del Gerente del Grupo de Certificación:       
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Capítulo 4: CADENA DE CUSTODIA 
 
El sistema de Cadena de Custodia de FORESCOM funcionará bajo las siguientes 
características: 
 

o Los miembros del grupo son responsables de mantener y monitorear su 
cadena de custodia para asegurar al Gerente del grupo, a la entidad 
certificadora y al FSC que no se está vendiendo madera no certificada 
como certificada 

o Los miembros pueden promocionar y vender sus productos bajo el 
certificado de cadena de custodia del grupo 

o Si se comprueba que un miembro presenta irregularidades en su 
sistema de cadena de custodia este puede ser expulsado 
inmediatamente sin derecho a una apelación 

o Toda la documentación de los miembros debe indicar el estado 
certificado de sus productos bajo el sistema de códigos y sub-códigos 

 
4.1. Mecanismos de Control y Documentación: 
 
4.1.1. Puerta del Bosque: Los miembros del grupo de certificación procesan 
y venden sus productos de diferente manera por ello la definición de la puerta 
del bosque es diferente para cada uno de ellos: 
 

o Grupos que venden la madera en pie: La puerta del bosque la 
constituyen los patios de acopio siempre que el grupo se asegure de 
ejercer los debidos controles en las distintas actividades de 
aprovechamiento 

o Grupos que venden la madera en trozas: La puerta del bosque la 
constituyen los patios de acopio 

o Grupos que venden la madera en tabla: La puerta del bosque la 
constituyen los sitios donde se almacena la madera aserrada para ser 
vendida. 

 
4.1.2. Identificación: Cada miembro debe garantizar al Gerente del grupo 
que se han seguido los mecanismos de control necesarios para asegurar su 
cadena de custodia y disminuir el riesgo de contaminación, para ello se 
tomarán en cuenta todos o algunos de los siguientes aspectos: 
 

o Bosque: Se deben registrar los diámetros, especies y largo aproximado 
de las trozas de los árboles que se van a aprovechar. Se proporcionará 
una copia de esta información al Gerente del grupo. 

o Marcado de trozas: Cada troza se marcará identificando el árbol, la 
especie y su ubicación en el bosque (Parcelas o fajas de inventario). 
También se marcará el tocón del árbol aprovechado. Para ello se 
utilizará pintura, etiquetas u otro tipo de marcas. 

o Transporte: Las trozas deben ir debidamente marcadas e identificadas. 
De preferencia se transportarán trozas provenientes de un solo sitio. 
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o Aserradero: En los sitios donde solo se procesa madera certificada se 
utilizarán mecanismos para identificar la madera de acuerdo a las trozas 
y así llevar un registro de los volúmenes. En los sitios donde se procesa 
madera certificada y no certificada se utilizarán además otro tipo de 
controles como separar las trozas y/o procesarlas en días alternos. En 
cada etapa se identificará la madera de forma que se pueda rastrear su 
origen. 

 
4.1.3. Documentación: Para facilitar la revisión y monitoreo por parte del 
Gerente del grupo, la entidad certificadora, el FSC e instituciones del estado se 
usará la siguiente documentación: 
 

o Registros de volúmenes: Para cada árbol se mantendrá control sobre el 
volumen en pie, volumen volteado y procesado de forma que el Gerente 
del grupo y la entidad certificadora puedan llevar un control efectivo de 
los mismos. 

o Documentos de transporte: Las guías de transporte y facturas de ventas 
deben indicar el número de certificado, especies, volúmenes, sitios y 
cualquier dato que facilite la identificación de los productos como 
certificados. 

 
4.1.4. Control: Cada miembro del grupo deberá asignar personal responsable 
de llevar los registros y el control en los distintos puntos donde puedan existir 
riesgos de contaminación de la madera o productos certificados con productos 
no certificados. 
 
4.1.5. Archivos: Cada miembro deberá proporcionar copias de toda la 
documentación relacionada al control de su cadena de custodia al Gerente del 
grupo para que la incluya en su archivo y que esta pueda estar disponible para 
ser revisada por la entidad certificadora y/o por otras instituciones. 
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Capítulo 5: MONITOREO INTERNO 
 
Los aspectos más relevantes  del sistema de monitoreo interno del grupo de 
certificación FORESCOM se detallan a continuación: 
 
5.1 Equipo de Monitoreo: El monitoreo será realizado por los regentes 
forestales de los diferentes bloques en la RBM y por un sociólogo que será 
contratado de forma temporal. Se tratará que un regente no realice el 
monitoreo en su zona de trabajo sino que monitoree los grupos que 
correspondan a otro regente. 
 
5.2. Planificación: Cada miembro del grupo de certificación será visitado una 
vez al año y el monitoreo se realizará en conjunto con la evaluación post-
aprovechamiento de las áreas bajo manejo que se presenta al CONAP. Lo 
anterior para reducir costos a los miembros del grupo de certificación. 
 
 Cada miembro será avisado con 2 a 3 semanas de anticipación antes de 
realizar el monitoreo. 
 
5.3. Variables a Evaluar: Durante la visita de monitoreo se evaluaran aspectos 
relacionados a los requisitos de certificación, requisitos grupales, cumplimiento 
de condiciones, seguimiento de cadena de custodia y otros. 
 
Las variables a evaluar y los criterios de evaluación se describen en la Forma 
MI-01. 
 
5.4. Informe de Monitoreo: El informe de la visita de monitoreo junto con 
copias de la documentación revisada se guardara en el archivo del miembro y 
los resultados serán dados a conocer a los miembros evaluados en un plazo de 
no mayor a 10 días calendario después de la visita. 
 
5.5. Solicitudes de Acciones Correctivas: Cuando en la visita se identifique 
algún problema donde el miembro no esta cumpliendo los requisitos del grupo 
y del FSC se elevará una solicitud de acción correctiva (Formulario CAR) en la 
que se le indicará el problema identificado y el plazo de tiempo en que debe 
ser resuelto. 
 
 Se elevará una CAR para cada problema encontrado, el formato utilizado 
para las CAR se encuentra en la Forma MI-02 
 
5.5.1. Registro de las CAR: Para asegurar el seguimiento y cumplimiento de 
las CAR estas se archivarán y actualizarán constantemente para verificar su 
seguimiento. Una copia de estas irá al archivo del miembro. 
 
5.5.2. Cierre de las CAR: Cuando el miembro ha tomado las medidas 
correspondientes para corregir el problema informa al Gerente del grupo para 
que este pueda verificar el cumplimiento y cerrar la CAR. 
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 Lo anterior puede hacerse a través de la revisión de documentación o 
fotografías o cuando el problema requiere de una comprobación más efectiva 
realizando una nueva visita al miembro. 
 
5.5.3. No cierre de CAR: Si el miembro no cumple las CAR en el tiempo 
estipulado por el Gerente del Grupo se continúa con: 
 

o El Gerente envía una notificación al miembro pidiendo las explicaciones 
necesarias acerca del  no cumplimiento de la CAR y notificando al 
miembro que si no se han tomado medidas el proceso de expulsión 
comenzará 

o Si el miembro envía explicación razonable del porqué no ha solucionado 
el problema el Gerente del grupo le otorga un plazo corto de tiempo (2 
semanas máximo) para que este se solucione 

o Si la explicación no es convincente el proceso de expulsión debe 
comenzar 

 
5.6. Documentación: Todo el proceso de monitoreo debe estar documentado 
debidamente de forma tal que permita su verificación por parte de la entidad 
certificadora. FORESCOM será responsable por mantener toda documentación 
relacionada con el monitoreo de los miembros de su grupo de certificación 
disponible para ser revisada por la entidad certificadora. 
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Forma MI-01 
Monitoreo Interno 

 
5.7. Formulario para monitoreo interno: El presente  formulario deberá ser 
llenado por el o los integrantes del equipo designado por FORESCOM para 
realizar la visita de monitoreo de los miembros del grupo de certificación 
forestal. 
 
5.7.1. Datos Generales: 
 
Equipo de monitoreo:      
Fecha de Inspección:      
Duración (días):       
Organización visitada:      
Persona Contacto:      
Cargo:      
Sitios Visitados:      
Personas entrevistadas:      
Documentación revisada:      
 
5.7.2. Aspectos a tomar en cuenta en la inspección: Además de todos los 
aspectos contemplados en el monitoreo post-aprovechamiento del CONAP el 
equipo tomará en consideración los siguientes: 
 
  5.7.2.1. Cumplimiento de los requisitos y reglas del grupo: 
 

Requisitos Observaciones 
  
  
  
  
 
  5.7.2.2. Cumplimiento de Condicionantes establecidas por la 
entidad certificadora 
 

Condicionantes Observaciones 
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  5.7.2.3. Detección de problemas y solicitud de acciones 
correctivas: 
 
Problema Detectado Observaciones Número de CAR  

   
   
   
   
 
 
  5.7.2.4. Otros Aspectos: Se revisará de manera general el 
seguimiento de los requisitos socio-económicos, ambientales y de manejo 
forestal incluidos en el formato de la inspección pre-ingreso (Forma PI-05) que 
hallan sido evaluados en el monitoreo  exigido  por el CONAP 
 

Aspectos Observaciones 
  
  
  
  
 
  5.7.2.5. Cadena de Custodia:  
 

Aspectos Observaciones 
Documentación  
Segregación  
Controles  
Personal Encargado  
 
5.7.3. Conclusiones de la visita de monitoreo: 
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Forma MI-02 
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (CAR) 

 
Formato para Solicitud de Acción Correctiva 

 
 

Problema Identificado 
Persona que realizó el Monitoreo:       
Fecha:  Número de CAR: 
Descripción del Problema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha en la que debe resolverse el 
problema:      

Firma de miembro:       

Firma de persona que realizó el monitoreo:       
Acciones a tomar acordadas durante la visita: 
 
 
 
 
 
 

Resolución del Problema 
Acciones Realizadas: 
 
 
 
 
Fecha:      
Persona que verificó la acción:      
Firma:       
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PLAN DE MANEJO DE XATE, UNIDAD DE MANEJO SAN ANDRÉS 
PETÉN, GUATEMALA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Elena, Petén Septiembre del 2004. 
 

 

 
 
 
 



    
NOMBRE DEL PLAN: Plan de Manejo de Xate en la Concesión Forestal Integral, San Andrés, Petén.  
 
LOCALIZACIÓN: Municipio de San Andrés, Petén. 
 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Asociación Forestal Integral de San Andrés, Petén –AFISAP-
 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Francisco Romero Muñoz
 
IDENTIFICACION:  Represente Legal de la Asociación Forestal Integral de San Andrés, Petén
 
FIRMA:   
 
DIRECCION: San Andrés, Petén
 
CORREO ELECTRONICO:                            @ 
 
PROFESIONAL RESPONSABLE (REGENTE):  Angel Marco Tulio Rodas González 
 
NUMERO DE COLEGIADO:   
 
NUMERO DE REGISTRO ANTE CONAP:    TPR-13-2004 
TELEFONO:    9260481 / 8193907      FAX:   
 
CORREO ELECTRONICO:     
 
DIRECCIÓN:  Flores, Petén 
 
 
 
 
 
 
FIRMA_______________________        FECHA DE ENTREGA:   
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RESUMEN 
 

El Consejo Nacional de Áreas protegidas (CONAP) pretende implementar mejor ordenamiento en 
el aprovechamiento de las hojas de xate con el objetivo de  cumplir con dos condiciones relevantes, la 
sostenibilidad ecológica y la sostenibilidad económica, lo cual esta establecido legalmente en los artículos 
64 y 67 de la constitución política de la República de Guatemala, en el decreto 4-89 Ley de Áreas 
Protegidas  y sus reformas, Acuerdo Gubernativo 759-90 reglamento de la Ley de Áreas protegidas, que 
establecen la necesidad de garantizar la conservación y el aprovechamiento de los recursos de flora, fauna, 
suelo y agua, evitando su depredación y agotamiento . 
 

El presente plan de manejo corresponde a la Unidad de Manejo “San Andrés” Petén que colinda 
con la concesión forestal Carmelita, del Municipio de San Andrés, Petén, el cual fue elaborado  
durante el período comprendido entre Marzo a Septiembre del 2004, para el cual se utilizó 
información de 104 puntos de muestreo utilizando para esto un muestreo sistemático por 
conglomerados. El tamaño de la parcela tenía un área de 0.4 hectáreas disponiendo 8 subparcelas de 
50m*10m orientadas hacia los cuatro puntos cardinales (2 hacia cada punto cardinal).  Los resultados 
de los cálculos estadísticos muestran lo siguiente: El error de muestreo del inventario fue de 17%.  El 
potencial de hojas aprovechables por año haciende aproximadamente a 295,092.80   gruesas en toda la 
unidad de manejo, de donde el 77.62% es de Jade el 22.37% de Xate hembra y el 0.015% de Cambray. 
 

El ciclo de rotación será de 4 meses debido a que este es el tiempo prudente para que la planta 
se recupere, razón por la cual se dividió la unidad de manejo en 4 sectores de aprovechamiento los 
cuales se realizaron tomando en cuenta caminos, ríos y campamentos.   El  65.72% de las hojas recién 
cortadas provienen del sector 4.  El mayor potencial de xate se presenta en el sector 3 representado el 
32.66%  de la producción total.  La especie que presenta el mayor potencial es el Jade representado un 
77.62% de la producción en toda la unidad de manejo de San Andrés. 
 

Se aprovecharan las tres especies presentes en la unidad de manejo como lo es el Jade 
(Chamaedorea oblongata), Xate hembra (Chamaedorea elegans) y la Cambray  (Chamaedorea spp), 
para el cual se propone que el aprovechamiento sea la corta selectiva el cual consiste en el corte de 
hojas aprovechables (no cortar todas las hojas) y que cumplan con los requisitos de comercialización.   
Se dará prioridad a las plantas mayores de 90 cm. por ser estas las que producen la mayor parte de la 
semilla para su reproducción.  
 

Para el aprovechamiento es necesario que el CONAP tenga un registro de las personas que 
participan en la extracción y realice monitoreos con el fin de llevar un control de quienes cumplen 
con las especificaciones para el aprovechamiento y quienes no cumplan sancionarlos o no permitir que 
sigan con dicha actividad.   
 

Este plan de manejo fue elaborado por el proyecto BIOFOR/USAID, participando en su 
elaboración Jerson Quevedo y Henry López,  bajo la supervisión y coordinación de Manuel 
Manzanero. 
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1.  OBJETIVOS DEL PLAN 
 

1.1.  OBJETIVO GENERAL  
 

Elaborar un plan de manejo para el aprovechamiento óptimo con el enfoque de la 
sostenibilidad ecológica para las especies de xate en la Concesión forestal de San Andrés.  
 

1.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Aplicar actividades de manejo para lograr un rendimiento sostenido del recurso, con la 
finalidad de aumentar su productividad, en base  a la elaboración de planes técnicos de trabajo. 

• Contar con una herramienta técnica que permita conocer la disponibilidad del recurso. 
• Implementar medidas de protección en las áreas productivas del recurso. 

 

2.  REVISION Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
 

Se propone que el plan  se revise cada 2 años y se actualice cada 6 años. 
 

3.  INFORMACION BASICA 

3.1.  REGIMEN DE LA PROPIEDAD   
 
Estatal  _ Municipal______  Privada______ Ejidal_______   Comunal_____ Concesión__X___ 
Arrendamiento______ 
 
Representante legal:    Presidente  Junta Directiva Concesión Forestal AFISAP 
          Francisco Romero Muñoz 
No. de Cédula:  P-17  Reg. 7,820 
Área total:   51,936.84 ha
Observaciones: De las 51,936.84 ha de la Concesión forestal San Andrés aproximadamente el 39.35% 
(22,115.03 ha) corresponde a áreas improductivas de xate; que incluye bajos, guamiles y áreas 
quemadas.  
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3.2.  ESTADO LEGAL DE LA UNIDAD DE MANEJO 
 

La Ley Forestal, Decreto 101-96 establece que las tierras pertenecientes a la nación, podrán 
darse en concesión para promoverse en manejo sostenible de los recursos naturales.  En enero de 1990 
a través del Decreto 5-90, se crea la Reserva de la Biosfera Maya y se definen la Zona Núcleo y la Zona 
de Usos Múltiples (ZUM). Uno de los objetivos principales de la ZUM es promover el manejo 
sostenible de los recursos naturales. 
 

El Plan Maestro de la Reserva (aprobado en 1992) también avala el manejo sostenible de los 
recursos naturales para promover opciones de desarrollo a largo plazo.  Define que la ZUM será 
dedicada al aprovechamiento sostenible de productos maderables y no maderables.  En marzo de 1994 
CONAP aprobó varios procedimientos relativos a la adjudicación de las concesiones forestales.  En las 
Normas de Adjudicación de Concesiones se establece la figura de las concesiones forestales 
comunitarias.   Posteriormente se efectuaron algunas modificaciones al normativo de concesiones. 
 

3.3.  LOCALIZACION, VIAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA 
 
La unidad de manejo San Andrés, se encuentra en la ZUM de la RBM. La ubicación regional del 

área propuesta aparece en el Mapa 1.  El área tiene una extensión de 51,936.84 ha. Colinda al norte 
con el corredor biológico; al este con la concesión de Carmelita y el área de la concesión propuesta de 
La Colorada; al sur con el Parque Nacional Laguna del Tigre (PNLT) y al oeste con la zona de 
influencia de dicho parque, la cual prevé dejar como zona intangible por el valor biológico que en ella 
se encuentra.  En el Mapa 2 se muestra una sección de la hoja cartográfica Paso Caballos, escala 
1:250,00 en donde se ubica la unidad de manejo, así mismo en el cuadro 1 se pueden observar las 
coordenadas de los puntos principales de la Unidad de Manejo San Andrés Petén. 

 
De San Andrés la unidad de manejo se encuentra a una distancia de 65 km.  Desde San Andrés 

hasta La  Pasadita hay 45 km, luego hacia el oeste pasando por el caserío El Corozal  y el campamento 
chiclero El Arroyón, hasta llegar al campamento xatero El Caracol que ya es parte del límite sureste de 
la concesión.  Otra vía es desde Carmelita, 20 km más hasta llegar al campamento chiclero  Chiotal.  
También desde Cruce La Colorada pasando por La Colorada se llega a la laguna de El Chablé, 
recorriendo unos 30 km. Es importante mencionar que en invierno el acceso se presta solo para autos  
de doble tracción.  Las coordenadas geográficas de los puntos principales de la Unidad de Manejo San 
Andrés se presentan en el cuadro 1.  En el Mapa 3 se presenta más información sobre el área, 
ubicación de campamentos chicleros y caminos existentes.  
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Cuadro 1. Coordenadas geográficas de los principales puntos en la unidad de manejo San Andrés  
Hoja cartográfica:      Paso caballos          
Año:  1974  Imagen Satelital: Landsat-7 año 2003 
         Las coordenadas más importantes, cuyos puntos aparecen señalados en el Mapa 
4, son las siguientes: 
 
Punto    1: Tomando como base la brecha del PNLT, desde el Punto 1 al Punto  2, como limite  sur. 
                  Longitud  90°21'05"                Latitud  17°19'22" 
Punto   2: Al Este, en línea recta desde el Punto 2 en limite Oeste de la propuesta de La Colorada 

hasta el Punto 3. 
  Longitud  90°12'56"               Latitud  17°18'38" 

Punto   3: (El Caracol), al Este con el camino desde el Punto 3 hasta el Punto 4 en el límite Oeste de 
la propuesta de la Concesi6n de La Colorada 

                  Longitud 90°13'05"                Latitud  17°21'03" 
Punto   4: (El Trampolín), Al Este, con el camino desde el  Punto 4 hasta el Punto 5, en límite Oeste 

de la propuesta de la Concesión de La Colorada.  
Punto   5:   (Santa Clara), al Este con el camino desde el Punto 5 hasta el Punto 6, en el límite Oeste 

de la propuesta de la Concesión de La Colorada, 
 Longitud 90°11'19"                 Latitud  17°24'20" 

Punto   6:  (Chiotal), al Este con el camino  desde el Punto 6, hasta el Punto 7 (Puerto Arturo), en 
límite Oeste de la Concesión de Carmelita. 

                  Longitud 90°11'O1"               Latitud  17°28'47" 

Punto   7:  (Puerto Arturo), al Este, desde el Punto 7 con el camino hasta el Punto 8 (Izabelita), en 
límite Oeste de la Concesión de Carmelita. 
 Longitud 90°12'04"                 Latitud  17°31'45" 

Punto   8: (Izabelita), al Este, desde el Punto 8 con el camino hasta el Punto 9 (Rocola), en límite 
Oeste Concesión Carmelita. 

                  Longitud 90°10'39"                 Latitud  17°35'54" 
Punto   9: (La Rocola), al Este, desde el Punto 9 hasta el Punto 10 (Corozalito), en el límite Oeste de 

la Concesión de Carmelita. 
 Longitud 90°08'57"                 Latitud  17°36'52" 

Punto  1 0: (El Corozalito), al Norte, desde el Punto 10 hasta el Punto 11, en el límite Sur del corredor 
biológico. 

                  Longitud 90°08'24"                 Latitud  17°39'20" 
Punto  1 1: Al Oeste, desde el Punto 11, en línea recta hasta el Punto 1 en el límite este del  Parque  

Nacional Laguna del Tigre. 
 Longitud 90°20'51"               Latitud  17°34'01" 
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Mapa 3.  Campamentos y vías de acceso de la unidad de manejo San Andrés Petén 
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3.4. ZONA DE VIDA 
 

Según Holdridge, la zona de Vida corresponde a un Bosque Húmedo Subtropical (cálido).  Las 
especies indicadoras en el área son el ramón blanco, zapotillo, canisté, corozo y chicozapote.  En las 
áreas más dispersas las especies son el pucté, yaxnic, chicozapote, jobo y zapotillo, asociados con 
junquillales y cibales. Las asociaciones boscosas responden a una asociación edáfica del área.  
 

3.5. CARACTERISTICAS FISICAS Y CLIMATICAS DE LA UNIDAD DE 
MANEJO 

 
Básicamente el área de la concesión es plana, únicamente una pequeña porción en el sureste 

presenta formación kárstica con relieve ondulado, en donde la pendiente supera el 55%.  La altitud 
oscila entre 150 a 175, aunque en algunas pequeñas áreas llega a 200 m. En las áreas de bosque medio 
es frecuente encontrar terrenos con problemas de drenaje, por lo que en varios meses de la época 
lluviosa (septiembre a diciembre) se mantienen inundados lo que comúnmente se les denomina bajos.  
Las condiciones planas del terreno provocan problemas de drenaje, lo cual dificulta la movilización de 
las personas durante los meses mencionados.  

 
El clima es cálido, con una variación de temperatura de 20.0 a 30.7°C.  La temperatura media anual 

es de 23.9°C. La precipitación es de 1,324 mm con un promedio de 165 días con lluvia.  La humedad 
relativa varía del 36 al 100%, siendo la media anual de 81%.  Estos datos provienen de la estación 
meteorológica de Tikal ubicada a aproximadamente 70 km del área de la concesión. 

3.6.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA VEGETACIÓN 
 

En el Mapa 4 se presenta la estratificación de la unidad de manejo San Andrés en donde se pueden 
distinguir los tres principales estratos de bosque. 

a. Estrato de bosque alto (Estrato 1, Bosque 1): Ubicados en áreas planas, de buen drenaje, con una 
extensión de 29,174.66 ha.  Las especies más abundantes son zapotillo (54.8 arb/ha), botán (28.8 
arb/ha), canisté (23.6 arb/ha), chicozapote (19.6 arb/ha) y ramón blanco (17.8 arb/ha).  La densidad 
es de 421.5 arb/ha y el área basal es de 22.065 m2/ha y el dosel superior tiene una altura de 
alrededor de 25 m. Se encuentran algunas áreas cubierta de  corozales.  En el Anexo 1 se presentan 
listados sobre la composición florística por estratos y en el anexo 2 aparecen las especies en orden 
de abundancia por clase diamétrica.  

 
b. Estrato de bosque medio: Ubicados en áreas planas, drenaje deficiente con periodos prolongados de 

inundación.  Su extensión aproximada es de 16,077.75 ha.  En el estrato de bosque disperso son el 

botán (45.7 arb/ha), zapotillo (26.1 arb/ha), cocche (25.6 arb/ha), chacaj (23.2 arb/ha), y yaxnic 
(21.9 arb/ha).  La densidad es de 499.6 arb/ha y el área basal es de 20.721 m2/ha.  En el estrato de 
bosque disperso, los pucteales son comunes, asociados con junquillales y cibales.   
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Mapa 4.  Tipos de estratos en la Unidad de manejo San Andrés 
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Con respecto al estrato anterior, en el estrato de bosque disperso hay mayor abundancia en las 
clases diamétricas inferiores, de ahí que la diferencia en el área basal sea mínima. 
 

c. Estrato de bosque en recuperación: A raíz de los incendios forestales y actividades agrícolas del 
pasado existen algunas áreas que cuentan con bosques en recuperación.  Tiene una extensión de 
6,197.39.  La densidad es de 244.3 arb/ha, el área basal es de 10.831 m2/ha y un volumen de 15.561 
m3/ha. Las especies más abundantes son el chacaj (24.12 arb/ha),  jobo (27.1 arb/ha), zapotillo (13.1 
arb/ha) y botan (10.7 arb/ha).    

 

3.7  FAUNA 
 

La zona en donde se ubica la concesión tiene especial importancia ecológica, por ser una zona 
de distribución natural de las guacamayas, la cual llega hasta el suroeste, dentro de la concesión de 
Carmelita.  También es muy común la presencia de diferentes mamíferos como dantos (Tapirus 
bairdii),  jaguares (Panthera onca), tigrillos (Leopardus pardalis), pumas (Puma concolor), jabalíes 
(Tayassu pecari),  coches de monte (Tayassu tajacu), tepescuintles (Agouti paca), Sereque (Dasyprocta 
pounctata), gueche (Dasypus novemcinctus), venado cola blanca (Odocoileus virginianus), cabro de 
montaña (Mazama americana), micos (Ateles geoffroyi), saraguates (Allouatta pigra). 

 
También es notoria la presencia de una alta diversidad de aves.   Entre las águilas se pueden 

mencionar el aguilucho negro (Spizaetus tyrannus), aguilucho de penacho, (S. ornatus), aguila monera, 
(Morphnus guianensis), aguililla canela, (Busarellus nigricollis).  Se encuentran  tres especies de 
zopilotes sobresaliendo el rey zope (Sarcoramphus papa).  Entre otras especies se encuentran los 
tucanes (Ramphastos sulfuratus), faisan o pajuil (Crax rubra), cojolita (Penelope purpurascens), pavos 
ocelados (Meleagris ocellata), codornices, (Odontophorus guttatus), chachalacas (Ortalis vetula), 
tolobojos (Momotus momota).  Entre otros grupos se puede mencionar que se encuentran en el área 
no menos de 5 especies de loros; 7 especies de gavilanes;  6 especies de halcones, de los cuales el pecho 
naranja (Falco deiroleucus), es muy escaso en toda la región; 5 especies de tecolotes (lechuza listada, 
Strix nigrolineata, lechuza café (S. virgata), aproximadamente 10 especies de garzas.  También se 
encuentran cocodrilos (Crocodylus moreletii), blancos (Petenia splendida), serpientes y tortugas.  

 
De acuerdo con el CONAP   las especies que se encuentran en peligro de extinción son: 

 
a. Jaguar (Pantera onca) 
b. Tigrillo (Leopardus wiedii) 
c. Ocelote (Leopardus pardalis) 
d. Puma (Puma concolor) 
e. Tapir ó  danto (Tapirus bairdii) 
f. Mono araña o mico (Ateles geoffroyi) 
g. Saraguate o mono aullador ( Alouatta pigra) 
h. Coche de monte (Tayasu tajacu) 
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i. Jabalí (Tayasu pecari) 
j. Huitzizil o cabrito (Mazama americana) 

 
Aves:  
a. Gavilan blanco (Leucopternis albicollis.) 
b.  Halcón  murcielaguero (Falco ruficularis) 
c.  Águila  Monera (Morphnus guianensis 
d. Pavo ocelado (Meleagris ocellata) 
e. Pericas: género Amazona   
f. Cotorra corona blanca  (Pionus senilis.) 
g. Loro real (Amazona farinosa) 
h. Tucán collarejo (Pteroglossus torquatus) 
i. Tecolote (Otus guatemalae) 
j. Colibrí  (Heliothryx barroti) 
k. Pájaro carpintero (Campephilus guatemalensis) 

 
Entre los reptiles que se encuentran en peligro de extinción dentro del área solo se encuentra la 

Mazacuata (Boa constrictor). 
 

3.8.  OTROS BIENES Y SERVICIOS DEL BOSQUE 
 

Además del xate también se pueden observar otras especies no maderables de importancia para 
las comunidades rurales tales como: pimienta, chicle, guano, corozo, bayal, etc.  y especies maderables 
tales como: cedro, caoba, manchiche, pucté, amapola, balsamo, chacal colorado, chechen negro, mano 
de león, santa maria, san juan, etc.     
 

3.9. COBERTURA FORESTAL Y USO ACTUAL DEL SUELO 
 

En el Cuadro 2 se resume los datos de superficie del uso actual y cobertura forestal en la 
concesión.  Los cuerpos de agua comprenden el cause de los ríos Chocop y San Juan.  Entre las lagunas 
más importantes se mencionan El Chablé, Buena Vista, Junquillal, Nuevo León, Los Patos, Isabelita y 
El Morgan.  Generalmente en las lagunas existen abundancias de plantas acuáticas pertenecientes a las 
ciperáceas, tifáceas y juncáceas, conocidas como cibales.  
 
Cuadro 2. Cobertura Forestal y Uso Actual. 
CATEGORÍA SUPERFICIE PORCENTAJE 
Bosques primarios intervenidos  40704.53 78.37 
Bosques en recuperación 11200.18 21.56 
Cuerpos de agua 86.79 0.17 
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3.10.  ASPECTOS SOCIECONOMICOS  
 
3.10.1. Características sociales  de los xateros y recolectores 
 

Los contratistas y los xateros que dependen de la Unidad de Manejo San Andrés son personas 
de baja escolaridad en donde la mayoría han estudiado solo algunos grados de la  primaria, habiendo 
muy pocas personas que han estudiado hasta Tercero Básico.    De acuerdo con entrevistas realizadas a 
contratistas y xateros aproximadamente el 30% son originarios de Petén y un 70% son de oriente, sur 
y del occidente.   La mayoría de estas personas prefieren combinar la extracción forestal con la 
agricultura, aunque esta actividad esta destinada al consumo y no a la venta.   
 

Tanto los contratistas como los xateros tienen sus viviendas en comunidades de San Andrés, La 
colorada, San Benito y Santa Elena y son personas de escasos recursos cuya principal  fuente de 
ingresos es la extracción de xate.   
 

Los campamentos presentan condiciones sanitarias que no son adecuadas y que traen como 
consecuencia problemas de salud a los recolectores.   La falta de agua potable y medicamentos son, 
entre otros, los problemas más evidentes en cuestiones de salubridad. 
 

En cuanto a las enfermedades las más comunes son el paludismo, lesmaniasis y los riesgos de 
accidentes los cuales se agravan con la distancia (en las que se recolecta el xate) y no se cuanta con 
medicamentos ni siquiera para efectuar los primeros auxilios. 
 

La alimentación es un problema para los recolectores esto debido a que esta es deficiente 
dentro de los campamentos para el trabajo físico que tienen que desarrollar, además los precios de  
víveres que ofrecen los contratistas son muy elevados. 
 
3.10.2. Nivel Organizativo 
 

No se conoce ningún tipo de organización de contratistas tampoco de  xateros. 
 
3.10.3. Comercialización 
 

Se espera que a corto plazo (2 años) se trabaje de una manera más organizada entre xateros y 
contratistas de la Unidad de Manejo San Andrés Petén, tratando de formar algún tipo de organización 
(Cooperativa, Sociedad Civil, Asociación, etc.).    A mediano plazo  (3 años) se espera que dicha 
organización se constituya como una empresa y a largo plazo pensar en ser exportadores directos. 
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4.  INVENTARIO DEL RECURSO. 
 

4.1.  TIPO DE INVENTARIO Y DISEÑO DEL MUESTREO. 
 

El tipo de inventario realizado es de tipo Sistemático en conglomerados, utilizando para ello 
parcelas de 0.4 ha.  Las subparcelas  son de 0.05 Ha (10*50m) disponiendo 2 subparcelas hacia cada 
punto cardinal.   Para el inventario se levantaron 104 parcelas distribuidas sistemáticamente en 
sectores de aprovechamiento en la  Unidad de Manejo San Andrés Petén (Ver anexos 1 y 2).               
 

4.2. RESULTADO DEL ANALISIS ESTADISTICO 
 

En el cuadro 3 se pueden observar los resultados del análisis estadístico en donde se puede 
notar que el error de muestreo es del 17% del total de las hojas vivas. 
 

Cuadro 3. Resultado del análisis estadístico 
Media 1439.301
Desv. Std. 1255.211
 Error Std de la Media 123.084
Error de muestreo 246.17
Error de muest. % 17.10
Limite superior 95% 
Mean 1683.41
Limite inferior 95% 
Mean 1195.192
N 104
t 2
Sum 149687.33
Variance 1575555.2
CV 87.21

 

4.3.  CLASIFICACION DEL BOSQUE PRODUCTIVO POR SECTORES 
 

En el cuadro 4 se presenta la clasificación del bosque de la Unidad de Manejo San Andrés, en 
donde se puede observar que el 60.65% de dicha área es de bosque productivo y un 39.35% 
corresponde a bajos y bosque en recuperación. 

 
Cuadro 4.   Clasificación del bosque 
Categoría Área (ha) Porcentaje (%) 

Bosque productivo 31499.41 60.65 
Bajos 9205.12 17.72 

Bosque en recuperación 11200.18 21.63 
Total 51904.71 100 
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4.4.  RESULTADOS DEL INVENTARIO 
 
4.4.1.  Resultados generales por hectárea de cada sector 
 

Los sectores de aprovechamiento se realizaron utilizando como base los campamentos y los 
límites físicos tales como ríos y caminos para una mejor identificación, los resultados generales de 
áreas y potencial de cada sector se describe en el cuadro 11. 
 

4.4.1.1. Hojas totales por sectores de aprovechamiento 
 

En el cuadro 5 se puede observar la disponibilidad de hojas totales por hectárea de xate en cada 
sector de aprovechamiento, notándose que en el sector 3 se encuentra la mayor producción del área de 
aprovechamiento de la Unidad de Manejo San Andrés Petén.  

 
Cuadro 5. Hojas totales de xate por sectores 
Número de hojas Por hectárea    
Sector Jade Xate Cambray Total Porcentaje (%) 

Sector 1 881.75 503.22 1.91 1386.88 23.43 
Sector 2 936.61 258.47 15.08 1210.16 20.45 
Sector 3 1543.37 309.13 0 1852.5 31.30 
Sector 4 1340.42 128.75 0 1469.17 24.82 

Total 4702.15 1199.57 16.99 5918.71 100 
Porcentaje (%) 79.45 20.27 0.29 100  

 

4.4.1.2.  Hojas aprovechables de xate por sectores 
 

Para la determinación de esta variable se contó con la ayuda de un xatero, para el cual se 
tomaron los siguientes criterios: 
 

1. Longitud de  hojas, 30 cm. como mínimo para las tres especies. 
2. Color verde brillante. 
3. Sin daños ocasionados por insectos, ni manchas ocasionadas por hongos y 
4. Textura firme (o sea ninguna hoja joven). 

 
En el cuadro 6 se presenta la disponibilidad de hojas aprovechables por hectárea, en donde se 

puede observar que el Jade  presenta el mayor porcentaje de disponibilidad en el área de 
aprovechamiento de la Unidad de Manejo San Andrés Petén. 
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Cuadro 6. Hojas aprovechables de xate por sector 
Hojas aprovechables por hectárea    

Sector Jade Xate Cambray Total Porcentaje(%) 
Sector 1 108.35 88.62 0.19 197.16 26.24 
Sector 2 124.69 40.33 0.08 164.94 21.95 
Sector 3 219.47 25.97 0 245.44 32.66 
Sector 4 130.69 13.16 0 143.85 19.14 

Total 583.2 168.08 0.11 751.39 100 
Porcentaje (%) 77.62 22.37 0.015 100  

Nota: La proyección de las hojas aprovechables por hectárea, se realizó en base a los análisis estadísticos (Anexo 3), 
para lo cual se aplico el siguiente modelo: Li + (X – Li)/2 

 

4.4.1.3.  No. de gruesas de xate por sectores 
 

Para la determinación del número de gruesas por cada sector se utilizó como base el factor 1 
gruesa=80 hojas aprovechables, de donde se obtuvieron los resultados del cuadro 7, los cuales 
presentan un comportamiento similar a los resultados del cuadro 6. 

Cuadro 7.  Gruesas de xate por sector 
Gruesas de hojas aprovechables por hectárea   

Sector Jade Xate Cambray Total Porcentaje (%)
Sector 1 1.35 1.11 0.0024 2.46 26.24 
Sector 2 1.56 0.50 0.00098 2.06 21.95 
Sector 3 2.74 0.33 0 3.07 32.66 
Sector 4 1.63 0.16 0 1.80 19.14 

Total 7.29 2.10 0.0014 9.39 100 
Porcentaje (%) 77.62 22.37 0.015 100  

 

4.4.1.4.  No. hojas recién cortadas  de xate por sectores 
 

Esta variable es muy fácil de visualizar en el campo, ya que la base del pecíolo de las hojas que 
han sido cortadas recientemente quedan pegadas al calmo y se van secando paulatinamente.   Para este 
caso se contaron los pecíolos en proceso de desecamiento sin considerar aquellos totalmente secos o 
podridos.    En el cuadro 8 se puede observar que el mayor porcentaje de hojas recién cortadas se 
presenta para el sector 4, por ser este el más productivo y uno de los más accesibles dentro del área de 
aprovechamiento de la zona de usos especiales. 
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Cuadro 8. .  Hojas recién cortadas de xate por sector 
Hojas recién cortadas por hectárea    

Sector Jade Xate Cambray Total 
Porcentaje 

(%) 
Sector 1 42.96 18.42 0 61.38 14.86 
Sector 2 27.74 1.29 0 29.03 7.03 
Sector 3 51.07 0.12 0 51.19 12.39 
Sector 4 270.18 1.25 0 271.43 65.72 

Total 391.95 21.08 0 413.03 100 
Porcentaje (%) 94.90 5.10 0 100  

 

4.4.1.5.  Abundancia de xate por sector 
 

En el cuadro 9 se presentan las densidades de xate por sector de aprovechamiento en donde se 
puede notar que nuevamente la mayor abundancia se presenta para el sector 3 excepto para el Xate 
hembra el cual presenta la mayor abundancia en el sector 1. 

Cuadro 9. Densidad de  xate por sector. 
Plantas por hectárea     

Sector Jade Xate Cambray Total Porcentaje (%) 
Sector 1 250.72 109.74 0.33 360.79 22.95130981 
Sector 2 250.81 46.37 3.39 300.57 19.12047227 
Sector 3 423.84 53.09 0 476.93 30.33944452 
Sector 4 404.58 29.11 0 433.69 27.58877339 

Total 1329.95 238.31 3.72 1571.98 100 
Porcentaje (%) 84.60 15.16 0.24 100  

 

4.4.1.6.  Resultado abundancia/ha por estrato de bosque en cada uno de los sectores 
 

En el cuadro 10 se presenta la abundancia de hojas aprovechables  en cada uno de los estratos 
presentes en la unidad de manejo, en donde se puede notar que la mayor abundancia se presenta en las 
clases de bosque 1 y 2. 
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Cuadro 10.  Abundancia de xate en cada sector 
Sectores Estrato Cambray Jade xate h Total % 

1 1 15 2070 1500 3585   
  2 0 2287.5 2040 4327.5   
  1 y 2 0 547.5 535 1082.5   

Subtotal sector 1   15 4905 4075 8995 35.17074 
2 1 0 2125 802.5 2927.5   

  2 115 2960 952.5 4027.5   
  3 0 162.5 27.5 190   
  2 y 3 0 5 0 5   
Subtotal sector 2   115 5252.5 1782.5 7150 27.95673 

3 1 0 422.5 27.5 450   
  2 0 4969.286 1532.5 6501.786   
  3 0 14.28571 0 14.28571   
Subtotal sector 3   0 5406.071 1560 6966.071 27.23756 

4 1 0 595 67.5 662.5   
  2 0 1131.667 192.5 1324.167   
  3 0 392.5 85 477.5   
Subtotal sector 4   0 2119.167 345 2464.167 9.634971 
Total   130 17682.74 7762.5 25575.24 100 
%   0.508304 69.14007 30.35162 100   

1: Bosque alto (mayor a 25 mts.)  2: Bosque medio (de 15-25 mts.)  3: Bosque bajo (menor de 15 mts.) 
 

5. MANEJO DEL RECURSO 
 

5.1. ESPECIES A APROVECHAR Y SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO 
 

Para el presente plan de manejo se consideraron solamente  las especies más comerciales y más 
aprovechadas en el área de aprovechamiento de la Unidad de Manejo San Andrés Petén (Ver cuadro 
11) 

Cuadro 11. Lista de especies a aprovechar 
Nombre científico Nombre Común 
Chamaedorea oblongata      Jade 
Chamaedorea elegans xate hembra 
Chamaedorea neroclamys Cambray 

 
Sistema de aprovechamiento 
 
    Se propone que el aprovechamiento sea la corta selectiva el cual consiste en el corte de hojas 
aprovechables (no cortar todas las hojas) y que cumplan con los requisitos de comercialización, 
aprovechando solamente las hojas de buena calidad y dejar que la planta continué su desarrollo.   La 
cosecha de hojas aprovechables se debe iniciar con las hojas más viejas que se encuentran en las partes 
más bajas de la planta.   Se   debe de tener cuidado de no cortar la candela  o meristemo apical, ya que 
este último junto con las hojas no cortadas, ayudaran a producir hojas de buena calidad y asegurar su 
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existencia.   Se propone además podar aquellas hojas que estén severamente dañadas ya que estas solo 
retrasan el desarrollo de la planta. 
 

5.2.  ESPECIES A PROTEGER 
 

Según CONAP  las especies que se presentan en el cuadro 12 se encuentran en peligro de 
extinción y son las especies que están más expuestas a  impactos durante los aprovechamientos de xate. 
En el caso de que se quiera aprovechar se recomienda contar con su respectivo Plan de Manejo, para 
conocer su abundancia y distribución. 
 

Cuadro 12. Lista de especies a proteger 
Nombre común Nombre Científico Justificación 

Orquídeas Todas las especies 
pertenecientes a la 
familia 
(Orchidaceae). 

Son especies en peligro de extinción,  que debido 
al atractivo de sus flores son extraídas 
ilegalmente para ser comercializadas. 

Guano Sabal 
mauritiiformis 

Es una especie en peligro de extinción y es 
ampliamente extraída de la RMB para construir 
viviendas y por los mismos recolectores de xate 
para la construcción de refugios. Para su manejo 
se debe contar con un Plan de Manejo. 

Escobo Cryosophila 
stauracantha 

Especie en peligro de extinción, para su manejo 
se debe contar con un Plan de Manejo.  

Bayal Desmoncus ferox Especie en peligro de extinción que es muy 
utilizada para la realización de  artesanías y 
muebles. Se debe contar con un Plan de Manejo. 

Corozo Atalea cohune Especie en peligro de extinción que es 
ampliamente utilizada para elaboración de vinos, 
construcciones, palmito, etc. Para su manejo se 
debe contar con Plan de Manejo. 

 

5.3. METODO DE PROPAGACION.  
 

El método de propagación se propone que se haga en base a regeneración natural, por tratarse 
de una unidad de manejo de la Reserva de la biosfera maya área.    Para este caso es necesario tener 
cuidado con  las plantas adultas o mayores de 90 cm, ya que según Ceballos (1995) estas son las que 
producen los mayores porcentajes de semilla  para su reproducción. 
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5.4.  CICLO DE ROTACION Y DIVISION DEL BOSQUE EN AREAS DE 
APROVECHAMIENTO. 

 
El ciclo de rotación estimado será de  4 meses basándose en los resultados de crecimiento de la 

longitud de la candela en donde según Ceballos (1995) y estudios realizados en “Carmelita y “Afisap” 
el crecimiento promedio es de cuatro meses, desde su aparición hasta convertirse en hojas verdaderas 
y aprovechables (Ver cuadro 13). 

 
Cuadro 13.  División de las áreas de aprovechamiento. 

Sector Meses de 
aprovechamiento

 

Área (ha) Existencia 
de 

hojas/ha 

Existencia de 
gruesas en el 

sector de 
aprovechamiento 

Porcentaje 
(%) 

Sector 1 1 18829.15 197.16 46404.64 38.57 
Sector 2 1 15814.20 164.94 32605.48 27.10 
Sector 3 1 8050.63 245.44 24699.19 20.53 
Sector 4 1 9242.9 143.85 16619.95 13.80 

Total 4 51936.84 751.39 120329.26 100 
 

De acuerdo con esto cada sector debe de aprovecharse cada 4 meses tres veces al año, para lo 
cual se propone que el sector 1 sea aprovechado en los primeros meses,  dejando para los últimos 
meses aquellas áreas con menor potencial.   Es necesario además tomar en cuenta que el CONAP 
llevará un registro de las especies aprovechadas en cada sector para cumplir con el ciclo de rotación, 
de tal manera que si durante el aprovechamiento de un sector no hay demanda de hojas de algunas de 
las especies; esta especie se  podrá aprovechar junto con otro sector de aprovechamiento al haber 
demanda de la misma.   
 

5.5. ESPECIFICACIONES PARA EL APROVECHAMIENTO. 
 

Para este caso es necesario que el CONAP tenga un registro de las personas que participan en la 
extracción y realice monitoreos con el fin de llevar un control de quienes cumplen con el corte de 
calidad de hojas y quienes no cumplan sancionarlos o no permitir que sigan con dicha actividad. 
 
a) Actividades de Pre-aprovechamiento 
 

Se propone que por medio del CONAP y/o AFISAP se realice una capacitación sobre las técnicas 
de manejo sostenible del xate y otros de importancia con todos los sectores involucrados.    Entre los 
temas de importancia se pueden mencionar: 
 

• Criterios para el corte de hojas seleccionadas o de buena calidad 
• Comercialización del producto 
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• Técnicas para el cultivo de xate 
• Importancia del cumplimiento del plan de manejo 
• Prevención de incendios forestales 
• Protección del patrimonio natural y cultural del área protegida 
 
Se plantea además que se capacite  a los guardianes del campamento el Chable y Buena Vista, para  

un mejor  control y monitoreo del aprovechamiento del xate en la unidad de manejo San Andrés, así 
como también habilitar los campamentos y los lugares de acopio presentes en dicha área.      
 

Por último, el CONAP deberá establecer un compromiso escrito para que  los extractores y 
contratistas respeten el ciclo de rotación propuesto. 
 
b) Actividades durante el aprovechamiento 
 

Esta actividad será supervisada por personal de la Concesión y por el profesional responsable ante 
el CONAP.   A continuación se presentan   algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta para 
el aprovechamiento: 
 

• Se recomienda que se utilicen tijeras podadoras para el corte 
• Únicamente se permitirá cortar las hojas que llenen los requisitos de mercado 
• No se debe de cortar más del 25% de las hojas totales 
• Evitar cortar la candela o ápice de la planta 
• Evitar aprovechar aquellas hojas  en etapa de floración y fructificación 
• No aprovechar plantas que se encuentren sobre sitios arqueológicos 
• Y otras que se consideren necesarias de acuerdo con las experiencias de los xateros. 

 
c) Actividades post-aprovechamiento 
 

Se desarrollarán actividades que aseguren la limpieza en el área y se evitará al máximo los 
riesgos de incendios. 
 

Es importante mencionar que lo ideal es que los mismos extractores transporten el producto y 
que sean ellos los que hagan los procesos de selección, para que los compradores concurran a un lugar 
determinado para su compra. 
 

6. PROTECCION DEL BOSQUE 
 
a) Marcación y mantenimiento de linderos 
 

Para este caso no se marcarán los linderos de los sectores de aprovechamiento ya que los 
mismos están delimitados por los caminos y ríos existentes en dicha unidad de manejo.    El sector 1 
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esta delimitado por los límites (brechas) de la concesión hacia el sur, este y oeste y hacia el norte por el 
camino de los abuelos. El sector 2 limita al sur con el camino de los abuelos, al este y oeste con el 
límite de la concesión y al norte con el camino que conduce de Buena vista a el remate-arroyo. El  
sector 3 esta limitado al sur por el camino que va del Junquiyal al remate-arroyo, hacia el este por el 
camino que va de el Junquiyal a Puente de Piedra y al Ramonalito hasta llegar al limite de la concesión 
y al oeste y norte limita con los límites de la concesión.  Y por último el sector 4 limita al Sur con el 
camino de Buena Vista al Junquiyal, al este con el límite de la concesión, al Oeste con el camino que 
va del Junquiyal a Puente de Piedra-Ramonalito hasta llegar al límite de la concesión. 
 
b) Control y Vigilancia 
 

Esta actividad se llevará a cabo con los guardianes de los campamentos de la concesión quienes 
realizaran patrullajes de, control  y monitoreos en los sectores de aprovechamiento.  Los xateros 
actuaran como vigilantes e informaran a los guardianes o personal de la Concesión sobre cualquier 
anomalía presente dentro de la misma. 
 
c) Protección contra incendios 
 

Se adoptará el plan de control de incendios que ya existe para dicha área, que incluye el 
mantenimiento de brechas, rondas y educación ambiental.     
 

Se organizará  a los xateros y al personal de la concesión en brigadas para combatir y 
contrarrestar posibles riesgos de incendios forestales en la Unidad de Manejo San Andrés Petén. 
 

Los riesgos potenciales que pueden ocasionar incendios dentro del área son: 
 

• Cacería 
• Actividades  ilegales dentro del área de interés 
• Extracción de productos no maderables 
• Paso de personas 
• Restauración de sitios arqueológicos, etc. 

 
d) Monitoreo y Evaluación 
 

Esta actividad la llevara a cabo el  profesional  responsable ante el CONAP y personal de la 
concesión para el cual deberán levantar parcelas de 0.4 ha  en los sitios de extracción  para conocer la 
mortalidad de las plantas cosechadas, renovación, etc. 
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e.  Análisis Financiero 
 

El análisis financiero se planteo para dos escenarios con el fin de estimar un aproximado de la 
rentabilidad y factibilidad económica de lo que implica el manejo del xate en el área de 
aprovechamiento de la Unidad de Manejo San Andrés Petén. 
 

• Escenario 1.   Que sean contratistas independientes que trabajen el recurso y solamente paguen 
un impuesto por gruesa 

 
Para este caso fue necesario hacer algunas entrevistas con contratistas para obtener información 

sobre los posibles gastos que ellos realizan  para recolectar y transportar el xate hacia las bodegas 
seleccionadoras.   De estas entrevistas se dedujo que el contratista en cada viaje que hace hacia  la zona 
de aprovechamiento ó área de aprovechamiento  se llevan aproximadamente 1,250 gruesas, por lo que 
al dividir el potencial del área de aprovechamiento en este número da como resultado 590 viajes.  
 

Según los contratistas y según Ramírez (2,002) los precios por gruesa que pagan las bodegas 
seleccionadoras son los siguientes: Jade Q. 3.00,  Xate hembra Q. 2.75 y  Cambray Q. 3.50. 

 
En el cuadro 14 se presentan los gastos aproximados a realizar por el contratista en la recolección y 

transporte de las especies de Xate presentes en el área, en donde se puede observar que el gasto total 
que realizaría el contratista haciende  aproximadamente a 786,881.20 Quetzales por año. 
 
Cuadro 14.   Costos aproximados que realizaría el contratista en la recolección y transporte de Xate en 
la Unidad de Manejo San Andrés Petén. 

COSTOS DIRECTOS 
COSTOS  DE RECOLECCIÓN 

Especie 
 

potencial en gruesas 
por ciclo de rotación

Potencial en 
gruesas/año 

Precio/gruesa 
 

Total 
por año 

Jade  55,051.2 220,204.8 Q. 1.50 Q. 330,307.2 
Xate hembra 18,710 74,840 Q. 1.50 Q. 112,260 

Cambray 12.00 48 Q. 1.50 Q.  72.00 

Subtotal                                                                        Q 442,639.2 

COSTOS DE TRANSPORTE 
COSTOS DE PERSONAL 

Descripción Cantidad/viaje Precio 
unitario 

Viajes/año Total/año

Jornal (Chofer ó 
Contratista) 

1 Q. 60.00 590 Q. 35,400.00 

… Continua cuadro 11  
Jornal (ayudante) 1 Q. 50.00 590 Q. 29,500.00 
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Víveres 4 Q.  7.00 590 Q. 16,520.00 
Agua (galón) 1 Q. 6.50 590 Q.   3,835.00  

Subtotal Q. 85,255.00 
COSTOS DE MATERIALES 

Combustible 
(galón) 

15 Q. 18.00 590 Q.  159,300.00

Aceite de Motor 
(galón) 

0.25 Q. 60.00 590 Q.     8,850.00

Servicio (engrase) 16 servicios/año Q.  40.00 --------- Q.   640.00 
Liquido de freno 8 litro/año Q.  38.00 --------- Q.       304.00 

LLantas 6 llantas/año Q.   700.00 ----------- Q. 4,200.00 
..Continua cuadro 13     
Depreciación de 

Vehículo 
Q. 50.00/viaje ------------- 590 Q.  29,500.00 

Impusto por 
licencias 

1254 gruesas/viaje Q.  0.05/gruesa 590 Q. 36,993.00 

Subtotal Q. 239,787.00
Total de costos directos Q. 767,681.20

COSTOS INDIRECTOS 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Administrador 
(Contratistas) 

2 Gasto mensual 
Q. 800.00 

---------- Q. 19,200.00 

GASTO TOTAL    Q. 786,881.20
     Fuente: Datos recolectados por el Autor.     
 

En el cuadro 15 se puede observar los ingresos que percibiría el contratista al vender el xate en 
las bodegas seleccionadoras, en donde se puede observar que este recibiría 1,125,272.00 Quetzales por 
que al hacer el balance entre los gastos y los ingresos percibidos en el año, el contratista obtendría una 
ganancia neta de: 338,390.8 quetzales lo que equivale a un ingreso  mensual de 28,199.23 Quetzales.   
Es importante mencionar que para este caso los contratistas son Administradores y son Chóferes  lo 
que hace que sus ingresos mensuales aumenten. 
 
Cuadro 15.   Ingresos que percibiría el contratista al vender el xate en las bodegas seleccionadoras. 
Especie 
 

potencial en gruesas 
por ciclo de rotación 

Potencial en 
Gruesas/año 

Precio/gruesa 
En Quetzales 

Total 
por año en 
Quetzales 

Jade  55,051.2 220,204.8 2.75 900,656.00 
Xate hembra 18,710 74,840 3.00 224,520.00 

Cambray 12.00 48 2.00 96.00 

Total 73,773.20 295,092.80     1,125,272.00 
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• Escenario 2.  Que los xateros sean socios, pero que el producto sea entregado directamente al 
mercado local. 

 
Para este caso es necesario que los xateros formen una organización y que elijan un Administrador 

ó presidente para que realice el trabajo del contratista para la recolección del xate dentro del área de 
aprovechamiento de la zona de usos especiales. 
 

De acuerdo con algunas  entrevistas realizadas a xateros del área de aprovechamiento  de la zona 
de uso especial, se determinó que el promedio de gruesas recolectadas por día en esta área es de 35 por 
persona.   A partir de esto se logró determinar los gastos que harían los xateros por día en la 
recolección de xate en el área de estudio, estableciéndose además, que los  gastos totales que harían los 
xateros por año hacienden a Q. 870,554.2 
 

Con respecto a  los costos de transporte y gastos de administración en este escenario son los 
mismos que para el escenario 1, con la diferencia que los ingresos percibidos por Administración y por 
el Chofer serían percibidos por el presidente ó  Administrador de la organización de xateros. 
 

Los ingresos que recibiría la organización en el momento de vender el xate en las bodegas 
seleccionadoras es el mismo que se presenta en el cuadro 14 del escenario 1, con la diferencia que para 
este caso la ganancia se dividiría entre los miembros de la organización. 
 

Es importante mencionar que al dividir el potencial en gruesas por año (295,092.80) entre el 
número de gruesas promedio que recolecta el xatero (35 gruesas/jornal), da como resultado 8,431.22 
jornales, al dividir este valor entre los 365 días del año da como resultado 23, por lo que la unidad de 
Manejo San Andrés se constituye en una importante fuente de trabajo para aproximadamente 23 
personas más los administradores durante todo el año. 
  

Al dividir las ganancias obtenidas entre los socios, es decir los 23 xateros y el administrador  da 
como resultado 6,858.00  Quetzales por año/por socio.   Al dividir este valor entre 12 y al sumarlo al 
ingreso percibido por la recolección, da como resultado un ingreso mensual de 1,677.60 Quetzales por 
cada xatero socio (Ver cuadro 16). 
 

Según Solórzano (1992), los precios del paquete de xate (que contiene un promedio de 900 palmas) 
en el mercado de los Estados Unidos es de $ 34.00; mientras que los precios reportados por los 
exportadores al Banco de Guatemala, de ese mismo paquete, es de $ 2.00.  Esta situación evidencia una 
clara fuga de divisas y un enriquecimiento de los exportadores a costa de la expoliación del recurso  y 
de la explotación de los recolectores.     De acuerdo con el precio actual del dólar (7.80 Quetzales) se 
puede notar que una gruesa de hojas aprovechables de xate en el mercado de los Estados Unidos tiene 
un precio de 23.56 Quetzales. 
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Cuadro 16.   Gastos e ingresos de los xateros en el momento de la recolección de xate Unidad de 
Manejo San Andrés Petén. 

COSTOS DIRECTOS  
GASTOS QUE REALIZARÍAN LOS XATEROS 

Descripción  Unidades/día Costo/unidad Jornales/día Total/año 
Raciones 3 6.00 23 Q. 151,110.00 

Agua 
purificada 
(galones) 

1 6.50 23 Q. 54,567.50 

Pilas para 
linterna 

92 pares al mes Precio/par 
Q. 7.50 

48 
pares/persona/año 

Q. 8,280.00 

Subtotal    Q. 213,957.5 
COSTOS  DE RECOLECCIÓN 

Especie 
 

potencial en 
gruesas 

por ciclo de 
rotación 

Potencial en 
gruesas/año 

Precio/gruesa 
 

Total  
por año 

Jade  55,051.2 220,204.8 Q. 1.50 Q. 330,307.2 
Xate hembra 18,710 74,840 Q. 1.50 Q. 112,260 

Cambray 12.00 48 Q. 1.50 Q.  72.00 

Subtotal                                                                        Q 442,639.2 

Total de costos directos Q.  870,554.2 

Ingresos percibidos por venta de xate en las bodegas seleccionadoras Q. 1,125,272.00

RENTABILIDAD PARA LOS SOCIOS AL  AÑO Q.  254,717.8 

Ingreso  neto que percibirían cada xatero/año, en base a las ganancias Q.  10,188.71 

Ingreso  neto que percibiría cada xatero/mes, en base a las ganancias Q.  849.05 

Ingreso  neto que percibiría cada xateros/mes, en base a la recolección Q.    828.55 

Ingreso neto total que percibiría cada xatero por mes Q.   1,677.60 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

A partir de la aprobación del presente plan  se plantea que en  el primer mes se den todas las 
capacitaciones necesarias para poder implementar el plan de manejo. 
 

Cuadro 17.   Cronograma de actividades. 
Año 2005 

Meses    
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Extracción en el 
sector 3 

            

Extracción en el 
sector 1 

            

Extracción en el 
sector 2 

             

Extracción en el 
sector 4 

            

Actividades de  
pre-

aprovechamiento

            

Actividades de 
aprovechamiento

            

Actividades post-
aprovechamiento

            

Marcación y 
mantenimiento 

de linderos 

            

Control y 
vigilancia 

            

Protección 
contra incendios

            

Monitoreo de 
productos no 
maderables 
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8. ANEXOS 
Anexo 1. Forma de la parcela y subparcelas de muestreo 
 
  
 

FORMA UNIDAD MUESTRAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

175. m 

50

25

50

50

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28

Anexo 2. Sectores y Puntos de muestreo 
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Anexo 3. Estadística hojas aprovechables 
 
Sector 1-hojas aprovech   Sector 2-hojas provech  
     
Mean 236.6447  Mean 230.6355
Std Dev 224.8996  Std Dev 319.1568
Std Error Mean 36.4835  Std Error Mean 57.3223
Upper 95% Mean 310.567  Upper 95% Mean 347.7023
Lower 95% Mean 162.7225  Lower 95% Mean 113.5687
N 38  N 31
Sum 8992.5  Sum 7149.7
Variance 50579.823  Variance 101861.07
CV 95.0368  CV 138.3815
     
     
     
     
Sector 3-hojas aprovech   Sector 4-hojas provech  
     
Mean 331.7176  Mean 210.2979
Std Dev 268.0924  Std Dev 148.034
Std Error Mean 58.5026  Std Error Mean 39.5637
Upper 95% Mean 453.7509  Upper 95% Mean 295.7701
Lower 95% Mean 209.6844  Lower 95% Mean 124.8256
N 21  N 14
Sum 6966.07  Sum 2944.17
Variance 71873.516  Variance 21914.054
CV 80.8195  CV 70.3925

 
 
 



 30

9.  BIBLIOGRAFIA. 
 

1. BIOFOR/USAID (Programa Ambiental para la Reserva de la Biosfera Maya, Agencia 
Internacional para el Desarrollo, US).   2003.   Guía práctica para el diseño de un inventario 
de producto no maderable Xate.  Guatemala.  p.  46.   

 
2. Ceballos S.  RA.   1995.    Caracterización  ecológica  del  xate  (Chamaedorea   spp) y 

propuesta  del mejoramiento  al manejo que se le da en la unidad de manejo forestal de 
San  Miguel, San Andrés, Petén. Tesis    Ing. Agr.   Guatemala,    Universidad de San 
Carlos de Guatemala, Facultad de Agronomía.     85 p. 

 
3. CONAP (Consejo Nacional de Áreas Protegidas, GT). 1999a. Manual de bolsillo para 

guarda recursos del sistema Guatemalteco de áreas   protegidas.   Guatemala.  57 p. 
(Documento  No. 3.) 

 
4. ________.   2003b.    Inventario y plan de manejo de Xate.   p.  14. 

 

5. Guatemala. Consejo Nacional de Áreas Protegidas.   1990.   Decreto 4-89; ley de áreas 
protegidas y su reglamento.   Guatemala.   68 p. 

 
6. Ramírez  RF.     2002.     Manual  para  cultivo  de  xate.     Xalapa, Veracruz,  MX.   40 p. 

 
7. Solórzano M., AL. 1992.  Diagnóstico del proceso extractivo del Xate (Chamaedorea spp.) 

en la Reserva de la Biosfera Maya. Tesis Ing. Agr. Guatemala,  Universidad de San Carlos 
de Guatemala,  Facultad de Agronomía. 69 p. 

 

 



 
 
 
 
 
 

  Cooperativa de Comercialización Carmelita, R.L. 
San Andrés, Petén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN  DE MANEJO DE XATE EN LA UNIDAD DE MANEJO 
CARMELITA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petén, Guatemala Septiembre de 2004. 
 

 



 
PLAN GENERAL DE MANEJO DE XATE 

Concesión Forestal Carmelita 
 
DATOS GENERALES  
 
NOMBRE DEL PLAN: Plan de Manejo de Xate en la Unidad de Manejo Carmelita 
 
LOCALIZACIÓN: San Andrés, Peten. 
        
Nombre del Área Protegida: Reserva de Biosfera Maya. 
 
Categoría dentro del Área Protegida: Zona de Uso Múltiple. 
 
Municipio: San Andrés    
 
Departamento: Petén. 
 
DATOS DEL PROPIETARIO O RAZON SOCIAL 
 
NOMBRE DEL PROPIETRARIO O REPRESENTANTE LEGAL: 
 
Carlos Crasborn 
 
IDENTIFICACION (No. de cedula) P-17 Registro No.        Extendida en:  San 
Andrés, Petén. 
 

FIRMA: _________________________________ 
 
 
DIRECCION: Cooperativa Carmelita, San Andrés, Petén. 
TELEFONO: __________________________FAX: _________________________ 
CORREO ELECTRONICO_______________@___________________________ 
 
 
DATOS DEL TECNICO RESPONSABLE O REGENTE 
 
NOMBRE____________________________________________________________ 
Colegiado: ___________________________________________________________ 
 
Número de registro CONAP: _______________________________________ 
Teléfono: _________Fax:_____________Correo electrónico:______@_________   
 

__________________________ 
         FIRMA 
Fecha de entrega: _____________________________________________ 



 

 

i

Índice de contenido 
 
RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................... 1 
1. OBJETIVOS DEL PLAN........................................................................................... 2 

1.1 Objetivo General:................................................................................................. 2 
1.2 Objetivos Específicos........................................................................................... 2 

2. DURACIÓN Y REVISION DEL PLAN.................................................................... 2 
3. INFORMACION BASICA......................................................................................... 2 

3.1 Régimen de propiedad ......................................................................................... 2 
3.2 Localización y ubicación de la Concesión........................................................... 3 

3.2.1  Infraestructura ............................................................................................ 6 
3.3 Zonas de vida ....................................................................................................... 6 
3.4 Características físicas y climáticas de la propiedad............................................. 6 

3.4.1 Recursos hídricos ........................................................................................ 6 
3.4.2 Aspectos Climáticos: .................................................................................. 9 

3.5 Descripción de la vegetación ............................................................................... 9 
3.6 Descripción de la fauna...................................................................................... 10 
3.7 Suelo .................................................................................................................. 10 
3.8 Cobertura y uso actual del suelo. ....................................................................... 10 

3.8.1 Área de producción agropecuaria ............................................................. 11 
3.8.2 Áreas de protección con vegetación en estado natural ............................. 12 
3.8.3 Áreas de sistemas integrales de producción agroforestal ......................... 12 

3.9 Aspectos socioeconómicos ................................................................................ 14 
3.9.1 Población................................................................................................... 14 
3.9.2 Nivel organizativo..................................................................................... 14 
3.9.3 Comercialización ...................................................................................... 15 

4 INVENTARIO DEL RECURSO.............................................................................. 16 
4.1. Diseño del inventario ......................................................................................... 16 
4.2. Resultado del análisis estadístico....................................................................... 17 
4.3. Clasificación del bosque productivo por sectores.............................................. 19 
4.4. Resultados del inventario. .................................................................................. 21 

4.4.1 Resultado general de la abundancia total de xate por hectárea en cada 
sector 21 
4.4.2 Abundancia de  Chamaedorea sp.  por  hectárea y por sector productivo ....... 22 
4.4.3 Numero de hojas y gruesas por hectárea comercial de cada sector .......... 22 
4.4.4.  Resultado abundancia/ha por estrato de bosque en cada uno de los sectores
 24 
4.4.5 Producción aprovechada recientemente.................................................... 25 
4.4.6 Regeneración de las especies .................................................................... 26 
4.4.7 Capacidad productiva de la especie en el área.......................................... 26 
4.4.8 Capacidad productiva estimada en gruesas............................................... 27 

5 MANEJO DEL RECURSO NO MADERABLE ..................................................... 28 
5.1 Flora ................................................................................................................... 28 

5.1.1 Productos a aprovechar y sistemas de aprovechamiento .......................... 28 
5.1.2 Lista de especies a proteger ...................................................................... 29 
5.1.3 Método de rotación, regeneración o de propagación ................................ 29 



 

 

ii

5.1.4 Ciclo de rotación y división del bosque en áreas de aprovechamiento..... 30 
5.1.5 Especificaciones para el aprovechamiento ............................................... 30 

6 PROTECCIÓN DEL BOSQUE................................................................................ 32 
6.1  Marcación y mantenimiento de linderos................................................................ 32 
6.2 Control y vigilancia............................................................................................ 32 
6.3 Protección contra incendios ............................................................................... 32 
6.4 Monitoreo y evaluación ..................................................................................... 32 

7 ANALISIS FINANCIERO ....................................................................................... 33 
7.1 Escenario 1. El aprovechamiento lo realiza la cooperativa y vende el producto 

preseleccionado a nivel de mercado nacional. ................................................... 33 
7.2 Escenario 2: La cooperativa cobra un impuesto por gruesa  de xate 

aprovechada……………………………………………………………………35 
8 CRONOGRAMA DE EXTRACCIÓN DEL PRODUCTO. .................................... 36 
9 ANEXOS ....................................................................................................................... 37 
 
 

Índice de cuadros  
 

Cuadro 1. Coordenadas geográficas de puntos principales. ............................................... 3 
Cuadro 2. Superficie y porcentaje del uso actual de la tierra en el área de la concesión.. 11 
Cuadro 3. Resultados del análisis estadístico ................................................................... 17 
Cuadro 4. Clasificación del bosque de producción........................................................... 19 
Cuadro 5. Producción por estrato, tipo de bosque y especie por hectárea........................ 21 
Cuadro 6. Abundancia de xate por hectárea en cada  sector............................................. 22 
Cuadro 7. Numero de hojas y gruesas/ha comercial en cada sector. ................................ 23 
Cuadro 8. Hojas aprovechables, hojas no aprovechables y hojas recien cortadas por 
hectárea ............................................................................................................................. 24 
Cuadro 9. Abundancia de xate/ha  por estrato en cada sector .......................................... 25 
Cuadro 10. Hojas aprovechadas  recientemente por Hectárea.......................................... 26 
Cuadro 11. Regeneración de xate por hectárea................................................................. 26 
Cuadro 12. Capacidad  productiva por sector. .................................................................. 27 
Cuadro 13.  Producción de xate en gruesas. ..................................................................... 27 
Cuadro 14. Especies del genero Chamadorea propuestas para el aprovechamiento........ 28 
Cuadro 15. Lista de especies a proteger............................................................................ 29 
Cuadro 16. Planificación del aprovechamiento por sectores ............................................ 30 
Cuadro 17. Costos en la recolección y transporte de Xate ............................................... 33 
Cuadro 18. Ingresos que percibiría el contratista al vender el xate en las   bodegas 
seleccionadoras. ................................................................................................................ 35 
Cuadro 19.  Producción de xate en la Unidad de manejo ................................................. 35 
Cuadro 20. Cronograma de aprovechamiento .................................................................. 36 

 
 
 
 
 
 



 

 

iii

Índice de mapas 
 

Mapa 1.  Ubicación geográfica del área concesionada. ...................................................... 4 
Mapa 2.Ubicación cartográfica de la concesión forestal Carmelita ................................... 5 
Mapa 3. Estratos y cuerpos de agua en la concesión Carmelita. ........................................... 8 
Mapa 4. Uso actual del suelo y estratificación del bosque, concesión Carmelita. ........... 13 
Mapa 5. Sectores productivos, campamentos y estratos de bosque.................................. 18 
Mapa 6.  Imagen de Satélite Landsat-7 año 2003 y sectores  productivos. ...................... 20 

 
Índice de anexos 

 
Anexo 1. Forma de la parcela y subparcelas de muestreo ................................................ 38 
Anexo 2. Distribución sistemática de parcelas en la unidad de manejo Carmelita .......... 39 
 
 
 



 

 

1

RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente documento contiene el Plan para el manejar de manera sostenible las especies 
Chamaedoreas sp, conocidas comúnmente como xate, especies que se encuentran de 
manera natural en el bosque, constituyendo un recurso forestal no maderable que se 
aprovecha sin ningún lineamiento técnico desde hace aproximadamente 40 años. 
 
Este planteamiento técnico es el resultado del deseo de la Cooperativa Carmelita RL, de 
darle cumplimiento a la política de manejo integral sostenible que el Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas impulsa principalmente en área con categoría de Zona de Uso Múltiple, 
de la Reserva de Biosfera donde se han otorgado concesiones para tal fin y como 
cumplimiento a condicionantes para mantener la certificación forestal del área obtenida 
bajo la figura de concesión. 
 
De acuerdo a la información generada y con base al inventario realizado específicamente 
para ello, se puede indicar que el área está ordenada por sectores productivos 
considerando la disponibilidad del recurso a manejar, la ubicación de campamentos con 
cuerpos de agua  permanentes  durante la mayor parte del año y el acceso para el 
transporte del producto. 
 
Considerando que esta actividad constituye parte de la cultura laboral de la comunidad y 
además es considerada como una actividad de bajo impacto ambiental, se pretende 
desarrollarla en toda la unidad de manejo a excepción de las áreas definidas en 
recuperación, por lo que puede indicarse que para tal fin se consideraron 33,802.63 
hectáreas, distribuidas en cuatro sectores.  
 
La producción total  estimada es de 487,753 gruesas/año, generando un ingreso bruto de 
420,603.88 quetzales distribuido a lo largo de todo el año, con posibilidad de generar 38 
jornales diarios.  
 
El plan de manejo fue elaborado por el Proyecto BIOFOR/USAID, participando en su 
elaboración Jerson Quevedo y Henry López, bajo la supervisión y coordinación de 
Manuel Manzanero. 
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1. OBJETIVOS DEL PLAN 
 
1.1 Objetivo General:  
 
Manejar en forma sostenida y a perpetuidad las especies de Chamaedorea sp., en la 
Unidad de manejo Carmelita, San Andrés, Petén. 
 
1.2 Objetivos Específicos: 
 

• Incorporar criterios técnicos al aprovechamiento del recurso xate, aplicando 
principios de sostenibilidad a largo plazo. 

 
• Fortalecer el principio de manejo integral y sostenido de los recursos forestales 

existentes en el área. 
 

• Ordenar la participación productiva de los actores tradicionales, principalmente 
quienes residen en la comunidad de carmelita.   

 
• Capitalizar a la Cooperativa carmelita R.L. a través de la implementación de esta 

herramienta de planificación forestal no maderable 
 

2. DURACIÓN Y REVISION DEL PLAN 
 
El presente plan de manejo para Chamaedorea sp. en la unidad de manejo Carmelita, 
tiene una duración de seis años, considerando pertinente su revisión técnica cada dos años 
para que, tanto el responsable de la implementación del plan de manejo y la institución 
rectora de áreas protegidas CONAP, incorporaren si es necesario, elementos que 
optimicen el manejo del recurso. 
 
La vigencia y revisión periódica tiene fundamento en el sentido de que para las especies 
de interés, no se dispone de experiencia en cuanto al manejo de poblaciones naturales se 
refriere, constituyéndose en un ensayo que  puede y debe mejorarse en cuanto a 
reproducción, producción, embalaje y transporte se refiere.    
 

3. INFORMACION BASICA 
 
3.1 Régimen de propiedad 
 
El Decreto 5-90 crea la Reserva de Biosfera Maya y define categorías de manejo para su 
mejor administración, indicando que el área donde se ubica la unidad de manejo Carmelita 
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se considera como Zona de Uso Múltiple y de acuerdo al Decreto 4-89, ley de áreas 
protegidas, la Unidad de Manejo Carmelita se considera propiedad del estado de Guatemala. 
A través de Consejo Nacional de Áreas protegidas –CONAP- el Estado otorgó al Comité 
Promejoramiento de Carmelita el 14 de Noviembre de 1997, bajo la figura legal de 
concesión, una extensión de 53, 797 hectáreas de bosque natural, con el objetivo de 
desarrollar manejo forestal integral. 
 
Para una mejor administración, la comunidad fundó una cooperativa el 14 de Septiembre de 
1998, organización que posteriormente asumió las responsabilidades de la concesión y que 
actualmente da cumplimiento al del contrato suscrito ente la comunidad y el Estado.  
 
3.2 Localización y ubicación de la Concesión. 
 
La Unidad de manejo se localiza dentro de la jurisdicción municipal de San Andrés, 
Petén, a una distancia de 85 kilómetros al norte de la cabecea departamental, Ciudad 
Flores Petén. Carmelita, es la población más al norte ubicado dentro de la Zona de uso 
múltiple, de la RBM  (Ver Mapa 1 y 2). 
 
En el cuadro 1 se pueden observar las Coordenadas Geográficas de puntos principales en 
la unidad de manejo. 
 

 Cuadro 1. Coordenadas geográficas de puntos principales. 
PUNTO SITIO LONGITUD LATITUD 

1  Calabazal 89°58'09" 17°28'35" 
2 El Tintal 89°57'22" 17°34'49" 
3 Límite Municipal 89°55'24" 17°39'57" 
4 El Mirador 1 90°00'11" 17°40'00" 
5 El Mirador 2 90°00'10" 17°41'01" 
6 El Limón 90°02'46" 17°40'09" 
7 El Corozalito 90°08'24" 17°39'20" 
8 La Rocola 90°08'57" 17°36'52" 
9 Isabelita 90°10'39" 17°35'54" 
10 Puerto Arturo 90°12'04" 17°31'45" 
11 El Chiotal 90°11'01" 17°28'47" 
12 El Campeón 90°06'29" 17°27'19" 
13 El Virgo 90°05'05" 17°26'17" 

 Fuente: Plan de Manejo para Carmelita, 1996 
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Mapa 1.  Ubicación geográfica del área concesionada. 

 



 

 

5

 
Mapa 2.Ubicación cartográfica de la concesión forestal Carmelita  
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3.2.1  Infraestructura 
 
En cuanto a la infraestructura, la comunidad cuenta con un salón comunal, un centro de 
salud, una escuela de primaria y pre-primaria, servicio de agua entubada utilizada 
principalmente para uso domestico.  
 
Comunica con el resto del departamento a través de una carretera revestida de material 
balasto constituyendo  la única vía de comunicación terrestre transitable en todo tiempo. 
Dentro de la unidad de manejo existe una red de caminos sin revestimiento que conducen a 
diferentes campamentos, y son utilizados durante el año para el transporte de productos 
forestales principalmente 
 
En el casco urbano de la población se aprecia una pista de aterrizaje que sirvió en décadas 
pasadas para el transporte del chicle. Actualmente es utilizada esporádicamente como 
helipuerto. 
 
3.3 Zonas de vida 
 

De acuerdo al sistema de clasificación de Holdridge, la zona de vida corresponde a un 
Bosque Húmedo Subtropical Cálido. De acuerdo al inventario de recursos maderables los 
bosques presentan la característica de distribución no continua y los bosques presentan 
dominancia de las especies de ramón blanco (Brosimum alicastrum), chicozapote (Achras 
zapota), catalox (Swartzia cubensis), yaxnic (Vitex gaumerii), zapotillo (Pouteria sp), pucté 
(Bucida buceras), tinto (Haematoxilum campechianum). 

 

3.4 Características físicas y climáticas de la propiedad 
 
Dentro de la concesión existen áreas de colinas dispersas que abarcan el 10.7% de la 
concesión,  y en altitud no superan los 50 metros.  El terreno es relativamente plano, 
abarcando porcentual mente el 88.1% del área   y como consecuencia, en época de lluvias es 
evidente el problema de drenaje, dificultando la  movilidad durante la mayor parte del año,  
En época de invierno fuerte es frecuente encontrar extensas áreas inundables conocidos 
como bajos.  
 

3.4.1 Recursos hídricos 
 
Existen aproximadamente unos 20 pequeños cuerpos de agua conocidos como aguadas las 
cuales, constituyen la fuente principal de abastecimiento de agua en la región. las 
dimensiones de las aguadas son s variables, dependiendo de la época del año, siendo en la 
época de lluvias cuado alcanzan sus mayores tamaños debido a la acumulación de agua 
lluvia y se localizan al centro de las depresiones. Dependiendo de la intensidad y duración 
de la época seca algunas aguadas pueden secarse temporalmente. 
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Por su extensión destacan las lagunas de Puerto Arturo, Las Cuaches, Chuntuquí, El 
Nacimiento (Ver Mapa 3). En el Cuadro 2 aparece reportado 617.9 ha. como aguadas, este 
valor incluye las áreas hasta donde normalmente crecen en la época lluviosa y se mantienen 
durante varios meses del año..  
 
En el área de la concesión existen tres pequeños riachuelos, arroyo “El Chilar” que nace en 
el campamento El Nacimiento, pasa en El Naranjito, Puente Viejo, Champas Quemadas y El 
Chilar. El Achiotal nace cerca del campamento El Tzibalón y pasa en El Achiotal. El Arroyo 
se encuentra en el lado sur de la aldea de Carmelita. Estos mantienen caudal durante casi 
todo el año y tienen la característica de que en algunos tramos se convierten en subterráneos. 
A diferencia de las aguadas, los riachuelos mencionados anteriormente tienen un alto 
contenido de sales, por lo que el agua debe ser hervida para consumo humano y para 
utilizarse en la cocción de los alimentos. Estos ríos  hacen su recorrido en sentido Este-Oeste 
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Mapa 3. Estratos y cuerpos de agua en la concesión Carmelita. 
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3.4.2 Aspectos Climáticos: 
 
La precipitación promedio es de 1324 mm con un promedio de 165 días con lluvia y con  
humedad relativa entre el 36 y 100%, siendo la media anual de 81%, con unaTemperatura 
promedio anual de 23.9 grados, oscilando entre una mínima y máxima de 20.0 a 30.7 (°C) 
por lo que se considera con un clima predominante cálido. Los registros referidos registros 
pertenecen a la estación meteorológica de Tikal, ubicada a unos 55 km al Sureste de 
Carmelita. 
 
3.5 Descripción de la vegetación  
 
Los tipos de bosque del área no tienen una distribución continua, son muy variables. En el 
Mapa 2 puede apreciarse 4 tipos de bosque.  
 

a) Bosque alto denso en colinas (Estrato 1) 
Bosque en áreas de colinas kársticas, de pendientes moderadas y algunas veces con 
afloramientos rocosos. Las especies dominantes son ramón (Brosimum alicastrum), 
chicozapote (Achras zapota), catalox (Swartzia cubensis), yaxnic (Vitex gaumerii). La altura 
del dosel superior oscila alrededor de 25 m. Este estrato tiene una extensión de 5,780.9 ha.  
 

b) Bosque alto denso en planicie (Estrato 2) 
Bosque en áreas relativamente planas, de buen drenaje. El dosel superior tiene una altura de 
aproximadamente de 25 m. Las especies arbóreas más abundantes son ramón (Brosimum 
alicastrum), chicozapote (Achras zapota), zapotillo (Pouteria sp). La extensión superficial 
es de 21,727.4 ha . 
 

c) Bosque alto disperso en planicie (Estrato 3) 
Bosque de áreas planas, drenaje deficiente con periodos prolongados de inundación. El 
bosque es de baja densidad, dominado especialmente por especies tolerantes a inundaciones 
temporales. Las especies más importantes son pucté (Bucida buceras), chicozapote (Achras 
zapota), tinto (Haematoxilum campechianum), palo de coche (no identificado). La altura del 
bosque es muy variable dependiendo la especie. Los árboles de pucté alcanzan hasta 30 m 
en tanto que las especies mas comunes en el estrato alcanzan de 10 a 15 m. Cubre un área de 
6,643.9 ha. 
 

d) Bosque bajo (Estrato 4) 

Bosque bajo de una altura entre cinco y ocho metros, sujeto a inundaciones estacionales y a 
condiciones xerofíticas en la época seca. Entre las más comunes están el tinto 
(Haematoxilum campechianum) y el chicozapote (Achras zapota). Tiene una extensión de 
16,228.4 ha. 
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3.6 Descripción de la fauna  
 
Existe diversidad de fauna silvestre en el área. Entre las especies de mamíferos que más se 
observan están el tepezcuintle, (Agouti paca), hueche (Dasypus novemcinctus), venado cola 
blanca (Odocoileus virginianus), cabrito de monte (Mazama americana), tigrillo (Felis 
wiedii), danto (Tapirus bairdii), mico (Ateles geoffroyi), zarahuate (Allouatta villosa), coche 
de monte o quitán (Tayassu tajacu), onza (Felis yagouaru). La avifauna más conocida son 
tucán (Ramphastus sulfuratus), pavo penetero (Agriocharis ocelata), pajuil (Crax rubra), 
chachalaca (Ortalis vetula). Un listado de las aves vistas en la zona de la concesión se 
presenta en el Anexo 1. También son comunes los lagartos, (Cocodrilus moreletti); blancos, 
(Petenia splendida), serpientes de varios tipos y tortugas, etc.   
 
3.7 Suelo 
 
Las áreas de tierras altas (bosque alto en colinas) poseen suelos jóvenes, poco profundos, 
bien drenados, siendo arcillosos a calcáreos. Pertenecen al grupo de las rendzinas. En las 
colinas y pendientes, el manto de suelo es tan delgado que escasamente cubren los 
afloramientos de roca caliza. 
 
En los valles y pequeñas ondulaciones (bosque alto en planicie), la profundidad puede ser de 
varios pies, en los cuales hay una delgada cubierta de mantillo extendida en un horizonte 
gris negro de arcilla. Bajo este horizonte los fragmentos de roca se hacen más numerosos.  
En las áreas inundables (bosque disperso y bosque bajo), los suelos son profundos, muy 
pesados, pegajosos, agrietados en la época seca. Los horizontes más superficiales son de 
coloración gris claro a café rojizo. Los horizontes más profundos son generalmente gris 
claro a blanquecino, una característica típica de suelos glei. El drenaje es muy pobre y por 
largos periodos los bajos se  mantienen inundados. La cubierta vegetal es baja, retorcida y 
altamente adaptadas a condiciones extremas. 
 
Las plantas que crecen son bosques mixtos, impresionantemente diferentes de los bosques 
mesofíticos de tierras altas en composición y fisonomía. Es muy probable que la vegetación 
en las áreas inundables sufre de deficiencias de humedad durante los meses secos. Esta 
deficiencia de humedad, aunque en corto período puede entonces producir condiciones 
xerofíticas. Otros factores importantes que influyen en la vegetación son la acidez, pobre 
aireación de los suelos, intensa insolación y el período de inundación periódica. Estas 
especies deben estar altamente adaptadas para sobrevivir. 
 
3.8 Cobertura y uso actual del suelo. 
 
De acuerdo a las leyes vigentes relacionadas con la RBM, las tierras de la zona de uso 
múltiple deberán mantenerse cubiertas de bosque por lo que las tierras con ese tipo de 
cobertura  continuarán con esa condición, independientemente de su capacidad de uso. 
En la concesión forestal, existe la posibilidad de que las tierras que tradicionalmente se han 
utilizado en actividades agropecuarias continúen con el mismo uso, aunque dependerá de los 
intereses de la población. Normalmente estas tierras en donde los agricultores de Carmelita 
han realizado la actividad agropecuaria son de vocación agrícola, de tipo extensivo.  
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La extensión de la concesión forestal es de 53,796.9 ha; presenta una longitud promedio 
norte-sur de 25.2 km y 26.6 km este-oeste. En el cuadro 2 y en el Mapa 4 se presenta la 
información sobre el uso actual de la tierra. 
 

Cuadro 2. Superficie y porcentaje del uso actual de la tierra en el área de la 
concesión 

USO ACTUAL SUPERFICIE (ha) PORCENTAJE 

Bosque alto denso en colinas 5,780.9 10.7 

Bosque alto denso en planicie 21,727.4 40.4 

Bosque alto disperso planicie 6,643.9 12.3 

Bosque bajo 16,228.4 30.2 

Subtotal de bosque  50,380.6 93.6 

Bosques en recuperación 1,905.6 3.5 

Aguadas y sus áreas inundables 617.9 1.2 

Área de cultivo y pastos 792.9 1.5 

Area Urbana 100.0 0.2 

TOTAL 53,796.9 100.0 
Fuente: Inventario Forestal de Carmelita 

3.8.1 Área de producción agropecuaria 
 
Las actividades agrícolas y ganaderas en Carmelita son mínimas. Prueba de ello es el 1.8% 
de áreas dedicadas a la agricultura (621.7 ha).  Sin embargo para conocer la opinión de los 
productores agrícolas, se realizó una encuesta. 
 
De la encuesta agrícola desarrollada en el año 2001, 5 (23%) personas indicaron que 
realizan algún tipo de agricultura pero no dependen de ella porque principalmente son 
chicleros o xateros. Entre los cultivos a que se dedican se mencionan plátanos, bananos, 
macales, yuca, camotes. El destino de estos productos es básicamente para consumo 
familiar. Tan solo 1 persona respondió dedicarse principalmente a la producción y venta de 
granos básicos como maíz y fríjol. 
 
El 92% de los encuestados compran el maíz y fríjol que consumen. Estos productos 
provienen básicamente de los pobladores que viven al sur de la concesión, el caserío La 
Colorada, estos abastecen las pulperías de Carmelita. Los otros productos agrícolas que son 
parte de la dieta diaria se obtienen también de las bodegas, quienes los adquieren en el área 
central del departamento.  En el interior de la comunidad también se da cierto grado de 
comercialización de ciertos frutales producidos en las viviendas, como aguacates, plátanos, 
bananos, camotes, macal. 
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3.8.2 Áreas de protección con vegetación en estado natural  
 
Constituyen las áreas de ecosistemas frágiles, las áreas destinadas para refugios de vida 
silvestre, las de ecoturismo y las de investigación, se incluyen también las áreas que 
contienen sitios arqueológicos. El desarrollo de ciertas actividades productivas en estas áreas 
se sujetarán a reglamentos específicos a elaborarse en el futuro.  
 
Algunas áreas que anteriormente se utilizaron para la producción agropecuaria y otras que 
han sido dañadas por los incendios forestales se dejarán en recuperación. Las áreas de 
protección básicamente lo constituye el estrato de bosque bajo, este estrato, por la fragilidad 
del ecosistema y su productividad no será objeto de intervenciones ni ningún tipo de 
utilización. Entre los rasgos sobresalientes se mencionan las condiciones extremas de 
humedad de los suelos (deficitarias en la época seca y saturadas en la época lluviosa), 
productividad del estrato (15.097 m³/ha, >25 cm. dap), altura del dosel superior (6-8 m) y el 
área basal (14.462 m²/ha, >10 cm. dap). Este estrato cubre una extensión de 16,228.4 ha 
equivalentes al 30.2%. 

3.8.3 Áreas de sistemas integrales de producción agroforestal 
 
Áreas destinadas a la producción agropecuaria, las cuales los habitantes las han utilizado 
tradicionalmente. El propósito de estas áreas dentro del plan de manejo es el desarrollo de 
un tipo de agricultura sustentable, para tratar de hacerla más compatible con los objetivos 
de conservación de la reserva. La agroforestería es un sistema de producción 
agropecuaria muy apropiado para las tierras de la RBM.  
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Mapa 4. Uso actual del suelo y estratificación del bosque, concesión Carmelita. 
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3.9 Aspectos socioeconómicos  

3.9.1 Población  
 
Actualmente la comunidad de Carmelita cuenta con una población aproximada de 355 
personas, de las cuales el 58.52% son hombres comprendidos entre 0 y 84 años y el 46.48 % 
son mujeres entre 0 y 74 años de edad. De los 355 habitantes 190 son hombres, de estos el 
63% son jóvenes y el 37% son adultos y 165 son mujeres del cual el 60% son jóvenes y el 
40 % son adultas. En general la población joven de Carmelita representa el 61% y la 
población adulta el 39% del total. El 97.33 % son ladinos y el 2.67% indígenas de la Etnia 
Quekchí. El 71.54% de la población adulta sabe leer y escribir y el 28.46 no lee ni escribe. 
 
Al momento únicamente existen 3 personas graduadas del nivel medio y una persona que 
estudia una carrera universitaria. El total de familias que habitan Carmelita es de 78 (Censo 
2000). 
 
Los movimientos de inmigración desde otras partes de la república, prácticamente no han 
afectado a la comunidad de Carmelita ni a la unidad de manejo. 
 

3.9.2 Nivel organizativo 
 
El proceso de solicitud de concesión se inició bajo la figura de comité Pro mejoramiento 
y fue el 14 de noviembre de 1997 cuando se firmó el contrato de concesión con vigencia 
para 25 años. 
 
Posteriormente, el 14 de Septiembre de 1998, Carmelita conformó una cooperativa con el 
nombre de, “Cooperativa Carmelita R.L. con el objetivo de asumir responsabilidades 
contractuales de concesión bajo esa figura legal. Actualmente es una organización 
comunitaria sólida, que garantiza el cumplimiento de sus responsabilidades contractuales 
respecto al manejo forestal. 
  
Esta cooperativa cuenta con una estructura que además del  cumplimiento de los términos 
del contrato de concesión, vela por el beneficio socio-económico de sus asociados, abriendo 
espacios para: 
 

1. Participación de la mujer: una de los beneficios que la concesión a generado en la 
comunidad de Carmelita es el involucramiento de la mujer en los procesos de toma 
de decisiones y de dirección de los destinos de la comunidad, involucrándose en las 
distintas comisiones estructurales la cooperativa 

2. Democratización de la toma de decisiones: al estar constituidos en una 
cooperativa el órgano máximo lo constituye la Asamblea General, que está 
conformada por todos los asociados de la cooperativa, quienes en consenso toman 
las decisiones pertinentes para el desarrollo de la misma. 
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3. Mejoramiento de la Educación: producto de los aprovechamientos forestales, la 
cooperativa a contribuido al mejoramiento de la educación de los niños y jóvenes de 
la comunidad, ya sea a través de la construcción de una escuela o bien del 
otorgamiento de becas y medias becas para estudiantes de primaria y secundaria. 
Además la cooperativa está impulsando la formación de jóvenes y niños en el arte de 
la Carpintería a través de la contratación de un maestro carpintero quien 
complementa las actividades escolares formales de los niños con actividades propias 
de la carpintería. 

4. Fortalecimiento de la capacidad humana comunitaria: obviamente todo este proceso 
de aprovechamiento forestal sostenible a implicado una buena dosis de capacitación 
de los miembros de la comunidad, en diferentes aspectos, tales como: organización 
comunitaria, trabajo en equipo, empresarialidad, administración de empresas, 
comercialización, etc., así como también en actividades muy específicas de los 
aprovechamiento tales como, manejo de equipo forestal y mapas, aplicación de 
técnica de tala dirigida, aplicación de técnica de aserrío con motosierra de marco, 
entre otras. 

5. Desarrollo de infraestructura y servicios: gracias a los aportes que la cooperativa a 
realizado la comunidad ha mejorado en buena manera su infraestructura vial y sus 
servicios; refiriéndonos en este sentido a la construcción de puentes, construcción de 
centro de acopio y aserrío, mantenimiento a la carretera y calles de la comunidad, 
introducción de sistema de agua entubada, introducción de energía solar, teléfono 
comunitario, lo que ha mejorado grandemente la calidad de vida de los habitantes de 
Carmelita. 

6. Contribución con la Salud: los fondos generados por la concesión forestal, han 
contribuido en gran manera a suplir necesidades básicas de salud de varios 
miembros de la comunidad, quienes han acudido a la cooperativa a solicitar ayuda 
económica para sufragar gastos médicos, etc. Además la cooperativa a contribuido 
con el pago de alimentación de un médico cubano que brindo sus servicios en años 
anteriores. 

7. Mejoramiento de salarios: los salarios devengados por los miembros de la 
comunidad de Carmelita, sobrepasan lo establecido como salario mínimo, puesto 
que al momento el valor por cada jornal en Carmelita es en términos generales de 
Q40.00 . y se han generado más de 15,000 jornales. 

 

3.9.3 Comercialización  
 
La Cooperativa Carmelita desarrolla su actividad comercial a través de la junta directiva 
quien es el órgano ejecutor delegado por asamblea general. En la actualidad está 
organizada para comercializar principalmente madera que extraen y procesan en la 
comunidad. 
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Comercialmente tiene clientes que conocen y demandan sus productos maderables  a 
nivel nacional  e internacional y para ello, constantemente está generando capacidad local 
que le permita cumplir con sus compromisos comerciales, producto del proceso 
organizativo enfocado hacia el manejo de recursos maderables, actividad iniciada en 
1998. 
 
La comunidad de carmelita tiene una experiencia en el aprovechamiento de xate de 
aproximadamente  25 años, tiempo durante el cual individualmente comercializan el 
producto a nivel de intermediarios locales. A nivel de cooperativa  en el año 2001 
iniciaron actividades de comercialización intermediaria  sin alcanzar el éxito deseado, 
con la implementación de esta herramienta se pretende superar los problemas anteriores. 
 

4 INVENTARIO DEL RECURSO  
 
4.1. Diseño del inventario 
 
a. Tipo de inventario 
 
Para levantar la información relacionada al recuso de nuestro interés, se utilizó el 
muestreo sistemático, preliminarmente se ordenó el bosque por sectores o bloques 
productivos, considerando para ello,  la ubicación de campamentos con presencia de 
cuerpos de agua permanente, condiciones de acceso principalmente (Ver mapa 5). 
 
b. Tipo de muestreo 
 
Se utilizó el muestro sistemático por conglomerados para el levantamiento de la 
información de campo, en cada punto de muestreo se trazaron brechas sobre los cuatro 
puntos cardinales ( N, S, E, O ). Cada punto tiene una intersección de 25 metros, y cada 
subparcela tiene un distanciamiento de 50 metros, él tamaño de la unidad de muestro es 
de 0.4 has.  Las subparcelas  son de 0.05 has (10*50m) disponiendo 2 subparcelas hacia 
cada punto cardinal.   Para el inventario se levantaron 121 parcelas distribuidas  en 
sectores de aprovechamiento en la  Unidad de Manejo Carmelita  San Andrés Petén (Ver 
anexo 1 y 2). 
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4.2. Resultado del análisis estadístico 
 
A continuación se presenta el resultado del análisis estadístico, haciendo referencia que el 
error de muestreo está dado sobre el total de hojas vivas. 
 
 

Cuadro 3. Resultados del análisis estadístico 
Media 2,340.021 
Std Dev 2,290.177 
 Error Std de la Media 208.198 
Error de muestreo 412.23 
Error de muest. % 17.62 
Limite superior 95% 
Mean 2,752.241 
Limite inferior 95% Mean 1,927.8 
N 121 
T 1.98 
Sum 283,142.5 
Variance 5,244,911.6 
CV 97.87 
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Mapa 5. Sectores productivos, campamentos y estratos de bosque. 
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4.3. Clasificación del bosque productivo por sectores 
 
En el cuadro siguiente se presenta la clasificación del bosque de la Unidad de 

Manejo Carmelita, en donde se aprecia  las diferentes categorías  de áreas productivas 
relacionadas a nuestro recurso de interés (Ver mapa 5 y cuadro 4). 
 

 
Cuadro 4. Clasificación del bosque de producción 

Sectores Productivos Tipo de Bosque 
Area 

Productiva % 

Bosque Alto en planicies 3,377.91 26.77

Bosque Alto Disperso en Bajos 8,357.24 66.24

Bosque Alto en Colinas 881.72 6.99
1 

Sub total 12,616.87 100

Bosque Alto en planicies 1,414.78 19.69

Bosque Alto Disperso en Bajos 4,760.20 66.23

Bosque Alto en Colinas 1,012.24 14.08
2 

Sub total 7,187.22 100

Bosque Alto en planicies 1,754.07 22.16

Bosque Alto Disperso en Bajos 5,040.81 63.69

Bosque Alto en Colinas 1,120.18 14.15
3 

Sub total 7,915.06 100

Bosque Alto Disperso en Bajos 3,469.54 57.03

Bosque Alto en Colinas 2,613.94 42.974 

Sub total 6,083.48 100

 Total 33,802.63   
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Mapa 6.  Imagen de Satélite Landsat-7 año 2003 y sectores  productivos. 
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4.4. Resultados del inventario. 
 

4.4.1 Resultado general de la abundancia total de xate por hectárea en cada sector 
 
El área total de la concesión fue definida por sectores productivos que incluye  varios 
campamentos  xateros. Cada sector tiene una extensión diferente pero con una producción 
general similar, dando la oportunidad de  indicar que la producción es mas o menos 
homogénea en todos los sectores (Ver cuadro 5). 
 
 

Cuadro 5. Producción por estrato, tipo de bosque y especie por hectárea. 

Plantas productoras Hojas Aprovechables 
Sectores 

Productivos Tipo de Bosque 
Area 

Productiva Cambray Hembra Jade Cambray Hembra Jade 
Bosque Alto en 
planicies 3,377.91 72.00 5.50 283.75 26.74 5.43 116.60
Bosque Alto Disperso 
en Bajos 8,357.24 42.02 31.45 406.29 14.98 27.43 223.17
Bosque Alto en 
Colinas 0 38.75 286.25 728.75 8.04 179.88 345.78

1 Sub total 12,616.87 152.77 323.20 1,418.79 49.76 212.74 685.55
Bosque Alto en 
planicies 1,414.78 21.25 0.00 658.75 8.55 0 528.93
Bosque Alto Disperso 
en Bajos 4,760.20 182.67 34.17 475.67 66.53 28.64 249.89
Bosque Alto en 
Colinas 1,012.24 133.50 89.00 463.50 59.84 127.8 369.72

2 Sub total 7,187.22 337.42 123.17 1,597.92 134.92 156.44 1,148.54
Bosque Alto en 
planicies 1,754.07 37.00 213.00 347.50 6.43 113.79 129.67
Bosque Alto Disperso 
en Bajos 5,040.81 227.04 290.00 620.45 83.09 198.99 306.05
Bosque Alto en 
Colinas 1,120.18 55.62 18.12 295.62 21.26 18.9 147.91

3 Sub total 7,915.06 319.66 521.12 1,263.57 110.78 331.68 583.63
Bosque Alto Disperso 
en Bajos 3,469.54 64.00 139.83 540.33 31.92 117.35 322.82
Bosque Alto en 
Colinas 2,613.94 163.50 80.75 813.00 51.31 89.76 416.80

4 Sub total 6,083.48 227.50 220.58 1,353.33 83.23 207.11 739.62
  Totales 33,802.63 2,225.42 1,188.07 5,633.61 378.69 907.97 3,157.34

Referencias: BAP= Bosque Alto en  Planicie; BAB= Bosque Alto en bajos; BAC= Bosque alto en colinas 
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4.4.2 Abundancia de  Chamaedorea sp.  por  hectárea y por sector productivo 
 
De acuerdo a los resultados del inventario en el área concesionada a la cooperativa 
carmelita existen básicamente tres especies de chamaedorea siendo   Chamaedorea 
elegans  (xate hembra) Chamaedorea oblongata (xate jade)  Chamaedorea neroclamys 
(xate cambray). Siendo la C. oblongata la de mayor capacidad productiva y comercial del 
área. En el cuadro siguiente puede apreciarse su producción comparativa (Ver cuadro 6). 

 
Cuadro 6. Abundancia de xate por hectárea en cada  sector 

Plantas de xate por hectárea 

Sector Cambray Jade Hembra Total Porcentaje (%) 
Sector 1 48.84 392.8 37.27 478.91 14.97 
Sector 2 156.88 689.89 43.52 890.29 27.83 
Sector 3 174.27 534.52 242.5 951.29 29.73 
Sector 4 103.8 659 116.2 879 27.47 

Total 483.79 2276.21 439.49 3199.49 0 
Porcentaje (%) 15.12 71.14 13.74 0 100 

Nota: incluye número de hojas, aprovechables + no aprovechables.  

4.4.3 Numero de hojas y gruesas por hectárea comercial de cada sector 
 
En el siguiente cuadro se aprecia la distribución  de las especies de Chamaedoreas 
presentes en el área y que de acuerdo a los criterios del mercado Madrid (2003) y con el 
apoyo de xateros experimentados se tomaron datos los que, en forma ordenada se 
presentan a continuación para el análisis e interpretación correspondiente. En este  mismo 
cuadro se presenta  información relacionada a  la producción en la medida comercial 
local de gruesa, indicando que la especie C. oblongata es mas abundante la que a su vez 
se concentra  en los sectores 3 y 4, que por lo tanto son los más productivos (Ver cuadro 
7 y 8). 
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Cuadro 7. Numero de hojas y gruesas/ha comercial en cada sector. 
  No. De hojas /ha  

Sectores Datos Cambray Jade  Hembra  Total % 
1 Hojas aprovechables 17.39 203.37 28.99 249.75 15.13

2 Hojas aprovechables 59.74 302.79 48.57 411.1 24.91

3 Hojas aprovechables 62.74 257.2 162.01 481.95 29.21

4 Hojas aprovechables 
 

40.71 360.43 106.31 507.45 30.75

total   180.58 1,123.79 345.88 1,650.25 0
Porcentaje (%)   10.94 68.1 20.96 0 100

  No. Gruesas/ha. 
Sectores Datos Cambray Jade  Hembra  Total % 

1 Gruesas aprovechables 0.22 2.54 0.36 3.12 15.13

2 Gruesas aprovechables 0.75 3.78 0.61 5.14 24.93

3 Gruesas aprovechables 0.78 3.21 2.02 6.01 29.15

4 Gruesas aprovechables 0.51 4.51 1.33 6.35 30.79

total   2.26 14.04 4.32 20.62 0
Porcentaje (%)   10.96 68.09 20.95 0 100
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Cuadro 8. Hojas aprovechables, hojas no aprovechables y hojas recien 
cortadas por hectárea 

  No. De hojas /ha  
Sectores Datos Cambray Jade  Hembra  Total % 

Hojas 
aprovechables 

17.39 203.37 28.99 249.75 15.86

Hojas no 
aprovechables 

158.08 973 106.1 1,237.18 78.59

Hojas cortadas 
recientemente 

0.17 70.35 16.8 87.32 5.55

1 

Subtotales 175.64 1246.72 151.89 1,574.25 100
Hojas 
aprovechables 

59.74 302.79 48.57 411.1 16.81

Hojas no 
aprovechables 

463.75 1,153.52 317.73 1,935.00 79.12

Hojas cortadas 
recientemente 

2.9545 94.659 1.9318 99.5453 4.07

2 

Subtotales 526.4445 1550.969 368.229 2,445.64 100
Hojas 
aprovechables 

62.74 257.2 162.01 481.95 15.14

Hojas no 
aprovechables 

513.95 1,254.03 729.19 2,497.17 78.41

Hojas cortadas 
recientemente 

5.24 94.52 105.73 205.49 6.45

3 

Subtotales 581.93 1605.752 996.93 3,184.61 100
Hojas 
aprovechables 

40.71 360.43 106.31 507.45 17.62

Hojas no 
aprovechables 

313.9 1,477.90 357.1 2,148.90 74.6

Hojas cortadas 
recientemente 

0 144.7 79.4 224.1 7.78

4 

Subtotales 354.61 1983.03 542.81 2,880.45 100
Total   1,638.62 6,386.47 2,059.86 10,084.95               0
Porcentaje (%)  16.25 63.33 20.42               0 100

4.4.4.  Resultado abundancia/ha por estrato de bosque en cada uno de los sectores 
 
A continuación se presenta información relacionada a la producción de cada uno de los 
sectores pero tomando en cuenta principalmente los estratos de bosque. Los resultados en 
este cuadro nos indican que los sectores 3 y 4 son los mas productivos y que en los 
estratos  AYB es donde se concentra la producción se xate en la concesión de carmelita 
(Ver cuadro 9).  
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Cuadro 9. Abundancia de xate/ha  por estrato en cada sector 
No. De hojas  /ha  

Sector Estrato Cambray Jade  Hembra  Total % 
Bosque alto denso en planicies 257.24 785.35 19.18 1061.77 17.83

Bosque alto disperso en bajo 155.79 1,230.96 114.2 1500.95 25.2

Bosque alto en colinas 71.79 2,274.53 1,047.38 3393.7 56.971 

Subtotales 484.82 4290.84 1180.76 5956.42 100

Bosque alto denso en planicies 83.55 1,903.93 0 1987.48 29.8

Bosque alto disperso en bajo 621.2 1,407.56 393.81 2422.57 36.33

Bosque alto en colinas 406.34 1,422.22 430.3 2258.86 33.872 

Subtotal 1111.09 4,733.71 824.11 6668.91 100

Bosque alto denso en planicies 121.43 1,046.67 824.29 1,992.39 33.12

Bosque alto disperso en bajo 149.45 1,747.98 1,052.17 2,949.60 49.02

Bosque alto en colinas 195.63 789.78 89.52 1,074.93 17.863 

Subtotales 466.51 3,584.43 1,965.98 6,016.92 100

Bosque alto denso en planicies 0 0.00 0 0.00 0

Bosque alto disperso en bajo 230.09 1,518.01 559.02 2,307.12 42.05

Bosque alto en colinas 540.81 2,318.80 320.01 3179.62 57.95
4 

Subtotal 770.90 3,836.81 879.03 5,486.74 0

 Total 2,833.32 16,445.79 4,849.88 24,128.99 0

 Porcentaje (%) 11.74 68.16 20.1   100

 

4.4.5 Producción aprovechada recientemente. 
 
El siguiente cuadro nos ilustra la intensidad de aprovechamiento actual  a que es sometida 
la  Chamaedorea sp. En la concesión de carmelita, brindando información importante 
para la toma de decisiones relacionadas  al ciclo e intensidad de  aprovechamiento que se 
pretende implementar a través del presente instrumento técnico. 
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Cuadro 10. Hojas aprovechadas  recientemente por Hectárea. 

Hojas recién cortadas por hectárea   
Sector Cambray Jade  Hembra Total (%) 

Sector 1 0.17 70.35 16.8 87.32 14.16 
Sector 2 2.95 94.66 1.93 99.54 16.15 
Sector 3 5.24 94.52 105.73 205.49 33.34 
Sector 4 0 144.7 79.4 224.1 36.35 

Total 8.36 404.23 203.86 616.45 0
Porcentaje (%) 1.36 65.57 33.07 0 100 
 

4.4.6 Regeneración de las especies  
 
Las especies de Chamaedorea sp. Indicadas en los cuadros anteriores presentan  una 
importante densidad de regeneración diseminada por toda el área, siguiendo el 
comportamiento natural de las especies, es decir, diseminadas por conglomerados 
iregulares de acuerdo a  de las condiciones de sitio favorables para su desarrollo. Esta 
información es importante para la toma de decisiones  porque brinda elementos que 
permiten estimar la futura población productora, aunque  a la fecha se desconoce la edad 
o tamaño de reclutamiento para la producción (Ver cuadro 11). 
 

Cuadro 11. Regeneración de xate por hectárea. 
 

Densidad de plantas de xate /ha. 
Sector cambray jade   hembra total  % 

1 23.36 269.62 5.39 298.37 18.64 
2 57.33 549.22 21.46 628.01 39.24 
3 19.4 335.5 35.5 390.4 24.39 
4 63.67 203.9 16.25 283.82 17.73 

Totales 163.76 1358.24 78.6 1600.6 100 
 
 
 

4.4.7 Capacidad productiva de la especie en el área 
 
El área productiva por sector y la capacidad de producción es importante para una mejor 
planificación. Esta información puede conocerse  en el siguiente cuadro, donde se aprecia 
que el sector 2 porcentualmente es el menos productivo y el de mayor producción es el 
sector 3 (Ver cuadro 12). 
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Cuadro 12. Capacidad  productiva por sector. 

Sector 
Area productiva 

ha. 
Existencia  
Hojas/ha. Gruesas/sector % 

 1 12,616.05 249.75 39,385.73 24.22 
 2 7,187.22 411.1 36,933.33 22.72 
 3 7,915.06 481.96 47,684.28 29.33 
 4 6,083.53 507.45 38,588.59 23.73 

    Total 33,795.86 1,650.26 162,591.93 100 
 

4.4.8 Capacidad productiva estimada en gruesas 
 
El recurso xate, después de aprovechado  es seleccionado, ordenado y preparado en 
manojos, medida conocida localmente como “gruesa”  que está compuesta por 80 palmas. 
La producción de gruesas por sector es presentado en el siguiente cuadro, en donde se 
aprecia que  el xate hembra es mas abundante, siendo el sector 3 el de mayor capacidad 
productiva; el cambray es el menor importante en cuanto a producción, siendo el sector 3 
el de mayor capacidad productiva (Ver cuadro 13). 
 

Cuadro 13.  Producción de xate en gruesas. 

 Producción  total  de xate estimada en gruesas 

Sector  Cambray Jade Hembra Totales % 

1 2742.69 32071.76 4571.15 39385.6 24.22 

2 5367.17 27202.37 4363.55 36933.09 22.72 

3 6207.84 25446.69 16029.36 47683.89 29.33 

4 3095.82 27408.3 8084.51 38588.63 23.73 

Totales 17413.52 112129.12 33048.57 162591.21 0 

% 10.71 68.96 20.33 0 100 
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5 MANEJO DEL RECURSO NO MADERABLE 
 
5.1 Flora 
 

5.1.1 Productos a aprovechar y sistemas de aprovechamiento 
 
Para la viabilidad del plan de manejo es necesario considerar la demanda del recurso y la 
producción que puede ofertarse. De estos aspectos el mas conocido es el mercado y 
recientemente con el inventario realizado se define que las especies a manejar son las 
indicadas en el cuadro siguiente (Ver cuadro 14). 
 

Cuadro 14. Especies del genero Chamadorea propuestas para el 
aprovechamiento 

Nombre común Genero Especie 
Xate Jade Chamaedorea    oblongata    
Xate hembra Chamaedorea  elegans  
Xate cambray Chamaedorea  neroclamys  

 
Para el aprovechamiento de las especies  indicadas, se plantea un aprovechamiento 
selectivo, definiendo como tal, las siguientes condiciones (M. Madrid, 2003). 
 

• Hojas maduras 
• Hojas de color verde esmeralda 
• Sin daños ocasionados por insectos u otras causas 
• Sin manchas  
• Con dimensiones mínimas para el mercado 
• Robustas 
•  Bien hidratada.  

 
El mercado exige dimensiones de 25 y 35 centímetros para el xate hembra; 38 y 45 
centímetros para xate jade y Cambray?. Además de las consideraciones indicadas se 
instruirá al colector xatero para que durante la actividad de aprovechamiento no dañe o 
elimine  el  meristemo apical, ya que este, junto con otras hojas disponibles en la planta, 
permitirán producir nuevo follaje  de buena calidad por tiempo mas prolongado,  
asegurando de esta manera la sostenibilidad del recuso. 
 
Como medida silvicultural, simultánea al aprovechamiento, se propone  eliminar lianas, 
pequeñas ramas de árboles mayores, además de eliminar aquellas hojas  muy dañadas que 
interfieran el desarrollo de la planta.  
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5.1.2 Lista de especies a proteger 
 
De acuerdo a la lista roja de CONAP  las especies que se presentan en el cuadro 10 se 
encuentran en peligro de extinción. Para el caso de la actividad xatera, son las especies 
expuestas a  impactos durante los aprovechamientos, por lo que se recomienda proteger 
estas especies y en caso de utilizase  contar con el respectivo Plan de Manejo que señale 
las formas de uso (Ver cuadro 15). 
 

Cuadro 15. Lista de especies a proteger 

Nombre común Nombre Científico Justificación 
Orquídeas Todas las especies 

pertenecientes a la 
familia 
(Orchidaceae). 

Son especies en peligro de extinción,  que 
debido al atractivo de sus flores son extraídas 
ilegalmente para ser comercializadas. 

Guano Sabal 
mauritiiformis 

Es una especie en peligro de extinción y es 
ampliamente extraída de la RMB para construir 
viviendas y por los mismos recolectores de xate 
para la construcción de refugios. Para su manejo 
se debe contar con un Plan de Manejo. 

Escobo Cryosophila 
stauracantha 

Especie en peligro de extinción, para su manejo 
se debe contar con un Plan de Manejo.  

Bayal Desmoncus ferox Especie en peligro de extinción que es muy 
utilizada para la realización de  artesanías y 
muebles. Se debe contar con un Plan de 
Manejo. 

Corozo Atalea cohune Especie en peligro de extinción que es 
ampliamente utilizada para elaboración de 
vinos, construcciones, palmito, etc. Para su 
manejo se debe contar con Plan de Manejo. 

 

5.1.3 Método de rotación, regeneración o de propagación 
 
Para la implementación del presente plan de manejo se han definido “sectores  
productivos de xate” estimando en forma separada su capacidad de producción. Con esta 
información, se pretende establecer una rotación semestral regular, es decir que cada 
sector definido se estará aprovechando  cada 6 meses. 
 
En cuanto a la regeneración de las especies a manejar, se promoverá la diseminación de 
semillas en el ambiente silvestre, especialmente en la época de maduración del fruto, para 
ello se instruirá al colector que de cada 10 plantas  avistadas puede tomar el 50% de la 
producción de una planta, para diseminar en  un radio de 25 metros y en los espacios que 
se considere adecuado para el desarrollo de la planta 
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5.1.4 Ciclo de rotación y división del bosque en áreas de aprovechamiento 
 
El ciclo de rotación será de 4 meses, considerando que, de acuerdo a la distinción del 
área, los sectores tienen similares capacidades de producción, y por lo tanto puede decirse 
que la capacidad de oferta será mas o menos constante a lo largo del año, sin poner en 
alto riesgo el cumplimiento del presente plan de manejo (Ver cuadro 16). 
 

 Cuadro 16. Planificación del aprovechamiento por sectores 

No. De hojas/ha 

Sectores Meses  Cambray Jade  Hembra Total  
Enero 2742.7 32072 4571.2 39386 
Mayo 2742.7 32072 4571.2 39386 
Septiembre 2742.7 32072 4571.2 39386 

1 Subtotal 8228.07 96215 13713.5 118157 
Febrero 5367.2 27202 4363.6 36933 
Junio 5367.2 27202 4363.6 36933 
Octubre 5367.2 27202 4363.6 36933 

2 Subtotal 16101.5 81607 13090.7 110799 
Marzo 6207.8 25447 16029 47684 
Julio 6207.8 25447 16029 47684 
Noviembre 6207.8 25447 16029 47684 

3 Subtotal 18623.5 76340 48088.1 143052 

  Abril 3095.8 27408 8084.5 38589 
Agosto 3095.8 27408 8084.5 38589 
Diciembre 3095.8 27408 8084.5 38589 

4 Subtotal 9287.46 82225 24253.5 115766 
Producción total/año 52240.56 336387 99145.71 487773.6 

 
 

5.1.5 Especificaciones para el aprovechamiento 
 
Previo al inicio de la ejecución del plan de manejo,  se contará con el respectivo aval de 
la institución rectora de áreas protegidas, previo a superar los requisitos que aseguren una 
actividad que cumpla con las especificaciones del presente plan.  
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a) Actividades de Pre-aprovechamiento 
 
Se propone que con el apoyo de la institución rectora, la Cooperativa Carmelita 

realice una capacitación sobre criterios para el corte de hojas seleccionadas o de buena 
calidad 

• Criterios para el corte de hojas seleccionadas o de buena calidad 
• Importancia del cumplimiento del plan de manejo 
• Prevención de incendios forestales 
• Protección del patrimonio natural y cultural del área protegida 
 

Esta capacitación previa debe ser dirigido a todo el personal involucrado en la actividad 
desde su planificación hasta la comercialización, con el fin de asegurar que los 
conocimientos sean  uniformes para todo el personal, además que se reconozca como un 
proceso novedoso orientado a la sostenibilidad del recurso. 
 
b) Actividades durante el aprovechamiento 
 
El técnico responsable de la implementación del presente plan velará y supervisará que el 
personal involucrado, principalmente el  área de aprovechamiento, de cumplimiento a los 
siguientes criterios y recomendaciones: 
 

• Uso de tijeras podadoras para el aprovechamiento del xate. 
• Aprovechamiento de hojas que llenen los requisitos de mercado 
• No aprovechar más del 25% de las hojas totales 
• Evitar causar daños o cortar  el ápice del xate 
• Evitar el aprovechamiento de follaje de aquellas plantas en etapa de floración y 

fructificación 
• No aprovechar plantas que se encuentren sobre sitios arqueológicos 
• Y otras que se consideren necesarias de acuerdo con las experiencias de los 

xateros. 
 
 
c) Actividades post-aprovechamiento 
 
Posterior al aprovechamiento, cada colector xatero debe preparar  y embalar el producto  
de acuerdo a las especificaciones sugeridas por el comprador o administrador,  
 
En esta etapa, se sugiere que el técnico y/o la institución rectora desarrollen  actividades 
de monitoreo especifico para verificar el cumplimiento del presente plan de manejo, 
especialmente en lo  relacionado al aprovechamiento y calidad del producto.  
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6 PROTECCIÓN DEL BOSQUE 
 
6.1  Marcación y mantenimiento de linderos 
 
Para la definición de los sectores productivos se consideró la infraestructura existente, 
principalmente en cuanto a caminos se refiere, definido los sectores de la siguiente 
manera  
 
Sector 1, entre límite oeste de la concesión y  el camino hacia campamento el limón, 
Sector 2, entre camino hacia campamento el limón y camino hacia campamento La Pava. 
Sector 3, entre el límite Este de la concesión y camino hacia el campamento el Arroyon y 
Sector 4, entre camino hacia el campamento el Arroyón y camino que desde el 
campamento Caobita conduce al campamento La Pava. 
 
De esta manera los límites de las áreas productivas no requerirán de mantenimiento pues 
se utilizan de manera constante. Únicamente se socializará  la información para que sea 
del dominio principalmente las personas involucradas en la actividad.  
 
6.2 Control y vigilancia    
 
Esta actividad será responsabilidad de la administración de la concesión que dispone de 
un comité especifico para esta actividad que es constante a lo lago del año y en toda el 
área. Para este caso, los colectores xateros informarán sobre cualquier acción que suceda 
dentro del área y que consideren importante, considerando los criterios definidos 
previamente por el comité de control y vigilancia. 
 
6.3 Protección contra incendios 
 
La Unidad de manejo carmelita  anualmente elabora un plan de prevención y combate de 
incendios el que será adoptado por los xateros, principalmente en cuanto a prevención se 
refiere. Tomando las medidas necesarias especialmente sobre: 
 

• Cacería 
• Actividades  ilegales dentro del área de interés 
• Extracción de productos no maderables 
• Paso de personas 
• Restauración de sitios arqueológicos, etc. 

 
 
6.4 Monitoreo y evaluación  
 
Para esta actividad, la institución rectora de áreas protegidas tiene  la facultad de realizar 
actividades que brinden información sobre el cumplimiento de plan y en cuanto al manejo 
del recurso, se sugiere que se levante información en parcelas con las dimensiones 
utilizadas  en el inventario base del presente plan de manejo. Esta metodología deberá ser 
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adoptada por el personal técnico responsable del manejo en la concesión carmelita para 
manejar los mismos parámetros y evitar mayores diferencias en cuanto a los resultados. 
 

7 ANALISIS FINANCIERO 
 

El análisis financiero se planteo considerando dos posibles  escenarios con el objetivo de 
estimar que modelo es el más indicado económicamente, estimando la rentabilidad de 
cada modelo aplicable al manejo de xate en la unidad de manejo  
 
7.1 Escenario 1. El aprovechamiento lo realiza la cooperativa y vende el 

producto preseleccionado a nivel de mercado nacional.  
 
Para las estimaciones del modelo, se entrevistó a un administrador de bodega xatera, con 
el objetivo de estimar los gastos que incurre en el proceso de aprovechamiento del xate, 
estimando lo siguientes gastos.  
 

• 1200 gruesas del campamento a la bodega  por viaje  
• Precio por gruesa de xate jade Q1.75; xate hembra Q1.50 y cambray Q1.75 en el  

campamento 
• Estimado de salario conductor Q70.00/dia 
•  Estimado de salario ayudante Q46.00/día 
• Depreciación estimada  Q50.00/día 

 
Con los datos anteriores e información relacionada a la producción de gruesas por 
especies  de xate se realizó un estimado del costo de operación anual relacionada a la 
extracción del xate, el cual asciende a la cantidad de Q 1197,549.40 al año. El análisis  de 
los costos se aprecia en el cuadro 17. 
 

Cuadro 17. Costos en la recolección y transporte de Xate 

COSTOS DIRECTOS 
COSTOS  DE RECOLECCIÓN 

Especie 
 

potencial en gruesas
por ciclo de rotación

Potencial en 
gruesas/año 

Precio/gruesa 
 

Total 
por año 

Cambray  17,413.51 52,240.54 Q. 1.75 Q. 91420.94 
Jade 112,129.13 336,387.38 Q. 1.75 Q. 588677.90 

Hembra 33,048.57 99,145.71 Q. 1.50 Q.  148718.6 

Subtotal                                                                        Q 828817.40 

COSTOS DE PERSONAL 
Descripción Cantidad/viaje Precio 

unitario 
Viajes/año Total/año 
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Jornal (Chofer ó 
Contratista) 

1 Q. 70.00 406 Q. 28,420 

Jornal 
(ayudante) 

1 Q. 46.00  Q. 18,676.00 

Víaticos 6 Q.  10.00 406 Q. 24,360.00 
Subtotal Q. 71,456.00 

COSTOS DE MATERIALES 
Combustible 

(galón) 
15 Q. 20.00 406 Q.  121,800.00 

Servicio 
(engrase) 

12 servicios/año Q. 400.00 --------- Q.  4800.00 

Reparaciones       12 /año          Q. 200.00      Q. 2400.00 
LLantas 6 llantas/año Q.   850.00 ----------- Q. 5,100.00 

Depreciación 
Vehículo 

año -------------  Q.  15,000.00 

Impusto por 
licencias 

1200 gruesas/viaje Q.  0.05/gruesa 406 Q. 24,360.00 

Subtotal Q. 316,372.00 
Total de costos directos Q. 1145,189.40 

COSTOS INDIRECTOS 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Administrador  1 Costo anual 
  

---------- Q. 28,000.00 

Comisiones  Costo anual   Q. 24,360.00 
Preselección y 

empaque 
 Q.20 gruesa 487,752 Q 97550.40 

Bodega  Costo anual  18,000 
Vehiculo    75,000 

Materiales e 
insumos 

Pita, costales etc   Q 15,000 

Guardian  Consto anual  Q. 28,420 
 GASTO 
TOTAL 

   Q. 1431519.40 

      
 
Los ingresos percibidos por la venta del producto preseleccionado a nivel de las bodegas 
nacionales esta indicado en el cuadro siguiente, el cual asciende a la cantidad de 
1860,123.28 menos los costos de Q1431519.40 la cooperativa  puede generar una utilidad 
de 420,603.88 anuales. 
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Cuadro 18. Ingresos que percibiría el contratista al vender el xate en las   
bodegas seleccionadoras. 

COSTOS DIRECTOS 
COSTOS  DE RECOLECCIÓN 

Especie 
 

potencial en gruesas
Por ciclo de rotación

Potencial en 
gruesas/año 

Precio/gruesa 
 

Total 
por año 

Cambray  17,413.51 52,240.54  
Q2.25.00 

Q 117,991.22 

Jade 112,129.13 336,387.38 Q4.00.00 Q 1345,549.52 

Hembra 33,048.57 99,145.71 Q4.00.00  Q 396,582.84 

Subtotal                                                                        Q 1860,123.28 

 
7.2 Escenario 2: La cooperativa cobra un impuesto por gruesa  de xate 

aprovechada 
 
Para estimar los ingresos en este escenario se entrevistó a un contratista conocedor del 
área con experiencia sobre esta modalidad que se aplica en algunas concesiones. 
Considerando que la producción total del área es e 487,753  y considerando un impuesto 
de Q .15 se concluye que la cooperativa puede percibir en este rubro la cantidad de Q 
73,162.95 anuales sin arriesgar ningún capital de trabajo, aunque si invertir en la 
supervisión de los campamentos aprovechados (Ver cuadro 19). 
 

 Cuadro 19.  Producción de xate en la Unidad de manejo 

Especie 
 

potencial en gruesas
por ciclo de rotación

Potencial en 
gruesas/año 

Cambray  17,413.51 52,240.54 
Jade 112,129.13 336,387.38 

Hembra 33,048.57 99,145.71 

                                        Total de gruesas               487,753 
                                Impuesto por gruesa                  Q .15 

 
Proyección del Ingreso por impuesto del aprovechamiento  Q 73,162.95 
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8 CRONOGRAMA DE EXTRACCIÓN DEL PRODUCTO. 
 
Con el objetivo de manejar técnicamente el recurso, se presenta a continuación el cuadro 
que indica la forma de rotación cíclica  anual de los sectores productivos. Es importante 
señalar que  el planteamiento es idealizado y que su cumplimiento depende en gran 
medida de la demanda del producto y por especie, es decir, que en algún momento puede 
extraerse xate en dos o mas sectores simultáneamente, aunque esto no implicará 
sobrepasarse de la capacidad productiva, a la vez que siempre se tomará muy en cuenta el 
aprovechamiento con los criterios técnicos descritos anteriormente (Ver cuadro 20).  
 

Cuadro 20. Cronograma de aprovechamiento 

M    E     S     E     S SECTORES 
PRODUCTIVOS 

DE XATE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 X       X       X       
2   X       X       X     
3     X       X       X   
4       X       X       X 
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9 ANEXOS 
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Anexo 1. Forma de la parcela y subparcelas de muestreo 
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FORMA UNIDAD MUESTRAL 
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Anexo 2. Distribución sistemática de parcelas en la unidad de manejo 
Carmelita 
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I INTRODUCCIÓN 
 
Desde hace 45 años, en Petén, se ha venido aprovechando el 
xate, producto que es utilizado  para la realización de arreglos 
florales y para complemento  de fondo en la exposición de 
productos perecederos, especialmente en centros comerciales, 
específicamente  en los países de Estados Unidos y Europa.  
 
Sin embargo la poca información y los constantes cambios en la 
manipulación del producto y de  las personas dedicadas a la 
recolección, transporte, selección y almacenaje del producto ha 
traído como consecuencia  que un alto porcentaje del producto  
resulte en  los basureros del área central de Petén, ya sea por 
que se cortan hojas enfermas, rotas y que no tienen el largo 
mínimo exigido por el mercado internacional o por utilizar un 
transporte o empaque inadecuado y en el peor de los casos por 
un mal almacenaje. 
 
El corte de palmas pequeñas, rotas o enfermas ha traído como 
consecuencia que muchas plantas   hayan muerto, pues se han 
quedado sin sus palmas que son las que realizan las funciones 
mas elementales que una planta necesita para poder sobrevivir, 
factor que ha traído consigo una considerable reducción en el 
volumen de palmas producidas por las plantas. 
  
El objetivo principal de este manual es proporcionar información   
básica sobre los criterios utilizados durante la clasificación de la 
palma, las medidas mínimas  aceptadas por el exigente mercado 
internacional, las formas más adecuadas de manejo del producto 
del campo hacia los centros de acopio en el Área Central, las 
formas más adecuadas de transporte y  almacenaje antes y 
después de la selección del producto, tomando en cuenta las 
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experiencias de muchas  personas involucradas en cada una de 
las actividades  del proceso. 
El presente “Manual  de Selección, Manejo y Transporte de Xate” 
está dirigido principalmente dirigido  a: 
 
Los xateros y arrieros que transportan el producto de los lugares 
de recolección a los campamentos y centros de acopio. 
 
A  los intermediarios y transportistas que trasladan  el producto  
de los centro de acopio en el área rural  hacia las bodegas 
centrales ubicadas en el Area Central de Petén. 
 
A los encargados de recibir el producto (bodegueros), en los 
centros de acopio en el Area Central . 
 
A  las personas encargadas de realizar la selección  del producto 
para su exportación. 
 
A los transportistas encargados de realizar los traslados del 
producto de los lugares de selección hacia los aeropuertos y 
puertos marítimos. 
 
A las personas interesadas en iniciarse en el proceso de 
extracción de xate y 
 
 A las personas que de alguna manera estén interesadas en 
iniciarse en proceso de exportación del producto. 
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II. CLASIFICACION  BOTÁNICA 

 
2.1 Xate hembra 
El xate hembra, como es comúnmente conocido,  pertenece a la 
familia de las Palmaceas,  al género Chamaedorea y a la especie 
Chamaedorea elegans.. La especie se encuentra  distribuida 
únicamente en los bosques húmedos  y tropicales del Continente 
Americano, en Guatemala se encuentra en los departamentos de 
Alta Verapaz, Izabal y Petén.   
 

 
Figura 1. Planta de xate hembra 

El xate hembra, se encuentra únicamente en selvas densas y de 
dosel alto, en las partes altas de los cerros y en las planicies que 
no sufren inundación durante el invierno. 
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2.2 Xate  macho o jade 
El xate macho como   comúnmente se le conoce, pertenece a la 
familia de las Palmaceas, al género Chamaedoera y a la especie 
Chamaedorea oblongata. Esta especie se encuentra  distribuida 
únicamente en los bosques húmedos  y tropicales del Continente 
Americano, en  Guatemala se encuentra en los departamentos de 
Alta Verapaz, Izabal y Petén . 
 

 
Figura 2. Planta de xate jade o macho 

 

Esta especie se encuentra únicamente en la selvas densas y de 
dosel alto, ya que  por ser una planta del tipo de las xerófitas 
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necesita de mucha sombra,   en las partes altas de los cerros y en 
las planicies que no sufren inundación durante el invierno 
2.3 Xate  cola de pescado 
El xate cola de pescado o pata de vaca,  como es  comúnmente  
conocido, pertenece a la familia de las Palmaceas, al género 
Chamaedoera y a la especie Chamaedorea  ernestii-augustii. Esta 
especie se encuentra  distribuida únicamente en los bosques 
húmedos  y tropicales del Continente Americano, en Guatemala 
se encuentra en los departamentos de Alta Verapaz, Izabal y 
Petén. 
 

 
Figura 3. Planta de xate cola de pescado 

Esta especie se le encuentra en partes planas y bajo selvas de 
dosel alto, es más resistente, comparada con las otras dos 
especies,  a las inundaciones   de invierno y también pertenece al 
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grupo de las xerófitas y si la luz del sol le pega directamente corre 
el riesgo de tomar una coloración amarillenta o incluso de morir. 
 
III CRITERIOS Y MEDIDAS  DE SELECCIÓN DEL XATE 
 
La actividad de seleccionar palmas de xate se ha convertido en un 
oficio de mano de obra calificada,  no cualquier persona  tiene la 
capacidad, la habilidad ni los criterios  para la selección de las 
palmas. A continuación se describen  los criterios más comunes 
utilizados por las empresas seleccionadoras del producto para 
exportación. 
 
3.1 Criterios para la selección de xate macho 
 
3.1.1 Palmas comerciales 
 

• Palmas de color verde 
• Que no sean hojas tiernas ni rotas 
• Que no estén quebradas ni dobladas 
• Que tengan buena tijera 
• Que no tengan huevos de insectos 
• Que no estén manchadas ni deshidratadas 
• Que no hayan sido atacadas por insectos 

  
 
En la figura 4 se observa una 
palma de xate macho con las 
características ideales para 
ser exportada.  Ya que cumple  
todas y  cada una de las 
condiciones que el exigente 
mercado internacional 
requiere  
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Figura 4. Palma comercial de jade o macho 
Seleccionar palmas de xate es un arte y    es necesario conocer 
cual es el largo mínimo requerido por el mercado internacional, 
aunque en los centros de acopio existen mesas previamente 
señaladas, siempre se van algunas hojas menores del largo 
requerido.  Lo más importante debiera ser no cortar esas hojas 
que no llenan los requisitos y que éstas pudieran permanecer en 
las plantas para ayudar a realizar sus funciones normales que 
toda planta necesita. 
 
En la Figura 5 se presenta  una palma  y se señala en ella las 
medidas mínimas requeridas por el mercado, la cuales deben de 
tener de 15  a 18 pulgadas de largo o lo que es equivalente entre 
38 y 45 centímetros a partir de la punta de la tijera y  el primer par 
de foliolos. 
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Figura 5.  Palma de jade o macho,  con la medida comercial optima 
 
3.1.2 Palmas no comerciales 
 
A continuación se muestra una secuencia de figuras las cuales 
muestran  otros criterios de selección que deben ser tomados en 
cuenta, como hojas dañadas o rotas, palmas sin dos hojas 
continuas y palmas  sin tijera. 

 
En la figura 6,  se puede observar 
claramente una palma   sin tijera, lo que 
la hace perder su valor comercial. 
 
 

Figura 6. Palma de jade o macho sin tijera 
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En esta figura  se observa claramente 
como la palma no posee dos foliolos 
continuos, lo que la hace perder su valor 
comercial. 
 
 

Figura 7.  Palma de jade sin dos foliolos continuos 
 

 
En la figura 8,  se observa claramente, 
como la palma tiene dos foliolos 
dañados continuos, lo que la hace 
perder su valor comercial. 
 
 

Figura 8. Palma de jade o macho con dos foliolos dañados 
 
 
3.2 Criterios para la selección de xate hembra 
 
3.2.1 Palmas comerciales 
 

• Palmas  de color verde 
• Que no sean palmas tiernas ni rotas 
• Que no estén quebradas ni dobladas 
• Que tengan buena tijera 
• Que no tengan huevos de insectos 
• Que no estén manchadas ni deshidratadas 
• Que no hayan sido atacadas por insectos 

 
 
En la  figura 9,  se observa  una palma ideal de xate hembra 
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Figura 9. Palma comercial de xate hembra  
 
En la  figura 10,  se observa una  palma de xate hembra   y se 
señala en ella las medida mínimas requeridas por el mercado, las 
cuales deben de estar comprendidas entre las  10  y 14 pulgadas 
de largo o lo que es equivalente entre 25 y 35 centímetros a partir 
de la punta de la tijera y  el primer par de foliolos. 
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Figura 10. Palma de xate hembra, con las medidas comerciales 
 
 

3.2.2 Palmas  no comerciales 
 
A continuación se observa  una secuencia de figuras las cuales 
muestran  otros criterios de selección que deben de ser tomados 
en cuenta, como hojas dañadas o rotas, palmas sin dos foliolos 
continuos y hojas sin tijera. 
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En la  figura 11  se puede observar 
claramente una palma de xate hembra  
sin tijera, lo que la hace perder su 
valor comercial 
 
 

Figura 11.  Palma de xate hembra sin tijera 
 

 
En la figura 12 observamos claramente 
como una palma de xate hembra que 
cuando fue cortada estaba en buen 
estado, por  un mal manejo en el 
transporte o empaque ha perdido su 
valor comercial 
 

Figura 12.  Palma de xate hembra con daño por mal manejo 
 
En la  figura 13 se observa claramente, 
como la palma de xate hembra, ha 
sufrido deterioro por un mal empaque o 
por ser mal transportada, lo que la hace 
perder su valor comercial. 
 

Figura 13. Palma de xate hembra con  quebradura por mal manejo 
 
3.3 Criterios de selección para el xate  cola de pescado 
 
3.3.1 Palmas comerciales 
 

• Palmas de color verde y amarillo 
• Que no tengan huevos de insectos en el envés  
• Que no sean hojas tiernas  
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• Que no estén rotas 
• Que no estén manchadas 
• Que no estén quebradas 
• Que no estén deshidratadas 
• Que no estén  quemadas  
• Que no presenten ataque de insectos 

 
A continuación se presenta una palma   idónea para ser exportada  
 

   
 
Figura 14.  Palma de xate cola, ideal para ser exportada 
 
3.3.2 Medidas mínimas requeridas 
 
En la  figura 15  se observa una palma de xate  cola de pescado   
y se señala en ella las medidas mínimas requeridas por el 
mercado, las cuales deben de estar comprendidas entre las  13 y 
18 pulgadas de largo o lo que es equivalente entre 33 y 46 
centímetros a partir de la punta de la tijera y  el inicio del folio ya 
que esta palma es unifoliar. (un solo folio) 
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Figura 15.  Palma de cola de pescado  ilustrando de donde a donde se toman las medidas 
 

3.3.3 Palmas no comerciales 
 
En la especie cola de pescado, la situación a la hora de la 
selección o clasificación es un tanto distinta ya que ésta es más 
resistente a los daños que las otras especies y normalmente las 
hojas cortadas son de mayor calidad. (mejor precio) 
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Importante es hacer notar que las hojas amarillas de esta especie 
sí tienen mercado y las únicas hojas que se desechan son las 
hojas rotas o que no tienen el tamaño adecuado. 
 
3.3.4  FLUJOGRAMA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL 

XATE 
 

   Bosque  
 
 
 
 
 
 

Centro de acopio 
en  comunidad 

     Xatero Centro de acopio 
en campamento 

 
 
 
 

Intermediario Centro de acopio 
en comunidad 

 
 
 

Bodegas centrales Intermediarios 

 
 
 

Puertos  o 
aeropuertos 

Bodegas centrales 

 
Puertos o 
aeropuertos 

 
 
 
 
IV FORMAS MÁS ADECUADAS DE MANEJO DEL XATE 

DEL CAMPO A LOS CAMPAMENTOS 
 

4.1      Consideraciones generales 
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El traslado de las palmas de xate del área de corta, hacia los 
campamentos o los centros de acopio en las aldeas tiene que ser  
el más adecuado o de lo contrario muchas hojas que fueron 
cortadas con las condiciones fitosanitarias y medidas adecuadas 
tendrán que ir  a los basureros ya que habrán perdido su valor 
comercial por un manejo inadecuado.  
 
4.2 Formas de traslado del producto 
 
Del lugar de corta, a los centros de acopio en el área rural o a los 
campamentos  dentro del bosque existen básicamente dos formas 
de traslado del producto; Una de ellas por medio de costalillas 
(costales de nylon, amarrados con  rafia de las orillas) las cuales 
son trasladadas por los xateros en los hombros, hasta el 
campamento y la otra que es por medio de mulas, a las cuales se 
les coloca un  bulto por lado sobre un aparejo o silla de montar. 
 
4.3 Número de gruesas a transportar 
 
Es necesario hacer notar que el número de  gruesas (manojos de 
hojas xate que varían en número dependiendo de la especie 
transportada) que puede transportar una persona o una mula  
depende específicamente de la especie  transportada y este 
número puede variar en promedio desde 12 de cola, 30 de jade y 
hasta 50 de hembra y para las mulas el promedio varía entre  50 
de cola, 120 de jade y hasta 250 de hembra.  
 
CUADRO UNO: Descripción de número de gruesas 
transportadas por una persona o por una mula 
NO. MEDIO DE 

TRASPORTE 
ESPECIE NO. DE GRUESAS 

1 Mula Xate 250 
 Mula Jade 120 
 Mula cola 50 
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2 Personal Xate 50 
 Personal Jade 30 
 Personal cola 12 
 
En las  figuras 16,17,18  y 19 se ilustra a una persona  en 
actividad de transporte de palmas de xate y también la estampa 
de una mula, la cual transporta también cierta cantidad de palmas 
a un centro de acopio o campamento  y un “bulto” de  palmas de 
xate listo para ser transportado.  Es importante  hacer notar que 
las palmas deben de estar empacadas con hojas de escobo 
(Crysophila stauracantha)  una palmera pequeña con hojas  muy 
dóciles y resistentes.  

 

 
En la figura 16 se  puede observar 
claramente a una persona 
transportando su carga de palmas de  
xate hacia el campamento o al centro 
de acopio de la comunidad. Como ya 
se ha mencionado la cantidad 
dependerá exclusivamente de la 
especie que transporta. 
 
 
 

Figura 16.  Forma de  transporte de xate de manera personal 
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En la  figura 17, se observa una mula 
con dos bultos de palmas de xate, los 



cuales están por llegar al centro de acopio en una comunidad 
 
 
 
 
 
Figura 17.  Forma de trasporte de xate en mula 
 

 
En la  figura 18 se puede observar a 
una mula transportando su carga a 
un centro de acopio en una 
comunidad, lógicamente 
acompañada de una persona 
denominada arriero.  Esta persona es 
también la encargada de proveer de 
forraje  a las mulas y en la mayoría 
de veces utilizan el árbol denominado 
ramón (Brosimum   alicastrum) 
 
 
 
 
 

 
Figura 18.  Transporte  en mula, con su arriero 
 
 

 
En la figura 19 se puede observar la 
forma correcta de  empacar la palma 
para ser transportada ya sea por una 
persona o para ser trasladada por 
una mula. Guardando por supuesto 
la relación de carga para cada una. 
La cantidad a transportar varía desde 
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25 de cola, 50 de jade hasta 125 de hembra para una mula y 10 
de cola. 25 de jade y  60 de hembra para una persona. 
Figura 19.  Forma  correcta de empacar el xate 
 
V MANEJO Y TRANSPORTE DE XATE DE  LOS 

CAMPAMENTOS A LOS CENTROS DE ACOPIO EN 
AREA CENTRAL DE PETEN. 

 
Como ya se mencionó anteriormente e incluso se ilustró, el 
manejo adecuado durante el transporte de la palma es muy 
importante ya que de ello dependerá que el rechazo o desperdicio 
sea menor y no pierda su valor comercial.  Existen dos formas de 
traslado, que son las más conocidas y  que si se realizan 
adecuadamente brindan buenos resultados. 
 
5.1 Transporte de xate por medio de camión refrigerado 

 
Una de las maneras más adecuadas de 
realizar el transporte de la palma es por 
medio de camiones refrigerados, los cuales 
resguardan la palma de cualquier daño que 
pueda sufrir durante el traslado.  Este camión  
puede trasladar en promedio 160 bultos de 
xate con un promedio de 15  mil gruesas.   

Figura 20. Transporte refrigerado 
5.2 Transporte de  xate por medio  de pick-up 
 
5.2.1 Transporte en bultos 

    
En la figura 21 se observa un 
vehículo de doble tracción cargado 
de palmas de xate debidamente 
empacado en bultos, en costales de 
nylon, pita o jarcia.   
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Es importante hacer notar que esta es la forma más común de 
transportar el producto ya  que no todos los contratistas poseen, 
como en el caso anterior, un camión refrigerado, sin embargo da 
muy buenos resultados si se hace rápido y con una frecuencia de 
tres o cuatro días como máximo. Un pick-up de esta índole puede 
trasportar hasta 20 bultos y un promedio de 2,000 gruesas. 

e de xate 
p 

 
5.2.2 Transporte  en pick-up a granel  

 

 Figura 22. Forma 
inadecuada de   transporte 
de xate 

En la figura 22, podemos observar la 
forma más inadecuada de transporte 
del producto. Este método trae como 
consecuencia que muchas palmas 
sean tiradas a la basura ya que 
habrán perdido su valor comercial. 
Una recomendación general para 
todo tipo de transporte de xate es    
no transportar personas como  
pasajeros    ya  que   esta  práctica 
puede causar daños a las palmas                 
y  pérdidas económicas.  

 
 
 
VI MANEJO DEL XATE  ANTES Y DESPUES DE                 

SELECIONADO    
 
Otra  actividad no menos importante es el almacenaje del 
producto, tanto antes de seleccionarlo como después de 
seleccionado ya que de lo contrario muchas palmas pueden 
perder su valor comercial y si ese mal manejo se da después de 
seleccionado las pérdidas serán mayores ya que se tendrá que 
volver a  seleccionar la palma lo que trae como consecuencia que 
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haya que pagar la nueva selección y  tirar a la basura las que se 
consideren con algún daño. 
 
6.1 Forma de ordenar  el producto en bruto 
 
Se presenta a continuación una secuencia de figuras que nos 
ilustran como resguardar el producto en los centros de acopio en 
el área central, antes  y después de seleccionar el producto.  
 

La persona encargada de recibir el 
producto en los centros de acopio es la 
responsable del resguardo de las palmas 
y para ello es necesario desempacar el 
producto y colocarlo en la forma como se 
ilustra en la  figura.   23 
Para ello lo puede hacer en un cuarto frío 
si existe y si tardaran en seccionarlo, caso 
contrario lo puede hacer  sin que haya  
refrigeración, pero que esté resguardado 
del sol,  el agua  y  de personas ya que si 
las pisan pueden perder su valor 
comercial. 

Figura 23. forma ordenada  
de estibar el xate en bodega 
 
6.2 Manejo durante la selección 
 

 
La palma se selecciona utilizando los 
criterios anteriormente descritos en 
este manual y en la   figura 24 se 
observa una  xatera tradicional en 
donde una “señorita” selecciona la 
palma y una persona de  sexo 
masculino se dedica a cortar los 
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manojos seleccionados para posteriormente “amarrarlos” 
colocándoles un hule en la parte posterior. 
 
Figura 24. Forma de ordenar el xate durante la selección 
 
6.3       Forma de ordenar los manojos a la hora de empacar 

 
Estos manojos son 
cuidadosamente colocados, 
traslapados uno sobre del otro para 
poder lograr un buen empaque. 

Figura 25. Forma de ordenar los  
manojos para el empaque 

 
Posteriormente estos paquetes son 
aliados o amarrados con pita o rafia 
para ser introducidos en recipientes 
de hojalata en cuartos fríos, estos 
recipientes tienen agua para 
hidratar las palmas, el agua tiene 
una altura de 5 centímetros y 
normalmente se le adhiere  de 6 a 
8 pastillas de aspirinas, para 
prolongar su vida útil. 

6.4 Forma como quedan los paquetes 
 

 
En la figura 26  se puede 
observar como es la forma 
correcta  en que deben de quedar 
los manojos después de haberlos 
empacado y liado con pita o rafia. 
 
Posteriormente son trasladados a 
un cuarto frío y colocados en las 
bandejas de hojalata con agua. 
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Figura 26.  Paquetes elaborados  
 
6.5 Forma correcta de almacenar el producto ya empacado 

 
 
 
En la figura 27  se observa como 
los paquetes fueron introducidos 
a las bandejas que ya contienen 
el agua que servirá para que las 
palmas que han sido 
seleccionadas y recortadas 
puedan hidratarse y así  prolongar 
su  vida útil. 
 
 

Figura 27. Forma de ordenar los paquetes  
en bandejas, dentro de un cuarto frío 
 
 
VII FORMA DE ALMACENAJE EN EL CENTRO DE ACOPIO 

Y TRANSPORTE DEL PRODUCTO HACIA LA CIUDAD 
CAPITAL O ALGUN PUERTO MARITIMO 

 
No menos importante es el traslado del producto hacia  el 
aeropuerto de la ciudad de Guatemala o  hacia los puertos 
marítimos, principalmente Puerto Santo Tomas de Castilla en 
Puerto Barrios, Izabal, ya que si se quiere hacer de manera 
adecuada tendrá que seguir con los pasos  que se detallan 
posteriormente en una serie de figuras que ayudarán a 
comprender mejor el proceso. 
 
7.1 Sistema de almacenaje en bodegas 

 30



 
En la figura   28 se  observa un cuarto con 
refrigeración en el cual se guardan los 
paquetes antes de ser cargados a un  
camión refrigerado para su transporte al 
lugar de destino. 
 
 
 

Figura 28. Cuarto refrigerado con paquetes de xate. 
 
7.2 Forma adecuada de estibar los paquetes dentro del 

camión refrigerado 
En la figura 29  se puede observar a una 
persona colocando los paquetes, que 
han sido extraídos de un cuarto 
refrigerado,  en  un camión que también 
posee aire acondicionado y que será el 
que traslade de los centros de acopio 
hacia su lugar de destino. Puede llevar 
hasta 900 paquetes 

Figura 29. Forma  correcta  de colocar los paquetes de xate para su traslado 
 
7.3      Transporte 
 

 
En la figura 30 se observa  un vehículo 
cargado con paquetes de xate  hacia 
su lugar de destino, debidamente 
refrigerado y que no tendrá que hacer 
más de ocho horas para estar en su 
lugar designado con anterioridad, es 
por supuesto la forma ideal de 
trasladar el producto ya seleccionado. 
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Figura 30.  Camión refrigerado  
  
VIII DESPERDICIO DE PALMAS DE XATE EN CENTROS DE 

ACOPIO DEL AREA CENTRAL 
 
En la  figura 31 se muestra la 
cantidad de palmas convertidas 
en basura, ya que han perdido 
su valor comercial. 
 
Estas palmas fueron 
transportadas   sin beneficio 
alguno ya que desde  la corta en 
la planta fueron mal 
seleccionadas  o     quizá mal 
manejadas. 
 
 
 

Figura 31. Palmas que han perdido su valor comercial 

 
 

IX CONSECUENCIAS   DE  UN MAL APROVECHAMIENTO 
DE  LA PLANTA 

 
Como todo ser vivo, las plantas necesitan de realizar sus 
funciones básicas de respiración y reproducción, para ello es 
necesario contar con hojas en buen estado que le ayuden a 
realizar dicha función, de lo contrario tendrán primero que dejar de 
crecer, segundo de producir semilla y por último tendrán  
irremediablemente que sufrir una muerte prematura. 
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 Figura 32: Planta muerta por mal aprovechamiento 
X MODOS DE APROVECHAMIENTO DE XATE 
 
10.1 Aprovechamiento con navaja  y con  tijera 
 
Existen en la actualidad dos formas de aprovechar el xate 
utilizando navajas, una es con navaja curva que es la forma 
correcta de hacerlo y la otra es utilizando una navaja recta que es 
la forma incorrecta de aprovechamiento.  Aunque la tijera es la 
mejor manera de cortar el producto, esta no es utilizada por los 
xeteros específicamente por  el alto costo de la misma, 
comparada con el costo de una navaja.  
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A continuación se presenta un cuadro en el cual se describen 
algunas de las ventajas y desventajas de utilizar cada una de las 
herramientas. 
 
CUADRO DOS: Ventajas y desventajas del uso de instrumentos de 
corta 
INSTRUMENTO VENTAJAS  DESVENTAJAS 
Navaja curva Facilidad para cortar el 

xate, mayor protección a 
la planta,  menor riesgo 
de cortar la palma nueva 
de la planta, fácil de 
encontrar en el mercado, 
puede cortar varias hojas 
a la vez 

Más cara comparada con 
la navaja recta. 

Navaja recta Más barata y existencia 
abundante en el 
mercado, puede cortar 
más hojas a la vez. 

Mayor riesgo de dañar la 
planta, el ángulo de corta 
es más inclinado. 

Tijera Mayor protección a la 
planta, son de color y no 
es fácil perderlas 

Más caras y son escasas 
de encontrar en el 
mercado local. 

 
XI USOS 
Las palmas de xate, en la actualidad tienen gran demanda  en la 
“industria” de la floristería, pues este producto  se ha convertido 
en un elemento muy  importante para la elaboración de una gran 
diversidad de arreglos florales, los cuales son utilizados para 
bodas, quince años, graduaciones, bautizos y oficios religiosos.   
 
Otro de los usos conocidos del producto xate es el  decorativo  en 
los departamentos de expendio de frutas y verduras de los 

 34



supermercados de los países compradores del producto, lo que le 
da un toque especial a la vista  y  las hace ver mucho más 
atractivas y por ende sean más vendidas. 
 
Las plántulas de xate hembra, xate macho y xate cola  en  
macetas, son utilizadas para decoración de oficinas,  
habitaciones, jardines y hotelería, situación que le da un toque 
especial a los lugares en los que son estratégicamente ubicadas  
como plantas  decorativas. 
 
Lejos ha quedado el mito,  que estas palmas son  utilizadas para 
la fabricación de anticonceptivos o para la producción de tintes 
para la elaboración de algún tipo de papel moneda, 
específicamente el dólar como por mucho tiempo se especuló  
entre las personas que de una manera u otra tenían algún tipo de 
responsabilidad en la cadena de manipuleo  e incluso con las 
personas comunes que nada tienen que ver con el producto pero  
que emitían opinión sin tener base alguna. 
XII IMPORTANCIA SOCIAL 
 
Según Ramírez y Ramírez (5) “La extracción de xate y otros 
productos no maderables como el chicle y la pimienta son una 
fuente importante de ingresos para mas de 7,000 familias que 
viven en las selvas de     Petén ”. 
 
Si tomamos en cuenta que la escasez de fuentes de trabajo en el 
departamento de  Petén  es  alarmante  y que de este 
departamento  se  extraen entre el  85 y 90% de la cantidad total  
de palmas exportadas y que los ingresos promedio por la corta de 
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xate producen entre un 20 y 25% más que los ingresos de un 
jornal cualquiera, esta actividad  se convierte en la tabla de 
salvación para muchos peteneros  
 
 
 
 
 
 
 
 que se dedican  a esta actividad. 
 
Importante es hacer notar también que muchas personas, aparte 
de los extractores propiamente dichos, participan en la  cadena de 
producción de la palma ya sea como intermediarios, como 
transportistas, seleccionadores, cortadores, empacadores, 
encargados de bodegas, contadores, secretarias y exportadores:  
Esto trae como consecuencia que son muchas más familias las 
que son beneficiadas no solo en el campo sino también en el área 
urbana y que se convierte en una importante fuente de empleo 
que tanta falta nos hace.  Trescientas familias del área urbana, 
según la base de datos del CONAP. 
 
La mayor parte del xate extraído del Petén, es sacado de la 
Reserva de la Biosfera Maya (RBM), específicamente en el área 
correspondiente a la Zona de Usos Múltiples (ZUM). Sin embargo,   
es imperante hacer notar que de las áreas núcleo también se 
extraen grandes cantidades de palmas, de manera ilegal, lo que 
trae como consecuencia la degradación de las mismas. 
 
 
XIII IPORTANCIA ECONOMICA 
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En los  últimos 5 años  se exportaron hacia los Estados Unidos y 
Europa, un promedio de trescientos cuarenta millones de palmas 
de xate, lo que trae como dato importante que diariamente  se 
extraen de la montaña un promedio de 931,500 hojas. (sin tomar 
en cuenta que muchas de las hojas cortadas no son utilizadas, 
ese número se queda corto). La venta de este producto genera al 
país,  un ingreso declarado de 4.7 millones de dólares americanos 
al año, según el Banco de Guatemala. (Algunos empresarios 
siempre subfacturan para no pagar impuestos).   
 
 Por lo anteriormente descrito, se deduce que los ingresos 
generados son mucho mayores,  pero según estudios realizados 
anteriormente  del total de ingresos obtenidos solo un 20% llega a 
los extractores y el restante 80% se queda repartido entre los 
intermediarios y exportadores, que no es malo, pero sería mejor si 
esos ingresos fueran para los extractores. 
 
Queda pues, establecido que la actividad de extracción, 
transporte, selección y exportación de xate tiene  gran importancia 
económica  no solo a nivel departamental , sino también a nivel 
nacional ya que son muchas las personas beneficiadas en el país 
y un regular ingreso de divisas se obtiene  por dicha actividad. 
 
Queda también la responsabilidad de quien corresponda el hecho  
de facilitar que comunidades tradicionalmente extractoras de xate, 
como Carmelita, Uaxactún  y  La Unión Maya Itzá, puedan en un 
futuro no muy lejano, organizarse en empresas exportadoras de 
palmas de xate,  para mejorar los ingresos de sus asociados y los 
de las asociaciones mismas, lo que en alguna medida puede 
garantizar la conservación del bosque y del género Chamaedorea 
o de lo contrario el mismo género corre el riego de desaparecer 
comercialmente hablando. 
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Palmas comerciales:  Palmas aptas para ser exportadas y que                 
llenan los requisitos de tamaño y fitosanitarios. 
 
Palmas no comerciales: Palmas que por alguna razón o no 
poseen el tamaño adecuado o tienen daños fitosanitarios. 
 
Valor comercial: Valor que le da el mercado a una palma, 
cuando cumple con los requisitos de tamaño y fitosanidad. 
 
Foliolo: Parte de una hoja compuesta o una palma 
 
Fitosanitario: Estado de sanidad de la palma 
 
Costalilla:  Costal adaptado para llevar xate del campamento 
hacia los centros de acopio 
 
Rafia:  Pita de nylon o de jarcia para liar un costal 
 
Xatero: Persona que se dedica a la extracción de xate 
 
Xatera: “Señorita” que se dedica a la selección de xate 
 
Xatera: nombre con el que también se designa a las bodegas 
centrales o centros de acopio 
 
Bulto:  Costal de jarcia o de nylon con un promedio de 60 
gruesas en su interior  
 
Gruesa de xate: Dos manojos de palmas con 40 palmas cada 
uno 
 
Escobo: Palmera de mucha resistencia y dócil que se utiliza en el 
empaque del xate 
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Arriero: Persona encargada de halar el xate del campamento a 
los centros de acopio en las aldeas, en una o varias mulas. 
 
Campamento: Lugar dentro de la montaña en el cual los xateros 
pernoctan y acopian el xate recolectado. 
 
Rechazo: Palmas que por  estar muy pequeñas o en mal estado 
fitosanitario  no llenan requisitos para ser exportadas y no tienen 
valor comercial 
 
Jarcia: Material del cual están fabricados algunos costales  que 
son utilizados para el transporte de xate 
 
A granel: Forma de transportar un producto sin necesidad de 
empacarlo 
 
Paquete: Unidad de medida utilizado por los exportadores, los 
cuales contienen 30 manojos de xate ya seleccionado con 21 
palmas cada uno 
 
Bandeja: Recipiente con agua de 10 cm de alto por un metro de 
ancho y dos cincuenta de largo 
 
Marchites: Estado en que las palmas están deshidratadas y 
pierden su valor comercial 
 
Muerte prematura: Cuando una planta  muere antes de tiempo a 
causa de un mal aprovechamiento o cualquier otra causa 
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INTRODUCCION 
 
El presente documento incluye la información de la planificación para la visita a 
dos industrias de procesamiento de madera y las actividades desarrolladas en 
las instalaciones de estas industrias los días 20 y 21 de mayo del presente año.  
 
Las actividades se desarrollaron para cumplir con una de las tareas establecidas 
en el plan de trabajo de la extensión 2004 del Proyecto BIOFOR. 
 
Considerando los objetivos de la visita a las industrias, se enviaron las 
respectivas invitaciones a los representantes legales de seis organizaciones que 
tienen concesiones forestales comunitarias en la Zona de Usos Múltiple de la 
Reserva de Biosfera Maya y que a la fecha realizan actividades de 
procesamiento primario de las maderas extraídas de sus áreas de corta 
respectivas. 
 
Las organizaciones invitadas, que son parte de la empresa FORESCOM, fueron: 
Asociación Forestal Integral San Andrés Petén (AFISAP), Sociedad Civil Árbol 
Verde, Cooperativa Carmelita, Sociedad Civil Custodios de la Selva, Sociedad 
Civil Laborantes del Bosque y la Organización para el Manejo y Conservación 
Uaxactún. 
 
Además, el día 20 de mayo se realizó un taller sobre seguridad e higiene en 
aserraderos. Durante este evento se discutió el manual sobre seguridad e 
higiene en aserraderos que anteriormente les fue entregado a las personas que 
participaron en esta actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Planificación 
 
Inicialmente se planificó visitar cuatro industrias de procesamiento de madera, 
se elaboró un listado de posibles sitios de visita considerando que los 
participantes observaran y conocieran las siguientes actividades: 
 

 Organización laboral en las líneas de producción 
 Control de calidad en las líneas de producción 
 Seguridad industrial 
 Preservación de maderas 
 Secado de maderas en horno 

 
Solo dos industrias respondieron positivamente a la solicitud de visita a sus 
plantas de producción. Es importante mencionar que gracias al apoyo del 
Director Regional del INAB-Petén y al Ingeniero Sergio Gómez de BIFOREST, 
se logró que los gerentes de las empresas MASFERSA y MADERTEC 
accedieran a las solicitudes. 
 
La nota adjunta es una muestra de las solicitudes enviadas. 
 

 



Como segundo paso, se enviaron las invitaciones y la programación de las 
actividades a los representantes legales de las siguientes organizaciones: 
 

 Asociación Forestal Integral San Andrés Petén (AFISAP) 
 Sociedad Civil Árbol Verde 
 Cooperativa Carmelita 
 Sociedad Civil Custodios de la Selva 
 Sociedad Civil Laborantes del Bosque 
 Organización para el Manejo y Conservación Uaxactún 

 
A continuación se presenta una muestra de las invitaciones y la programación de 
las actividades que se desarrollaron. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



II. Actividades desarrolladas en las Industrias MASFERSA y MADERTEC 
 
En las actividades planificadas participaron 15 personas de las seis 
organizaciones comunitarias mencionadas anteriormente, el listado de los 
participantes se presenta a continuación. 
 

 
  

2.1 Visita a la empresa MASFERSA (Aldea el Arenal, Gualán, Zacapa) 
 

La visita a esta empresa se realizó el día 20 de mayo del año 2004. MASFERSA 
es una empresa que se especializa en el procesamiento de madera de pino. 
 
En el recorrido a la planta de procesamiento de madera de la empresa 
MASFERSA, se visitaron las siguientes instalaciones: 
 

 Área de aserrado 
 Área de descortezado y dimensionado de postes para alumbrado eléctrico 
 Área de preservación de maderas 
 Área de secado. Este fue el sitio de mayor interés mostrado por los 

comunitarios,  especialmente por hecho de que funciona con calderas que 
utilizan como fuente de energía los desperdicios de madera y el precio de 
su construcción es relativamente bajo ($40,000.00), auque hay que 
destacar que el material usado para la construcción de las cámaras de 
secado podría reducir su vida útil. 



 Área de procesamiento secundario. En esta área se observaron los 
trabajos desarrollados en la producción de molduras y en la carpintería. 

 
Las siguientes fotografías muestran a los participantes de la gira dentro de la 
planta de producción de la empresa MASFERSA.  
 

  
 
Dentro de la empresa MASFERSA se pudo observar que la seguridad laboral, 
en las áreas visitadas, no son satisfactorias, considerando que las actividades 
laborales dentro de los aserraderos son de alto riesgo de ocurrencia de 
accidentes. 
 

2.2 Visita a la empresa MADERTEC (Usumatlán, Zacapa) 
 
La visita a la empresa MADERTEC se realizó el día 21 de mayo. Esta empresa 
trabaja principalmente madera de pino, pero tiene una línea de producción de 
cajas mortuorias elaboradas con madera de santa maría (Calophyllum 
brasilienses). 
 
Considerando que la especie santa maría es una las especies que actualmente 
se están aprovechando en las diferentes áreas de manejo de la ZUM, el 
recorrido principal se realizó en las instalaciones de la línea de producción de las 
cajas mortuorias. 
 
Hay que destacar que en esta empresa, el secado de madera se realiza en una 
secadora muy moderna controlada por medio de un sistema computarizado. 
 
Otras áreas visitadas fueron: 
 

 Sector de elaboración de piezas con perfiles precisos, aspecto importante 
para su posterior acoplamiento en el producto final. También se 
observaron trabajos decorativos en madera. 

 Sector de lijado y pulido de las piezas. 
 Sector de barnices y pintura. 
 Sector de embalado  



En la empresa MADERTEC al igual que la empresa MASFERSA, fue notoria la 
escasa atención a la seguridad laboral. 
 

III. Taller “Prevención de riesgos en el transporte forestal y en aserraderos” 
 
Esta actividad se desarrollo el día 20 de mayo, en las instalaciones del hotel 
Atlántico, localizado en Santa Cruz, Zacapa. 
 
Los objetivos de este taller fueron: 
 

 Presentar y explicar cada uno de los temas incluidos en el manual de 
seguridad elaborado para este evento, el cual fue distribuido una semana 
antes de realizada la actividad. 

 
 Obtener información sobre el tema, para enriquecer el documento con 

requerimientos específicos presentados por los participantes. 
 

 
 

  
 
En la actividad se formaron grupos de trabajo para recopilar la información 
requerida, según las experiencias expuestas sobre los riesgos laborales en el 
trasporte y en aserraderos presentados por los participantes. 



Los participantes también solicitaron apoyo en capacitación en los siguientes 
temas: 
 

 Primeros Auxilios 
 Control de incendios utilizando extinguidores.  

 
El proyecto BIOFOR tiene como compromiso la elaboración del manual de 
seguridad en aserraderos, donde se incluyan observaciones y recomendaciones 
de los participantes del taller. La última versión del manual con ilustraciones, ya 
ha sido revisada, y esta planificado presentarlo al CONAP  en la primera semana 
del mes de julio y posteriormente socializarla a las organizaciones comunales 
que actualmente tienen aserradero. 
 
Como un complemento al manual se han elaborado 23 modelos de señales, las 
cuales estarán disponibles en versión digital para las organizaciones que las 
soliciten. 
 
Con relación al transporte de madera, tema incluido en el manual de seguridad 
de operaciones forestales que el proyecto BIOFOR elaboró en el año 2003, se 
tomo la decisión de mejorar y actualizar dicho manual e incorporarle las 
observaciones y recomendaciones de los asistentes al taller sobre el tema de 
transporte de madera.   
 
El listado de las quince 
personas participantes 
en el taller de seguridad 
es la siguiente: 



IV. Notas de agradecimiento 
 
Finalmente se enviaron notas de agradecimiento a los gerentes de las empresas 
visitadas y a las personas que facilitaron los contactos con dichos gerentes. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El Reglamento General Sobre Higiene y Seguridad en el 
Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
(1957), indica que todo lugar de trabajo debe contar con 
una “Organización de Seguridad” para prevenir 
accidentes y garantizar la salud de los trabajadores. 
 
Este reglamento establece, además, que las 
“Organizaciones de Seguridad” deben de regirse por 
reglamentos especiales y que lo deben de conformar, 
con igual número, representantes de los trabajadores y 
del patrono, inspectores de seguridad o comisiones 
especiales, según sea la necesidad. 
 
Es importante que cada empresa establezca sus 
normas locales de seguridad e higiene, ya que el 
reglamento de seguridad e higiene laboral vigente en el 
país, además de ser muy general, debería de ser 
actualizado. De hecho, la Oficina Internacional del 
Trabajo (OIT), menciona que la legislación es 
insuficiente por sí sola para abordar los cambios que se 
están generando en las condiciones de trabajo, 
procesos y organización del trabajo a nivel mundial. 
 
Actualmente se reconoce que la evaluación de riesgos 
es la base para una gestión activa de la seguridad y 
salud en el trabajo. Para hacerlo operativo debe de ser 
una evaluación participativa con base a un 
procedimiento técnico aprobado por el Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social. 
 
La seguridad e higiene laboral debe ser un tema de 
prioridad diaria y no ocasional en cualquier empresa, 
especialmente en industrias con riesgos potencialmente 
altos como los identificados en las actividades que se 
llevan a cabo en los aserraderos. 



Manual de Seguridad en Aserraderos  5 de 98 

2. PROPOSITOS DEL MANUAL 
En los aserraderos 
los riesgos a que se 
exponen los 
trabajadores son muy 
variados. Los análisis 
de riesgos y 
estadísticas de 
accidentes 
demuestran la 
realidad de los 
riesgos laborales de 
los operarios de los 
aserraderos, como se 
muestra en la figura 
adjunta. 

Adicionalmente se debe de mencionar otras alteraciones 
graves que puede sufrir el cuerpo humano al estar 
expuesto a ruidos muy altos, pequeños residuos de 
madera y metales en el ambiente, productos químicos 
(plaguicidas), entre otros.  
 
La información presentada anteriormente es 
desconocida y poco accesible para los trabajadores de 
los aserraderos de las Empresa Forestales 
Comunitarias (EFC) de Petén. Esto no quiere decir que 
ellos no perciban los riesgos a su alrededor, ya que 
estos son evidentes en cada actividad que allí se 
desarrollan.  
 
El presente Manual de Seguridad contiene información 
de lineamientos generales de seguridad que se deben 
de tomar en cuenta en los aserraderos y también se 
establecen una serie de condiciones y procedimientos 
de seguridad e higiene en actividades laborales 
específicas. Toda la información tiene como fundamento 
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aspectos teóricos de documentos especializados en 
seguridad e higiene y, además, de consultas y 
observaciones directas en aserraderos de las EFC. 
 
El propósito del manual es que sirva de guía para que 
los encargados de los aserraderos y los miembros de la 
junta directiva de las organizaciones comunitarias tomen, 
a corto plazo, las medidas de prevención para proteger 
la salud de sus trabajadores. Además, que sirva de 
apoyo para la evaluación de riesgos en cada área de 
trabajo de los diferentes aserraderos de las EFC, y así 
obtener la información básica para establecer las 
normas locales de seguridad. 
 
Es importante mencionar que la aplicación de medidas 
tendientes a proteger la vida, la salud y la integridad 
corporal de los trabajadores garantizarán operaciones 
eficientes y productivas dentro de cada EFC. 
 

3. REGULACION NACIONAL SOBRE 
SEGURIDAD E HIGIENEN EN EL TRABAJO 
 
Oficialmente en nuestro 
país existe un 
Reglamento General 
sobre Higiene y 
Seguridad en el 
Trabajo, que data de 
diciembre de 1958. 

  
 
 
 
 

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO GENERAL SOBRE HIGIENE Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 
 
 
 

 
En el documento se establecen las disposiciones 
generales sobre este tema. En dicho reglamento, 
además de mencionar a las Instituciones 
gubernamentales que deben de hacer cumplir lo 
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indicado en este documento, también se menciona la 
necesidad de establecer normas específicas y 
organizaciones locales de seguridad, según las 
necesidades específicas de las empresas. 

 
 
La diversidad de 
actividades productivas 
ha requerido el 
establecimiento de 
normas especiales 
relacionadas a la 
prevención de riesgos 
laborales. Esto requiere 
la organización de 
grupos de seguridad 
locales, integrados por 
representantes de 
trabajadores, la parte 
patronal e instituciones 

gubernamentales para 
la elaboración y 
aprobación de los 
respectivos planes y 
normas de seguridad. 

 
El Reglamento General Sobre Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, vigente en nuestro país, indica que ese 
documento y los reglamentos especiales, deben de 
darse a conocer a los trabajadores a raíz de su admisión 
en el trabajo. Además, menciona que un ejemplar de 
cada uno de esos reglamentos debe mantenerse en 
sitios accesibles a toda persona que labora en 
determinada empresa. 
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4. LINEAMIENTOS GENERALES PARA CADA 
ACTIVIDAD LABORAL EN ASERRADEROS 

4.1 CAPACITACION LABORAL Y CHARLAS 
INSTRUCTIVAS 
El entrenamiento adecuado para cada trabajo y tarea es 
la clave en la seguridad personal del operario. El 
encargado de las actividades específicas en los 
aserraderos debe de detectar la necesidad de 
capacitación del personal que esta a su cargo. 
 
Es importante que se 
expliquen y se 
demuestren los 
procedimientos de 
trabajo al nuevo 
operario. El instructor 
deberá permanecer 
cerca de la persona que 
esta siendo capacitada 
para supervisar el 
trabajo. 
 
Además, es necesario impartir a todos los trabajadores, 
al menos durante 5 minutos antes de iniciar cada 
jornada de trabajo, pláticas relacionadas con el 
cumplimiento de los procedimientos y condiciones de 
seguridad que se deben de seguir para realizar cada 
actividad. Se debe de enfatizar en el uso de equipo de 
protección personal, revisión de equipo y maquinaria, e 
indicarles que la seguridad juntamente con la 
productividad y calidad son aspectos necesarios en la 
empresa. 
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4.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Un equipo de protección personal es cualquier equipo 
destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para 
que le proteja de uno o varios riesgos y que pueda 
aumentar su seguridad en el trabajo. Todo trabajador 
del aserradero debe contar con el equipo básico de 
protección personal: casco y calzado de protección con 
punta reforzada. 
 
El casco de protección 
esta destinado 
esencialmente a 
proteger la parte 
superior de la cabeza 
contra heridas 
producidas por objetos 
que caigan sobre el 
mismo. 
 
El calzado proporciona 
protección en la parte 
de los dedos de los pies, 
ya que incorpora tope o 

puntera de seguridad 
que garantiza una 
protección suficiente 
frente al impacto.   
 

 
Dependiendo de donde se realice la actividad podría 
necesitar protección adicional: ojos o cara, oídos y 
manos. 
 
La protección ocular o facial se logra utilizando gafas 
protectoras para los ojos y las pantallas de protección 
para cubrir parte o la totalidad de la cara u otras zonas 
de la cabeza. 
 
Los protectores para los oídos o tapones se utilizan para 
reducir el nivel de ruido que puede afectar sistema 
auditivo. 
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Los guantes se utilizan para proteger las manos o parte 
de ellas. 

 
 
La protección de las 
vías respiratorias es 
muy importante en 
lugares donde el 
trabajador está 
expuesto a partículas y 
sustancias toxicas 
suspendidas en el aire. 
Hay una gran cantidad 
de equipos protectores 
de las vías respiratorias, 

la más utilizada en los 
aserraderos de las EFC 
es la mascarilla. 

 
Es responsabilidad de los patronos proporcionar a los 
trabajadores el equipo de protección personal que 
cumplan con los requisitos exigibles, y de los 
trabajadores, utilizar el equipo de protección personal 
según el trabajo que desempeñe dentro de la empresa. 
 
El encargado de las actividades específicas deberá 
informar del equipo de protección personal que necesita 
él o los trabajadores, según el puesto de  trabajo. El 
deberá enseñarle(s) como usarlos y asegurarse que 
este en buenas condiciones y se ajuste correctamente al 
operario. 
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4.3 PRIMEROS AUXILIOS 
La rápida actuación ante un accidente puede salvar la 
vida de una persona o evitar el empeoramiento de las 
posibles lesiones que padezca. Debe ser un objetivo 
prioritario de la empresa organizar los primeros auxilios 
con los medios suficientes tanto humanos (socorrista 
laboral) como materiales (botiquín). 
 
La capacitación de primeros auxilios debe impartirse 
una vez al año, los temas deben ser relacionados, al 
menos, con: heridas abiertas, fracturas, reanimación y 
contaminación con sustancias químicas (plaguicidas). 
 
Los medicamentos y 
materiales que se 
utilizan en primeros 
auxilios deben de 
colocarse en botiquines, 
los cuales deben de 
estar identificados y 
colocados en lugares 
de fácil acceso a los 
socorristas laborales. 
 
Los botiquines deberán contener los medicamentos y 
material necesario para la aplicación de los primeros 
auxilios. Los elementos esenciales de un botiquín se 
pueden clasificar así: 
 
 Antisépticos 
 Material de curación 
 Instrumental y elementos adicionales 
 Medicamentos 

 
Los antisépticos son sustancias cuyo objetivo es la 
prevención de la infección evitando el crecimiento de los 
gérmenes que comúnmente están presentes en toda 
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lesión. El jabón, agua oxigenada y el alcohol al 70 % 
son ejemplos de antiséptico, el alcohol no es 
aconsejable utilizarlo en heridas ya que irrita tejidos. 
 
Es importante tener como antiséptico suero fisiológico o 
solución salina normal, para limpiar o lavar heridas y 
quemaduras. En su reemplazo se puede utilizar agua 
estéril. 
 
Los materiales de curación se utilizan para prevenir la 
contaminación e infección, controlar hemorragias, 
limpiar, cubrir heridas o quemaduras. A continuación se 
presentan algunos ejemplos de productos de gasas o 
rayón/polyester: 
 
 Gasas: 
Se sugiere tener gasa estériles de distintos tamaños, 
en bolsas individuales. Se utiliza para limpiar y cubrir 
heridas o detener hemorragias. 

 Apósitos: 
Son almohadillas de gasas y algodón estéril, son 
absorbentes y se venden de diferentes tamaños. Para 
los ojos se recomienda utilizar apósitos de 4 cm. X 6.5 
cm. 

 Vendas: 
Es indispensable que hayan vendas en rollo y 
triangulares. Se recomienda incluir vendas elásticas y 
de gasas de diferente tamaño (1, 2 y 3 pulgadas)  

 Curitas: 
Para cubrir heridas pequeñas. 

 Bajalenguas: 
En primeros Auxilios se utilizan para inmovilizar 
fracturas o luxaciones de los dedos de las manos. 

 Esparadrapo: 
Se utiliza para fijar gasas, apósitos, vendas y para 
afrontar bordes de las heridas, de preferencia debes 
ser hipoalérgico (micropore, transpore, leukofix). 
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 Algodón: 
Se utiliza para forrar tablilla o inmovilizadotes, 
improvisar apósitos y desinfectar el instrumental, 
nunca se debe poner sobre una herida abierta. 

 
A continuación se presenta un listado del instrumental y 
otros elementos adicionales indispensables en un 
botiquín de primeros auxilios: 
 
 Guantes desechables, pinzas, tijeras, navaja, 
termómetro oral, lupa, linterna, libreta y lápiz, caja de 
fósforos, lista de teléfonos de emergencia, gotero y 
manual de primeros auxilios. 

 
 Otras cosas que pueden ser útiles son: pañuelos 
desechables, bolsas de plástico, vasos desechables, 
cucharas y aguja e hilo. 

 
Entre los medicamentos el botiquín de primeros auxilios 
debe contener principalmente analgésicos para aliviar el 
dolor causado por el traumatismo y para evitar que el 
paciente entre en estado de shock. Sin embargo, no 
debe usarse indiscriminadamente porque por su acción 
puede ocultar la gravedad de su lesión. 
 
Los principales analgésicos que comúnmente se utilizan 
en nuestro medio son de ácido acetilsalicílico (aspirina, 
mejoral) y acetaminofen (focus) 
 
Para el caso de utilizar medicamentos con ácido 
acetilsalicílico se deben de tener las siguientes 
precauciones: 
 
 Administrar siempre con agua, nunca con café, 
gaseosas o bebidas. 

 No administrar a personas con problemas gástricos. 
 No administrar a personas que sangran con facilidad. 

Manual de Seguridad en Aserraderos  14 de 98 

 No administrar durante el embarazo. 
 No administrar a personas con problemas renales. 
 No administrar a personas con historia de alergia a 
este medicamento. 

 
Para los medicamentos con acetaminofen las 
precauciones que se deben de tener para su 
administración, son las siguientes: 
 
 Administrar siempre con agua, nunca con café, 
gaseosas o bebidas  

 No se debe de administrar a personas con anemia, 
lesiones renales o hepáticas. 

 
Como medicamento es importante tener sobres de 
suero oral ya que, además de administrarse en caso de 
diarrea para evitar complicaciones de ésta, también 
resulta útil para administrar en casos de quemaduras, 
hemorragias o en cualquier situación que la victima 
presenta deshidratación, evitando que así que entre en 
shock. 

4.3.1 Socorrista laboral 
El socorrista laboral debe ser voluntario y, además de 
estar capacitado en la aplicación de primeros auxilios 
debe de conocer los riesgos laborales que existen en la 
empresa. En un accidente el socorrista laboral debe de 
aplicar los siguientes pasos: 
 
 Garantizar la protección dentro del área de 
ocurrencia del accidente, es el primer paso que debe 
de aplicarse en actividades de socorro. Es importante 
que tanto la persona accidentada, como el resto del 
personal, no estén expuestos al peligro. 
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 Avisar significa que, después de realizar la 
protección, hay que llamar al servicio exterior de 
emergencia (centro de salud, hospital) y facilitar la 
máxima información posible del accidente y 
accidentado (tipo de accidente, lugar donde ocurrió el 
accidente, posición y síntomas de la persona 
accidentada, etc.) 

 
 Socorrer significa que luego de avisar, podemos 
atender a la persona accidentada empezando por 
reconocer sus signos vitales. 

 
Es importante que los medicamentos y materiales estén 
ordenados dentro del botiquín y reponer todo lo que se 
utilice o caduque. 

4.4 PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS 
Colocar señales de seguridad en las áreas de riesgo de 
incendio, donde se indique que está prohibido fumar y 
utilizar equipo de llama abierta. 

 
 
Es importante que todo el personal que labora en el 
aserradero sea capacitado en el uso de extinguidores 
para el combate de incendios. Además, debe de haber 
una persona responsable y capacitada para el chequeo 
mensual de este equipo. 
 
Los extinguidores 
deben colocarse en un 
lugar libre de 
obstáculos, protegido 

de la intemperie y 
señalizados. Se 
recomienda colocar un 
extinguidor por cada 
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200 metros cuadrados 
de construcción, los 
cuales deben de estar 
instalados a una altura 
accesible para todo el 
personal que labora en 
el aserradero. 

Los extinguidores se clasifican en A, B y C, 
designaciones que corresponden al tipo de material 
extintor que se incluye en el recipiente y que se 
recomienda para sofocar un tipo especifico de 
combustible 
 

 
 
Existe un tipo de 
extinguidor con polvo 
químico ABC que es 
eficaz para sofocar 
incendios producidos 
por los tres tipos de 
combustibles 
mencionados 
anteriormente. 
 
En un incendio, todo el personal del área afectada debe 
de trasladarse ordenadamente a un área segura (patio). 
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Por eso es muy importante que las áreas de trabajo no 
se obstaculicen con trozas, tablas, desperdicios, cajones, 
etc. 
 
Luego de la evacuación 
se debe de iniciar el 
combate del incendio. 
Es importante 
mencionar que si no se 
cuenta con un 
extinguidor tipo ABC, 
debe de usarse el 
extinguidor según las 
especificaciones 
mencionadas 
anteriormente. Para el 

caso de incendios 
provocados por 
cortocircuitos, no utilizar 
agua para combatirlos. 

 
Si por cualquier motivo 
queda atrapado, 
colóquese en lugar 
seguro y espere a ser 
rescatado. Si hay humo, 
colóquese lo más cerca 
posible al suelo. Tápese 
la nariz y la boca con un 

trapo, de ser posible 
húmedo. 

 
Si se incendia su ropa, 
tírese al suelo y ruede 
lentamente. De ser 
posible cúbrase con 
una manta para apagar 
el fuego. 
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4.5 SEÑALIZACIÓN 
Se debe de contar con señales de seguridad e higiene 
en las áreas de patio e instalaciones del aserradero, 
para reforzar las medidas preventivas y la identificación 
de riesgos en el trabajo. 
 
Las señales deben de 
colocarse 
adecuadamente para 
advertir y prevenir la 
existencia de peligros, y 
para proporcionar 
instrucciones a los 
trabajadores. 
 
Las señales deberán estar visibles en todo momento, 
mientras exista el peligro o el problema, y se quitarán o se 
cubrirán cuando el peligro o el problema hayan 
desaparecido 
 
Todos los empleados deberán estar informados del 
significado de las diversas señales que se usen en el lugar 
de trabajo y de las precauciones especiales requeridas. 
 
El tipo de señal usado para una situación en particular 
deberá ser adecuado para el grado de peligro o la 
intención del mensaje. El color de las señales es un 
aspecto importante a tomar en cuenta, ya que 
internacionalmente se ha establecido su significado, 
indicaciones y precisiones, tal y como se ilustra a 
continuación: 
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El color rojo se utiliza para 
indicar e identificar la 
ubicación del equipo de 
combate de incendios, 
también para identificar los 
botiquines de primeros 
auxilios y otras situaciones 
de emergencia. 
 
El color amarillo se utiliza 
para indicar advertencia, 
tales como: material 
inflamable, sustancias 
venenosas, electricidad y 
algunas situaciones de 
peligro. 
 
Con el fondo azul se 
indican requerimientos 
obligatorios, como por 
ejemplo la utilización de 
los equipos de protección 
personal. 
 
El color verde se utiliza 
para indicar las vías de 
evacuación, salidas de 
emergencia y tránsito de 
peatones, entre otros. 
 
Las señales de fondo 
blanco se utilizan para 
indicar situaciones de 
prohibición y limites 
(prohibición de fumar y 
transitar, limites de 
velocidad y peso). 
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5. CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS DE 
SEGURIDAD E HIGIENE  

5.1 TRANSITO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS 
En el patio del aserradero, los camiones, los 
montacargas y los cargadores frontales tienen la 
preferencia para transitar. Es responsabilidad del 
trabajador  mantenerse fuera de las vías de tránsito y es 
deber de la empresa señalizar debidamente estas vías. 

 
 
Los aserraderos deben 
contar con señales que 
indiquen la velocidad 
máxima de circulación en 
el patio, la que no debe 
ser mayor a 20 Km/hora. 
 
Restringir el ingreso al patio del aserradero y otras áreas 
de circulación de vehículos a toda persona ajena a las 
actividades que allí se desarrollen. 
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En general, el personal del aserradero debe considerar 
lo siguiente: 
 
 Mantenerse fuera del patio, a menos que trabaje allí. 
 Antes de cruzar cualquier área abierta con vehículos 
en operación, deberá tomar las precauciones que el 
caso amerita. 

5.2 DESCARGA DE FUSTES Y TROZAS 
Luego de realizado el traslado de la carga desde las 
bacadillas, corresponde efectuar el proceso de descarga 
del camión o trailer. Algunas medidas preventivas en 
esta actividad son: 
 
 En el momento de descargar trozas, el vehículo debe 
frenar o bloquear sus ruedas. 

 
 Antes de retirar las cadenas revise la carga. Solicite 
ayuda al operador del cargador frontal si la carga esta 
equilibrada o tiene otras dificultades. 

 
 Suelte todas las 
cadenas con extrema 
precaución, teniendo 
rutas de escape 
identificadas. 
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 No permanezca en el área de descarga, aléjese y 
tome posición al menos 10 metros delante de la 
cabina y dé señal de inicio al operador del cargador 
frontal.  

 

5.3 ESTIBADO DE FUSTES Y TROZAS 
Estibar las trozas en forma estable, en áreas 
relativamente planas, evitando posicionarlos sobre 
arena o barro. 

 
 
Las trozas deben 
estibarse en 
camadas estables, 
de modo que las 
correspondientes a 
las camadas 
superiores queden 
entre dos trozas de 
las camadas 
inferiores. 



Manual de Seguridad en Aserraderos  23 de 98 

La camada inferior debe ser sujetada por lo menos en 
dos puntos transversales a las trozas, por medio de 
cuñas, estacas o amarres que impidan el deslizamiento 
de las trozas. 

5.4 TROZADO DE FUSTES 
El trozado debe de hacerse en áreas donde los fustes 
puedan colarse firmes sobre el suelo. El operador del 
cargador frontal debe distribuir los fustes en el área, de 
modo que los trabajadores tengan el espacio suficiente 
para realizar su actividad. 

 
 
Para la actividad de trozado se debe de tomar en cuenta 
lo siguiente: 
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 Usar el equipo 
adecuado de 
protección 
personal 

 Planificar los cortes antes de hacerlos 

 
 
 Es importante tomar una posición correcta del cuerpo. 
Este debe mantener una posición de 90° respecto al 
tronco y el codo izquierdo deberá permanecer en 
posición recta. 
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 En un terreno desnivelado la troza puede rodar hacia 
la parte baja. Es importante que el operador de la 
motosierra se ubique en la parte alta de la pendiente y 
que en la parte baja no haya ninguna persona.   

 
 
 Evite el contacto de la cadena de la motosierra con 
piedras, tierra, clavos u otros objetos que la deterioren 
o que provoquen rebotes. 

 

 
 
 Las deformaciones a lo largo del fuste pueden 
provocar que la espada de la motosierra se atasque 
en el corte, utilice cuñas si es necesario. 
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Por las deformaciones o curvaturas del fuste es 
necesario realizar los cortes desde diferente posición, 
como se menciona e ilustra a continuación: 
 
Para la curvatura del fuste hacia abajo: 
 
 Hacer corte hacia arriba. 
 En fustes muy curvados, hacer primero un corte arriba 
(muesca). 

 Hacer el corte desde abajo hasta cortar la troza. 

 
 
Para la curvatura del fuste hacia arriba: 
 
 Hacer corte hacia abajo 
 En fustes muy curvados, hacer primero un corte abajo 
(muesca) 

 Hacer el corte desde arriba hasta cortar la troza 
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5.5 DESCORTEZADO MANUAL DE TROZAS 
Colocar las trozas bien distribuidas en un área plana 
para que los operarios puedan realizar su tarea 
eficientemente. 
 
Coordinar con el operador del cargador frontal cuando 
se requiera “voltear” la troza. 
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5.6 ALIMENTACIÓN DE TROZAS, RETIRO DE 
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 

Mantener el orden y limpieza en las áreas definidas para 
el almacenamiento de materia prima (trozas), productos 
(tablas) y subproductos (polines, lepas y leña) del 
proceso de aserrío de madera. 
 
Recuerde que en cualquier actividad laboral, para 
conseguir un grado de seguridad aceptable, es 
indispensable mantener el orden y la limpieza. 

 
El operador del cargador frontal deberá colocar en la 
rampa solo las trozas necesarias, para que el personal 
que coloca las trozas en el carro del aserradero realice 
su trabajo  sin riesgos y esfuerzos innecesarios. 
Además, debe colocar las trozas en la rampa con 
mucho cuidado, considerando que delante de él se 
encuentran otras personas que podrían salir afectados 
por una mala maniobra suya. 
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6. CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS DE 
SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS 
INSTALACIONES DEL ASERRADERO 
Las áreas de trabajo deben contar con salidas libres de 
obstáculos hacia una zona segura. 

 

Manual de Seguridad en Aserraderos  30 de 98 

Evitar la acumulación de productos, subproductos y 
desechos en el área de aserrío de la madera. El 
supervisor debe coordinar con el operador del cargador 
frontal o montacarga, el traslado de este material al área 
respectiva: 
 
 Patio de secado 
 Área de acumulación de lepa y residuos para cercas 
 Área de acumulación de material para hacer polines y 
saneo de tablas (sierra de banco) 

 Área de acumulación de aserrín.  

 
 
Mantener protegidos del tránsito de trabajadores, los 
cables de la maquinaria o equipo eléctrico, tanto los fijos 
como los provisionales. Los cables de extensiones 
eléctricas, dispersos en áreas de trabajo, son riesgos 
potenciales. 
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En la circulación de la materia prima (madera) sobre los 
rodillos hacia la desorilladora y despuntadora, los 
operarios pueden sufrir heridas o fracturas si las manos 
no están protegidas con guantes. 

 
 
También hay que tener mucho cuidado en el traslado de 
residuos de madera hacia los depósitos temporales de 
desechos, considerando que estos, principalmente en el 
área de la despuntadora, son tiradas hacia los 
recipientes antes mencionados. 
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6.1 MAQUINARIA 
Todo el personal que labora en el área de aserrado de 
madera debe estar conciente de los riesgos que implica 
estar cerca de máquinas que en su sistema de 
transmisión y movimiento incluyen poleas, engranajes, 
cables, fajas y cadenas, y que dan movimiento a las 
herramientas de corte (sierras) con una alta velocidad. 
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La ropa suelta sin abrochar o pelo largo son de alto 
riesgo en las operaciones de maquinaria con partes 
móviles. 
 
Los trabajadores del 
área de aserrado de 
madera están 
expuestos a:  

Si la maquinaria y equipo no incluyen protectores en 
alguna o algunas de sus partes catalogadas de alto 
riesgo, es importante colocar la protección respectiva 
para alejar al trabajador del riesgo identificado.  
 
Los protectores pueden cubrir total o parcialmente las 
áreas de riesgo 
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También se 
pueden 
construir 
barreras que 
limiten el 
acercamiento 
del personal a 
las máquinas 
y el sistema 
de transporte 

de materia prima. 

 
Los protectores deben de cumplir con las siguientes 
condiciones: 
 
 Proporcionar protección total al trabajador y permitirle 
el movimiento libre. 

 Impedir el acceso a la zona de riesgo a los 
trabajadores no autorizados. 

 Evitar que los protectores interfieran con la operación 
de la maquinaria y equipo. No deben ser un factor de 
riesgo por si mismos. 

 Permitir la visibilidad necesaria para efectuar la 
operación. 

 Señalar cuando su funcionamiento es defectuoso. . 
 De ser posible, estar integrado a la maquinaria y 
equipo. 

 Estar fijos y ser resistentes para hacer su 
funcionamiento sea segura. 

 No obstaculizar el desalojo del material de desperdicio. 
 Estar instalado durante su operación 

6.1.1 Sierra de cinta 
Operar a la velocidad establecida en las 
recomendaciones del fabricante. 
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Inspeccionar las 
cintas para 
detectar grietas, 
rajaduras, dientes 
rotos u otros 
defectos antes de 
su uso.  Una 
sierra que tenga 
una grieta mayor 
que una décima 
parte de su 
espesor no se 

debe de utilizar hasta que se 
repare. 

 
Antes de poner en 
marcha el motor, 
verificar que la sierra 
este montada al 
volante. Además, 
advertir a los 
trabajadores para 
que se encuentren a 
una distancia segura. 

La manipulación directa 
de la sierra puede 
causarle cortaduras si 
no utiliza guantes de 
protección 
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6.1.2 Desorilladora (canteadora) 
 
Mantener en buen estado los rodillos de alimentación y 
presión de la desorilladora. Esto es importante, ya que 
estos elementos son los encargados de trasladar 
completamente la pieza de madera por las sierras de 
esta máquina. 
 
Es importante que el rodillo de salida tome 
completamente la pieza que se esta aserrando para 
evitar que la tabla retroceda hacia el operador que la 
introduce en la máquina.  
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Cualquier rajadura de 
las sierras debe ser 
reparada. Por la 
velocidad a que 
trabajan las sierras, 
cualquier partícula que 
se desprenda de ellas 

podría se letal para los 
operarios. 

Para las sierras circulares de dientes postizos, 
asegurarse que cada diente de la sierra esté bien 
asegurado, un diente que no este bien acoplado al 
alveolo puede salir disparado cuando la sierra esta 
operando  

 

6.1.3 Despuntadora 
Instalar y mantener adecuadamente una protección 
basculante (carcaza protectora) para la sierra 
despuntadora. 
 
Por el trabajo de operador de la despuntadora, el riesgo 
de que sus manos entren en contacto con la sierra es 
alto. El operador debe de estar muy concentrado en su 
trabajo. 
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El operador de la despuntadora deberá coordinar con la 
persona que trabaja cerca de él (punteador) para que lo 
apoyen en el aserrado de piezas pequeñas, y así evite 
colocar la mano cerca de la sierra. 

 



Manual de Seguridad en Aserraderos  39 de 98 

6.1.4. Sierra de banco 
Algunos aserraderos poseen una sierra circular de 
banco para elaborar polines (separadores de tablas en 
estibado de madera) y sanear piezas cortas (piezas con 
cantos irregulares o cantos muertos) 

 
Es importante que el operario o los operarios de la sierra 
de banco consideren lo siguiente: 
 
 El riesgo de contacto accidental con la sierra. 
 El rechazo de las piezas que se están aserrando. 
 La proyección de partículas (virutas, partículas del 
cuerpo de la sierra) 
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Asegurarse antes de encender la maquina que el tablero 
o mesa de corte este libre. 
 
Evite operar frente al sentido de corte de la sierra, salvo 
que el banco incluya un protector para el operador. 

Contar con una 
barra de empuje 
o algún otro 
dispositivo para el 
corte de madera 
pequeña. 
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7. CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS DE 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE 
LÍQUIDOS INFLAMABLES 
 
Se debe de 
mantener los 
combustibles en 
un lugar seguro 
de 
almacenamiento, 
es decir, 
incombustible y 
apartado de otras 
instalaciones y 
con buena 

ventilación. Se debe prohibir 
fumar en el área. 

 
Mantener ordenada y limpia el área de almacenamiento. 
Esto permitirá el fácil acceso hacia los recipientes que 
contengan el combustible, tanto para el abastecimiento 
de maquinaria, como para controlar alguna fuga o 
derrame. 
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En los derrames de combustible, limpiar los líquidos con 
un material absorbente (aserrín o tierra), si el piso es de 
cemento lavar luego con agua y jabón. 
 
Mantener el área un 
extinguidor clase B 
que es específico 
para el control de la 
combustión de 
líquidos inflamables, 
también puede 
utilizarse 
extinguidores con 
polvo químico ABC 
que son eficaces 
para estos casos. 

8. CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS DE 
SEGURIDAD E HIGIENE EN ACTIVIDADES 
DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS (PLAGUICIDAS) A LAS 
MADERAS 
Es importante que el encargado del almacenamiento de 
los productos químicos (plaguicidas o productos 
fitosanitarios) utilizados para la preservación de madera, 
sea capacitado en los temas de  clasificación, 
almacenamiento, dosificación y aplicación. Además, el 
tema de primeros auxilios por contaminación por estos 
productos, debe ser prioritario en la capacitación. 
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8.1 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
(PLAGUICIDAS) 

Los productos químicos deben almacenarse en lugares 
seguros, frescos y ventilados. Preferentemente debe 
destinarse un local solo para estos productos, si esto no 
es posible, ubicar dentro del área un lugar exclusivo 
para ellos. 
 
Los recipientes de 
productos químicos 
deben estar 
identificados con su 
etiqueta original, 
prohibir el reenvasado 
del producto. 

Almacenar en 
estanterías el o los 
productos químicos, 
respetando las 
indicaciones de las 
etiquetas de los 
envases. Además, 
separarlos de otros 
productos como aceites, 
lubricantes, etc. 
 
En el local de 
almacenamiento 
colocar las señales 
correspondientes: 
señal de sustancias 
tóxicas, señal de no 
fumar, señal de 
salida de 
emergencia, señal 
de extinguidores y 

advertencia de productos 
inflamables cuando 
corresponda. 
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Mantener el área un extinguidor clase B que es 
específico para el control de la combustión de líquidos 
inflamables, también puede utilizarse extinguidores con 
polvo químico ABC que son eficaces para estos casos. 

 
 
En los derrames de productos químicos, limpiar los 
líquidos con un material absorbente (aserrín o tierra), si 
el piso es de cemento lavar luego con agua y jabón. 
 
Para el manejo de productos químicos tomar en cuenta 
los siguientes principios: 
 
 “lo primero que entra, primero que sale”. El producto 
químico que se utiliza para la aplicación en las 
maderas, será utilizado de acuerdo a la fecha de 
compra. Para esto siempre se debe de revisar la fecha 
de vencimiento del producto al momento de adquirirlo. 

 
 “Aplicaciones con altas cantidades (concentración) de 
producto químico no implica mayor efectividad”. 
Aplicar la dosis recomendada por el fabricante o 
personal especializado, si usted aplica mayor cantidad 
de producto químico en una bomba de mochila esta 
perdiendo dinero. 

 
 “No necesariamente lo mas venenoso (tóxico) es lo 
mejor”. La utilización de productos muy venenosos 
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tiene efectos muy negativos para el trabajador que 
aplica el producto y el ambiente en general. 

8.2 APLICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
(PLAGUICIDAS) 
 
NO comer, beber ni fumar cuando este manipulando o 
aplicando productos químicos. 
 
NO contaminar alimentos o bebidas con estos productos. 
 
No comer en áreas cercanas donde se esté aplicando 
productos químicos. 
 
Utilizar equipo protector, 
preferentemente ropa 
impermeable con 
mangas largas y 
pantalones largos o 
prendas impermeables 
sobre la ropa normal, 
sombrero o casco,  
mascarilla, protector 
para los ojos, guantes y 
botas de hule. 

Manual de Seguridad en Aserraderos  46 de 98 

 
Para la aplicación de producto químico por fumigación 
(aspersión) manejar el viento durante la aplicación, 
evitando la contaminación directa del operador. Antes 
de iniciar el trabajo asegurarse que la tapa de la bomba 
este bien cerrada para evitar derrames. 
 
Además de la higiene 
personal, es importante 
lavar el equipo de 
aplicación y el equipo 
de protección al final de 
la actividad.  

8.3 ELIMINACIÓN Y DESCARTE DE ENVASES VACÍOS 
DE PRODUCTOS QUÍMICOS (PLAGUICIDAS) 

8.3.1 Técnica del triple lavado 
 
El triple lavado es una técnica de manejo aceptada 
internacionalmente para disminuir los riesgos de 
contaminación en la disposición final de envases de 
productos químicos. 
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Para aplicar correctamente la técnica deben de tomarse 
en cuenta las siguientes restricciones: 
 
 Se aplica a envases metálicos o de plástico rígido. 
 El envase lavado no se puede reutilizar como envase. 
 Los envases deben ser inutilizados. como recipientes. 
 El agua con que se lava el envase no se arroja al 
suelo, sino se vierte al interior de la bomba de 
fumigación (aspersión). 

 
 El triple lavado se hace inmediatamente de haber 
utilizado el total del producto fitosanitario del envase. 

 
El procedimiento es el siguiente: 
 
 Llenar el envase con agua hasta un cuarto de su 
capacidad total. 

 Tapar el envase y agitarlo vigorosamente durante 30 
segundos, asegurarse que el agua se mueva por todo 
el interior y que no se dejen áreas sin limpiar. 

 Verter el contenido dentro de la bomba de fumigación 
(aspersión) 

 
El procedimiento descrito anteriormente se repite tres 
veces, finalmente debe recordarse de inutilizar el 
envase para evitar que sea reutilizado. 
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Para inutilizar los 
envases se 
recomienda 
perforarlos, 
principalmente en la 
base y la tapadera. 

 
La Asociación del Gremio Químico Agrícola 
(AGREQUIMA), tiene un programa de centros y 
minicentros de recolección de envases de productos 
químicos (plaguicidas).  
 
Actualmente no hay ningún sitio de recolección en la 
zona de Petén y el centro de recolección más cercano 
se localiza en el kilómetro 125 de la carretera al 
Atlántico, juridisdicción de Teculután Zacapa.  
 
Es importante que 
las Empresas 
Forestales 
Comunitarias se 
organicen para 
solicitar apoyo 
técnico de 
AGREQUIMA en el 
tema de recolección 
de envases de 
productos químicos. 
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AGREQUIMA 
Teléfonos: 367 4551/52 
Mail:  agrequima@intelnet.net.gt 
Página web www.agrequima.com.gt 

9. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL 
ESTIBADO DE MADERAS 
 
Estibar la madera 
manteniendo los 
polines 
(separadores) 
separados y 
alineados. Con 
ello se evitará 
deformaciones y 
desestabilización 
de la madera 
estibada. 

Los separadores de paquetes deben tener las mismas 
dimensiones y se deben situar en forma equidistante a 
lo largo del paquete. 
 
No estibar más de 
tres paquetes, una 
sobre otra y la 
distancia mínima de 
trabajo en torno a 
los paquetes 
estibados no debe 
ser inferior a 2 
metros 
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10. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL 
MANTENIMIENTO DE SIERRAS 
Mantener en el taller de afilado orden y limpieza. 
 
En el afilado y mantención general de las sierras, se 
debe de tener una precaución especial. Siempre se 
debe de usar guantes y protección visual. 
 

 
 
Si la máquina de afilado no cuenta con sistemas de 
extracción de polvo o residuos, el operario debe de usar 
protección respiratoria. 

 
El afilado incorrecto de las sierras, somete al equipos de 
afilado a esfuerzos excesivos, que disminuyen su vida 
útil y demanda mayor consumo de energía. 
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Las sierras deben ser mantenidas acorde a las 
recomendaciones del fabricante. Se deben de revisar y 
enviar regularmente al taller, según el programa de 
mantenimiento. 
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12. ANEXO 

Reglamento General sobre Higiene y 
Seguridad en el trabajo 
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INSTITUTO GUATEMALTECO DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

 
 
 

 
 
 
REGLAMENTO GENERAL SOBRE HIGIENE 

Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
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Palacio Nacional: Guatemala, 28 de diciembre de 1957 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, INTERINO 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el interés nacional exige que se adopten medidas 
tendentes a proteger la vida, la salud y la integridad 
corporal de los trabajadores. 
 
Que el progreso económico del país tiene íntima 
relación con el cuidado que se otorgue a la salud y la 
vida de los trabajadores que forman parte activa del 
mismo y que no es concebible la protección a la vida y 
la salud sin realizar una efectiva labor en contra de las 
causas que puedan dañarla. 
 
Que es obligación del Estado procurar la mayor 
protección posible para los ciudadanos que en el 
ejercicio de su trabajo están constantemente expuestos 
a sufrir accidentes o enfermedades y que esto sólo se 
puede lograr estableciendo condiciones de seguridad e 
higiene para la práctica del trabajo. 
 

POR TANTO: 
 
En uso de las facultades legales que le confieren los 
Artículos 168, Inciso 4º. Y 174 de la Constitución de la 
República; 14, 197, 201, 202  y 204 del Código de 
Trabajo. 
 

ACUERDA: 
 
Dictar el siguiente: 
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REGLAMENTO GENERAL SOBRE HIGIENE 
Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 
TITULO I 

 
CAPITULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 1.  El presente Reglamento tiene por objeto 
regular las condiciones generales de higiene y 
seguridad en que deberán ejecutar sus labores los 
trabajadores de patronos privados, del Estado, de las 
municipalidades y de las instituciones autónomas, con el 
fin de proteger su vida, su salud y su integridad corporal. 
 
ARTICULO 2.  Para los efectos de este Reglamento se 
entiende por “lugar de trabajo” todo aquel en que se 
efectúen trabajos industriales, agrícolas, comerciales o 
de cualquier otra índole. 
 
ARTICULO 3.  El presente Reglamento es de 
observancia general en toda la República y sus normas 
de orden público. 
 
CAPITULO II 
 

OBLIGACIONES DE LOS PATRONOS 
 
ARTICULO 4.  Todo patrono o su representante, 
intermediario o contratista debe adoptar y poner en 
práctica en los lugares de trabajo, las medidas 
adecuadas de seguridad e higiene para proteger la vida, 
la salud y la integridad corporal de sus trabajadores, 
especialmente en lo relativo: 
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 A las operaciones y procesos de trabajo. 
 Al suministro, uso y mantenimiento de los 

equipos de protección personal. 
 A las edificaciones, instalaciones y condiciones 

ambientales; y  
 A la colocación y mantenimiento de resguardos 

y protecciones de las máquinas y de todo 
género de instalaciones. 

 
ARTICULO 5.  Son también obligaciones de los 
patronos: 
 

 Mantener en buen estado de conservación, 
funcionamiento y uso, la maquinaria, 
instalaciones y útiles. 

 Promover la capacitación de su personal en 
materia de higiene y seguridad en el trabajo. 

 Facilitar la creación y funcionamiento de las 
“Organizaciones de Seguridad” que 
recomienden las autoridades respectivas. 

 Someter a exámenes médicos a los 
trabajadores para constatar su estado de salud 
y su aptitud para el trabajo antes de aceptarlos 
en su empresa y una vez aceptados, 
periódicamente para control de su salud; y ver 
normas relativas a exámenes médicos de los 
trabajadores, publicadas en el Diario Oficial el 
10 de febrero de 1982. 

 Colocar y mantener en lugares visibles, avisos, 
carteles, etc., sobre higiene y seguridad. 

 
ARTICULO 6.  Se prohíbe a los patronos: 
 

 Poner o mantener en funcionamiento 
maquinaria o herramienta que no esté 
debidamente protegida en los puntos de 
transmisión de energía; en las partes móviles y 
en los puntos de operación. 
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 Permitir la entrada a los lugares de trabajo de 
trabajadores en estado de ebriedad o bajo la 
influencia de algún narcótico o droga enervante. 

 
ARTICULO 7.  En los trabajos que se realicen en 
establecimientos comerciales, industriales o agrícolas, 
en los que se usan materias asfixiantes, tóxicas o 
infectantes o específicamente nocivas para la salud o  
en las que dichas materias puedan formarse a 
consecuencia del trabajo mismo, el patrono está 
obligado a advertir al trabajador el peligro a que se 
expone, indicarle los métodos de prevenir los daños y 
proveerle los medios de preservación adecuados. 
 

CAPITULO III 
 

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
 
ARTICULO 8.  Todo trabajador estará obligado a 
cumplir con las normas sobre higiene y seguridad, 
indicaciones e instrucciones que tengan por finalidad 
protegerle en su vida, salud e integridad corporal. 
 
Así mismo estará obligado a cumplir con las 
recomendaciones técnicas que se le den en lo que se 
refiere al uso y conservación del equipo de protección 
personal que le sea suministrado, a las operaciones y 
procesos de trabajo y al uso y mantenimiento de las 
protecciones de maquinaria. 
 
ARTICULO 9.  Se prohíbe a los trabajadores: 
 

 Impedir que se cumplan las medidas de 
seguridad en las operaciones y procesos de 
trabajo. 

 Dañar o destruir los resguardos y protecciones 
de máquinas e instalaciones o removerlos de su 
sitio sin tomar las debidas precauciones. 
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 Dañar o destruir los equipos de protección 
personal o negarse a usarlos sin motivo 
justificado. 

 Dañar, destruir o remover avisos o advertencias 
sobre condiciones inseguras o insalubres. 

 Hacer juegos o bromas que pongan en peligro 
su vida, salud o integridad corporal o las de sus 
compañeros de trabajo. 

 Lubricar, limpiar o reparar máquinas en 
movimiento, a menos que sea absolutamente 
necesario y que se guarden todas las 
precauciones indicadas por el encargado de la 
máquina; y 

 Presentarse a sus labores o desempeñar las 
mismas en estado de ebriedad o bajo la 
influencia de un narcótico o droga enervante. 

 
CAPITULO IV 

 
DE LAS ORGANIZACIONES DE SEGURIDAD 

 
ARTICULO 10.  Todo lugar de trabajo deberá contar 
con una “Organización de Seguridad” 
 
Estas organizaciones podrán consistir en Comités de 
Seguridad integrados con igual número de 
representantes de los trabajadores y del patrono, 
inspectores de seguridad o comisiones especiales 
según la importancia, necesidades y circunstancias del 
respectivo centro de trabajo. 
 
Las actividades de los comités, inspectores y 
comisiones se regirán por un Reglamento especial. 
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CAPITULO V 
 

APLICACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA 
 
ARTICULO 11.  El Ministerio de Trabajo y Bienestar 
Social en el decreto número 1117 del Congreso de la 
República se establece que a partir del 16 de agosto de 
1961 se denomina Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
tendrán a su cargo en forma coordinada, la aplicación, 
control y vigilancia de la higiene y seguridad en los 
lugares de trabajo. 
 
El Ministerio y el Instituto deberán: 
 

 Prestar ayuda y asesoramiento técnico en 
materia de higiene y seguridad en el trabajo. 

 Dictar recomendaciones técnicas, con el fin de 
mejorar las condiciones de trabajo y de eliminar 
los riesgos de accidentes y enfermedades y 
promover la adopción de medidas que protejan 
la vida, la salud y la integridad corporal de los 
trabajadores. 

 Investigar las causas que hayan originado 
accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales; y 

 Promover la creación de organizaciones de 
seguridad en los lugares de trabajo y 
proporcionarles la asesoría técnica necesaria. 

 
ARTICULO 12. El Ministerio de Trabajo y Bienestar 
Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, 
por medio de sus técnicos e inspectores, velarán por el 
cumplimiento y respeto de los Reglamentos de Higiene 
y Seguridad en el Trabajo, así como de las 
recomendaciones técnicas que se dicten sobre el 
particular. 
 



Manual de Seguridad en Aserraderos  61 de 98 

ARTICULO 13.  Los patronos estarán obligados a 
permitir y facilitar la inspección de los lugares de trabajo, 
con el objeto de constatar si en ellos se cumplen las 
disposiciones contenidas en los Reglamentos de 
Higiene y Seguridad.  Asimismo estarán obligados a 
permitir y facilitar en sus establecimientos, la realización 
de estudios sobre condiciones de higiene y seguridad. 
 

TITULO II 
 

CAPITULO I 
 

CONDICIONES GENERALES DE LOS LOCALES 
Y AMBIENTE DE TRABAJO 

 
Edificios 
 
ARTICULO 14.  Los edificios que se construyan o se 
destinen para lugares de trabajo deben llenar en lo 
relativo a emplazamiento, construcción y 
acondicionamiento, los requisitos de higiene y seguridad 
que establecen este Reglamento y otras disposiciones 
legales o en su defecto, los que aconseje la técnica 
generalmente aceptada. 
 
Superficie y Cubicación 
 
ARTICULO 15.  Los locales de trabajo deben tener las 
dimensiones adecuadas en cuanto  a extensión 
superficial y cubicación de acuerdo con el clima, las 
necesidades de la industria y el número de laborantes 
que trabajen en ella.  
Pisos y Paredes 
 
ARTICULO 16.  El piso debe constituir un conjunto de 
material resistente y homogéneo, liso y no resbaladizo, 
susceptible de ser lavado y provisto de declives 
apropiados para facilitar el desagüe. 
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En las inmediaciones de hornos, hogares y en general, 
toda clase de fuegos, el piso alrededor de éstos y en un 
radio razonable debe ser adecuado, de material 
incombustible y cuando fuere necesario no conductor de 
cambios térmicos. 
 
Debe procurarse que toda la superficie de trabajo o 
pisos de los diferentes departamentos esté al mismo 
nivel; de no ser así, las escaleras o gradas deben 
sustituirse por rampas de pendiente no mayor de 15º 
para salvar las diferencias de nivel. 
 
Las paredes deben ser lisas, repelladas, pintadas en 
tonos claros, susceptibles de ser lavadas y deben 
mantenerse siempre, al igual que el piso, en buen 
estado de conservación, reparándose tan pronto como 
se produzcan grietas, agujeros o cualquier otra clase de 
desperfectos. 
 
ARTICULO 17.  Los corredores o galerías que sirvan de 
unión entre los locales, escaleras u otras partes de los 
edificios y los pasillos interiores, de los locales de 
trabajo tanto los principales que conduzcan  a las 
puertas de salida como los de otro orden, deben tener la 
anchura adecuada de acuerdo con el número de 
trabajadores que deba circular por ellos y las 
necesidades propias de la industria o trabajo. 
 
La separación entre máquinas, instalaciones y puestos 
de trabajo debe ser la suficiente para que el trabajador 
pueda realizar su trabajo sin incomodidad y para que 
quede a cubierto de posibles accidentes por deficiencia 
de espacio. 
 
Puertas y Escaleras 
 
ARTICULO 18.  Todos los locales de trabajo deben 
poseer un número suficiente de puertas, ninguna de las 
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cuales se colocará en forma tal que se abra 
directamente a una escalera, sin tener el descanso 
correspondiente.  Las escaleras que sirvan de 
comunicación entre las distintas plantas del edificio debe 
ser en número suficiente y ofrecer las debidas garantías 
de solidez, estabilidad, claridad y seguridad.  El número 
y anchura de puertas y escaleras deben calcularse de 
tal forma que por ellos pueda hacerse la evacuación 
total del personal, en tiempo mínimo y de manera 
segura. 
 
Trampas, Aberturas y Zanjas 
 
ARTICULO 19.  Las trampas, pozos y aberturas en 
general, que existan en el suelo de los lugares de 
trabajo, deben estar cerrados o tapados, siempre que lo 
permita la índole de aquel y cuando no sea posible, 
deben estar provistos de sólidas barandillas y de 
rodapié adecuado que los cerquen de la manera más 
eficaz, supliéndose la insuficiencia de protección, 
cuando el trabajo lo exija, con señales indicadores de 
peligro, colocadas en lugares más visibles. 
 
En las aberturas o zanjas deben colocarse tablones o 
pasarelas que deben ser sólidos, de suficiente anchura 
y provistos de barandillas y rodapiés adecuados. 
 
Ventilación 
 
ARTICULO 20.  En los locales cerrados destinados al 
trabajo y en las dependencias anexas, el aire debe 
renovarse de acuerdo con el número de trabajadores, 
naturaleza de la industria o trabajo y con las causas 
generales o particulares que contribuyan, en cada caso, 
a viciar el ambiente o hacerlo incómodo. 
 
El aire de estos lugares de trabajo y anexos debe 
mantenerse en un grado de pureza tal, que no resulte 
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nocivo para la salud del personal.  Cuando haya 
posibilidad de que pueda llegar a serlo, se instalará un 
dispositivo que advierta al personal la presencia o el 
desprendimiento de cantidades peligrosas de sustancias 
tóxicas. 
 
La renovación del aire puede hacerse mediante 
ventilación natural o artificial, debiendo tenerse en 
cuenta la velocidad, forma de entrada, cantidad por hora 
y persona y sus condiciones de pureza, temperatura y 
humedad, con el objeto de que no resulte molesta o 
perjudicial para la salud de los trabajadores. 
 
Temperatura y Humedad 
 
ARTICULO 21.  La temperatura y el grado de humedad 
del ambiente en los locales cerrados de trabajo, deben 
ser mantenidos, siempre que lo permita la índole de la 
industria, entre límites tales que no resulten 
desagradables o perjudiciales para la salud. 
 
Cuando en ellos existan focos de calor o elementos que 
ejerzan influencia sobre  la temperatura ambiente o 
humedad, debe procurarse eliminar o reducir en lo 
posible tal acción por los procedimientos más 
adecuados, protegiendo en debida forma a los 
trabajadores que laboren en ellos o en sus proximidades. 
 
ARTICULO 22.  Cuando por las necesidades del trabajo 
éste deba realizarse en locales a cielo abierto o 
semiabierto, tales como cobertizos, galeras, hangares y 
similares, debe suavizarse en lo posible las 
temperaturas extremas, protegiendo a los trabajadores 
contra las inclemencias en general y proporcionándoles 
los equipos adecuados que necesiten; en ambos casos 
deben protegerse al trabajador contra la lluvia, el polvo, 
etcétera. 
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Iluminación 
 
ARTICULO 23.  Los locales de trabajo deben tener la 
iluminación adecuada para la seguridad y buena 
conservación de la salud de los trabajadores. 
 
La iluminación debe ser natural, disponiéndose una 
superficie de iluminación proporcionada a la del local y 
clase de trabajo, complementándose mediante luz 
artificial. 
 
Cuando no sea factible la iluminación natural, debe 
sustituirse por la artificial en cualesquiera de sus formas 
y siempre que ofrezca garantías de seguridad, no vicie 
la atmósfera del local, ni ofrezca peligro de incendio o 
para la salud del trabajador.  El número de  fuentes de 
luz, su distribución e intensidad, deben estar en relación 
con la altura, superficie del local y trabajo que se realice. 
 
Los lugares que ofrezcan peligro de accidente deben 
estar especialmente iluminados. 
 
La iluminación natural, directa o refleja, no debe ser tan 
intensa que exponga a los trabajadores a sufrir 
accidentes o daños en su salud. 
 
Limpieza 
 
ARTICULO 24.  Todos los locales de trabajo y 
dependencias anexas deben mantenerse siempre en 
buen estado de aseo, para lo cual se realizarán las 
limpiezas necesarias. 
 
No se permite el barrido ni operaciones de limpieza de 
suelo, paredes y techo susceptibles de producir polvo, 
para lo cual deben sustituirse por la limpieza húmeda 
practicada en cualesquiera de sus diferentes formas o 
mediante la limpieza por aspiración. 
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La limpieza deberá hacerse fuera de las horas de 
trabajo, siendo preferible hacerla después de terminar la 
jornada que antes del comienzo de ésta, en cuyo caso 
debe realizarse con la antelación necesaria para que los 
locales sean ventilados durante media hora, por lo 
menos, antes de la entrada de los trabajadores a sus 
labores. 
 
ARTICULO 25.  Cuando el trabajo sea continuo, deben 
elegirse para realizar la limpieza las horas en que se 
encuentre presente en los locales el menor número de 
trabajadores, extremándose en tal caso las medidas y 
precauciones para evitar los efectos desagradables o 
nocivos de la operación. 
 
Cuando las operaciones de limpieza del suelo, paredes 
y techo o de los elementos de instalación, ofrezcan 
peligro para la salud de los trabajadores encargados de 
realizarlas, debe proveérseles de mascarillas y equipos 
adecuados. 
 
Las operaciones de limpieza deben realizarse con 
esmero en las inmediaciones de los lugares ocupados 
por máquinas, aparatos o dispositivos que, por el 
movimiento de que estén animados, por las operaciones 
que en ellos tengan lugar o por cualquier otra causa, 
ofrezcan mayor riesgo. 
 
Deben cuidarse especialmente de que el pavimento no 
esté encharcado y de que se mantenga limpio de 
aceites, grasas u otros cuerpos que lo hagan 
resbaladizo. 
 
Debe evitarse en los lugares de trabajo y anexos, la 
permanencia de materias susceptibles de 
descomposición, de producir infección o en general, 
nocivas o peligrosas.  Los residuos de materias primas o 
de fabricación, las aguas residuales, etc., deben 
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almacenarse, evacuarse o eliminarse por 
procedimientos adecuados y el polvo, gases, vapores, 
etc., nocivos o peligrosos, deben ser captados conforme 
lo dispone este Reglamento. 
 
Los aparatos, maquinaria e instalaciones en general, 
deben mantenerse siempre en buen estado de limpieza. 
 
Los útiles para el aseo deberán conservarse en locales 
apropiados. 
 
Trabajos en Lugares Subterráneos o 
Semisubterráneos 
 
ARTICULO 26.  El trabajo en lugares subterráneos o 
semisubterráneos sólo podrá efectuarse cuando 
concurran particulares exigencias técnicas. 
 
En tales casos se deberá proveer estos lugares de las 
necesarias condiciones de ventilación, iluminación y 
protección contra la humedad. 
 
Es prohibido hacer entrar a los trabajadores en pozos, 
fosas, galerías y en general en ambientes subterráneos 
o semisubterráneos donde puedan existir gases nocivos, 
si no se ha comprobado previamente que existen las 
condiciones necesarias para la vida y si no se ha 
saneado la atmósfera mediante ventilación o por otros 
medios. 
 
Cuando pueda existir alguna duda sobre la peligrosidad 
de la atmósfera, los trabajadores deberán estar 
provistos de cinturones de seguridad, de aparatos de 
protección y vigilados durante toda la duración del 
trabajo. 
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CAPITULO II 
 
MOTORES, TRANSMISIONES Y MAQUINAS 
CALDERAS 
 
ARTICULO 27.  Las calderas de vapor y los recipientes 
destinados a contener fluidos a presión, deben reunir las 
condiciones de seguridad fijadas por reglamentos 
especiales. 
Motores 
 
ARTICULO 28.  Debe procurarse que los motores estén 
en locales aislados de los lugares de trabajo y de no ser 
así, de acuerdo con la potencia de los mismos, debe 
rodearse de barreras u otros dispositivos, no 
permitiéndose al personal extraño al servicio de aquellos, 
la entrada en estos locales o en los recintos en tal forma 
limitados, prohibición que debe hacerse presente 
mediante avisos o carteles adecuados. 
 
Los motores directamente acoplados a las máquinas, 
deberán ser directamente protegidos si fuera necesario.  
Se exceptúan de estas medidas aquellos que no 
ofrezcan peligro alguno para las personas que puedan 
aproximarse a ellos. 
 
ARTICULO 29.  Tanto el arranque como la parada y 
demás operaciones para el funcionamiento de los 
motores deben hacerse de forma y mediante 
dispositivos tales, que no ofrezcan riesgo para los 
trabajadores encargados de los mismos. 
 
Los motores, transmisiones y máquinas herramienta, 
deben estar provistas de desembragues u otros 
dispositivos similares que permitan pararlas 
rápidamente y de tal forma que resulte imposible todo 
embrague accidental. 
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El arranque y parada de los motores o unidades básicas 
deben ser previamente convenidos y generalmente 
conocidos por los operarios, utilizándose para ello de 
dispositivos eléctricos o mecánicos efectivos. 
 
Debe contarse con dispositivos especiales capaces de 
poder obtener una parada de los motores principales o 
de cualesquiera de las máquinas accionadas en casos 
de emergencia. 
 
ARTICULO 30.  Los órganos móviles, pieza salientes y 
cualquier otro elemento de los motores, transmisiones y 
máquinas, que presente peligro para los trabajadores 
deben estar provistos de guardas adecuadas o 
protección que evite dicho peligro. 
 
ARTICULO 31.  Los árboles o ejes de transmisión 
horizontales a baja altura (menor a 1.85 m.) y los 
verticales (hasta 1.85 m.) deben ser adecuadamente 
protegidos. 
 
ARTICULO 32.  Las fajas deberán protegerse hasta la 
altura de 1.90 metros sobre el suelo, protección que 
será parcial o total y en conformidad a la posición, 
anchura, fuerza a transmitir y más condiciones y 
características que puedan determinar el grado de 
peligrosidad y exposición del personal. 
En el caso de fajas estrechas, las medidas de 
protección dependerán de circunstancias relativas a 
velocidad y fuerza. 
 
Las fajas situadas a una altura tal sobre el suelo, que 
resulten en cualquier punto fuera del alcance del 
trabajador y de las operaciones que éste realice, deben 
ser dotadas de protección que detenga la caída de 
aquellas en caso de accidente. 
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Las uniones o empalmes de las fajas deben hacerse de 
manera segura y en forma que ofrezca el menor peligro. 
 
ARTICULO 33.  En el caso de transmisiones instaladas 
bajo el pavimento o en fosas, deben estar de tal manera 
dispuestas, que los trabajadores puedan llegar hasta 
ellas y recorrerlas sin peligro alguno. 
 
Las aberturas por donde las fajas atraviesen el suelo, 
deben protegerse mediante una guarda resistente, de 
altura adecuada, si no es necesario hacerlo en forma 
más rigurosa. 
 
ARTICULO 34.  Deben emplearse portafajas o 
dispositivos análogos para que las fajas desmontadas 
descansen sobre ellos, no permitiéndose que lo hagan 
sobre los árboles y sobre los órganos rotativos, aún 
cuando se trate de transmisiones animadas de 
movimiento muy lento. 
 
Durante la marcha queda prohibido maniobrar a mano 
toda clase de fajas o correas.  Estas maniobras deben 
hacerse mediante montafajas, pértigas, pasafajas u 
otros dispositivos análogos que alejen todo riesgo de 
accidente. 
 
ARTICULO 35.  Los engranajes, siempre que ofrezcan 
peligro, las transmisiones por tornillos sin fin, cremallera 
o cadena y ruedas dentadas y análogas, deben estar 
convenientemente protegidas. 
 
Útiles de Máquinas 
 
ARTICULO 36.  Los útiles de las máquinas que por su 
naturaleza cortante o lacerante y la gran velocidad de 
que están animadas o que por cualquier otra causa 
ofrezcan peligro para los trabajadores, deben protegerse 
mediante el uso de dispositivos que eviten, en lo posible, 
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que aquellos puedan tocarlos o ser alcanzados en forma 
involuntaria o casual. 
 
Inspección y Mantenimiento de Máquinas 
 
ARTICULO 37.  Será deber del patrono o de quien haga 
sus veces o del operario o persona especialmente 
encargada, inspeccionar periódicamente y mantener las 
máquinas en perfecto estado de funcionamiento. 
 
La persona sobre quien descanse la responsabilidad de 
funcionamiento del equipo o la especialmente designada 
para el efecto, hará la limpieza y engrase de los motores, 
transmisiones y máquinas, durante la parada de los 
mismos o en marcha muy lenta, siempre que cuente con 
dispositivos de seguridad, como para arranques 
accidentales. 
 
Trabajos especiales de reparación, recambio de piezas, 
ajustes, etc., deberán efectuarse asimismo cuando las 
máquinas hayan parado y el operario encargado de esta 
labor, esté absolutamente seguro de contar con las 
debidas protecciones. 
 
Será obligación de los patronos o de quienes hagan sus 
veces, instalar guardas adecuadas en todo sitio en que 
fueran requeridas.  Si por motivo de operaciones 
especiales hubiera que remover una guarda, ésta 
deberá ser restituida a su lugar inmediatamente y luego 
de haberse terminado el trabajo que diera motivo a tal 
remoción. 
 
La persona responsable del mantenimiento y 
funcionamiento de la maquinaria no permitirá que 
trabajador o persona alguna sin autorización, remueva 
ninguna guarda o haga funcionar las máquinas 
desprovistas de su guarda o artefacto de protección. 
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Todos los trabajadores encargados del manejo de motores, 
transmisiones y máquinas en general y de aquellos que por la 
índole de sus trabajos estén expuestos a riesgos, deberán 
llevar el equipo de protección personal, el que será 
suministrado por el patrono y en conformidad a las 
disposiciones especiales sobre equipos de protección personal. 
 

CAPITULO III 
 

ELECTRICIDAD 
 
ARTICULO 38.  Las máquinas, aparatos e instalaciones 
eléctricas deben satisfacer las medidas de seguridad 
fijadas por los reglamentos específicos que al efecto se 
dicten. 
 
Generadores y Transformadores 
 
ARTICULO 39.  Las máquinas, aparatos e instalaciones 
eléctricos situados en los lugares de trabajo, deben 
sujetarse a las medidas de protección señaladas en el 
Artículo 28 para motores de todas clases. 
 
En los centros productores, transformadores o 
distribuidores de energía eléctrica, las citadas medidas 
de seguridad deben aplicarse, en lo que sea compatible, 
con las exigencias de la explotación. 
 
Riesgos de Electricidad 
 
ARTICULO 40.  Todas las líneas conductoras de fuerza 
o luz eléctrica dentro de establecimientos, plantas, 
locales, talleres, etc., deberán estar perfectamente 
protegidas, aisladas y en condiciones de ofrecer 
seguridad.  Las líneas conductoras de alta tensión 
estarán colocadas en lo posible fuera del alcance o 
contacto inmediato del personal, contacto de maquinaria 
o artefacto alguno, debiendo conservarse 
completamente protegidas. 
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ARTICULO 41.  Las celdas o compartimientos de los 
transformadores interruptores aparatos de medida, 
protección, etc., de los cuadros de distribución o 
transformación de energía, deben estar convenientemente 
dispuestos y protegidos, con el objeto de evitar todo 
contacto peligroso.  El acceso a los mismos, debe permitir 
la holgada circulación de los operadores de manera que 
puedan realizar inspecciones sin peligro alguno. 
 
ARTICULO 42.  Las operaciones y reparaciones que se 
ejecuten en los tableros o cuadros eléctricos de 
interruptores, fusibles y control, en las máquinas y aparatos 
eléctricos, deben ofrecer la máxima garantía de seguridad 
para el personal, tanto en lo que se refiere a la 
construcción y disposición, como a los medios preventivos 
adoptados, tales como plataformas y alfombras aislantes, 
pértigas, tenazas o varillas de materiales aislantes, guantes, 
etc. 
 
Líneas de Alta Tensión 
 
ARTICULO 43.  No debe efectuarse trabajo alguno en las 
líneas de alta tensión, sin asegurarse antes de que han 
sido convenientemente desconectadas y aisladas las 
secciones en que se vaya a trabajar y se tomen las 
medidas necesarias para que no se haga de nuevo la 
conexión en tanto no se hayan ejecutado los trabajos. 
 
En todas las máquinas, aparatos, líneas, etc., que por 
trabajar a alta tensión ofrezcan grave peligro para la vida, 
debe hacerse constar así, mediante carteles con la 
indicación: “NO TOCAR, PELIGRO DE MUERTE”, 
colocados en los lugares más visibles. 
 
ARTICULO 44.  No es permitido efectuar reparación o 
trabajo alguno en líneas de alta tensión, si no es ejecutado 
por personal competente y responsable, familiarizado en 
esta clase de trabajos y sea capaz de tomar todas las 
providencias o medidas necesarias para evitar accidentes o 
trastornos durante su trabajo. 
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ARTICULO 45.  Todos los “switchs” utilizados deberán 
ser de tipo cerrado y a prueba de riesgos. 
 
ARTICULO 46.  En los trabajos que se realicen en 
líneas elevadas:  postes y torres, deben usarse 
trepadores y cinturones de seguridad que ofrezcan las 
debidas garantías para los trabajadores. 
 
ARTICULO 47.  Las lámparas portátiles conectadas a 
sistemas eléctricos, deben ofrecer suficientes garantías 
de seguridad para el personal que deba manejarlas, 
deben estar provistas de mango o empuñadura aislante, 
dispositivo protector de la lámpara y cable resistente. 
 
ARTICULO 48.  Todas las partes de equipos o aparatos 
que operen o estén en uso en las cercanías de líneas 
conductoras de corriente eléctrica, deberán conectarse 
a tierra, hasta donde sea posible.  Dichas conexiones 
deberán hacerse de acuerdo a las disposiciones 
reglamentarias que se dicten. 
 
ARTICULO 49.  Toda conexión de enchufe debe tener 
su correspondiente conexión a tierra por medio de un 
tercer terminal.  Los circuitos deben tener fusibles en 
relación con la carga.  Los conmutadores deberán ser 
de seguridad o tipo cerrado. 
 
ARTICULO 50.  Extensiones para lámparas y 
herramientas o aparatos que sean movidos por 
electricidad, conjuntamente con sus conexiones, se 
deberán aislar convenientemente y conservar en 
condiciones que garanticen seguridad. 
 
ARTICULO 51.  Ninguna obra o parte de obra en 
construcción, incluyendo andamios, torres, aparatos de 
fuerza motriz, pescantes y otros equipos fijos o móviles, 
podrán situarse cerca de las líneas conductoras de 
fuerza o luz eléctrica, a menos que se hayan 
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previamente obtenido, por escrito de la compañía dueña 
de las líneas, certificación del voltaje a que funcionan las 
mismas y se hayan tomado por el contratista, dueño, 
persona o entidad a cuyo cargo está la construcción de 
la obra todas las precauciones necesarias para evitar 
los riesgos que las líneas pueden ocasionar a los 
trabajadores. 
 
ARTICULO 52.  Durante los trabajos de construcción o 
demolición se deberán proteger a los trabadores contra 
los perjuicios que pudieran resultar de conexiones o 
aparatos eléctricos provisionales o permanentes, 
mediante el uso de aislantes seguros, conexiones a 
tierra o mediante la aplicación de cualquier otro medio 
de protección igualmente efectivo. 
 
ARTICULO 53.  En determinado tipo de industria, para 
efectos de instalaciones eléctricas, revisiones 
sistemáticas y control periódico, como de la obligación 
de dispositivos y artefactos de seguridad, se expedirá 
reglamentación especial. 
 
ARTICULO 54.  Deben adoptarse las medidas 
necesarias para evitar el peligro debido a la electricidad 
estática, cualquiera que sea su origen y el lugar en que 
pueda producirse.  Debe procederse análogamente con 
respecto a la electricidad atmosférica. 
 

CAPITULO IV 
 

SUSTENCIAS PELIGROSAS 
 
Polvo, Gases o Vapores Inflamables ó Insalubre 
 
ARTICULO 55.  Los locales de trabajo en los que se 
desprendan polvo, gases o vapores fácilmente 
inflamables, incómodos o nocivos para la salud, deben 
reunir las condiciones máximas de cubicación, aeración, 
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iluminación, temperatura y grado de humedad.  El piso, 
paredes y techo, así como las instalaciones deben ser 
de materiales no atacables por los agentes indicados y 
susceptibles de ser sometidos a la limpieza y lavados 
convenientes. 
 
Dentro de los centros de trabajo, estos locales deben 
aislarse con el objeto de evitar riesgos a la salud de los 
trabajadores entregados a otras labores. 
 
ARTICULO 56.  Aparte de las disposiciones de este 
Reglamento, se estará a las especiales reglamentadas 
para sustancias peligrosas, que se aplicarán a todos los 
locales, talleres, plantas, fabricas, etc., donde se 
manufacturen, manipulen o empleen sustancias dañinas 
en estado sólido, líquido o gaseoso o donde se 
produzcan o liberen polvos, fibras emanaciones, gases 
nieblas o vapores inflamables, infecciosos, irritantes o 
tóxicos, en cantidades capaces de afectar a la salud de 
las personas. 
 
ARTICULO 57.  Deben establecerse tasas límites de 
concentraciones permisibles de las sustancias nocivas. 
 
ARTICULO 58.  Siempre que sea posible, las 
sustancias nocivas serán sustituidas por sustancias 
inocuas o menos nocivas. 
 
ARTICULO 59.  Será obligación del patrono, de su 
representante o de quien haga sus veces, eliminar en la 
medida de lo posible el riesgo, adoptando las medidas 
efectivas que garanticen condiciones de seguridad 
adecuadas. 
 
ARTICULO 60.  Cuando fuere necesario los 
trabajadores contarán con el equipo de protección 
personal, de conformidad con las reglamentaciones 
especiales que se dicten sobre la materia. 
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ARTICULO 61.  Si existiese posibilidades de 
desprendimiento de gases o vapores en cantidades 
tales que comprometieran gravemente la vida y salud 
del personal, deberá adoptarse dispositivos que 
anuncien la aparición del peligro, oída la cual, es 
obligación de los trabajadores el abandono inmediato de 
sus labores.  Para este evento se entrenará 
debidamente al personal en tales prácticas. 
Manipulación de Materias Orgánicas 
 
ARTICULO 62.   Cuando se manipulen materias 
orgánicas susceptibles de descomposición, los locales 
deben mantenerse limpios y libres de residuos o 
desechos de las mismas. 
 
Cuando se empleen sustancias orgánicas putrescibles o 
susceptibles de contener gérmenes infecciosos, 
aquellas deben someterse a una desinfectación previa, 
siempre que sea posible y no cause perjuicio a la 
industria o al personal.  De no poder hacerse, deben 
extremarse las medidas higiénicas en cuanto a la 
limpieza general y protección de los trabajadores. 
 
Depósitos de Líquidos Peligrosos 
 
ARTICULO 63.  Los depósitos, cubas, calderas y 
recipientes análogos que contengan líquidos corrosivos, 
calientes o que en general ofrezcan peligro y que no 
estén provistos de cubierta adecuada, deben disponerse 
de manera que su borde superior esté por lo menos a 
noventa centímetros sobre el suelo o plataforma en que 
hayan de colocarse los trabajadores encargados de los 
mismos y si esto no fuera posible, deben disponerse 
sólidas barandillas de dicha altura y sus 
correspondientes rodapiés, que circunden los aparatos 
en la forma más eficaz permitida por la índole de los 
trabajos. 
 

Manual de Seguridad en Aserraderos  78 de 98 

Cuando los citados depósitos sean abiertos y deba 
pasarse sobre ellos, deberán colocarse encima de los 
mismos tablones o pasarelas que sean sólidos y estén 
provistos de barandillas.  En todo caso deberán ponerse 
señales de peligro colocadas en las proximidades. 
 
Tuberías y Conducciones 
 
ARTICULO 64.  Los aparatos que por la índole de las 
operaciones que en ellos se realicen o por el peligro que 
los mismos ofrezcan, sean herméticos, deben 
someterse a constante vigilancia para evitar las posibles 
fugas.  En caso de que éstas se presenten deben ser 
contenidas y reparadas inmediatamente. 
 
Lo mismo debe hacerse con las tuberías y conducciones 
de vapor por donde circulen fluidos peligrosos o altas 
temperaturas. 
 
Aquellas que ofrezcan grave peligro por su simple 
contacto, deben tener carteles en que conste 
destacadamente las palabras: “PELIGRO”, “NO 
TOCAR”. 
 
Envasado, Transporte y Manipulación de Materias 
Peligrosas o Insalubres 
 
ARTICULO 65.  El envasado, transporte, transvase, 
manipulación, etc., de productos corrosivos, calientes o 
en general, peligrosos, debe hacerse por medio y 
dispositivos apropiados y en forma tal, que ofrezcan 
garantías de seguridad, de manera que el trabajador no 
entre en contacto con ellos o sus vapores o resulte 
alcanzado por proyecciones de los mismos, 
empleándose si fuera necesario, anteojos, guantes, 
equipos especiales y, en su caso, máscaras 
respiratorias. 
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Los recipientes móviles de cualquier clase que 
contengan productos peligrosos, deben reunir 
condiciones de seguridad y resistencia para su 
transporte. 
 
Toda materia peligrosa envasada, cualquiera que sea la 
clase del envase, debe llevar en el exterior de éste un 
letrero resistente en forma rectangular, en el que figure 
claramente la palabra “PELIGRO”, el nombre del 
producto de que se trate y las indicaciones necesarias 
para su transporte y manipulación.  Iguales medidas de 
protección deberán tomarse cuando se trate de materias 
insalubres. 
 
ARTICULO 66.   La fabricación, almacenamiento, 
manejo y transporte y uso de explosivos y productos 
pirotécnicos deberán ajustarse a lo que indiquen los 
reglamentos especiales. 
 

CAPITULO V 
 

APARATOS ELEVADORES-TRANSPORTE 
MONTACARGAS, GRUAS Y ELEVADORES 

 
ARTICULO 67.   Los montacargas, ascensores, grúas, 
elevadores y aparatos similares destinados al transporte 
y elevación de personas, equipo y materiales, deben 
satisfacer plenamente los requisitos aceptados por la 
técnica en cuanto a su construcción, estabilidad y 
resistencia y deben estar provistos de los mecanismos o 
dispositivos de seguridad adecuados. 
 
ARTICULO 68.  Los aparatos que no deban transportar 
personas, deben hacerlos constar así y todos ellos 
deben llevar una indicación visible con la carga máxima 
que puedan admitir, debiendo estar sometidos a una 
vigilancia rigurosa en cada una de sus piezas y en su 
mecanismo. 
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No debe permitirse a los trabajadores circular o 
estacionarse bajo los montacargas, elevadores o 
transportadores en general a menos que las condiciones 
de trabajo lo requieran y dichos aparatos reúnan las 
condiciones de seguridad indispensables, debiendo en 
su caso, colocarse avisos de “PELIGRO”, en lugares 
adecuados. 
 
Transporte de Cargas 
 
ARTICULO 69.  Las cargas que transporten los 
trabajadores, deben ser proporcionadas a sus 
condiciones físicas, debiendo tenerse en cuenta la clase, 
forma, el peso, volumen, distancia y camino a recorrer. 
 
Las vagonetas, plataformas y demás vehículos 
dedicados al transporte de materiales, deben llevar 
indicación de la carga máxima que puedan soportar la 
cual no debe ser sobrepasada en ningún caso. 
 
Las operaciones de carga y descarga y el transporte, 
deben hacerse con la debida protección para el personal 
y para el material transportado, empleando siempre que 
sea posible, dispositivos mecánicos que faciliten el 
esfuerzo humano. 
 
Vehículos para el Transporte 
 
ARTICULO 70.  Los vehículos para transporte 
automotores o los que funcionen en unidades sueltas o 
formando tren, cuando por su velocidad, naturaleza, 
peso o volumen de la carga, ofrezcan peligro, deben ser 
provistos de silbatos, campanas, bocinas o cualquier 
otra señal audible avisadora, que se deben hacer 
funcionar espaciadamente y siempre que se aproximen 
a lugares o pasos peligrosos. 
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Cuando las vías para el movimiento de patio o 
formación de trenes para el servicio sea necesariamente 
transitadas por los trabajadores, público o vehículos, 
deben colocarse señales adecuadas en las 
inmediaciones de las mismas, que indiquen claramente 
el peligro y de acuerdo con el grado de peligrosidad del 
paso a nivel.  Deben instalarse semáforos,  barreras 
especiales o ambos, que funcionen manual o 
automáticamente, para interrumpir el tránsito durante el 
tiempo que circulen trenes y si esto no fuera posible, 
debe establecerse pasos superiores o inferiores con el 
objeto de evitar accidentes. 
 

CAPITULO VI 
 

ANDAMIOS 
 
ARTICULO 71.  El andamiaje de obras, cualquiera que 
sea el sistema empleado, debe estar dispuesto y 
construido en forma que satisfaga plenamente las 
condiciones generales de resistencia, estabilidad y 
seguridad requeridas. 
 
Todos los materiales empleados deben ser de buena 
calidad y de resistencia adecuada a los esfuerzos a que 
hayan de ser sometidos. 
 
Los pisos de los andamios deben ser lisos y planos y los 
tablones no deben moverse ni vascular. 
 
ARTICULO 72.  Todo el contorno del andamio que 
ofrezca peligro, debe estar protegido por sólidas 
cubiertas y rígidas barandillas de noventa centímetros 
de altura, como mínimo, de madera o metálicas y por 
rodapiés adecuados que eviten la caída de los 
trabajadores, materiales o herramientas.  Todo el 
maderamen que se emplee en las piezas de los 
andamios debe ser escuadrado y cuando en los 
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sostenes verticales que se dispongan para sostener 
dichos pisos se empleen piezas rollizas, la parte que se 
adapte a las piezas de los pisos, deberá escuadrarse 
para mayor seguridad de los trabajadores y mejor 
resistencia del andamio. 
 
ARTICULO 73.  A todo andamio que por su posición y 
altura exponga a los trabajadores directa o 
indirectamente al contacto con alambres o cables 
eléctricos y líneas telegráficas o telefónicas, se les debe 
instalar una guarda o protección de madera o de otro 
material aislante, a fin de evitar accidentes. 
 
Andamios Fijos 
 
ARTICULO 74.  En los andamios fijos, cuando las 
escuadrías corrientes no den la sección necesaria para 
las piezas verticales, carreras y puentes, aquellos deben 
estar formados por tablones acoplados 
convenientemente mediante uniones metálicas o de 
madera y unos y otros deben también ir enlazados 
mediante elementos metálicos.  La profundidad a que 
deben introducirse las piezas verticales y la forma de 
apoyarse en el terreno deben llevarse a cabo de 
acuerdo con la naturaleza de éste y con la altura, peso y 
cargo del andamiaje. 
 
En los andamios de madera, los tirantes o piezas 
diagonales (“riostras” o “breizas”), deben ser de tabla, 
formando cruces de San Andrés.  Sus dimensiones y 
disposición deben ser en forma tal que quede un 
conjunto perfectamente arrostrado o triangulado tanto 
en el sentido longitudinal como en el transversal. 
 
El sistema de andamio a base de vigas empotradas en 
la pared, (“Mechinales”), sólo debe ser permitido en las 
obras en las cuales la altura del piso de andamio más 
elevado no exceda de cinco metros sobre el terreno y 
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siempre que reúna las necesarias condiciones de 
resistencia, estabilidad y seguridad. 
 
ARTICULO 75.  Cuando se levantaren andamios en o 
cerca de sitios transitados por trabajadores o por el 
público, los lugares de tránsito debajo de los andamios 
deberán estar protegidos. 
 
Sobrecargas 
 
ARTICULO 76.  No deben aplicarse sobre los andamios 
más materiales que los necesarios para asegurar la 
continuidad del trabajo.  El peso de éstos, así como el 
de las máquinas o aparejos de cualquier orden que se 
coloquen sobre los mismos por exigencias de la 
construcción, debe tenerse en cuenta para el cálculo de 
la resistencia y estabilidad del sistema y para la anchura 
del piso, con el fin de que la circulación de los 
trabajadores y el transporte de materiales, se haga sin 
dificultad y sin riesgos. 
 
ARTICULO 77.  Las anteriores medidas deben hacerse 
extensivas, en lo que sea de aplicación, a las pasarelas, 
fuentes de servicio, etcétera, de las obras de 
construcción. 
 
Escaleras 
 
ARTICULO 78.  Las escaleras usadas en el trabajo, 
deben ser sólidas y seguras y deben estar provistas de 
dispositivos de seguridad en sus extremos.  Cuando 
sean dobles deben unirse convenientemente ambos 
lados de la escalera mediante tirantes resistentes.  Las 
escaleras estarán provistas de pasamanos adecuados y 
su inclinación será racional. 
 
 
 

Manual de Seguridad en Aserraderos  84 de 98 

Aparejos 
 
ARTICULO 79.  Todos los aparejos que se emplee para la 
elevación y descenso de los propios andamios y de los 
materiales, deben ofrecer las debidas condiciones de 
resistencia de acuerdo con las cargas que hayan de 
soportar y deben estar provistos de dispositivos que 
garanticen la seguridad del trabajador y de las operaciones 
correspondientes. 
 
ARTICULO 80.  Los laborantes que trabajen sobre 
elementos de construcción que ofrezcan peligro de caída, 
deben estar provistos de cinturones de seguridad, unidos 
convenientemente a puntos sólidamente fijados.  En 
trabajos especialmente peligrosos, deben emplearse redes 
de cáñamo o pita para evitar accidentes. 
 
ARTICULO 81.  Los huecos y aberturas para la elevación 
de los materiales y en general, todas aquellas aberturas 
practicadas en los pisos de las obras en construcción que 
por su especial situación resulten peligrosas, deben ser 
convenientemente protegidas mediante la colocación de 
tablones, barandillas y rodapiés, en lo que las necesidades 
del trabajo lo permitan. 
 
ARTICULO 82.  En aquella parte o partes de la 
construcción limítrofes de una acera, calle, callejuela o 
de cualquier vía pública que no haya sido clausurado o 
cerrada para el tráfico, se construirá a manera de un 
puente o cobertizo para acerca. 
 

CAPITULO VII 
 

INDUSTRIAS QUE OFRECEN PELIGRO DE 
INCENDIO O EXPLOSION 

 
ARTICULO 83.  Estas industrias deberán estar situadas 
en zonas o sectores que no constituyan amenaza para 
la vida y tranquilidad de la sociedad. 
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Edificios 
 
ARTICULO 84.  Los edificios donde estén instaladas las 
industrias que ofrecen peligro de incendio o explosión, 
deben ser de preferencia de un solo piso, de materiales 
incombustibles y construidos adecuadamente para 
resistir el fuego, explosión o ambos a la vez. 
 
La calidad de construcción se determinará de acuerdo 
con la naturaleza de los productos que se elaboren o 
almacenen y las normas técnicas que contengan 
reglamentos especiales. 
 
Salidas 
 
ARTICULO 85.  Cada local debe tener un número 
suficiente de salidas convenientemente dispuestas para 
caso de incendio, indicándose mediante señales, la 
dirección a seguir para llegar a ellas y colocándose 
cerca de las mismas y en sitio visible, avisos con la 
leyenda “Salida de Emergencia”. 
 
Estas puertas no deben cerrarse con llave, deben 
abrirse fácilmente y encontrarse libres de obstáculos de 
cualquier clase. 
 
Escaleras y Pasillos 
 
ARTICULO 86.  Las escaleras de emergencia deben ser 
en número suficiente y construidas de materiales 
incombustibles o estar recubiertas de materiales de esta 
clase y deben ser provistas de barandillas y pasamanos 
de noventa centímetros de altura.  El borde de los 
escalones debe protegerse con material antideslizante. 
 
Los pasillos generales que conduzcan a las salidas 
deben estar libres de materiales, residuos de fabricación 
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o de cualquier otro obstáculo.  La disposición interior del 
local, instalaciones, corredores, escaleras, etcétera, 
debe responder asimismo a estas dos condiciones de 
holgura y ausencia de entorpecimientos para una rápida 
salida. 
 
ARTICULO 87.  En los locales especialmente peligrosos 
no deben existir hornos, hogares, etcétera, ni debe 
efectuarse en ellos ninguna operación que requiera el 
empleo de un dispositivo de fuego libre. 
 
El alumbrado debe ser eléctrico, debiendo ir las 
lámparas protegidas por un envolvente de vidrio de 
cierre hermético y por una rejilla metálica y su 
instalación debe quedar a nivel de los techos o paredes.  
La instalación eléctrica, los interruptores y fusibles 
deben reunir condiciones especiales de seguridad. 
 
Todos los depósitos, tuberías y canalizaciones metálicas 
deben conectarse a tierra convenientemente. 
 
ARTICULO 88.  No deben realizarse trabajos de 
ninguna clase que requieran el empleo de maquinaria, 
aparatos o útiles que puedan dar lugar a la producción 
de chispas, a no ser que estén debidamente protegidos. 
 
ARTICULO 89.  Los trapos, algodones y otros 
materiales impregnados en aceite, grasa o sustancias 
fácilmente inflamables, así como los residuos de 
materias o productos peligrosos, deben recogerse y 
depositarse en recipientes incombustibles provistos de 
cierre hermético, distribuidos adecuadamente. 
 
Los productos o materias peligrosas deben conservarse 
en depósitos incombustibles, fuera de los locales de 
trabajo y en lugares convenientemente aislados, 
disponiéndose en el taller, sólo de las cantidades 
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necesarias para mantener la continuidad del trabajo.  No 
se permitirá el almacenamiento conjunto de materias 
que, al reaccionar entre sí, puedan dar lugar a grave 
peligro. 
 
ARTICULO 90.  No se permite en el mismo local, la 
práctica de operaciones peligrosas conjuntamente con 
otras que no ofrezcan peligro, salvo necesidades 
ineludibles de fabricación. 
 
ARTICULO 91.  Queda terminantemente prohibido en 
los locales de trabajo en que haya peligro de explosión o 
incendio, fumar o introducir fósforos o cerillos 
encendedores o cualquier otro objeto susceptible de 
provocar fuego libre, lo que debe ser recordado 
mediante carteles y su desobediencia sancionada 
rigurosamente. 
 
Extinción de Incendios 
 
ARTICULO 92.  En las industrias o trabajos que 
ofrezcan peligro de incendio o explosión, deben tomarse 
las medidas necesarias para que todo incendio en sus 
comienzos, pueda ser rápida y eficazmente combatido.  
Las medidas principales serán, según el caso. 
 
Los locales deben disponer de agua y presión y de un 
número suficiente de tomas o bocas de esa agua con 
las correspondientes mangueras con lanza. 
 
Debe disponerse de una instalación de alarma y de 
rociadores automáticos de extinción. 
 
Debe haber siempre, el número suficiente de extintores 
de incendio, repartidos convenientemente.  La 
naturaleza del producto extintor debe ser apropiada a la 
clase del riesgo. 
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Debe disponerse también de recipientes llenos de arena, 
de cubos, palas, piochas y cubiertas de lona ignífuga. 
 
Todo el material de que se disponga para combatir el 
incendio debe mantenerse en perfecto estado de 
conservación y funcionamiento, lo cual se comprobará 
periódicamente; y 
 
Deben darse a conocer al personal las instrucciones 
adecuadas sobre salvamento y actuación para el caso 
de producirse el incendio y deben designarse y 
aleccionarse convenientemente, aquellos trabajadores 
que hayan de actuar y manejar el material extintor. 
 
ARTICULO 93.  Además de las normas contenidas en el 
presente Capítulo, las industrias que ofrezcan peligro de 
incendio o explosión se regirán por reglamentos 
especiales. 
 

TITULO III 
 

CAPITULO I 
 

PROTECCIÓN ESPECIAL 
 
ARTICULO 94.  Los patronos están obligados a 
proporcionar a los trabajadores, según la clase de 
trabajo. 
 
Máscaras o caretas respiratorias, cuando por la índole 
de la industria o trabajo, no sea posible conseguir una 
eliminación satisfactoria de los gases, vapores, polvo u 
otras emanaciones nocivas para la salud. 
 
Gafas y pantallas protectoras adecuadas, contra toda 
clase de proyección de partículas: sólidas, líquidas o 
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gaseosas, calientes o no, que puedan causar daño al 
trabajador. 
 
Gafas y protectores especiales contra radiaciones 
luminosas o caloríficas peligrosas, cualquiera que sea 
su origen. 
 
Cascos para toda clase de proyecciones violentas o 
posible caída de materiales pesados. 
 
Guantes, manoplas, manguitos, cubrecabezas, 
gabachas y calzado especial, para la protección 
conveniente del cuerpo contra las proyecciones, 
contaminaciones y contactos peligrosos en general. 
 
Trajes o equipos especiales para el trabajo, cuando éste 
ofrezca marcado peligro para la salud o para la 
integridad física del trabajador. 
 
Aparatos respiratorios de tipo aislante “ciclo cerrado” o 
del tipo de máscara en comunicación con una fuente 
exterior de aire puro mediante tubería, para aquellos 
trabajos que deban realizarse en atmósfera altamente 
peligrosas; y 
 
Cualquier otro elemento, dispositivo o prenda que pueda 
proteger al trabajador contra los riesgos propios de su 
trabajo. 
 
ARTICULO 95.  Cuando el equipo de protección 
personal pueda convertirse en vehículo de contagio, 
debe ser individual o desinfectado antes de ser usado 
por otra persona. 
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CAPITULO II 
 

ASIENTOS 
 
ARTICULO 96.  En lugares de trabajo en los que se 
realicen trabajos discontinuos interrumpidos por 
períodos de reposo, deberá contarse con asientos, sillas 
o bancos, en número suficiente, a disposición de los 
trabajadores para que puedan sentarse durante dichos 
períodos. 
 

TITULO IV 
 

CAPITULO I 
 

SERVICIOS SANITARIOS 
 
Inodoros y Mingitorios 
 
ARTICULO 97.  Todo lugar de trabajo debe disponer de 
un número de inodoros o letrinas y mingitorios, 
proporcionado al número de trabajadores, dotados de 
agua abundante y papel higiénico y de ser posible, con 
descarga automática. 
 
El número de inodoros debe calcularse a base de un 
mínimo de uno por cada 25 hombres y de uno por cada 
15 mujeres, cuando el número de trabajadores sea 
menor de 100, cuando se exceda de este número 
deberá instalarse un inodoro adicional por cada 30 
trabajadores más.  Deberán estar convenientemente 
separados los correspondientes a uno y otro sexo. 
 
El número de mingitorios deberá calcularse sobre la 
base mínima de uno por cada 20 trabajadores.  Puede 
colocarse puestos de mingitorios por el sistema de 
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canales, siempre que reúnan las condiciones de higiene 
indispensables para el aseo de los mismos. 
 
Los tabiques que separan las cabinas deben dejar por lo 
menos un espacio libre de 0.30 centímetros de altura 
desde el suelo, con el objeto de permitir el lavado de los 
pisos. 
Los pisos y paredes deben ser continuos, lisos e 
impermeables y unos y otros de materiales que permitan 
el lavado con líquidos desinfectantes.  Este lavado 
deberá hacerse siempre que sea preciso y por lo menos 
una vez al día. 
 
Los locales deben reunir buenas condiciones de 
desinfección, desodorización, supresión de 
emanaciones, ventilación, luz y desniveles de pisos, 
debiendo, cuando se disponga de alcantarillado estar 
unidos a éste y en su defecto, a fosas sépticas u otra 
clase de tratamiento adecuado. 
 

CAPITULO II 
 

LAVAMANOS Y DUCHAS 
 
ARTICULO 98.  En los locales destinados al aseo del 
personal habrá un lavamanos por cada 25 trabajadores.  
Estos locales deben ofrecer buenas condiciones de 
amplitud e higiene, de acuerdo con el número de 
trabajadores que hayan de utilizarlos, debiendo estar 
convenientemente separados los servicios 
correspondientes al personal masculino de los del 
femenino. 
 
ARTICULO 99.  En aquellos trabajos que por su índole 
especial resulten peligrosos para la salud o 
marcadamente sucios, se debe disponer de lavamanos 
y duchas provistas de agua corriente fría y caliente. 
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En estos lugares de trabajo el número de lavamanos y 
duchas, debe ser como mínimo, de uno por cada 10 
trabajadores.  La cuarta parte de las duchas, por lo 
menos, deben instalarse en cabinas unipersonales. 
 
El equipo de aseo: jabón, toallas, cepillos, etc., debe ser 
de uso exclusivo y personal de cada trabajador, 
guardarse en locales apropiados y ser suministrados por 
el propio patrono. 
 
ARTICULO 100.  Los locales destinados a lavamanos y 
duchas deben mantenerse siempre en perfecto estado 
de conservación y limpieza. 
 

CAPITULO III 
 

VESTUARIOS 
 
ARTICULO 101.  Los locales destinados para que los 
trabajadores se desvistan o cambien ropa, deben estar 
próximos a los lugares de trabajo, amueblados 
convenientemente, en número proporcional al de 
laborantes y llenando las condiciones de iluminación, 
ventilación y cubicación necesarios. 
 

CAPITULO IV 
 

DORMITORIOS 
 
Dormitorios Permanentes 
 
ARTICULO 102.  Los dormitorios destinados para 
trabajadores deben reunir las condiciones necesarias de 
iluminación, ventilación, cubicación y protección. 
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Las paredes y pisos deben estar construidos de 
materiales lisos de fácil limpieza. 
 
Los dormitorios deberán estar provistos de sus 
correspondientes y adecuados servicios sanitarios. 
 
Dormitorios Temporales 
 
ARTICULO 103.  A los trabajadores que deban laborar 
en lugares alejados de sus viviendas, cuando se queden 
a pernoctar en dichos lugares, debe proveérseles de 
dormitorios adecuados, capaces de defenderlos 
físicamente de los agentes atmosféricos. 
 
Estos dormitorios podrán ser construidos, totalmente o 
en parte, de madera, paja, caña u otros materiales y 
estar provistos de techos, ventanas y puertas 
adecuados. 
 
Las cercanías de estos dormitorios deberán estar 
siempre limpias y libres de inmundicias de cualquier 
especie. 
 
Cerca de los dormitorios deberán construirse letrinas 
apropiadas. 
 

CAPITULO V 
 

CASAS DE HABITACIÓN UNIFAMILIAR 
 
ARTICULO 104.  Las casas de habitación 
proporcionadas por los patronos deben llenar todos los 
requisitos de seguridad e higiene indispensables para la 
protección de la vida y conservación de la salud y la 
moralidad. 
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Dichas casas deberán contar con habitaciones 
necesarias para alojar al trabajador y a su familia, 
cocina, comedor y servicio sanitario. 
 
También deberá proveerse estas casas de agua 
corriente y de ser posible, de iluminación artificial. 
 

CAPITULO VI 
 

COMEDORES 
 
ARTICULO 105.  Cuando por la índole del trabajo, los 
laborantes deban comer en los lugares de trabajo, éstos 
contarán con locales adecuados destinados para este 
propósito. 
 
Los comedores deben reunir las condiciones de 
iluminación, ventilación y cubicación necesarias, estar 
amueblados convenientemente, provistos de los medios 
necesarios para el aseo del trabajador y dotados de 
lugares especiales para guardar alimentos, recalentarlos 
y para lavar trastos. 
 
Los comedores deberán mantenerse en las mejores 
condiciones de aseo y limpieza. 
 

TITULO V 
 

CAPITULO I 
 

BOTIQUÍN Y ENFERMERIA 
 
ARTICULO 106.  Todos los lugares de trabajo deben 
tener convenientemente instalados un botiquín médico-
quirúrgico provisto de todos los elementos 
indispensables para atender casos de urgencia, de 
conformidad con las normas que sobre el particular fijen 
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el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social y el Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social, según la índole de 
trabajo, frecuencia y clase de riesgos y número de 
trabajadores. 
 
Estos botiquines deberán estar a cargo de personal 
adiestrado. 
 
Cuando la importancia del lugar de trabajo o la 
peligrosidad del trabajo que en éstos se realiza lo exija, 
debe disponerse de una enfermería atendida por 
personal competente, para prestar los primeros auxilios 
a los trabajadores víctimas de accidentes de cualquier 
clase. 
 
Toda fábrica o taller que ocupe mujeres deberá contar 
con una habilitación de reposo adecuada. 
 

TITULO VI 
 

HIGIENE MENTAL 
 
ARTICULO 107.  Tomando en cuenta la importancia 
que para la higiene y seguridad en el trabajo tiene la 
salud mental de los trabajadores, un reglamento 
especial deberá normar todo lo relativo a la protección 
de la misma y a la prevención de los daños industriales 
ocasionados por las malas condiciones de salud mental 
de los trabajadores. 
 

TITULO VII 
 

SANCIONES 
 
ARTICULO 108.  De acuerdo con el Código de Trabajo, 
las infracciones o violaciones que se cometan contra las 
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disposiciones de este Reglamento constituyen faltas de 
trabajo y previsión social. 
 
ARTICULO 109.  Las infracciones a las disposiciones 
prohibitivas del presente Reglamento y de los 
reglamentos especiales de higiene y seguridad, serán 
sancionados con una multa entre Q.100.00 y Q.1,000.00.  
Las infracciones a las disposiciones preceptivas serán 
sancionadas con una multa de Q.25.00 a Q.250.00.  
Estas multas se impondrán atendiendo a la gravedad de 
la infracción y a la capacidad económica del infractor, 
sin perjuicio del cumplimiento de la disposición violada.  
En la resolución en que se imponga la multa, se 
señalará un plazo prudencial para que se de 
cumplimiento a las disposiciones violadas. 
 
En cuanto a la violación de las disposiciones preceptivas 
cometidas por los trabajadores, se estará a lo dispuesto 
en el inciso f) del Artículo 272 del Código de Trabajo. 
 
ARTICULO 110.  Para la aplicación de sanciones por 
faltas cometidas contra este Reglamento, se aplicarán 
las reglas contenidas en el Artículo 271 del Código de 
Trabajo y se estará al procedimiento establecido en el 
Título Decimocuarto del mismo Código. 
 
ARTICULO 111.  Cuando la gravedad e inminencia del 
peligro lo ameriten, el Ministerio de Trabajo y Bienestar 
Social podrá suspender todos o algunos de los locales 
de determinado lugar de trabajo o prohibir el uso de 
determinadas máquinas, artefactos, aparatos o equipos 
que en aquel se empleen y que ofrezcan peligros graves 
para la vida, la salud o la integridad corporal de los 
trabajadores, hasta que no se tomen las medidas de 
seguridad necesarias para evitar el peligro. 
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TITULO VIII 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Conocimientos del Reglamento 
 
ARTICULO 112.  Tanto el presente Reglamento como 
los Reglamentos especiales de higiene y seguridad de 
la industria o trabajo de que se trate, deben darse a 
conocer a los trabajadores a raíz de su admisión al 
trabajo.  Un ejemplar de cada uno de esos reglamentos, 
debe mantenerse en sitios visibles con el objeto de que 
el personal pueda consultarlos fácilmente. 
 
Exenciones 
 
ARTICULO 113.  Mediante acuerdo del Ministerio de 
Trabajo y Bienestar Social se puede conceder, en casos 
calificados, la exención temporal de determinadas 
prescripciones de este Reglamento, cuando a petición 
del interesado y a juicio del Ministerio la aplicación de 
las mismas no sean practicables de inmediato, por la 
índole o condiciones especiales de la empresa y que la 
protección de los trabajadores quede asegurada por 
medios equivalentes a los señalados en este 
Reglamento. 
 
ARTICULO 114.  Las disposiciones de este Reglamento 
serán complementadas en reglamentos especiales, que 
para determinados lugares de trabajo o determinadas 
clases de trabajo deben emitir con base en los Artículos 
198 y 204 del Código de Trabajo, el Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social y el Organismo 
Ejecutivo por conducto del Ministerio de Trabajo y 
Bienestar Social. 
 
 

Manual de Seguridad en Aserraderos  98 de 98 

ARTICULO 115.  El presente Reglamento entrará en 
vigor el día primero de enero de mil novecientos 
cincuenta y ocho. 
 
Comuníquese 
 
 

FLORES AVENDAÑO 
 
 
El Ministro de Trabajo y 
Bienestar Social 
CARLOS ENRIQUE PERALTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El formato electrónico del Reglamento General Sobre Higiene y 
Seguridad en el Trabajo fue modificado para adaptarlo al Manual de 
Seguridad e Higiene en Aserraderos 
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OFERTA MADERABLE
2005-2009

Peten, Guatemala, octubre 2004
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1. INTRODUCCION

El proyecto BIOFOR/USAID ha estado  
proporcionando asistencia técnica a las 
comunidades forestales de la Reserva Biosfera 
Maya desde febrero del 2002, y de forma conjunta 
con las organizaciones comunitarias, se impulsa y 
apoya a la constitución de la Empresa Comunitaria 
de Servicios del Bosque, S. A. –FORESCOM-
Durante la gestión 2004, se desarrollaron los planes 
quinquenales de los socios de FORESCOM y se 
determinó la oferta maderable de 17 especies 
tropicales, incluyendo las especies comerciales 
actuales como Caoba y Cedro, así como otras 
especies poco conocidas hasta ahora pero con un 
volumen considerable y con un potencial de ser 
comercializado de forma consistente



FORESCOM, BIOFOR/USAID3

2. IMPORTANCIA

La importancia estratégica de conocer esta oferta 
maderable radica en dos aspectos: 

A. Para efectos comerciales, para los compradores tiene 
mayor eficiencia y viabilidad negociar volúmenes 
constantes a través de una sola vía, en este caso, todas 
las organizaciones con esta oferta la pueden vender a 
través de FORESCOM como la empresa y vía de 
comercialización a seguir. 

B. Y por otro lado, estos volúmenes permiten proyectar 
contratos de venta de plazos de hasta cinco años, en 
función del conocimiento anticipado de los volúmenes y 
las especies de interés comercial
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3. OBJETIVO

La oferta maderable de los socios de FORESCOM para el 2005 
al 2009, permite disponer de información confiable sobre los 
volúmenes y especias maderables para los efectos de 
comercialización de estas especies, de forma que permitan 
realizar contratos de compra y venta de productos forestales 
maderables superiores a un año, y con la ventaja de conocer a 
priori los volúmenes de especies hasta ahora poco usadas pero 
con un alto potencial de ser vendidas y utilizadas por el 
mercado de maderas tropicales
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4. METODOLOGIA

BIOFOR/USAID, apoyó el desarrollo de 7 planes quinquenales de igual número de 
organizaciones socias de FORESCOM durante la gestión 2004. Durante esta asistencia, 
se recolectaron los datos de interés en las distintas áreas de cada organización, según 
lo establecido en el plan general de manejo, correspondientes a las áreas de un 
quinquenio (equivalentes a cinco áreas anuales de aprovechamiento).  La información 
recolectada fue procesada y analizada  para luego aplicar las intensidades de corta 
permisibles autorizadas por CONAP, de forma de garantizar la remanencia de los 
árboles semilleros y de futura cosecha en el bosque. Este procedimiento fue aplicado a 
los siete socios de FORESCOM.
En el caso de las dos organizaciones restantes también socias, en una se necesitará
desarrollar su plan quinquenal durante el 2005, por lo que los volúmenes fueron 
proyectados en base a los últimos cuatro aprovechamientos previos. En el otro caso, su 
plan quinquenal fue desarrollado durante el 2003, por lo que la información se tomó en 
base a esos volúmenes. De esta forma, se agrupó la información de éstas nueve 
organizaciones socias de FORESCOM
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Sistema de Muestreo

•Muestreo Sistemático
•Nivel de confiabilidad 95%
•Comparación al nivel del POA 9%

Área de 
Protección
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5. RESULTADOS DE 17 ESPECIES

Gran
Nombre Común Nombre científico 2,005           2,006           2,007           2,008           2,009           Total

1 Pucté Bucida burseras 4,356.87       5,615.13       9,280.57       6,040.85       5,720.38       31,013.79     34.58%
2 Caoba Swietenia macrophylla 5,002.39       4,692.08       5,007.94       5,134.26       4,307.91       24,144.58     26.92%
3 Santa maría Callophylum brasiliense 837.68          1,605.04       1,992.14       2,429.10       2,915.49       9,779.46       10.90%
4 Manchiche Lonchocarpus castilloi 2,383.80       994.65          916.61          1,105.83       1,123.03       6,523.92       7.27%
5 Amapola Pseudobombax ellipticum 1,312.01       542.79          635.65          678.81          707.33          3,876.59       4.32%
6 Danto Vatairea lundellii 376.51          566.16          517.70          970.64          858.78          3,289.79       3.67%
7 Cedro Cedrella odorata 371.15          420.62          353.13          1,004.32       494.43          2,643.65       2.95%
8 Mano de león Dendropanax arboreum 85.88            959.01          409.05          324.11          309.16          2,087.21       2.33%
9 Chechen Negro Metopium brownei 68.97            454.14          383.69          203.93          742.60          1,853.32       2.07%
10 Malerio colorado Aspidosperma megalocarpum 248.70          413.52          175.03          100.13          177.95          1,115.33       1.24%
11 Jobillo Astronium graveolens 34.76            208.50          105.87          73.81            286.67          709.61          0.79%
12 Guaciban Phitecolobium leucocalix 261.72          35.45            135.74          121.76          149.24          703.91          0.78%
13 Chacaj colorado Bursera simaruba 172.98          150.04          115.13          126.16          54.05            618.36          0.69%
14 Jobo Spondias mombin 133.67          150.03          108.80          136.11          6.66              535.27          0.60%
15 Canxan Terminalia amazonia 55.29            119.53          87.09            62.18            61.57            385.66          0.43%
16 Catalox Swartzia lundelli 29.52            122.70          6.54              16.91            36.41            212.08          0.24%
17 Llora Sangre Swartzia cubensis 64.52            36.94            33.58            28.95            37.12            201.11          0.22%

15,796.42     17,086.31     20,264.25     18,557.87     17,988.77     89,693.63   100.00%
31.67% 27.46% 24.71% 27.67% 23.95%

Relación 
Porcentual

TOTAL POR AÑO
Porcentajes de Caoba por año del total de m3

No
ESPECIE VOLUMENES EN m 3  POR AÑO
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6. PRODUCCION TOTAL QUINQUENAL
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7. PRODUCCION DE PUCTE Y CAOBA 
CON RELACION AL TOTAL ANUAL
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8. PRODUCCION ACUMULADA DE 4 ESPECIES  
CON MAYOR VOLUMEN (M3)

2005 2006 2007 2008 2009
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9. PRODUCCION EN PIES TABLARES

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO METROS 
CUBICOS

PIES 
TABLARES

PT ANUALES 
PROMEDIO

1 Pucté Bucida buceras 31,013.79            5,923,634.57      1,184,727         

2 Caoba Swietenia macrophylla 24,144.58            5,311,807.51      1,062,362         

3 Santa maría Callophylum brasiliense 9,779.46              1,867,876.56      373,575            

4 Manchiche Lonchocarpus castilloi 6,523.92              1,246,067.83      249,214            

5 Amapola Pseudobombax ellipticum 3,876.59              740,428.09         148,086            

6 Danto Vatairea lundelli 3,289.79              628,349.27         125,670            

7 Cedro Cedrella odorata 2,643.65              581,602.11         116,320            

8 Mano de león Dendropanax arboreum 2,087.21              398,657.59         79,732              

9 Chechen N. Metopium brownei 1,853.32              353,984.12         70,797              

10 Malerio colorado Aspidosperma megalocarpum 1,115.33              213,027.49         42,605              

11 Otras 3,366.00              642,906.00         128,581            

89,693.63            17,908,341.14    3,581,668.23  TOTAL
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10. ORGANIZACION DE LA OFERTA

Comercialización a través de FORESCOM
Garantía en el cumplimiento de los compromisos asumidos y calidad de 
los productos solicitados.
Enlace entre el productor 
y el comprador
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11. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Madera simplemente Aserrada
Dimensionado
Clasificada según normas NHLA
Secado al aire libre hasta un 20% CH
Puesto en el aserradero o en puerto de embarque
Con guías de transporte y autorización
CITES en el caso de la caoba.











 

Audiencia Legislativa 
Concesiones Forestales Comunitarias en la Reserva de la Biosfera Maya (RBM) 

Gira a Petén con Diputados de las Comisiones de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales; de 
Comunidades Indígenas; y la Específica para la Integración y Desarrollo de Petén 

Del 3 al 5 de Septiembre de 2004  
 

- 1 - 
 

Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) 
Programa de Incidencia y Fiscalización Ciudadana (PIFC) 

Programa de Información Estratégica (PIE) 

Audiencia Legislativa # 2 
 

Concesiones Forestales Comunitarias y Concesiones Forestales Industriales en la Reserva de la 
Biosfera Maya (RBM) 

 
Lugar:  Petén 

Fecha:  3 de Septiembre de 2004 
I. Integración de la Mesa 

Diputado Luis Francisco Barquín, Presidente de la 
Comisión Específica para la Integración y Desarrollo de Petén; 
Diputado José Alfredo Cojtí Chiroy, Presidente de la Comisión de 
Ambiente, Ecología y Recursos Naturales; y Diputado Pedro 
Churunel Quisquina, Vicepresidente de la Comisión de 
Comunidades Indígenas. 

 
Doctor Yuri Melini, Director General del Centro de Acción 

Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), como 
moderador. 
 
II.  Bienvenida 

El Doctor Yuri Melini, Director General del CALAS, 
agradeció y dio la bienvenida a los asistentes.  Asimismo, dio a 
conocer los objetivos de la Audiencia Legislativa y las reglas para 
realizar esa actividad. 
 
III.  Invitados (para esta Audiencia) 

Tema 1 (Concesiones forestales comunitarias):  ACOFOP y CONAP. 
Tema 2 (Concesiones forestales Industriales):  BAREN, GIBOR y CONAP 
Tema 3 (Manejo Comunitario de Cacería Deportiva): WOS, CONAP y OMYC UAXACTUN 

 
IV.  Audiencia Legislativa: Situación de la Tierra y los Asentamientos Humanos (Tema 1) 

a) Presentación: “Concesiones forestales comunitarias” 
Erick Cuellar, Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) 
Anexos:  Presentación 1.  Audiencia Legislativa 2 

b) Presentación: “Concesiones forestales industriales” 
Ing. Erick Morales, GIBOR 
Anexos:  Presentación 2.  Audiencia Legislativa 2 

c) Presentación: “Manejo comunitario de Cacería Deportiva” 
Erick Baur, Wildlife Conservation Society (WCS) 
Anexos:  Presentación 3.  Audiencia Legislativa 2 

 
-  Doctor Yuri Melini, Director General CALAS 
    Abrimos el espacio para preguntas y respuestas. 
 
-  Diputado Guillermo Sosa, Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales 
    Quiero que me justifiquen por qué concesiones industriales y no forestales.  ¿Por qué en Guatemala tenemos 
que aceptar que dos empresas sean las encargadas de administrar más de 100 mil hectáreas? 
    Me llamó mucho la atención el trabajo que realizan las concesiones comunitarias, creo que son un ejemplo a 
seguir en el resto del país.  Desgraciadamente no escuché la misma proyección social en las industriales, por lo 
que me gustaría que me justifiquen la pregunta que realicé, así como ¿quién maneja los recursos?, ¿cuántas 
familias viven en estas concesiones?, ¿cuántos pies han cortado en 5 años, ¿cuál es el valor económico que 
perciben de regalías?, ¿cuánto percibe el Estado? y ¿cuánto la población? 
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-  Ingeniero Guillén Girón, BAREN Comercial 
    En estas concesiones no vive nadie, están separadas a las comunidades.  Allí se localizan únicamente 6 u 8 
personas que cuidan el bosque y mantienen un control con las invasiones y el fuego. 
 
-  Carlos Barrios, BAREN Comercial 
    En cuanto a su pregunta de ¿por qué hay concesiones?, mi respuesta sería de que, cualquier país que 
pretende ir en a la industrialización, no debe quedarse únicamente con materias primas.  Creo que eso fue lo 
que motivo al CONAP. 
    Además, para obtener la concesión, se realizó un concurso público. Tampoco es correcto que se haga una 
estigmatización de la industria.  Nosotros de alguna manera trabajadores, en éstas trabajan más de 150 
personas.  Estamos generando mensualmente, por lo menos 3.3 millones de quetzales en salarios.  Tenemos 
un seguro de vida para los trabajadores, les damos indemnización universal, no hay ninguna demanda laboral, 
tenemos una clínica médica que atiende a las familias de los que trabajan allí ellos proporcionan medicina 
gratuita.  En fin, hay una serie de beneficios sociales que serían muy largos de mencionar. 
 
-  Diputado Guillermo Sosa, Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales 
    A pesar de todo lo que hablaron, no me dieron respuesta a las preguntas que les hice.  Yo estoy en contra de 
querer mantener al campesino siempre como empleado.  En la Concesiones Forestales es diferente, ellos son 
los dueños y están siendo beneficiados de forma directa. 
    Lo que quiero es que me expliquen por qué dan concesiones a dos empresas.  Qué bueno que tengan todos 
estos beneficios y los felicito, son ejemplos de patronos.  Pero prefiero que los campesinos sean sus propios 
patronos y que ellos decidan cuáles son los beneficios que quieren tener. 
    También quiero saber, ¿cuánto cortaron?, ¿cuanto perciben ustedes, el Estado y las comunidades?, no 
cuanto ganan los empleados en salario.  Además, quisiera saber los si recursos de productos maderables están 
regulados. 
 
-  Carlos Barrios, BAREN Comercial 
    En cuanto al monto que se ha generado para el Estado, el CONAP ha recibido arriba de 10 millones de 
quetzales en 5 años.  Con relación a cuanto recibe la empresa, esa información no la sabemos en este 
momento. 
    Ahora bien, los campesinos jamás van a poder ser dueños, porque las concesiones no son propiedades, sino 
que es un arrendamiento para 5 años.  Según el cuadro de aprovechamiento del primer ingenio, en 5 años 
hemos tomado 0.73 árboles por hectárea, eso es un manejo de bajo impacto. 
 
-  Diputado José Cojtí Chiroy, Presidente de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales 
    Le solicitamos al representante del CONAP un informe acerca de cuánto percibe el CONAP. 
 
-  Diputado Guillermo Sosa, Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales 
    Yo entiendo y sé lo que es una concesión.  Yo a lo que me refería es, a que dos grandes industrias tengan 
ganancias jugosas a costa de una biodiversidad que pertenece a los guatemaltecos.  Si ustedes ganan grandes 
cantidades de dinero, están en su derecho, pero no estoy de acuerdo que se haga con la mano de obra de las 
comunidades.  A mí me interesa mucho conservar el ecosistema y a la gente mayoritaria.  Estamos en la 
democracia, que es la dictadura de las mayorías. 
 
-  Byron Castellanos, CONAP-Petén (Región 8) 
    Los Acuerdos de Paz indica que el Estado debe incluir a la sociedad civil y a las industrias en las 
concesiones. 
 
-  Diputado Luis Fernando Pérez Martínez, Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales 
    El dueño de la tierra y de los árboles son los guatemaltecos.  El Estado es el propietario y lo ha dado en 
concesión a comunidades e industrias.  Lo que no podemos dejar pasar, es que estas empresas sean Sociedad 
Anónima.  Cuestionamos eso porque la empresa es la beneficiaria de las concesiones y algunos tenemos 
posiciones en contra, porque siempre ha sido de esa manera y ahora debemos voltear a ver al campesino. 
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    Es importante que quede claro que no estamos atacando a nadie.  Lo que estamos haciendo es hacer una 
intermediación política entre el pueblo y ustedes.  Ustedes nos indican que dividen en dos empresas 130 mil 
hectáreas de bosque.  Me gustaría saber ¿cuánto hay asignado a las comunidades? 
 
-  Reginado Reyes, Subsecretario de CONAP 
    400 mil 800 hectáreas.  Por otro lado, las concesiones industriales deben establecer su plan de manejo, en 
cuanto a la zona de bosque productor. 
 
-  Diputado Luis Fernando Pérez Martínez, Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales 
    Las concesiones industriales tienen la misma idea estratégica en cuanto al ordenamiento territorial: 50% 
protección, 25% para explotación o cambia entre las industriales y las forestales. 
 
-  Reginado Reyes, Subsecretario de CONAP 
    No es igual entre una y otra concesión.  Para las industriales, toda el área es para uso. 
 
-  Diputado Francisco Barquín, Presidente de la Comisión Específica para la Integración y Desarrollo de Petén 
    Hay que diferenciar los tres tipos de concesiones:  Industrial y dos comunitarias.  En el caso de las 
comunitarias, la gente vive dentro de la concesión, esta es la diferencia. Mientras que las industriales, no 
permiten a las personas vivir en el lugar. 
 
-  Diputado Luis Fernando Pérez Martínez, Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales 

    Más me preocupó con lo que acaba de decir.  Le vamos a pedir al 
CONAP, que les dé un poco más de terreno a los comunitarios. 
    Por otro lado, señor del CONAP, me gustaría saber si los 
industriales cuidan algo de la concesión.  Además, también quisiera 
preguntarle a los comunitarios, cómo lo hacen ellos. 
 
-  Erick Cuellar, Asociación de Comunidades Forestales de Petén 
(ACOFOP) 
    Uno de los aspectos importantes de los manejos en la concesiones 
comunitarias, es que los recursos que se manejan están enmarcados 
dentro de un plan de establecido por una asamblea.  Ellos deciden en 
qué y cómo van a utilizar esos recursos.  Hasta el momento, han 
creado salones de clases, becas de estudio, pago a maestros, 
etcétera. 

 
-  Diputado Luis Fernando Pérez Martínez, Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales 
    Esa es la riqueza más grande que puede tener este departamento.  Comunidades organizadas que deciden 
sobre su futuro y destino.  Me embarga la emoción que ustedes forjen su propio destino. 
 
-  Diputado Pablo Monsanto, Comisión Específica para la Integración y Desarrollo de Petén 
Lamento profundamente que los acuerdos de país (Acuerdos de Paz) se interpreten y se utilicen de esta 
manera.  Yo soy uno de los que elaboró, negoció y suscribió los Acuerdos de Paz.  Es lamentable que, cuando 
se benefician las empresas, los Acuerdos valederos, pero, cuando no es de esta manera, son tachados de 
ilegales.  Es triste que, lo que ha costado sangre se utilice de esa manera. 
    130 mil hectáreas son más de 2 mil caballerías, en una concesión de 25 años.  Yo tengo interés por saber, 
cuánto es la utilidad de estas empresas, pues esta siendo a costa de los recursos de este país y del pueblo. 
    Muy guatemaltecos podrán ser los empresarios, pero el pueblo tiene más derecho de reclamar esa riqueza.  
No ignoramos los esfuerzos que hacen, sabemos que la industria es importante para el desarrollo, pero no 
estamos de acuerdo que sean pequeños grupos los que se beneficien y se conviertan en grandes millonarios 
con los recursos del pueblo. 
    Yo quisiera saber ¿cuál fue el monto de lo que invirtieron?, ¿cuánto recibe el Estado, como productor de esta 
explotación?.  Ustedes, como representantes de estas dos industrias, hablan de montos generales pero quiero 
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saber ¿cuánto gana un trabajador en estas empresas?, ¿los trabajadores tienen otro tipo de prestaciones?, y 
¿cuántos trabajadores son?. 
    No nos conformamos con que se digan que se reparten 3 millones de quetzales, ya que la distribución puede 
no ser equitativa.  Además, ¿qué beneficios obtiene la municipalidad?  Nosotros sabemos cuál es el negocio de 
la madera, la mayoría se va al extranjero. 
    Por otro lado, no puedo concebir la razón por la que dos empresas tengan la cuarta parte de lo que tienen 12 
comunidades.  También quisiera que se nos pasara por escrito toda esa información, porque el Congreso debe 
legislar para normalizar este tipo de aspectos. 
    Si se va a buscar la democracia, también tiene que ser la económica. 
 
-  Diputado José Cojtí Chiroy, Presidente de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales 
    Solicito a los representantes de BAREN y GIBOR un informe con las inquietudes de los diputados Monsanto 
y Pérez. 
 
-  Edgar Caín González Aguilar, Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales 
    Yo que sé que incomoda que, como representantes del Congreso, nos empeñemos con estos los temas.  En 
mi caso, quiero referirme al CONAP.  Si estamos dentro del territorio nacional, es lógico que tenemos que 
defender los beneficios del pueblo.  ¿Existe algún tipo de fiscalización del gobierno para cuantificar los ingresos 
del Estado?, ¿hay consenso con esas empresas? o ¿existe fiscalización para cuantificar lo que debe pagar el 
por el tipo de producto?. 
 
-  Reginado Reyes, Subsecretario de CONAP 
    Según nuestras estadísticas, hasta el 2004 han pagado 10 millones 132 mil quetzales.  Se originan por el 
pago de las vías del transporte, por el valor del ingreso forestal y del uso de la madera.  Por concepto de 
exportación de madera se ha obtenido un ingreso bruto de 23 millones de quetzales, puede que hayan ciertas 
diferencias con los datos de las industrias, pero este dato es sólo de caoba.  No tenemos otro tipo de control, 
más que a nivel de vías.  Además, la parte de la industria es fiscalizada por INAB. 
 
-  Edgar Caín González Aguilar, Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales 
    Quisiera un informe con los montos, lo más pronto posible. 
 
-  Diputado José Cojtí Chiroy, Presidente de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales 
    Para el miércoles 8 de Septiembre, es importante que el CONAP nos envíe un informe por escrito, de la 
situación de las concesiones industriales y forestales. 
 
-  Juan Trujillo, concesión Carmelita 
    Agradecemos la visita de los diputados.  Creo que también es valioso que se conozca la situación en la que 
vive la población.  Si bien es cierto, las concesiones son un proceso incipiente, ya tiene sus resultados.  No 
podemos tapar el sol con un dedo, tenemos fuertes problemas internos.  En carmelita hemos luchado, el primer 
líder comunitario fue asesinado, porque estaba luchando por un bien común.  En las comunidades falta mucho 
por hacer, aún hay desperfectos, pero ya realizamos lo más duro, cambiamos la mentalidad de las personas.  
Ahora buscamos como hacernos empresarios, pero esto con el propósito de ayudar a las comunidades 
aledañas. 
    En la Concesión de Carmelita, nosotros compartimos obras de infraestructura, pagamos los impuestos de la 
concesión.  Este proceso está ayudando grandemente a nuestro país.  Sin embargo, esta siendo amenazado, 
principalmente por megaproyectos como el de la Cuenca El Mirador.  Si se le da al señor Richard Hanssen 
permiso para construir su megaproyecto, el beneficio será sólo para él.  Las comunidades nuevamente seremos 
empleadas y como siempre, mal pagadas.  Creemos que en lugar de darle a él el permiso, es necesario que se 
cree una ley para fortalecer a las concesiones forestales. 
 
-  Diputado Luis Fernando Pérez Martínez, Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales 
    Por otro lado, quisiera saber la situación del manejo comunitario de la Cacería Deportiva, principalmente 
quién lo maneja realmente ¿la comunidad o una empresa? o ¿es éste un proyecto piloto? 
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-  Reginado Reyes, Subsecretario de CONAP 
    El proyecto fue presentado por WCS.  Es un proyecto científico piloto, 
como CONAP estamos facultados para establecer si es viable.  
Desconozco realmente cuál es la situación, pero le doy mi compromiso de 
que revisaré personalmente el contrato y si no cumplen con las 
regulaciones será suspendido. 
    Le agradezco su llamado de atención.  Tengo entendido que el proyecto 
está siendo realizado y se actualizará de acuerdo a las investigaciones. 
 
-  Diputado Luis Fernando Pérez Martínez, Comisión de Ambiente, 
Ecología y Recursos Naturales 
    Definitivamente no comparto en lo absoluto su punto de vista.  Usted 
dice que es un proyecto científico, el cual era desconocido, yo le aseguro 
que ninguna determinación puede pasar si el Congreso no lo ha aprobado, 
aunque sea científico no puede ser mayor a la ley. 
    Además, quisiera que me explicaran qué tiene ese proyecto de Científico, si tienen ganancias de 123 mil 
quetzales.  Cubran, 2 mil 500 dólares por pavo.  Cómo me explica esta situación y que es científico, si se gana 
dinero.  A ¿quién le queda?.  Por eso, ustedes están violando la ley y los puedo llevar ante el MP. 
 
-  Reginado Reyes, Subsecretario de CONAP 
Empiezo a entender que es difícil ser funcionario público.  No tengo información con relación a lo que usted me 
pregunta, tampoco tengo ninguna justificación.  Pero, soy respetuoso de la ley y se lo haré llegar los más pronto 
posible. 
 
-  Diputado Luis Fernando Pérez Martínez, Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales 
    Quiero que quede claro que el tema no es en contra de usted como persona, sino de la institución que 
representa.  Yo lo respeto y lo respeto aún más por el valor con que me ha respondido.  Pido al señor 
presidente que en no menos de 8 días se nos presente una nota certificada de la situación de los pavos. 
 
-  Diputado José Cojtí Chiroy, Presidente de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales 
    Señor subsecretario de CONAP, se le solicita que en no menos de 8 días, usted explique de manera escrita y 
certificada, lo que acá se le ha preguntado. 
 
-  Edgar Armando Aragón González, Comisión Específica para la Integración y Desarrollo de Petén 
    El tema de las concesiones madereras hay que analizarlo.  Mientras que el de las concesiones comunitarias, 
puedo asegurarles que no es algo nuevo.  Se había propuesto desde hace varios años, pero nunca se puso en 
práctica. 
 
-  Diputado Estuardo de Jesús Sosa Rodríguez, Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales 
    Quiero referirme al señor que nos visita de Carmelita.  Lo felicito por el sentir.  Es así como tenemos que 
tener la esperanza y la fe los guatemaltecos. 
 
-  Venedin García, comunidades de Huaxatun 
    Me preocupa la situación que esta sucediendo, creo que está habiendo un error técnico en la presentación.  
El proyecto no es del señor Baur, ni de la WCS, es de las comunidades que han trabajado en impulsar este 
proceso.  Como comunitarios nunca hemos tenido el apoyo del Estado y menos en aspectos como estos.  El 
proyecto es nuestro y se va con el apoyo de estas personas y la asesoría de Baur. 
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-  Diputado Luis Fernando Pérez Martínez, Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales 
    Empecé mi intervención muy clara, no es que no esté de acuerdo con el proyecto, creo que es excelente.  Yo 
hablé de dos temas: la legalidad y que no es una investigación científica.  Hay que profundizarlo e impulsarlo, 
pero en ley. 
 
-  Diputada Rosenda del Carmen Pérez, Comisión para la Integración y Desarrollo de Petén 
 
V.  Conclusiones de la Audiencia Legislativa 
 
-  Diputado Francisco Barquín, Presidente de la Comisión Específica para la Integración y Desarrollo de Petén 

- El proyecto forestal es exitoso, según la presentación y lo que se ha señalado. 
- Las comunidades solicitaron a los diputados presentas, legislar a favor de las concesiones forestales y 

crear un fondo a través del cual se apoye a las comunidades. 
- El CONAP deberá presentar un informe circunstanciado de cuánto percibe el Estado con las 

concesiones industriales y en que se invierten los fondos.  Además, requerimos que nos presente una 
copia de los contratos con estas empresas. 

- Para el caso específico del proyecto es necesario que se establezca la ley de casa de pavo 98-2000. 
 
VI.  Clausura de la Audiencia Legislativa 
 
-  Diputado Francisco Barquín, Presidente de la Comisión Específica para la Integración y Desarrollo de Petén 
    Damos por concluida la Audiencia, esperamos que los requerimientos solicitados sea en los plazos 
establecidos. 
 
-  Doctor Yuri Melini, Director General del CALAS 
    Clausuró la Audiencia Legislativa y agradeció la presencia de los asistentes. 
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Memoria de la Gira con Diputados de las Comisiones de Ambiente, Ecología y 

Recursos Naturales; de Comunidades Indígenas; y la Específica para la Integración y 
Desarrollo de Petén 

 
I.  DATOS GENERALES 
 

a) Lugar:  Petén, Guatemala 
b) Fecha:  03, 04 y 05 de septiembre de 2004 

 
II.  OBJETIVO 
 

Que los Diputados del Congreso de la República de Guatemala conozcan la problemática que afecta a 
las áreas protegidas, la conservación de los recursos naturales, la tenencia de la tierra (fuera y dentro de las 
áreas protegidas), así como los proyectos sostenibles de los recursos naturales que han tenido éxito y los que 
pretende impulsar el Gobierno para el desarrollo del turismo en Petén, a través de varias reuniones informativas 
y giras de campo. 

Además, para que los Diputados tengan la oportunidad de entrevistarse con los alcaldes municipales y 
sectores organizados del departamento para conocer sus problemas y contribuir en la búsqueda de soluciones. 
 
III. AGENDA 
 
Viernes 03 de septiembre 
 
06:30 a 07:30 Vuelo de Guatemala a Petén 
07:30 a 08:30 Desayuno e instalación 
08:30 a 19:00 Audiencias Legislativas 

1. Situación y demanda de los asentamientos humanos del sur de Petén 
2. Concesiones Forestales Comunitarias e Industriales en la Reserva de la Biosfera Maya 

(RBM) 
3. Programa de Desarrollo Sostenible de la RBM, Cuenca El Mirador 
4. Estrategia Nacional de Turismo 
5. Problemática en la zona de adyacencia Guatemala-Belice 
6. Estado de situación del patrimonio cultural de Petén 

 
Sábado 04 de septiembre 
 
06:00 a 07:00 Desayuno 
07:00 a 16:30 Visita a la Concesión Industrial (BAREN Industrial) 
  Visita a la Concesión Comunitaria (Comunidad Carmelita) 
18:00 a 19:30 Reunión con los sectores que soliciten audiencia 
 
Domingo 05 de septiembre 
 
06:00 a 07:00 Desayuno 
07:00 a 16:00 Visita al Parque Nacional Yaxhá-Nakún-Naranjo 
17:00 a 17:30 Traslado a aeropuerto 
17:30 a 18:00 Vuelo de Peté a Guatemala 



 

CALAS 
CENTRO DE ACCIÓN LEGAL-AMBIENTAL Y SOCIAL DE GUATEMALA 

PROGRAMA DE INCIDENCIA Y FISCALIZACIÓN CIUDADANA 

 

 

IV. GIRA CON LOS DIPUTADOS 
 
Día 1  (Viernes 03 de septiembre) 
 

Luego del traslado del aeropuerto hacia el Hotel, los Diputados de las Comisiones de Ambiente, 
Ecología y Recursos Naturales; de Comunidades Indígenas; y la Específica para la Integración y Desarrollo de 
Petén, tuvieron un desayuno informativo, en el que conocieron de manera breve y sistematizada la situación 
ambiental del departamento de Petén. 

 
Al concluir el desayuno de trabajo, se inició la ronda de las Audiencias Legislativas, para la que se 

abordaron los siguientes temas: 
 Situación y demanda de los asentamientos humanos del sur de Petén 
 Concesiones Forestales Comunitarias e Industriales en la Reserva de la Biosfera 

Maya (RBM) 
 Programa de Desarrollo Sostenible de la RBM, Cuenca El Mirador 
 Estrategia Nacional de Turismo 
 Problemática en la zona de adyacencia Guatemala-Belice 
 Estado de situación del patrimonio cultural de Petén 

 
NOTA:  Como documento adjunto se encuentran las memorias de cada una de las Audiencias 
Legislativas desarrolladas durante ese día 

 
Día 2  (Sábado 04 de septiembre) 
 
 Durante su visita a las instalaciones de la Concesión Industrial de BAREN, los Diputados tuvieron la 
oportunidad de profundizar con relación al trabajo que realiza esa empresa, así como de conocer los productos 
que fabrica y el proceso de elaboración de cada uno. 
 Al finalizar la visita en BAREN, los Diputados se trasladaron hacia la Comunidad Carmelita, localizada al 
Norte de Petén.  En este lugar, los ‘Padres de la Patria’ conocieron el trabajo que dicha comunidad realiza, con 
relación a la Concesión Forestal que les otorgó el Gobierno y que les ha servido para elevar el nivel de vida de 
sus habitantes, y que les ha permitido darle trabajo a los miembros de la cooperativa, contratar maestros, 
impulsar becas de estudio, seguros médicos y de vida, todo basado en desarrollo sostenible del bosque. 
 Durante su visita a esta comunidad forestal, los Diputados también pudieron observar el aserradero 
donde los comunitarios procesan la madera que extraen del bosque, para venderlo, principalmente, a nivel 
internacional.  Además, pudieron compartir con algunos miembros de la comunidad, quienes les ofrecieron un 
almuerzo, momento en el que les comentaron acerca de la labor que realizan y cómo la hacen. 
 De la misma manera, los Diputados agradecieron a los comunitarios por la hospitalidad y celebraron la 
labor que realizan.  También se comprometieron a apoyar el proyecto de la Concesiones Forestales 
Comunitarias, así como a consultarles acerca de cualquier tipo de proyecto que se pretenda impulsar en el lugar 
y que pueda afectarles. 
 Finalmente, los representantes ante el Congreso de la República, se trasladaron hacia Santa Elena, 
Petén, en donde se reunieron con líderes de varios sectores sociales que les solicitaron audiencia para 
informarles acerca de los problemas que enfrentan en sus comunidades y a nivel departamental. 
 
Día 3  (Domingo 05 de septiembre) 
 
 Como parte de la actividad programada, los Diputados de las Comisiones de Ambiente, Ecología y 
Recursos Naturales; de Comunidades Indígenas; y la Específica para la Integración y Desarrollo de Petén, se 
trasladaron hacia el Parque Nacional Yaxhá-Nakún-Naranjo, en donde hicieron un recurrido por las 
instalaciones, acompañados por guías del IDAEH, quienes les informaron acerca de los avances que han tenido 
en el lugar y así como el proceso de reconstrucción de los Templos. 
 De la misma manera, se hizo de conocimiento de los diputados que el cobro al parque aún no estaba 
siendo efectivo, ya que se desconocía cuál sería la institución encargada de manejar lo recaudado. 
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 Finalmente, los Diputados regresaron hacia Santa Elena para abordar el avión que los conduciría hacia 
la ciudad capital. 
 
V.  CLAUSURA DE LA GIRA 
 
 Luego de asistir durante tres días al departamento de Petén, los Diputados se trasladaron hacia el 
aeropuerto, para abordar el avión en el que volvieron hacia la ciudad de Guatemala. 
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* Conclusiones Audiencia 1 
Situación y demanda de los asentamientos humanos del sur de Petén 

1. Fortalecimiento de las instituciones del Estado, relacionadas con la problemática de la tierra y del 
cuidado de las áreas protegidas y los recursos naturales. 

2. FONTIERRA debe ampliar la información, por escrito, la información que brindó a los Diputados, acerca 
del acceso a la tierra. 

3. Elaborar una ley específica, que oriente acerca de cuáles serán las acciones que se tomará antes, 
durante y después de un desalojo. 

 
* Conclusiones Audiencia 2 
Concesiones Forestales Comunitarias en la Reserva de la Biosfera Maya (RBM) 

1. Las empresas BAREN y GIBOR, deberán presentar un informe a los diputados del Congreso, acerca 
de: 

a) ¿Cuánto invirtieron cuando iniciaron con la concesión? 
b) ¿A cuánto ascienden actualmente sus regalías? 
c) ¿Cuánto recibe el Estado, como productor de esta explotación? 
d) ¿Cuánto gana un trabajador en estas empresas? 
e) ¿Cuántos trabajadores son? 
f) ¿Qué beneficios obtiene la municipalidad? 

2. Para el miércoles 8 de Septiembre, el CONAP debe enviar a los diputados un informe por escrito de la 
situación de las concesiones industriales y forestales. 

3. El CONAP deberá presentar un informe certificado acerca del manejo comunitario de la Cacería 
Deportiva. 

4. Se evaluará la creación de una ley a favor de las concesiones forestales.  Así como la creación de un 
fondo a través del cual se apoye a las comunidades. 

5. El CONAP deberá presentar un informe circunstanciado de cuánto percibe el Estado con las 
concesiones industriales y en que se invierten los fondos. 

6. El CONAP deberá presentar una copia de los contratos con las concesiones industriales. 
7. Para el caso específico del proyecto de Pavo Cacho, es necesario que se establezca la ley de casa de 

pavo 98-2000. 
 
* Conclusiones Audiencia 3 
Programa de Desarrollo Sostenible de la RBM, Cuenca El Mirador 

1. Los diputados se comprometieron a evaluar cuidadosamente los proyectos que se propongan para el 
área, principalmente los relacionados con el turismo y la explotación minera. 

2. Además se comprometieron a que se consultará a las comunidades antes de resolver sobre una ley o 
propuesta, 

3. El Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia deberá enviar un informe acerca del 
préstamo que esa secretaría solicitó al BID. 

 
* Conclusiones Audiencia 4 
Estrategia Nacional de Turismo 

1. Los representantes de FUNDETUR solicitaron a los diputados: 
a) Desarrollar otros sitios turísticos como Yaxhá 
b) Elaborar más trabajos de infraestructura 
c) Implementar medidas de seguridad 
d) Desarrollar el turismo de crucero, reduciendo la cantidad de impuesto de salida 
e) Evaluar la ley del INGUAT 
f) Que los recursos que se recaudan en los parques arqueológico quede en ese departamento, 

para impulsar acciones de beneficio para el mismo. 
g) Que se construya una carretera de México hacia Guatemala. 
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* Conclusiones Audiencia 5 
Problemática en la zona de adyacencia Guatemala-Belice 

1. Para el 9 de septiembre deberán enviar un informe circunstanciado de la situación de las personas 
presas en Belice.  De lo contrario, se interpelará al Ministro. 

 
* Conclusiones Audiencia 6 
Estado de situación del patrimonio cultural de Petén 

1. Se le solicitó a los representantes del IDAEH y del Ministerio de Cultura un informe acerca de los fondos 
privativos que ha recibido el parque, en ¿qué los han gastado? y ¿quién los ha autorizado? 

2. Además se requirió un informe financiero de los ingresos y egresos, del número y quiénes son los 
contratados bajo el régimen 0-29, ¿cuánto devengan y dónde se encuentran?, y, ¿quiénes son las 
personas que usan los celulares pagados por el Parque y por qué? 

3.  
Todos los informes fueron requeridos para el 9 de Septiembre. 
 
 
-  Diputado Pablo Monsanto, Comisión Específica para la Integración y Desarrollo de Petén 
-  Vinicio Montero, Director Regional de CONAP-Petén (Región 8) 
-  Byron Castellanos, CONAP-Petén (Región 8) 
-  Diputado Francisco Barquín, Presidente de la Comisión Específica para la Integración y Desarrollo de Petén 
-  Diputada Rosenda del Carmen Pérez, Comisión para la Integración y Desarrollo de Petén 
-  Diputado José Cojtí Chiroy, Presidente de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales 
-  Diputado Luis Fernando Pérez Martínez, Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales 
-  Doctor Yuri Melini, Director General del CALAS 
-  Fernando Mijares, subgerente del FONTIERRA-Petén 
-  Diputado César Emilio Fajardo Morales, Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 
-  Diputado Rafael Méndez Gómez, Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales 
-  Manuel Barquín, Gobernador de Petén 
-  Reginado Reyes, Subsecretario de CONAP 
-  Diputado Estuardo de Jesús Sosa Rodríguez, Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales 
-  Edgar Caín González Aguilar, Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales 
-  Edgar Armando Aragón González, Comisión Específica para la Integración y Desarrollo de Petén 
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     5.1 Que es La Caja Chica? 
  

La Caja Chica es un fondo en efectivo que 
se utiliza para realizar gastos menores de la 
Organización. Normalmente este fondo estará 
a cargo de un trabajador administrativo 
(secretaria, asistente de contabilidad, etc, para 
evitar conflictos de interés) quien tiene la 
responsabilidad de liquidar en forma periódica los 
gastos efectuados, los cuales son reembolsables. 

 
 

5.2 Política General 
 

Es recomendable asignar un fondo de caja chica para 
cubrir necesidades emergentes que no excedan del 10% 
del monto total asignado. El Gerente General es el 
responsable de autorizar, modificar y/o cancelar los montos 

autorizados, así como habilitar las áreas que requieran el uso 
de Caja Chica. (ver anexo número 21) 

 

5.3 Políticas Específicas 
 

a) Se establecerán fondos de Caja Chica con base a las 
necesidades existentes, los que serán autorizados por el 
Gerente General. 

 
b) Los Fondos de caja chica deberán cumplir con las siguientes 

características: 
 

b.1) Ser un monto fijo de cuantía razonable para cubrir los gastos 
menores y operar bajo la responsabilidad de una sola persona. 

 
b.2) El desembolso para cada transacción “NO” deberá exceder del 10%, 

pudiendo efectuarse retiros por medio de vales de Caja Chica 
liquidables en un plazo máximo de dos días cuando sean para compras 
en general, si el caso lo amerita. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

      5.4 CAJA CHICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es todo trabajo operativo que consiste en 

realizar tareas manuales de carácter repetitivo en un 
campo determinado en las que predomina el esfuerzo 
físico de las personas, por ejemplo: mensajería, 
conserjería, guardianía, mantenimiento de edificios, 
preparación de alimentos, etc. 
 

1.2 Política General 
Garantizar el funcionamiento de la actividad 

determinada en la que esta asignado el trabajador hacia la Organización. 

 

1.3 Políticas Específicas: 
 
a. Esta área involucra al personal específico y necesario 

que deberá realizar labores de limpieza de pisos, patios, 
corredores, áreas de trabajo, muebles, maquinaria, 
equipo de oficina y servicios sanitarios, etc. 

 
 

b. Realizar reparaciones y mantenimiento 
menores. 

 
 

c. Recibir, clasificar, ordenar y entregar interna y 
externamente mensajes, documentos y paquetes, 

de acuerdo a instrucciones recibidas. 
 

 
d. Efectuar diversos trámites y depósitos en diferentes bancos 

del sistema y en instituciones públicas y 
privadas. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 

Es todo trabajo operativo y logístico que consiste 
en administrar con eficiencia la utilización de los 
vehículos de la organización. 
 
 

2.1 Política General 
Mediante el personal  responsable 
específico proporcionar el servicio de 

transporte adecuado y oportunamente, cuidando que los 
vehículos de la Organización sean utilizados únicamente 
para el desarrollo de las actividades concernientes a las 
labores que la organización realiza y por ningún motivo ser 
utilizados para atender asuntos personales. 
 

2.2 Políticas Específicas: 
 

a. Administrar y controlar las solicitudes de 
transporte, de acuerdo con programas y/o 

normativos internos de la organización. 
 
 

b. Mantener actualizado el control de 
asignación de vehículos a los pilotos de la 

organización.(ver anexo número 12)  
 
 

c. Informar con exactitud la localización de cualquier 
vehículo de la sede central, y la disponibilidad de 
los mismos. 
 
 

d. Llevar control de la asistencia y localización de los 
pilotos de la organización. 

 
 

e. Llevar control del kilometraje en las 
tarjetas individuales de cada vehículo  
por medio de vitácoras especiales. 
(ver anexo número 12) 
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   3.1 Que es un Inventario?  
Es el registro físico y valorado de todos los bienes que tiene la 

organización. Se utiliza para tener información en una fecha determinada sobre 
el valor en dinero que posee la empresa. Por ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los inventarios pueden realizarse en el momento y fecha que decidan 

los miembros de la organización o negocio, sin embargo existen momentos 
especiales en los cuales es conveniente realizar un inventario. 

 

3.2 Manera de hacer un Inventario. 
 

 Un inventario puede hacerse de una forma contable, 
o sea, 1) con base en documentación; 2) o bien, por la 

forma extracontable, que consiste en: pesar, medir o 
contar todos los objetos que existen en el 
negocio. Esta forma da origen al Inventario 
físico. Como es fácil comprender, en la 
práctica se usan las dos modalidades 
combinadas para  hacer un inventario.  

 
 
 
 

Productos en Proceso 

Los Productos 
Terminados 

Las Maquinaria 

Los Terrenos 

¿Cual es el 
Inventario 

de mi 
Organización
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La preparación de este  Manual pretende buscar que su aplicación 

individual o  en conjunto produzca transparencia y control social, para lo cual, 

en cada proceso descrito se hace referencia a las políticas y normas que 

deben ser aplicadas.  

Por la forma de presentación, puede utilizarse como un instructivo 

individual, por lo que su uso no debe representar ninguna limitación u 

obstáculo de carácter formal o técnico.  

 

Las tres áreas que se han abordado son las que se utilizan con más 

frecuencia en los procesos administrativos, destacando las siguientes: 

Recursos Humanos,  Administración y Finanzas y Servicios Generales. Se ha 

resumido lo más importante de  cada uno de los componentes para facilitar su 

aplicación y el buen desempeño de la organización. 

 

En la aplicación de los contenidos del presente manual desempeñan un 

papel importante, los Órganos de Fiscalización, las Juntas Directivas y 

Gerencia General de las Empresas Forestales Comunitarias,  quienes deben 

verificar el cumplimiento y la aplicación en cada una de las áreas, logrando con 

esto contribuir a alcanzar los fines y objetivos para los cuales fueron creadas, 

dándole cumplimiento a los Estatutos y Reglamentos vigentes. 

 

El presente manual no sustituye ninguna base legal establecida en los 

contratos de concesión, en los estatutos y reglamentos internos, si no, que 

será el instrumento y/o herramienta mediante el cual se operativizaràn los 

mismos. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  3.  Casos que originan conflictos de interés 
 

ü Favorecer a un cliente o a un proveedor para lograr de éste algún 
beneficio. 

 
ü Solicitar préstamo a un cliente o proveedor, excepto Bancos o 

Instituciones de Crédito. 
 
ü Aceptar regalos, excepto aquellos que no tengan valor apreciable y 

que la organización que los ofrece los obsequie normalmente a sus 
clientes. 

 
ü Recibir de terceros, directamente o a través de intermediarios, 

comisiones, recompensas o cualquier tipo de beneficio personal. 
 
ü Actuar como empleado, consultor, o asesor de otra organización que 

tenga negocios, directa o indirectamente con la organización, sin 
permiso escrito de la Asamblea General o Junta Directiva. 

 
ü Manejar fondos de la Empresa Forestal Comunitaria teniendo un 

cargo dentro de la Junta Directiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA: 
Documento en que se da constancia de los hechos, acuerdos y 
decisiones efectuadas en la celebración de una reunión, y que es 
redactada por la persona autorizada para hacerlo.  
 
ADMINISTRADOR:  
Persona calificada o banco nombrado por un juez para administrar y 
distribuir las propiedades de una persona que falleció sin testar o que 
dejó un testamento sin nombrar un albacea.  
 
ADMINISTRAR: 
Es lograr un objetivo predeterminado mediante el trabajo de un grupo 
de personas debidamente coordinado por un administrador. Todo acto 
administrativo implica una serie de etapas o procesos a los que 
comúnmente se les denomina funciones. Generalmente las funciones 
componentes del proceso administrativo se clasifican en cuatro grupos, 
que son: planeación, organización, dirección y control. 
 
ADSCRIPCION: 
Acto o hecho de asignar a una persona al servicio de un puesto, o 
ubicar a una unidad administrativa dentro de otra de mayor jerarquía. 
 
APROVISIONAR: 
Abastecerse, suministrar o proveer de lo necesario. 
 
 

 
 

BALANCE: 
Documento contable en el que se asientan los activos y pasivos de una 
empresa y que revela su riqueza neta en un momento determinado del 
tiempo. 
 
 
 
 



 
 
 

BASE DE DATOS: 
Cualquier conjunto de datos organizados para su almacenamiento en 
la memoria de un ordenador o computadora, diseñado para facilitar su 
mantenimiento y acceso de una forma estándar. 
 
 
 
 
 
CALIDAD: 
Aquellas características del producto que responden a las necesidades 
del cliente. 
 
CARGA DE TRABAJO: 
Conjunto de tareas y responsabilidades que constituyen el trabajo 
asignado a un solo empleado. 
 
CONTROL: 
Consiste en la evaluación y medición de la ejecución de los planes, con 
el fin de detectar y prever desviaciones, para establecer las medidas 
correctivas necesarias. 
 
COORDINACIÓN: 
Vertiente de planeación que abarca las acciones que desarrollan las 
dependencias y entidades de una organización. 
 
COTEJAR: 
Confrontar una cosa con otra u otras, apreciando sus semejanzas o 
diferencias. 
 
 
 
 
 
DECISIÓN: 
Enfoque normativo para la toma de decisiones que pone énfasis en la 
consecución de objetivos bien definidos, a través de la elección de la 
alternativa que maximiza el rendimiento esperado. 
 
DEDUCCIÓN: 
Son los gastos que conforme a las leyes fiscales se pueden descontar 
para fijar la utilidad gravable de una empresa. 

 



 
 
 
DELEGACIÓN: 
Proceso a través del cual la autoridad se transmite hacia los escalones 
inferiores en una organización. 
 
DEPARTAMENTALIZACION: 
Es donde siempre nos debemos de basar de acuerdo a la organización 
con la que estemos trabajando, esta dependerá de la situación y de lo 
que los administradores o gerentes  crean conveniente. 

 

DEMÈRITOS: 
Estos bienes son todo lo contrario a los bienes de méritos. Son bienes 
socialmente no deseados que a través del proceso político.  

 

 

 
 
EFECTIVIDAD: 
En el proceso de dirección, organización óptima entre cinco elementos: 
producción, eficiencia, satisfacción, adaptabilidad y desarrollo. 
 
EFICIENCIA: 
Capacidad para reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los 
objetivos de la organización. "hacer las cosas bien". 
 
ENCUESTA: 
Conjunto de preguntas recogidas en un cuestionario para conocer la 
opinión del público sobre un asunto determinado.  
 
ENTRENAMIENTO: 
Dirección que desarrolla técnicas a través de las cuales los Jefes de 
áreas trabajan cerca de un empleado, a quien se llama mentor o 
capacitador. 
 
 
 
 
FACTIBILIDAD: 
Que se puede hacer o es fácil de hacer. 
 
 



 
 
 
FACULTAD: 
Aptitud, potencia física o moral que tiene un empleado para tomar 
ciertas decisiones en el organización. 
 
FINANZAS: 
Disciplina que trata de la captación de los ingresos, su 
administración y gasto, la deuda pública y la política de precios y 
tarifas que se realiza. 
 
FIANZA: 
Contrato de garantía en el que una persona llamada fiador, se 
compromete con el acreedor de otra persona a pagar por ésta, si 
ella no lo hace. Se conoce también como responsiva. 
 
 
 
 
 
 
GANANCIA: 
 Incorporación de una utilidad a un patrimonio. Beneficio de 
carácter económico obtenido por medio legítimo. Valor residual 
que queda después que de los ingreso s se han restado los costos. 
 
GASTO: 
 Es toda aquella erogación que llevan a cabo los entes 
económicos para adquirir los medios necesarios en la realización 
de sus actividades de producción de bienes o servicios, ya sean 
públicos o privados. 
 
GERENCIA: 
Es el alto nivel de una jerarquía administrativa, los ejecutivos que 
desempeñan estas tareas coordinan el trabajo de otros ejecutivos, 
pero si dependen a su vez de otros. 
 
GRUPO DE TRABAJO: 
Conjunto organizado de trabajadores que se hace responsable por 
un resultado. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
HISTORIAL: 
Reseña circunstanciada de los antecedentes de un negocio, o de los 
servicios o la carrera de un funcionario.  
 
 
 
 
 
IDEA: 
Cualquier representación existente en la mente o cualquier elaboración 
de ella pro las que se relacionan con el mundo. 
 
IMAGEN: 
Impresión que causa un comercio en los clientes. Idea mental que el 
comprador se forma sobre un producto. 
 
INDICADOR: 
Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente 
obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad de la 
organización. 
 
 
 
 
 
KARDEX: 
Armario con anaqueles o entrepaños y por lo común sin puertas, tabla 
de un armario que sirve para resguardar suministros o artículos diversos. 
 
 
 
 
 
MANUAL: 
Medio valioso de comunicación, en donde se registra y transmite 
información referente a la organización y su funcionamiento. 
 
 
 
 



 
 
 

MANIPULACIÓN: 
Proceso a través del cual se condiciona al individuo a que actúe, sin 
que su participación sea realmente libre. El individuo cree que hace lo 
que viene de su interior, cuando realmente hace lo que otros 
pretenden que él haga para que éstos consigan sus objetivos.  

 

MÈRITOS: 
Es cualquier bien en proceso político que se considera socialmente 
deseado. Lo que hace una cosa útil o agradable. 

 
 

 
 
 

OBJETIVO: 
Propósito que fija cualitativa y/o cuantitativamente  orientar los 
esfuerzos y el desarrollo de las acciones hacia un fin especifico. 
 
ORGANIGRAMA: 
Representación gráfica de la distribución de las áreas o puestos de una 
Unidad Administrativa, donde se definen líneas de autoridad, niveles 
jerárquicos y responsabilidades. 

 
ORGANIZACIÓN: 
Institución o empresa que se dedicada a la producción, de bienes de 
consumo o de servicio. 

 
ORGANIZAR: 
Función de administración, que tiene por objeto la agrupación de 
actividades y establecimiento de las relaciones de autoridad. 
 
 
 
 
 
 
PLANEAR: 
Función de administración, que tiende a determinar los objetivos de la 
organización y los medios para alcanzarlos. 

 



 
 
 
POLÍTICA: 
Lineamientos generales de acción, que tienen el propósito de lograr un 
fin determinado. Tienen la característica de ser flexibles en su 
aplicación. 
 
PRESUPUESTO: 
Plan de ingresos y egresos que realiza una organización por concepto 
de sus recursos materiales y financieros, para un período determinado. 
 
PRODUCTIVIDAD: 
Es la eficiencia con que una organización lleva a cabo sus 
responsabilidades. Es el óptimo aprovechamiento de los recursos con 
que cuenta una organización, para cumplir con su objetivo 
establecido. 
 
PROVEEDOR: 
Persona o sociedad que se dedica al estudio, producción alquiler o 
venta de recursos materiales y de servicios, necesarios para el 
cumplimiento de las responsabilidades de la organización. 
 
PUESTO: 
Unidad mínima organizacional, consistente en un grupo de 
operaciones, cualidades, responsabilidades, condiciones y obligaciones 
específicas e impersonales y distintas a los otros puestos. 
 
 

 
 
 

 
REGLAMENTO: 
Conjunto de disposiciones obligatorias, para el personal que trabaja en 
una organización. 

 

RELACIONES HUMANAS: 
Acciones y actitudes resultantes de los contactos entre grupos y 
personas. 
 
RENTABILIDAD: 
Que puede producir beneficio: empresa rentable. 
 
 



 
 
 
 
 

TENEDOR: 
El que tiene una cosa, el tenedor de una letra de cambio. Tenedor de 
libros, el empleado que está encargado de la contabilidad de un 
negocio o empresa . 
 
TRANSACCION: 
Convenio que zanja una diferencia, proceso, etc. Un convenio 
comercial. 
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1. SOLICITUD DE EMPLEO 

 

I. DATOS PERSONALES 
PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE PRIMER  APELLIDO SEGUNDO APELLIDO APELLIDO DE CASADA 

     

DOMICILIO PAÍS NACIONALIDAD 

   

TELÉFONO  PESO (Lb.) ESTATURA (mts) 

   

NOMBRE ESPOSA (O) SEGUNDO NOMBRE PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO 

    

No. DE HIJOS INDIQUE SUS NOMBRES EDADES 

   

   

 
II. AREA LABORAL 

EMPRESA DONDE LABORA ACTUALMENTE  DIRECCIÓN TELÉFONO 

   

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO  PUESTO  

  

FECHA SUELDO PUESTO (S) OCUPADO (S) DURANTE SU 
RELACIÓN LABORAL INICIO FINAL INICIAL FINAL 

     

     

     

     
DETALLE DE LAS PRINCIPALES FUNCIONES EN SU POSICIÓN ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA DONDE LABORO ANTERIORMENTE DIRECCIÓN TELÉFONO 

   

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO  MOTIVO DEL RETIRO  

  

FECHA SUELDO PUESTO (S) OCUPADO (S) DURANTE SU 
RELACIÓN LABORAL INICIO FINAL INICIAL FINAL 

     

     

     

 
 
 
 



     

EMPRESA DONDE LABORO ANTERIORMENTE DIRECCIÓN TELÉFONO 

   

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO  MOTIVO DEL RETIRO  

  

FECHA SUELDO PUESTO (S) OCUPADO (S) DURANTE SU 
RELACIÓN LABORAL INICIO FINAL INICIAL FINAL 

     

     

 
III. REFERENCIAS LABORALES 

(Por favor no incluya familiares ni jefes de empleos anteriores) 

EMPRESA TELÉFONOS 
NOMBRE DE LA PERSONA A 

QUIEN SOLICITAR 
REFERENCIAS 

PUESTO  OBSERVACIONES 

1.     

     

     

2.     

     

     

3.     

     

     

 
IV. REFERENCIAS PERSONALES 

(Por favor no incluya familiares ni jefes de empleos anteriores) 

EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONO OCUPACIÓN TIEMPO DE CONOCERLO  

1.     

2.     

3.     

 
V. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Estaría Dispuesto a trabajar en cualquier turno? Por Qué? 
 

Aceptaría trabajar fuera de la ciudad o del país? Por Qué? 
 

Anteriormente había solicitado trabajo en esta Organización? Cuando? 
 

Ha padecido alguna enfermedad grave? Especifique. 
 

Es alérgico a algún medicamento? Especifique. 
 

En caso de emergencia, a que persona puede contactar. ¿Teléfono? 
 

 
 
 



La información contenida en este documento es totalmente verídica, y Autorizo a la Organización a 
constatar los datos y obtener la información que sea necesaria. Si alguna información resulte falsa, 
acepto que mi solicitud o en su caso, el Contrato de Trabajo, sea ANULADO. 

 
 
 

Fecha de la Solicitud            
 
Firma del Solicitante            
 

 
 
                 Para uso exclusivo de la Organización 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



2. REQUISITOS MÍNIMOS DE CONTRATACIÓN 
 

1. Ser guatemalteco. 

2. Mayor de edad. 

3. Vivir en el área  donde exista la organización. 

4. Someterse a las evaluaciones que la organización determine. Dichas  
evaluaciones son obligatorias. La selección del personal es un derecho de la 
organización. 

 
5. Llenar los requisitos del puesto para el que aplica, determinados en los términos 

de referencia contenidos en el Manual de Descripción de Puestos. 
 
6. Solicitud de aplicación y 2 fotografías recientes tamaño cedula. 

7. Ser de comprobada honorabilidad y honradez. 

8. Carecer de antecedentes penales y policíacos. 

9. No tener parientes dentro de los grados de Ley, que laboren en la    Organización. 
 
10. Fotocopia de Cedula. 

11. Certificado de buena salud, extendido por un medico Colegiado. 

12. Identificarse con los objetivos de la Organización. 

13. Buenas relaciones humanas y públicas. 

14. Cualquier otro requisito que sea solicitado por la Organización. 



3. ENTREVISTA PRELIMINAR 
 

Nombre del Candidato:  

Nombre del Entrevistador:  Fecha:  
 

I. DATOS GENERALES 
Nombre:  

Fecha de Nacimiento:  

Lugar de Nacimiento:  

Dirección:  

Profesión:  

Estado Civil:  

 
II. DATOS FAMILIARES 

Nombre del Cónyuge:  

Fecha de Nacimiento:  

Lugar de Nacimiento:  

Profesión:  

Lugar de Trabajo:  

No. de Hijos:  

Edades:  

 
III. TRABAJO 

Ha tenido Ud. Personal a su cargo? Cuantos? 

 
Como diría Ud. Es la Relación que ha tenido con sus compañeros de trabajo? 

 
Como ha sido su relación con sus jefes anteriores? 

 

 
Como describiría Ud. Su estilo de Administración? 

 
 

De sus empleos anteriores que actividades le han agradado más realizar, y cuales menos? 

 
 
Porqué esta Interesado en esta Posición. 
 

 
 
 
 



IV. ASPECTOS GENERALES  
Que puede hablarme a cerca de los salarios? 

 
 

Que es lo que más le gusta de esta Organización? 
  

V. EL CANDIDATO Y NUESTRA ORGANIZACIÓN 
Como se enteró de este Trabajo? 
 
Por qué cree usted que deberíamos contratarlo? 
 

 

Que esperaría de esta Organización en caso de su contratación? 
 
 
Que busca Ud. En u n trabajo? 

 

Tiene Ofertas actualmente? 
 

 
 

VI. ÁREA DE RESPUESTAS DEL ENTREVISTADO 
En caso existan dudas acerca de la empresa o del proceso de selección este es el momento 
de plantearlas 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



3.1 RESUMEN DE ENTREVISTA  
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
NOMBRE DEL CANDIDATO: 

PUESTO AL QUE ASPIRA: 

FECHA: 

 
II. PRESENTACIÓN DE PERSONAL 

 BUSCAR 

Físico 

 

Vestimenta apropiada 

 

Entusiasmo 
III. EXPRESIÓN ORAL 

 BUSCAR 

Expresión de ideas 

 

Calidad de Vocabulario 
IV. EXPERIENCIA DE TRABAJO 

TRABAJO ACTUAL BUSCAR 
• Empresa 
• Puesto 
• Jefe Inmediato 
• Relación con jefes y Subs. 
• Como obtuvo el empleo 
• Lo que más/menos le gusta 
• Salario 
• Trabajo bien/mal realizados 
• Problemas difíciles y forma 

de afrontarlos  
TRABAJO ANTERIOR BUSCAR 

• Empresa 
• Puesto 
• Jefe Inmediato 
• Relación con jefes y Subs. 
• Como obtuvo el empleo 
• Lo que más/menos le gusta 
• Salario 
• Trabajo bien/mal realizados 
• Problemas difíciles y forma 

de afrontarlos  
 



V. SALUD 
 • Clase de problemas de 

salud 
• Examen físico 
• Enfermedades serias 
• Ausencia del trabajo en el 

ultimo año 
 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: 
FIRMA: INICIALES: 

 

 

 

 

 
 
 



3.2 REPORTE DE LA ENTREVISTA INICIAL 

 
Nombre del Candidato:          
 
Nombre del Puesto:           
 
Fecha de la Entrevista:           

 
INSTRUCCIONES 

En el espacio en blanco, marque del 01 al 10 (1= bajo, 10= sobresaliente), las cualidades 
observadas en el candidato. 

 
ASPECTOS FÍSICOS 

1. Presentación  

2. Apariencia Física  
3. Condición Física  

HABILIDADES INTERPERSONALES 
4. Sensibilidad Interpersonal  
5. Administración participativa  
6. Comunicación Oral  

7. Presentación Oral  

HABILIDADES DE LIDERAZGO 
8. Habilidad para Tomar Decisiones  
9. Habilidad de Negociación  
10. Liderazgo / Influencia  

OBSERVACIONES 
 
 
 

 

 
CONCLUSIÓN 

(Indique si se acepta al candidato o no, y por qué) 
 
 

 
 
 

Entrevistador:       
 
Firma:        

  
 



 

            4. CONVOCATORIA INTERNA 
 

Por este medio la Gerencia General de la Organización, hace del conocimiento del personal las 
siguientes plazas que actualmente se encuentran vacantes: 

 
PUESTO EDUCACIÓN CAPACITACIÓN y/o 

ENTRENAMIENTO DESTREZAS CARACTERÍSTICAS DE 
LA PERSONALIDAD 

CONOCIMIENTOS 
ESPECIALES 

1. 
 
 
 

     

2. 
 
 
 

     

3. 
 
 
 
 

     

4. 
 
 
 
 

     

5. 
 
 
 
 

     

 
 
 

Si usted esta interesado en alguna de las posiciones anteriores y llena todos los requisitos, favor 
presentarse a llenar solicitud al administrador, adjuntando su currículum vitae actualizado, donde 
se le informara cual es el procedimiento que se seguirá para cada posición. 
 

 
Atentamente, 
 

 
Gerencia 
 
 



           5. PUBLICACIÓN DE ANUNCIO RADIO 

 
 

 
Fecha: __________________________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL ANUNCIO: 
________________________________________________________ 
 
FRECUENCIA Y HORARIO: 
_______________________________________________________ 
 
CANTIDAD DE ANUNCIOS DIARIOS: 
_______________________________________________ 
 
MENSAJE QUE SE DESEA TRANSMITIR: 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
PERSONA QUE SOLICITA EL ANUNCIO: 
_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
   (F)__________________________ 
                   GERENTE GENERAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. VERIFICACIÓN DE REFERENCIAS TELEFÓNICAS 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE DEL CANDIDATO: 

PUESTO AL QUE ASPIRA: 

PERSONA CONTACTADA: 

EMPRESA: 

POSICIÓN: 

NÚMEROS TELEFÓNICOS: FECHA: 

 
II. GUÍA DE ENTREVISTA 

1. Cuanto t iempo trabajó con Ustedes? 

2. Cual era la naturaleza de su trabajo? 

 

3. Que opinión tiene Ud. De su trabajo? 

 

4. Logros dentro de la empresa? 

 

5. Por qué se salió de la empresa? 

 

6. Cuales son sus cualidades? 

Capacidad para Supervisar Iniciativa 

Confiabilidad Necesita supervisión 

Capacidad para asumir responsabilidades Creatividad 

Otras 

7. Cuales son sus limitaciones? 

8. Como se relacionaba con los demás? 

9. Presento algún tipo de dificultad de tipo personal que interfiere en su trabajo? 

10. Existe algún otro dato importante que Ud. Cree que deberíamos de conocer? 

11. Lo contrataría nuevamente? 

                       

__________________________________ 

          Referencia solicitada por 

 

 
 
 



7. INFORME DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

I. ASPECTOS ADMINISTRATIVO 
PUESTO: 

DEPARTAMENTO: 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 

II. EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO DEL PROCESO: FECHA DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO: 

ANUNCIO:                      SI 

                                        NO 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 

NO. DE C.V. PRESELECCIONADO POR LA ORGANIZACIÓN: 

 
III. SEGUIMIENTO 

(Contactos posteriores con los candidatos) 
FECHA  CANDIDATO CONTACTADO ASUNTO OBSERVACIONES  

    

    

    

    

    

    

 
 



 
IV. TERNA PRESENTADA AL JEFE/DEPTO. SOLICITANTE 

Nombre del Candidato 
Pruebas 

 
1 2 3 4  X 

Verificación de 
referencias 

Entrevista 
Preliminar 

Entrevista con el 
Jefe Inmediato 

Es Contratado 
SI         NO 

          

          

          

          

          

V. CONCLUSIÓN DEL PROCESO 
CANDIDATO SELECCIONADO 

 

PRESENTADO POR ANUNCIO DE PRENSA                   SI______________  NO_______________ 

REMITIDO POR PERSONAL DE LA ASOCIACIÓN          SI______________  NO_______________ 

RESPONDIÓ A CONVOCATORIA INTERNA                    SI______________  NO_______________ 

OTRA, ( Favor Especificar) 

 ____________________________________________________________ 

  
RAZONES: 

 
 
 
INCLUIDO EN BASE DE DADOS:                                      SI_______ NO_______ 

RAZONES POR LAS QUE NO FUE CONSIDERADO: 

 

 
COMENTARIOS: 

 
 
 

 (f)        (f)        
GERENTE GENERAL      PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 



8. DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
(Este formato se utilizará para puestos de supervisión y mandos medios) 
 
Por favor, responda a cada uno de los enunciados siguientes con un “si”, cundo 
signifique que es cierto para usted, o un “no”, cuando no describa su actividad o 
sentimiento en forma correcta. 

 
 

       SI     NO 
1 Siento que comprendo por completo los objetivos 

generales de todas las actividades de nuestra 
organización para el año siguiente 
 

  

2. Creo que tengo claras las expectativas para el próximo 
año de la unidad que dirijo. 
 

  

3. He desarrollado un plan de desempeño de mi unidad 
para el año siguiente, de acuerdo con los objetivos y 
expectativas de la empresa. 
 

  

4. He compartido este proyecto de desempeño de la 
unidad con mi gerente ( supervisor ). 
 

  

5. He compartido este proyecto de desempeño con mis 
subordinados. 
 

  

6. He proporcionado ideas / opiniones a mi gerente para 
considerarlas en el esfuerzo general de planeación. 
 

  

7. He obtenido opiniones de mis subordinados para 
planear al nivel de la unidad y por encima de ella.  
 

  

8. No tengo tiempo para pensar mucho en la planeación 
del desempeño.  Solo necesito que el trabajo se haga.  
 

  

9. A mis subordinados no les gustaría participar en el 
proyecto de rendimiento; ellos requieren que yo sea el 
jefe. 
 

  

10. Necesito mayor instrucción sobre la planeación del 
desempeño. 
 

  

 
 



 
A) Lista de los pasos que sigue para crear su proyecto de desempeño.  

 
1. ______________________________________________ _________________________ 
 
2. _______________________________________________________________________ 
 
3. _______________________________________________________________________ 
 
4. _______________________________________________________________________ 
 
5. _______________________________________________________________________ 
 
6. _______________________________________________________________________ 
 
7. _______________________________________________________________________ 
 
8. _______________________________________________________________________ 
 
9. _______________________________________________________________________ 
 
10._______________________________________________________________________ 

 
 

C)  Por favor, conteste lo siguiente encerrando en un circulo el número que 
identifique la frecuencia con que la declaración es cierta para usted:  1. 
Nunca,   2. Rara vez,       3.  En ocasiones,  4.  Generalmente,  y  5.  Siempre. 
 
 
1.  Planeo con anticipación mis actividades diarias. 
          1          2          3          4          5  
 
2.  Difícilmente consigo todo lo que planeo. 

          1          2          3          4          5  
 
3.  Mi departamento esta tan ocupado es virtualmente imposible planear mi 
horario 
           1          2          3          4          5 
 
4.  Por lo general logro las cosas importantes que he planeado. 
           1          2          3          4          5 
 
5.  Siento que no hay suficiente tiempo para todo lo que debería terminar 
en mi trabajo 
           1          2          3          4          5 
 
6.  Yo soy el único que sabe como emprender un proyecto  
            1          2          3          4          5 

 
 
 
 



 D)  Encierre en un círculo la respuesta que describa con más precisión su 
forma de supervisar. 

 
1.  Me reúno con mis subordinados. 

a) Con regularidad 
b) Según lo requieren las nuevas tareas y seguimientos. 
c) Cuando me lo piden  

 
2.  Por lo general proporciono retroalimentación  

a) Cuando el trabajo necesita mejorarse 
b) Cuando el trabajo esta bien hecho 
c) Cuando me lo piden. 

 
3.   Deseo que la Organización: 

a) Ofrezca más capacitación para las habilidades de mis subordinados  
b) Me permita controlar personal más talentoso 
c) Relación de la capacitación con necesidades reales. 

 
E) Por favor, conteste cada una de las siguientes preguntas: 

1. Cual considera usted el mayor desafió como supervisor este año. 
2. Cuales cree usted que son sus puntos fuertes como supervisor? 
3. En cuales áreas siente que podría mejorar su habilidad como 

supervisor?  
 
 
Nombre: (opcional)   _____________________________________ 
 
 
 
 



9. ORDEN DE COMPRA Y PAGO 
 
 
 

Peten _______________ de _____________________ de ___________ 
 
A. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO A PAGAR (que se está comprando o adquiriendo) 
 

_____________________________________________________________________________

__ 

B. RAZÓN DE LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO (para que se está comprando) 
 
 
 
 

C. RAZÓN DE LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO (para que se está comprando) 
 

                                Contado                                                                                     Mensualidades 

                                    Días Crédito                      Moneda y Monto                  
de Pago 

 
Monto de Descuento Obtenido 
 
Fecha Ofrecida de Pago            
         Se absorberán los Impuestos?  
 
                 No de pagos efectuados (Incluyendo este )     Está presupuestado?________  
 
  
 
D. RAZÓN DE LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO (Para qué está comprando o adquiriendo) 
 
NOMBRE:  _________________________________________ NIT:  ___________ _____________ 
DIRECCIÓN:  _________________________________________ PAÍS: ________________________ 
TELÉFONO: _________________________________________ FAX: ________________________ 
E-mail:   _________________________________________ CÓDIGO:______________________ 
 

 
E.  CENTRO DE COSTO SOLICITANTE 

 
 

 
 
 
 

SOLICITANTE        DIRECTOR DE ÁREA   GERENCIA GENERAL 
FIRMA    FIRMA FIRMA 
NOMBRE NOMBRE NOMBRE 
PUESTO  PUESTO PUESTO  
FECHA FECHA FECHA 

 
 
 
 
 
 

ÁREA DE 
RECLAMACIÓN CENTRO DE COSTO 

CENTRO DE 
BENEFICIO CUENTA CONTABLE 

    

Q. 



            10. MODELO DE  VOUCHER 
 
 
 
 

 
 
                            Lugar y  Fecha:_______________________________        CHEQUE No.0000000 
PÁGUESE A LA 
ORDEN DE:   

 
_______________________________________________ Q. __________________                                                                      

 
LA SUMA DE: 

 
____________________________________________________________________ 
 

Banco 
      REFERENCIA__________________                                   ________________________________ 
Factura No. Fecha D E S C R I P C I O N VALOR TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

Cuenta No. 000000 

FIRMA (S) AUTORIZADA (S) 



 11. LISTADO DE FACTURAS POR PAGAR 
 

DEL:_______________  AL:________________ 
 
 

FACTURA 
No. FECHA 

NOMBRE 
DEL 

PROVEEDOR 

MONTO DE 
FACTURA 

SALDO DE 
FACTURA 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

      

 
 
 
 
 
 
 
 



             12. MODELO DE BITÁCORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. MODELO DE TARJETA DE CONTROL DE BODEGA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.  MODELO DE SOLICITUD DE HERRAMIENTAS 
 

Nombre de la Organización:          
 
Dirección de la Organización:          

 
No.:     

 

                PEDIDO DE HERRAMIENTAS 
 

CONCEPTO CANTIDAD 
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
Fecha:        
 
Solicitante:        Firma:     
 
Autoriza:        Firma:     
 
Entregué Conforme:       
 
Recibí Conforme:       
 

 
 
 
 



15. MODELO DE SOLICITUD DE SUMINISTROS 

 
 
Nombre de la Organización:         
 
Dirección de la Organización:         
 

No.:    

 

                 PEDIDO DE SUMINISTROS 
 

CONCEPTO CANTIDAD 
  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
 
 
Fecha:        
 
 
Solicitante:        Firma:     
 
 
Autoriza:        Firma:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. CONTROL DE ANTICIPOS DE SALARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17. MODELO DE CONTROL DE DÍAS TRABAJADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. MODELO CONCILIACIÓN BANCARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19. MODELO CHEQUES EN CIRCULACIÓN 
                                (No Cobrados en el mes que se hicieron) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20. MODELO DE LIBRO DE BANCOS 
 

LIBRO DE BANCOS 
 

Nombre de la Organización:         
Nombre del Banco:           
Nombre de la Cuenta:          
Cuenta No.:             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21. MODELO DE CONTROL DE CAJA CHICA 
 
 

CONTROL DE CAJA CHICA 
 

Nombre de Organización:           
 
 



22. EJEMPLO DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

 
 
Yo __________(nombre del patrono)____________________; de ____ años de 

edad; masculino; casado; Guatemalteco, con domicilio en 

____________________________.  Con cédula de vecindad No. Orden ________ 

y Registro No. __________, extendida en_____________________________; en 

representación de___________(nombre de la empresa)____________________;  

por una parte y por la otra,_____________(nombre del trabajador)___________; 

de _____ años de edad; masculino; casado; Guatemalteco; con domicilio en 

________________________________; con cédula de vecindad No. Orden 

_________ y Registro No. _________ extendida en ________________; quienes 

para los efectos de este contrato se denominarán “PATRONO” y “TRABAJADOR” 

respectivamente, celebran el “CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO” contenido 

en las siguientes cláusulas: 

1º.  La relación de trabajo se inicia el día: ________________________________ 

2º.  El trabajador prestará los servicios siguientes: _________________________ 

3º.  Estos servicios serán prestados en: _________________________________ 

4º.  La duración del presente contrato es _________________________________ 

 

5º.  La jornada de trabajo será de 08 horas diarias y de 44 a la semana, así; en 

Jornadas DIURNA de las 7:00 a las 12:00 horas y de las 13:00 horas a las 16:00 

horas, excepto el día Sábado que será de las 08:00 a las 12:00 horas,  para 

completar las 44 horas de la semana. 

 

6º.  El salario será así: Q. 39.67 Salario Base Diario + Q. 8.33 de Bono Incentivo. 

 

7º.  Las horas extras, el 7º. día y los días de asueto, le serán pagados de 

conformidad con los artículos 121, 126 y 127 del Código de Trabajo. 

 

8º.  Es entendido que de conformidad con el artículo 122 del Código de Trabajo, la 

jornada ordinaria y extraordinaria no puede exceder de una suma total de 12 horas 

diarias. 



9º.  El presente contrato se suscribe en _________________________________, el 

día _____________________________,  en tres ejemplares: uno para cada una de 

las partes y uno que el Patrono remitirá al Departamento Administrativo de Trabajo. 

 

 

 

 Firma del Patrono o Representante Legal            Firma del Trabajador 

 
 
Nota: Este tipo de formulario pueden ser adquiridos en librerías del mercado 
local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23. EJEMPLO DE FINIQUITO LABORAL 
 

FINIQUITO LABORAL 
SOCIEDAD CIVIL BOSQUE PARA TODOS 

 
Yo: JUAN PÉREZ por este acto manifiesto que he trabajado para la Sociedad 

Civil BOSQUE PARA TODOS, por espacio de 1366 días, habiendo terminado mi 

relación laboral que existía entre ambas partes el día 28 de diciembre del año 

dos mil tres. Hago constar que la Sociedad Civil BOSQUE PARA TODOS, me 

canceló el día de hoy las cantidades por los conceptos siguientes: 

 

1. INDEMNIZACIÓN ........................................................................................ Q. 

2. VACACIONES................................................................................................ Q. 

3. AGUINALDO.................................................................................................. Q. 

4. BONIFICACIÓN ANUAL (bono 14)............................................................ Q. 

5. BONIFICACIÓN INCENTIVO .................................................................... Q. 

6. HORAS EXTRAORDINARIAS.................................................................... Q. 

7. REAJUSTE SALARIO MÍNIMO................................................................. Q. 

8. SALARIO PENDIENTE DE PAGO ............................................................. Q. 

 

      TOTAL GENERAL: ...................................................................................... Q. 

 
Así mismo extiendo a favor de la Sociedad Civil BOSQUE PARA TODOS, el más 
completo y eficaz finiquito laboral, por no adeudarme nada por concepto de 
Sueldos, Indemnización, Vacaciones, Aguinaldo, Bono 14, Bonificación 
Incentivo, Horas Extraordinarias.  Así como ninguna otra prestación, pues he 
recibido a mi ente ra satisfacción todo lo que por derecho me corresponde, por 
lo que no tengo ningún reclamo que hacer con posterioridad por concepto de 
mis prestaciones laborales. 
 
San Benito, Petén 10 de enero del año 2,004 
 
 
 

_____________________________________ 
Juan Pé rez 

 
 
 



24. TABLA SALARIOS MÍNIMOS 

 
ACUERDO GUBERNATIVO No. 765-2003, Vigente a partir del día 30 de julio del año 
dos mil cuatro, según expediente 5-2004 de la Corte de Constitucionalidad Publicado 
en el Diario Oficial el 29 de julio de 2004 
 
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS  
DIARIO: Q. 38.60 AL DÍA POR UNA JORNADA DE TRABAJO O POR UNA TAREA 
DIARIA DE TRABAJO + 8.33 DIARIOS POR BONIFICACIÓN INCENTIVO, TOTAL 
CUARENTA Y SEIS QUETZALES CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (Q. 46.93) 
DIARIOS. 
MENSUAL: Q. 1,158.00 MENSUALES + Q. 250.00 DE BONIFICACIÓN INCENTIVO, 
TOTAL UN MIL CUATROCIENTOS OCHO QUETZALES EXACTOS ( Q. 1,408.00) 
MENSUALES. 
 
ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS  
DIARIO: Q. 39.67 AL DÍA POR UNA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO O POR 
UNA TAREA DIARIA DE TRABAJO + 8.33 DIARIOS POR BONIFICACIÓN 
INCENTIVO, TOTAL CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS ( Q. 48.00 ) 
DIARIOS. 
MENSUAL: Q. 1,190.10 MENSUALES + Q. 250.00 DE BONIFICACIÓN INCENTIVO, 
TOTAL UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA QUETZALES CON DIEZ CENTAVOS 
(Q. 1440.10) MENSUALES 
 
PANIFICADOR 
Q.39.30 POR QUINTAL DE HARINA ELABORADO SEGÚN ACUERDO 
GUBERNATIVO No. 23-99, + EL 12% SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 459-
2002. 
 
REPOSTERO 
15% EN PASTEL GRANDE Y 12% EN PASTEL PEQUEÑO, EN RAZÓN DEL PRECIO 
DEL PASTEL SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 459-2002, CALCULADO 
SOBRE LOS PORCENTAJES INICIALES. 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
LOS SALARIOS PARA LOS TRABAJADORES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL CUYA REMUNERACIÓN NO SE HAGA POR DÍA O POR JORNADA 
COMPLETA QUEDAN AUMENTADOS EN 16% SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 
765-2003 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2003 Y QUE COBRÓ VIGENCIA EL 30 DE 
JULIO DE 2004 SEGÚN EXPEDIENTE 5-2004 DE LA CORTE DE 
CONSTITUCIONALIDAD 

 
 
 
 
 
 
 



Revisión Contable Sociedad Civil Para el Desarrollo Árbol Verde 
Del 07 De Julio del 2,003 al 08 de Julio 2,004  

 
RESUMEN EJECUTIVO 

El presente resumen ejecutivo proporciona a los responsables de las finanzas de 
la Gerencia General de la Sociedad Civil para el desarrollo Árbol Verde, una breve visión 
panorámica sobre la actual situación financiera y disponibilidad económica con que la 
Sociedad Civil cuenta.  

 
Los Estados Financieros están practicados y elaborados  del 07 de Julio 2003 al 

08 de Julio del 2,004 en donde se resumen  los aspectos  sobresalientes del Informe 
realizado, destacando para ello los avances concernientes al Ingreso, Gastos, y Deudas 
pagadas y adquiridas y el Balance Financiero; además, se presentan los principales 
resultados de los hallazgos y recomendaciones resultado de la presente revisión contable.   

 
 La información presentada en los Estados Financieros interesa a la Junta 

Directiva de la Sociedad Civil para el Desarrollo Árbol Verde para la toma de decisiones, 
para conocer el progreso financiero de la sociedad y la rentabilidad del mismo.  

 
INGRESOS 

 Según información obtenida de los arqueos de Caja  del numero 34 al 44 
correspondiente del 07 de Julio 2003 al 08 de julio del 2,004, los Ingresos 
captados por la Sociedad Civil Árbol Verde ascendieron a la cantidad de Q. 
7,560,412.73, cifra que representó el 100% con respecto a los de Ingresos 
obtenidos al periodo contable operado. 

 
 Del total de Ingresos obtenidos en la Sociedad Civil de Árbol Verde, el 62% 

corresponde Q. 4,592,017.36, monto que representa a las ventas de madera de 
exportación realizadas de 07 Julio del 2,003 a 08 julio 2,004, el 19% corresponde 
Q. 1,450,567.61 corresponde a las ventas de madera local y nacional, el 18% 
corresponde Q. 
1,396,992.95 
corresponde a 
préstamo 
percibidos a 
BANCAFE, el 1% 
corresponde Q. 
62,271.42 los 
cuales corresponde 
a la venta de 
semilla de ramón. 

 
Estos ingresos 
fueron registrados 
por las cuentas de 
la Sociedad Civil 
para el Desarrollo 
Árbol Verde 
respectivamente, 
correspondiente del  periodo  contabilizados según arqueos de cajas realizadas. 

 
  
 

 



Revisión Contable Sociedad Civil Para el Desarrollo Árbol Verde 
Del 07 De Julio del 2,003 al 08 de Julio 2,004  

 
GASTOS: 

 Al finalizar  la revisión contable al 08 de julio del 2,004 la Sociedad Civil de Árbol 
Verde  erogó Q. 5,158,271.38, adicionalmente, a la fecha de la elaboración del 
Estado Financiero, se tienen registrados preliminarmente              Q. 1,174,316.41 
de Pasivo Circulante, mismos que corresponde en un 86%  a las deudas fueron 
reportados por prestamos Adquiridos a BANCAFE Q.1,000,000.00, el 9% 
corresponde a la cuenta Cuentas x Pagar (Gasolinera la Majada, Regencia Forescom 
y Cuota Patronal y Laboral) los que ascienden a Q. 108,001.80. el 3% corresponde a 
los Intereses sobre prestamos a BANCAFE que ascienden a Q. 39,000.00, el otro 
2% corresponde a licencia de aprovechamiento pendiente de cancelar CONAP por 
un monto de  Q. 27,314.61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
RESUMEN  GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS  
En resumen, los Estados Financieros practicados del 01 Julio 2,003 al 08 de julio del 
2,004 a la Sociedad Civil para el Desarrollo Árbol Verde, registró una Ganancia del 
ejercicio Q.457,342.55  del periodo revisado. Lo anterior se determino al momento de 
Realizar el Estado de Resultados o Perdidas y Ganancias por  lo que significa que la 
Sociedad Civil obtuvo mas Ingresos que Egresos.  
 
 
ACCIONES A SEGUIR: 
Los resultados del presente Estados Financieros demuestran que es necesario aun el 
apoyo Administrativo-Financiero en la Sociedad Civil para el Desarrollo Árbol Verde, y que 
la Sociedad Civil  tome en cuenta que el apoyo brindado por el Proyecto BIOFOR y el 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas “CONAP” en el área Administrativa, es importante 
en el desempeño de sus actividades para lograr con esto mejores controles y no caer en 
errores que mas adelante puedan afectar los intereses de la Sociedad. 
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INFORME DE REVISION CONTABLE PRACTICADO A LA  
 “SOCIEDAD CIIVIL PARA EL DESARROLLO ARBOL VERDE” 

 CORRESPONDIENTE DEL 07 JULIO 2003 AL 08 JULIO 2,004. 
 

Tomando como base la documentación presentada por el Administrador Forestal 
de la Sociedad Civil de Árbol Verde el Sr. Rodolfo Otto Colorado Spooner y la Secretaria 
Administrativa la señorita Ana Aracely Natividad, y considerando principios de contabilidad 
generalmente aceptados se llegó a las siguientes conclusiones: 
 

HALLAZGOS RECOMENDACIONES 
 
1. Se logro determinar que la 

Organización no realiza Conciliaciones 
Bancarias Mensuales. 

 
 
 
2. No se siguió operando los Libros 

Auxiliares de Bancos.  
 
 
 
 
3. Los siete libros de contabilidad 

autorizados por la SAT no se 
encuentran en el domicilio fiscal de 
Árbol Verde, si no que en la oficina del 
contador externo (Ciudad Flores) 

 
4. Los voucher de comprobante de gasto 

no cuentan con los documentos de 
soporte. (Recibos, Facturas, Depósitos, 
etc) 

 
 
5. Se logro determinar que no se realizo 

la declaración anual de salarios 
correspondiente al periodo 2,003 al 
Ministerio de Trabajo. 

 
6. No se llevan control de Saldos en los 

codos de las chequeras de las cuentas 
monetarias de la Organización. 

 
 
 
 
 

 
1. Elaborar Conciliaciones Bancarias 

mensuales las cuales servirán para 
evitar sobregiros en las Cuentas y 
mantener actualizado los saldos 
disponibles. 

 
2. Operar y Actualizar los Libros 

auxiliares de Bancos, los cuales 
servirán para registrar los Ingresos y 
egresos realizados por la Sociedad 
mensualmente. 

 
3. Llevar o mantener los libros o registros 

contables en su domicilio fiscal, para 
evitar con esto pagar alguna multa al 
momento de una Auditoria practicada 
por la SAT.(Art. 270 Código Tributario)  

 
4. Que cada gasto que se realice con 

Voucher cuente con la documentación 
necesaria que ampara el gasto, el cual 
servirá para respaldar que el gasto se 
esta realizando en forma correcta. 

 
5. Realizar las Declaraciones de Salarios 

anualmente al Ministerio de Trabajo 
para evitar caer en ilegalidades y por 
lo consiguiente en sanciones. 

 
6. Llevar los controles de saldos en los 

codos de las chequeras los cuales 
servirán  para dejar constancia a quien 
se emite el cheque y los saldos que 
quedan en la cuenta. 
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7. Existen ventas de madera local cuyo 

dinero es utilizado para realizar 
compras y/o pagos menores, esta 
práctica altera los documentos de 
egresos pues las ventas no son 
registradas como ingresos. 

 
 
8. Existen gastos que están respaldados 

con facturas proformas o recibos 
simples sin firma, sin nombre y sin 
número de cédula. 

 
 
 
 
 
9. Se localizó que el medio de control de 

Ingresos y Egresos que utiliza la 
Gerencia de la Sociedad Civil Árbol 
Verde es por medio de Arqueos de 
Caja. 

 
 
 
10. Se encontró a partir del año 2,001 se 

viene arrastrando la Cuenta de Abonos 
el cual corresponde a gastos realizados 
por la Junta Directiva que laboraba en 
ese entonces por un monto de Q. 
42,510.00  según arqueo de caja 
numero 44 practicado del 08 de Junio 
al 08 de Julio 2,004. 

 
11. En la revisión se encontraron gastos 

que no llenan los requisitos mínimos 
para su aprobación, sin embargo 
fueron aprobados por el Órgano de 
Fiscalización. 

 
 
 
 

 
7. Como medida de control y seguridad 

se recomienda que todo dinero 
producto de la venta de madera local 
sea ingresado al banco en forma 
periódica y se autorice un fondo de 
caja chica para evitar realizar gastos 
con efectivo que no sea el disponible. 

 
8. Hay que considerar que los gastos que 

se realicen sean justificados con 
facturas contables y en su defecto por 
facturas especiales, esto ayudara a 
pagar menos impuesto y además todo 
negocio que venda un producto o 
preste un servicio está obligado a 
extender factura Contable. 

 
9. Que se implementen los controles 

adecuados mediante el uso de 
vouchers con sus respectivos 
documentos de respaldo, y que los 
arqueos de caja sean utilizados por la 
Comisión Fiscalizadora hacia la 
Gerencia. 

 
10. Para poder desvanecer la cuenta de 

abonos se hace necesaria la factura de 
los proveedores del servicio. 

 
 
11. Que la Comisión Fiscalizadora evite en 

la medida de lo posible aprobar gastos 
que no llenan los requisitos de 
aprobación. 

 
 
12. Elaborar Estados Financieros 

mensuales, los cuales servirán para 
generar información sobre la situación 
actual de la empresa. 

 
13. Implementar el uso del “SCONEF” 

mensualmente y que estos siempre 
cuadren con las conciliaciones 
Bancarias, el cual serán de mucha 
ayuda en la Elaboración de Estados 
Financieros mensuales (Libro Diario, 
Mayor, Caja y Balances). 
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14. Capacitar constantemente al personal 
que se encuentra laborando tanto en  
el área administrativa como comisión 
fiscalizadora en aspectos fiscales, 
legales y seguro social.  

 
15. Actualizar su régimen tributario ante 

la Superintendencia de Administración 
Tributaria por los cambios suscitados a 
partir del mes de Julio 2,004. 

 
16. Implementar las recomendaciones y 

capacitaciones proporcionadas por las 
Instituciones acompañantes a la 
empresa forestal.  

 
 
 
HALLAZGOS NEGATIVOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo No.1 

Los NIT no coinciden a pesar de que las 
facturas fueron emitidas un día después 
por el negocio. 
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Ejemplo No.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando se emita una factura a favor de S.C. 
Árbol Verde, se debe detallar lo que se 
compre y no escribir “POR CONSUMO” o “POR SU 
COMPRA” 

Falta el Total en 
Letras 

Falta la dirección 
de Árbol Verde  
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Se encontraron facturas emitidas con 
colores que no son los adecuados para 
efecto de declaración de impuestos.(Rojo) 

NIT distintos, a pesar 
que son emitidas por el 
mismo negocio. 

Ejemplo No.3 
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Existen facturas que no 
tienen el NIT de Árbol 
Verde. 

Ejemplo No.4  
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Se debe de evitar que se extiendan facturas 
proforma  a favor de Árbol Verde, ya que este tipo 
de documento no ayuda a tener crédito fiscal. 

Ejemplo No.5 

Autorizado y 
firmado por 
Comisión 
Fiscalizadora. 
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Se encontraron RECIBOS SIMPLES por pago de Flete de Madera a diversas 
personas, esta practica se debe de evitar utilizando FACTURAS 
ESPECIALES. 

Ejemplo No.6 
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Ejemplo No.7 

Se encontraron RECIBOS SIMPLES que aparecen con firmas Ilegibles, por 
lo que falta Nombre completo de la persona que recibió el dinero y 
numero de cedula de vecindad y en donde fue extendida. 
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Ejemplo No.8 

Se encontró un Recibo Simple que se pago Alquiler de un Vehículo al 
Sr. Juan Funes por 5 días a Q. 100.00 diarios que hace un total de Q. 
500.00, el cual según recibo de pago la cantidad que se cancelo fue 
por Q.550.00 existiendo una diferencia de Q.50.00  
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Ejemplo No.9 

Se encontraron Convenios entre Arbol Verde y sus socios para 
obtención de prestamos, el cual existen convenios que solo están 
firmados por el interesado  (deudor) y no por el Sr, Rodolfo Otto 
Colorado Spooner /Administrador y Sr. Fredy  Molina/Presidente Junta 
Directiva.  

Faltan firmas de 
avalado el 
préstamo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

? 

? 
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Faltan firmas de 
avalado el 
préstamo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

? 

? 
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Se pudo constatar que la 
Comisión Fiscalizadora de Árbol 
Verde realiza arqueos de Caja 
mensualmente, llevando la 
documentación revisada 
archivada y encuaderna, lo que 
permitió realizar la Revisión 
contable con información mas 
precisa y clara. 

Se pudo verificar que cuentan 
con una librera en donde tienen 
archivada toda la información 
Contable y Forestal. 

Árbol Verde cuenta con una 
Asistente Administrativa-
Financiera, lo que ayuda a que la 
información a requerir sea más 
rápida y precisa. 
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Análisis de Oferta y Demanda de Productos Forestales de 
las Concesiones Comunitarias del Petén, Guatemala 

 

Resumen Ejecutivo 
 
Como parte de la asistencia técnica que BIOFOR1 desarrolla en la Zona de Usos Múltiples 
(ZUM) de la Reserva Biosfera Maya (RBM), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
(CONAP) ha planteado la necesidad de desarrollar un análisis que involucre un diagnóstico de 
las actividades vinculadas a la producción, mercadeo, negociación, comercialización y venta 
de los productos forestales provenientes de los bosques en la ZUM. Hasta ahora se han 
desarrollado esfuerzos de distintos niveles y categorías, sin embargo los mismos poco 
responden a las necesidades actuales de las organizaciones que coadministran los recursos 
naturales en el departamento de Petén. Por tanto, este estudio analiza los obstáculos que 
limitan que la oferta de los bosques manejados por las comunidades ingresen en los mercados; 
locales, nacionales e internacionales. En los TORs de este análisis se menciona la abundancia 
de estudios sobre el tema y se define que este estudio se debería desarrollar a través de una 
revisión exhaustiva de estudios previos y documentación existente.  Sin embargo, no se 
encontró un número significativo de estudios relevantes y actualizados.  Entonces el estudio, 
se basa más en las entrevistas y consultas. Para tal efecto se desarrolló un formato de 
entrevista dirigida la cual se llevó a cabo con los actores más importantes. 
 
El escenario de la comercialización de productos forestales en la Reserva de la Biosfera Maya 
no es positivo dado que las comunidades en general no comercializan su madera sino que 
esperan hasta cuando llegan compradores para comprarla, aunque existen algunos ejemplos de 
avances y éxitos.  Los resultados de la encuesta con las comunidades y varias empresas 
compradoras demuestran que con especies preciosas, como la caoba y cedro, no requieren 
mayor esfuerzo para venderlas y por tal razón las comunidades no han desarrollado esta 
capacidad. También se nota que toda la venta se realiza individualmente y existe poca 
colaboración entre comunidades en esta área.  Existe un desfase entre la producción y la 
comercialización de madera dado que hace falta identificar y concretar mercados antes de 
finalizar las POAs e intervenciones de extracción.  Finalmente, existen algunos problemas en 
términos del respecto de contratos y las relaciones entre las comunidades y compradoras.   
FORESCOM ofrece una oportunidad de resolver estas problemas aunque fue demasiado 
temprano en la vida de FORESCOM para predecir si será exitosa o no.  Sin embargo 
FORESCOM solamente funcionará si las comunidades se inviertan en lo mismo, delegando la 
responsabilidad clara a FORESCOM a comercializar las maderas de las comunidades.   
                                                 
1 El término BIOFOR en este informe, representa el Proyecto de USAID en apoyo a las concesiones forestales 
comunitarias en El Peten, siendo implementado por Chemonics International, Inc. 



 
La oferta de madera, en términos de especies y volúmenes está bien entendida especialmente 
con la recién elaboración de los informes quinquenales. Los mercados son enormes y el reto 
para FORESCOM es de identificar los nichos en las cuales las comunidades tengan una 
ventaja comparativa. Existen varias ideas sobre cuales áreas serían lo más oportunos para 
mercados nacionales e internacionales (ver recomendaciones) pero no se los desarrollarán 
solos. Se requiere que FORESCOM crea la capacidad interna para explorar e investigar 
mercados, preparar y promover prototipos de productos, e identificar proveedores y contratar 
para la agregación de valor.  Solamente, en esta manera se puede esperar una ampliación de 
los mercados para las especies secundarias. 
 
La certificación provea una ventaja competitiva positiva si las comunidades se logren 
utilizarlo.  Se podría ser un vehículo de amarrar especies secundarias con especies preciosas 
en el mercado.  SmartWood ha sido el certificado único en el Petén y no existe satisfacción 
con los servicios que se ofrecen en algunos casos. Se recomienda de terminar con el proceso 
de lograr la certificación de FORESCOM a través de SmartWood antes de considerar un 
cambio. No existen mucho razón de seguir con SmartWood dado que la transferencia a otro 
certificador tiene un costo bajo. Se recomienda que se abra la competencia en la selección del 
certificador aunque dado economías de escala es aconsejable seguir con un solo certificador. 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Introducción 
 
Como parte de la asistencia técnica que BIOFOR desarrolla en la Zona de Usos Múltiples 
(ZUM) de la Reserva Biosfera Maya (RBM), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
(CONAP) ha planteado la necesidad de desarrollar un análisis que involucre un diagnóstico de 
las actividades vinculadas a la producción, mercadeo, negociación, comercialización y venta 
de los productos forestales provenientes de los bosques en la ZUM. Hasta ahora se han 
desarrollado esfuerzos de distintos niveles y categorías, sin embargo los mismos poco 
responden a las necesidades actuales de las organizaciones que coadministran los recursos 
naturales en el departamento de Petén. 
 
Los términos de referencia (TORs) para este análisis plantean varias tareas y  temas 
incluyendo los siguientes:  un análisis de la capacidad empresarial de las comunidades, un 
análisis de la oferta quinquenal de los productos maderables; análisis de mecanismos y 
estrategias de ofertar productos en bloque, incluyendo la estrategias a utilizar por parte de 
FORESCOM, un análisis de los costos/beneficios de abrir el sistema de certificación a otras 
certificadoras y para determinar la potencialidad de la certificación forestal para fortalecer las 
concesiones y que permiten acceder a otros nichos de mercado.  Este análisis se basa en la 
revisión de estudios previos sobre productos maderables y no maderables y en entrevistas y 
reuniones de consulta con actores locales, organizaciones relacionadas a la comercialización y 
mercadeo, organizaciones estatales, intermediarios (brokers), compradores actuales y 
potenciales nacionales e internacionales. 
 
Por tanto, este estudio analiza los obstáculos que limitan que la oferta de los bosques 
manejados por las comunidades ingresen en los mercados; locales, nacionales e 
internacionales. En los TORs de este estudio, se menciona la abundancia de estudios sobre el 
tema y se define que este estudio se debería desarrollar a través de una revisión exhaustiva de 
estudios previos y documentación existente.  Sin embargo, no se encontró un número 
significativo de estudios relevantes y actualizados.  Entonces el estudio, se basa más en las 
entrevistas y consultas. Para tal efecto se desarrolló un formato de entrevista dirigida la cual 
se llevó a cabo con los actores más importantes.  
 
El consultor desarrolló sus actividades en coordinación con BIOFOR, así como con el consejo 
consultivo del CONAP tanto en las etapas de planificación y desarrollo como en la discusión 
y socialización de los resultados del estudio. 
 
La organización del documento siga más que todo el flujo de los temas presentados en los 
términos de referencia.  Se comienza con una descripción d las actividades actuales de 
comercialización por parte de las comunidades y después se entra en la capacidad gerencial e 
industrial de las comunidades.  Siguiendo, se define la oferta de la madera que las 
comunidades tienen disponible, los mercados y los requerimientos principales de estos 
mercados.  Después se entra en una discusión sobre la certificación y su potencialidad de 
apoyar las comunidades y un análisis de los costos y beneficios de ampliar el sistema de 



certificación a otros certificadores. Finalmente, se concluye con recomendaciones.  Se debe 
notar que en el texto nombres comunes están utilizados para las especies segundarias y que su 
nombre científico está presentado en Cuadro 6, junto con las características principales de 
estas especies.  Las cuadros están presentadas al final del documento. 
 

II. Escenario actual de comercialización de productos 
forestales en la Reserva de la Biosfera Maya, 
 
El escenario de la comercialización de productos forestales en la Reserva de la Biosfera Maya 
no es positivo dado que las comunidades en general no comercializan su madera sino que 
esperan hasta cuando llegan compradores para comprarla, aunque existen algunos ejemplos de 
avances y éxitos.  Los resultados de la encuesta con las comunidades y varias empresas 
compradoras demuestran las siguientes características de la comercialización.   
 

 A. Se venden y no se comercializan 
Las empresas forestales comunitarias (EFCs)  venden su madera a compradores que llegan a 
su comunidad para comprarla.  No existen indicaciones que las comunidades entiendan o 
inviertan en la comercialización y no toman mucha iniciativa para vender las especies menos 
conocidas. En las entrevistas, dos comunidades mencionaron que buscan compradores a 
través del envío de emails o haciendo contactos a través de FORESCOM2 u otras 
organizaciones que apoyan las comunidades. Pero en el resto de los casos, no se reportó 
ningún esfuerzo en la comercialización de los productos.   En mayo de 2004, ninguna 
comunidad tenía pedidos concretos para las especies menos conocidas con la excepción de 
unos pocos de FORESCOM para manchiche y santa maría, y el caso de Árbol Verde con el 
comprador Douglas White para manchiche. Mundo Justo y Rainforest Alliance (RA) 
mencionan que existen compradoras nacionales e internacionales interesados en pucté, 
manchiche, y santa maria, sin embargo a Mayo del 2004 solamente existían unos contratos  
para la compra/venta de esas especies y los volúmenes de especies menos conocidas con 
pedidos concretos en ese momento fueron mínimos.  

 B. La caoba es la base de las ventas 
La caoba sigue siendo el enfoque principal de las EFCs y representa aproximadamente 80 % 
de los volúmenes vendidos y 90% de los ingresos.  Esto no es sorprendente dado la 
abundancia relativa de la caoba y su precio que es 2-6 veces los precios de especies menos 
conocidas. Dado la diferencia en precios, las comunidades se preocupan mucho en la venta de 
la caoba mientras casi no dan importancia a las otras especies. Compradores de caoba llegan a 
las comunidades para arreglar los contratos y este estilo de operar ha establecido el "modus 
operandi" para las EFCs en términos de cómo se venden sus productos forestales.  

                                                 
2 FORESCOM es una empresa comunitaria que provea servicios a las comunidades en la regencia, 
comercialización, y certificación la cual fue creado en enero, 2004.. 



 C. Cada quien por su lado 
Nueve comunidades se juntaron en el principio de 2004 para crear FORESCOM, una empresa 
legalmente establecida para proveer servicios a EFCs en el Peten, incluyendo los servicios de 
comercialización.  La creación de FORESCOM es un esfuerzo de romper el sistema 
tradicional en lo cual cada comunidad se vende su propia madera.  Sin embargo siendo recién 
establecido cuando se realizo este estudio, casi todas las comunidades in 2004  negociaron 
individualmente la venta de su caoba.  FORESCOM se logro asistir dos comunidades vender 
su caoba y consiguieron los mejores precios. Este resultado en parte es dado que FORESCOM 
no fue suficientemente agresivo en la organización de la oferta de sus comunidades socias y la 
búsqueda de compradores. Por el otro lado, es una reflexión de la agresividad de los 
compradores tradicionales y su habilidad de convencer las comunidades en venderle la 
madera.  
 
En los principios de 2003, BIOFOR trabajó con las comunidades para organizar su oferta y 
negociar la venta en forma colectiva en una rueda de negocios. La rueda fue organizado entre 
Rainforest Alliance y BIOFOR y logró la participación de unos 12 compradoras de los 
Estados Unidos y Europa.  BIOFOR tenía resumido la oferta de todas las comunidades basado 
en las POAs. Hasta cierto punto, este esfuerzo funcionó dado que se generó pedidos para 
especies menos conocidos por Douglas White y Tóm Wilson. Sin embargo el concepto de 
vender en forma colectiva no funcionó y al mismo tiempo la estrategia no fue retomada por 
FORESCOM en 2004.   

 D. Desfase entre la producción y la comercialización 
En 2003, BIOFOR trabajó fuertemente con las comunidades en la terminación de los Planes 
Operativos Anuales para facilitar la organización y comercialización de la oferta maderable 
de las EFCs. Sin embargo al tiempo de este estudio en mayo de 2004, las comunidades 
estaban todavía entrando en la venta de su caoba, y como ya mencionado no han vendido casi 
nada de sus especies menos conocidas.  Las excepciones a eso son los Suchitecos y El 
Esfuerzo que entraron en contratos para la caoba temprano en la época de extracción. El 
esfuerzo de organizar la oferta para poder venderla temprano no ha sido explotado, en parte 
por la falta de actividades de comercialización y el estilo de solamente responder a 
compradores.  FORESCOM fue muy critico de las empresas que entraron en contratos 
temprano dado que su estrategia es de esperar a ver quien sea el mejor proponente en términos 
de precios basado en volúmenes actualmente ofertados. Para la caoba este pueda resultar con 
mejores precios pero también resulta en que las comunidades no saben si deberían extraer sus 
especies secundarias o no.  Si no hay la seguridad de vender las especies secundarias a un 
precio atractivo, es mejor no cortarlos.   

 E. Contratos no siempre respetados 
Compradores comentaron que existen ejemplos en los cuales los contratos no son respetados. 
Aunque este tema fue muy difícil verificar, muchas comunidades reconocieron que han tenido 
problemas respetar contratos y tener contratos respetados por los compradoras.   La razón  por 
la cual fue difícil determinar es que muchos de los contratos son muy informales o como 



expresado en unas comunidades son "contratos entre hombres" o "pactos de palabras". En 
algunos casos se llegan a compromisos sin ponerlos por escrito y estos son muy inestables 
aunque en varios casos involucren un tipo de pago anticipado. La realidad es que los contratos 
sean escritos o de palabras, no necesariamente son respetados y no hay ejemplos de exigir el 
cumplimiento de los contratos por los mecanismos legales en Guatemala, probablemente por 
el costo de los mismos. Por suerte, la tendencia aparentemente está en la dirección positiva y 
los contratos están siendo apreciados y respetados con mas frecuencia. 

III. Capacidad de las empresas forestales comunitarias 
 
Las comunidades han logrado diferentes niveles de capacidad en parte basado en los recursos 
forestales que tienen bajo su gestión pero también basado en su organización social y el 
liderazgo local que se encuentra en la comunidad. Las comunidades han recibido asistencia 
por varios años para mejorar su capacidad.  En el principio este apoyo, mayormente 
financiado por USAID, se enfocó principalmente al desarrollo e implementación de planes de 
manejo, lo cual involucró asistencia en organización de las comunidades mismas pero en una 
manera no prioritaria. 
 
En los últimos 3 años este apoyo ha sido enfocado más en la parte de organización, 
administración, planificación financiera, la parte empresarial y gerencia.  El Proyecto 
BIOFOR/USAID juega un papel importante en esta asistencia pero existen varios otros 
actores que contribuyen al proceso incluyendo el CONAP, ACOFOP3, FORESCOM, Mundo 
Justo, Centro Maya, WWF, entre otros. 
 
Lo siguiente es un resumen de  la capacidad de las diferentes comunidades al tiempo de 
elaborar este informe.  Es importante notar que la capacidad de las comunidades se ha 
incrementado substancialmente en los últimos años pero este cambio es algo difícil de captar 
dado que no existía un mecanismo de monitoreo durante el proceso entero.  Sin embargo, se 
puede hacer referencia a algunos de estos cambios a través de información de las entrevistas, 
los avances en la capitalización de las comunidades, obtención de equipo, entre otros. 
 

A. Capacidad gerencial 

 
BIOFOR ha desarrollado un proceso de cuantificar la capacidad gerencial de las 
comunidades.  El proceso contempla y analiza un conjunto de capacidades de las 
comunidades: de autofinanciar sus operaciones, la organización interna, la capacidad 
administrativa, la capacidad en el manejo forestal técnico, la comercialización de sus 
productos, la diversificación en otras especies, la capacidad de transformación industrial, y los 
temas de género. Este proceso fue desarrollado durante el proceso de definir la Estrategia de 

                                                 
3 ACOFOP es la Asociación de Comunidades Forestales del Peten  



Salida4 preparado por BIOFOR para USAID, y ha sido utilizado para orientar las actividades 
y áreas de intervención del proyecto BIOFOR. Para fines de este estudio, este cuadro fue 
actualizado por el equipo de BIOFOR en consulta con las comunidades, CONAP, y otros 
actores locales.   
 
Los resultados de este análisis se encuentran en el Cuadro 1.  Se puede demarcar que existen 
diferencias significativas entre comunidades, con una tendencia a las comunidades con pocos 
recursos (La Técnica, San Miguel, La Pasadita) marcando más bajo que las comunidades con 
recursos substanciales (Uaxatun, Carmelita, Árbol Verde, entre otros).  Obviamente algunos 
de las operaciones más recientemente establecidas como El Esfuerzo también demuestran 
atrasos en el proceso. Comentarios sobre cada área de las capacidades siguen: 
 

• Autofinanciamiento: Estudios de BIOFOR 5  demuestran claramente que la 
mayoría de comunidades generan retornos atractivos de sus actividades 
forestales y que estos ingresos deben ser suficiente para financiar sus 
actividades, generar fondos para invertir en bienes capitales y distribuir como 
ganancia a los socios si sus reglamentos se lo aprueban.  Sin embargo algunas 
comunidades todavía tienen problemas de cubrir sus costos en gran parte dado 
a los pobres recursos (poca extensión y/o falta de caoba) en sus áreas de 
operación.  En 2004, se estimó que 9 de las 14 comunidades estaban en 
capacidad de financiar o pudo haber financiado sus costos de operación.  Entre 
estas comunidades, se debe notar que unas tomaron anticipos contra la venta de 
su caoba o entraron en un arreglo de crédito con el Bancafé utilizando su 
producción anual como garantía. Sin embargo, estos casos son especiales y el 
crédito se utilizará más para la compra de equipo que para fondos operativos.  
El crédito del largo plazo para bienes capitales es más caro y difícil de obtener 
y se utiliza este capital del corto plazo de financiar su equipo. Se debe notar 
que en por lo menos 4 comunidades se ha vendido árboles en pie reduciendo 
mayormente la necesidad de fondos operativos.  

 
• Organización interna:  El proyecto BIOFOR ha trabajado bastante en esta área 

y se nota los avances en este importante tema.  Se debe notar en la Cuadro 1, 
no se conoce detalles sobre algunas de las comunidades con cuales BIOFOR 
no trabaja.  Esto es el mejor entendimiento de la situación de esas comunidades. 

 
• Administración empresarial:  Este has sido otro enfoque de BIOFOR y se 

registra buenos avances en las áreas de planificación financiera, control de 
costos, contabilidad, etc.  Sin embargo la planificación empresarial 
proyectando inversiones, diversificación de mercados, etc., está todavía en su 
fase inicial.  BIOFOR estaba trabajando en este tema cuando se preparó este 

                                                 
4 Chemonics International, Inc: Manejo Forestal Comunitaria en la Reserva de Biosfera Maya: ?Cerca De La 
Auto Suficiencia Financiera? 
5 BIOFOR: Proyecciones Financieras Anuales  



informe y se espera tener 4 planes de negocios hechos con comunidades antes 
del fin de septiembre de 2004. 

 
• Manejo Forestal:  Todas las comunidades tienen calificaciones altas en su 

capacidad de manejar el bosque, minimizando los impactos ambientales 
potenciales.  Este éxito se debe a la asistencia que las comunidades recibieron 
de las ONGs cooperantes durante la fase de arranque de las actividades 
forestales en el Petén, la supervisión del sistema por parte de CONAP, el 
requisito que se certifican las concesiones y llevar a cabo auditorias anuales, y 
el sistema de regentes forestales utilizado 

 
• Comercialización:  BIOFOR ha calificado la capacidad de comercialización 

utilizando dos factores, el precio obtenido para la caoba vendida y el 
cumplimiento de los contratos y la calificación se ha hecho sobre las ventas de 
2003 dado que las ventas de 2004 estaban en el proceso de consolidarse en 
mayo cuando se hizo este análisis.  Probablemente se requiere revisar estés 
factores dado que no se reflejen la situación de la comercialización en las 
comunidades.  A través de las entrevistas se cuestionó más directamente sobre 
que hace la EFC en la comercialización (Se busca compradores? Como? Se ha 
distribuido muestras de su madera? Se ha ido a Guatemala u otros centros para 
buscar compradores de su madera? Que factores se utilizan para comparar 
ofertas? Etc.) y la indicación es que las comunidades hacen muy poco o casi 
nada en la comercialización de la madera. Solamente dos comunidades 
indicaron algún nivel de esfuerzo invertido en la búsqueda de compradores y 
esto ha sido limitado a llamadas o emails a compradores conocidos. Es 
básicamente a esto y dado las economías de escala que se crea FORESCOM. 

 
Las comunidades entrevistadas si reportaron que ellos respetan los contratos de 
compra pero que a veces existen condiciones que no se permiten cumplirlos 100%.  
Las razones reportadas incluyeron problemas de equipo, lluvias y aspectos físicos 
que no permitían que se cumpliera. En la mayoría de casos las comunidades se 
reportaron que los compradores también los respectan. Sin embargo, unos de los 
compradores se quejó de la falta de respeto que las comunidades demuestran a los 
contratos y el incumplimiento de los mismos. Estando en las comunidades y en 
contacto con los compradores durante la fase de negociación de la compra de 
madera para este año, más parece que esto se debe a problemas en la comunicación 
que a problemas que pudieran haber sido intencionales por un lado u otro como 
parte de la estrategia de negociación.   

 
La calificación entonces no necesariamente representa la capacidad de 
comercialización sino el éxito de proyectos o agentes de apoyo de haber creado 
más competencia resultando en mayores precios para la caoba.   
 



Diversificación de especies y productos:  En la calificación se indica que la 
mayoría de las comunidades tiene por lo menos 33% del volumen de caoba en 
especies secundarias para vender.  Sin embargo al tiempo de las entrevistas, las 
comunidades no estaban optimistas en sus ventas de especies secundarias.  Quizás 
la clasificación relacionado con los incrementos de ventas en 2003 representa la 
situación actual mejor, que la mayoría de las comunidades no ha incrementado 
substancialmente la venta de especies secundarias. 

 

B. Capacidad industrial 
 
La capacidad industrial de las comunidades ha crecido en términos importantes a través de la 
compra de bienes de capital con los ingresos de las ventas de las maderas preciosas. En 
Cuadro 2 se indica que 8 comunidades ya cuentan con su propio equipo de transformación 
primaria y la mayoría tienen equipo de extracción y carga de un tipo u otro.  Esto no quiere 
decir que las comunidades tienen todo el equipo necesario o lo indicado por el volumen de 
trabajar y las especies que tienen. Algunos todavía tienen que alquilar equipo o en el caso de 
algunos vender su madera en pie.  La otra consideración es que casi todo el equipo de 
extracción y la mayoría de los aserraderos son usados y en diferentes etapas de su vida útil.   
 
Una cosa importante de notar es que existen 8 aserraderos y entre las 13 comunidades, se 
estima transformar menos de 20,000 m3 aun con especies secundarias o un promedio de 2,500 
m3 por aserradero. A bajo este escenario se sub-utiliza extremamente la capacidad instalada 
de los aserraderos.  Esta ha resultado de la inhabilidad de las comunidades de formar alianzas 
y trabajar juntas y es una señal del reto de juntarlos para fines de la comercialización, 
regencia, certificación y otros servicios. Mientras individualmente esta decisión pueda tener 
bases financieros, probablemente se llegaría a una decisión bastante distinta si se hiciera el 
análisis por bloque o como un grupo entero.  Mientras la caoba puede cubrir estos tipos de 
ineficiencias, se dudo mucho se las especies secundarias se las cubren.  
 
La otra parte de la capacidad industrial es la capacidad de las comunidades de operar y 
mantener el equipo para lograr un rendimiento y costo racional.  Los estudios de BIOFOR 
indican que los rendimientos han superado 50% en la mayoría de los casos, aunque los costos 
son relativamente altos (alrededor de $.65/pt).  El rendimiento está adentro los límites 
normales esperados por el tipo de madera y equipo que existen en la zona. Aunque dado que 
la mayoría de madera procesada es la caoba se debería esperar rendimientos más altos.  El alto 
costo es dado el bajo nivel de producción y se esperaría bajar este costo con mayor 
producción, incluyendo las especies secundarias, a través la cual se reducir los costos fijos por 
metro cúbico.  Es importante dar a notar que la producción de un pie de madera secundaria 
cuesta igual que producir un pie de caoba.  Sin embargo el precio de venta es bastante 
diferente. Entonces, no solo se tratara de mejorar precios de venta de madera sino también 
trabajar en reducir los costos de producción. 
 



IV. Oferta de productos y volúmenes de madera disponible 
 

 A. Estimación de los Volúmenes Disponibles 
Tradicionalmente la oferta de las comunidades ha sido definida en el proceso de planificación 
anual y la elaboración del Plan Operativo Anual (POA).  Este proceso ha culminado en la 
aprobación de los volúmenes a aprovechar por  parte de CONAP. El POA está desarrollado 
basado en un censo de 100 % de las especies a ser extraídas sobre 30cm de diámetro al la 
altura de pecho y solo se extraen los de mayores al diámetro mínimo de corta (60cm a 45cm)  
Los volúmenes de extracción son estimados basado en los límites de diámetro mínimos 
establecidos en los Planes Generales de Manejo Forestal.  Los volúmenes de especies 
individuales y totales varían año por año, comunidad por comunidad, y en su totalidad por la 
región.  Dado que el censo tiene un costo adicional por cada especie incluida, al igual que el 
impuesto que se paga sobre el volumen de extraer, la tendencia ha sido solamente de censar 
las especies con alta seguridad de venta. Esto ha resultado en el hecho que en 2004 solamente 
dos comunidades (Cruce a la Colorada y La Colorada) censaron más de 6 especies, y 7 
comunidades censaron solamente 4-5 especies.  Las dos comunidades que censaron las 10 
especies ya habían negociado la venta de su madera a la Empresa Barren Comercial.  
También se sospecha que los volúmenes incluidos en los POAs para las especies no preciosas 
y censadas no representaron todo los volúmenes disponibles, sino el volumen que la 
comunidad estima poder vender. 
 
El entendimiento y cuantificación de la oferta maderable está creciendo. 
En el 2004 se ejecutó planes quinquenales para estimar los volúmenes de varias especies.  El 
diseño de este inventario intensivo garantiza que los volúmenes estimados tienen 
probabilidades de errores mínimos.  A través de este sistema se anima tener mejores 
estimaciones en las cuales se pueda organizar la oferta de las especies.  Cuadro 3 presenta los 
resultados de los censos quinquenales en 9 de las comunidades (no incluyen San Miguel). El 
sistema ha sido aprobado por el CONAP como parte del proceso de planificación anual. Se 
optó por esta metodología sobre censos tri-anuales o inventarios quinquenales completos por 
varios factores, de los cuales el principal es el costo.  Resulta mucho más barato hacer el plan 
quinquenal para fines de estimaciones de la oferta mientras el costo de hacer inventarios 
completos está afuera del alcance de las comunidades. 
 
En 2004, 12 comunidades y las dos empresas comerciales planificó extraer 17,898 m3 de 
trozas basado en los volúmenes autorizados por CONAP (ver Cuadro 4).  De este total, 9,783 
m3 son de maderas preciosas (caoba, cedro, jobillo, y chichipate—en orden de abundancia), 
2,600 m3 son de maderas semipreciosas (principalmente santa maria), y el resto o 5,515 m3 
de maderas secundarios según la clasificación utilizado por CONAP.  De este análisis se 
puede concluir que aproximadamente 70% de la madera a ser aprovechado son las especies 
preciosas y semipreciosas y a penas 30% de especies secundarias.  Y estas cifras incluyen la 
extracción de 17 y 18 especies por las empresas Gibor y Baren.  Si se excluyen estas cifras, 
los montos de especies secundarias censadas y a ser extraídas por las comunidades son 
mínimos. 



 
Los planes quinquenales fueron desarrollados por un proceso que intentó de estabilizar la 
disponibilidad de especies preciosas.  Entonces se varió el área por año basado en el volumen 
de estas especias preciosas, respectando el área total a cortar sobre los 5 años.  Se resultó en 
una panorama muy distinto, con apenas 30 % de los volúmenes siendo preciosas,  11 % 
semipreciosas, con el restante siendo secundarias.  De las secundarias, pucté, manchiche, 
amapola y danto son las más abundantes.  Es interesante notar que la oferta de estas 9 
comunidades varia entre 15,796 y 20,264 m3/año (un promedio de 17,939 m3/año).  Esto 
indica la importancia del censo dado que el volumen varía hasta 30% por año y si se analiza 
por especie, esta diferencia anual puede ser hasta 3 veces como es el caso de santa maria.  La 
variación por año de estés especies secundarias pueda ser mayor dado el sistema de definir el 
área a cortar basado en la abundancia de caoba 
 
En el panorama regional o mundial, la oferta de madera de las comunidades es mínima. Esto 
significa que sin duda que su producción tenga posibilidades de entrar en el mercado sin 
cambiar las dinámicas de lo mismo.  También significa que para la mayoría si no todo las 
especies se compite con países y aun empresas que producen mucho más volumen de todas 
las comunidades juntas. Por ejemplo, la empresa "Precious Woods" en Brasil produce 
alrededor de 60,000 m3 por año de maderas tropicales o tres veces la producción de todas las 
comunidades. 
  
 

 B. Limitaciones a la Oferta 
 Mientras nuestro entendimiento de la oferta maderable está creciendo, la oferta actual de cada 
aprovechamiento de las comunidades depende de varios otros factores importantes como su 
capacidad gerencial, acceso al financiamiento, el clima y su impacto en la duración del 
aprovechamiento, entre otros.   Probablemente el factor más importante es el hecho de tener 
un mercado o no para la mezcla de especies ofertadas.  Por lo menos esto es lo que ha 
limitado substancialmente la oferta hasta el momento. Además, como se menciona arriba las 
comunidades no ofertaban otras maderas por que tenía que pagar al CONAP sin tener la 
seguridad de venderlas. 
 
El otro gran limitante para las comunidades es su capacidad de ofrecer productos con valor 
agregado.  Mientras existen 8 aserraderos, no existen ningún secador y poca capacidad de 
cepillo.  Este limitante puede ser superado si las comunidades consiguen equipo adicional.  La 
opción de contratar servicios a terceros para el secado y cepillado existe pero no seria fácil 
controlar la calidad y nivel de producción bajo tales condiciones. Hasta un punto estas 
limitaciones indican que las comunidades deberían enfocar en mercados muy especializados 
que requieren pocos volúmenes o a mercados nacionales que no exigen una alta calidad o 
nivel de valor agregado. 



 C. Ventajas Comparativas para la oferta del Petén 
Mientras los volúmenes de madera que se encuentra en la concesiones comunitarias del Pet'en 
estén limitados y existen limitaciones en la capacidad de las comunidades, existen algunos 
ventajas comparativas que hacen atractivo esta oferta.  Para los mercados internacionales, este 
incluye tres factores principales. Primero es la ubicación de las concesiones.  En términos 
relativos las concesiones están bastante accesibles y la distancia al puerto y mercados en el 
Caribe, México, y EEUU muy cerca.  Segundo, toda la oferta de las comunidades está 
certificada o en el proceso final de certificarse.  Este es importante especialmente con la 
abundancia de caoba ya mencionado. Y finalmente, algunos mercados dan importancia a el 
fuente de la madera en términos de su importancia socio-económico y ambiental.  En el caso 
de las comunidades, el bosque y su manejo son fundamentales para las comunidades y para la 
conservación de uno de las áreas de bosques tropicales en América Central.  Este podría ser 
un aspecto muy importante en el desarrollo de los mercados para especies segundarias y es 
algo que FORESCOM debería aprovechar.  
 
En los mercados nacionales, las comunidades controlen la mayoría del bosque deciduo bajo 
manejo sostenible.  Uno de los problemas citado por empresas nacionales es la dificultad de 
conseguir una fuente de madera confiable y estable.  Las comunidades ofrecen esta 
oportunidad y es probablemente la única oportunidad en el país para que las empresas 
constructoras y de manufactura consiguen materia prima localmente, especialmente madera 
legalmente producida.   
 

V. Demanda y los requerimientos principales de 
compradores actuales y potenciales 

 A. Los Mercados 
Los mercados para productos forestales son enormes.  En el mundo se comercializa mas de 
300,000,000 m3 de madera aserrada (sawnwood) con aproximadamente 12% providente de 
los países tropicales. Solamente los Estados Unidos utiliza más de  100,000,000 m3 de 
madera aserrada.  De esto aproximadamente 30% es de maderas duras (no-coníferos), 
2,000,000 m3 de madera dura es importada de la cual, 350,000 m3 proviene de países 
tropicales.  Mercados para productos elaborados también son enormes como el mercado para 
pisos de madera,  de los EEUU siendo $1,400,000,000 en 2003 con aproximadamente 10% 
proveniente de países tropicales.  El mercado para muebles en este país es más de 
$75,000,000,000.   
 
Existen patrones varios en los mercados internacionales incluyendo un crecimiento constante 
en el uso de maderas en pisos y puertas, el uso de maderas certificadas, y el uso de maderas 
tropicales para muebles de jardín y pisos exteriores (decking) y de los cuales, indudablemente 
lo más importante es el crecimiento de la industria de pisos y muebles en China.  Este último 
se facilitará el uso de maderas menos conocidos para diferentes fases de producción y tipos de 
productos, sin embargo a precios bajos.  



 
Los mercados regionales y domésticos también son importantes con México importando más 
de 500,000 m3 de madera dura aserrada, seguido por Republica Dominicana y Cuba. 
Guatemala también  consume más de 500,000 m3 de madera entre maderas blandas y duras, 
la mayoría en la construcción e industria de muebles. 
  
La demanda domestica para especies menos conocidas existe en Guatemala para varios 
segmentos del mercado y para varias especies.  Sin embargo existe bastante producción barata 
de madera de pino en plantaciones y bosques naturales que domina los mercados para 
construcción y usos de maderas blandas, limitando el acceso a los mercados nacionales para 
muchas especies.  
 
Mucha de las maderas duras utilizadas en Guatemala para fines de construcción de obras 
masivas (puentes, puertos, etc.), construcciones de lujo, y usos domésticos especializados 
estarían clasificadas como especies menos conocidas. La mayoría de la oferta de estas 
especies viene de propiedades privadas o cooperativas, siendo convertido para fines 
agropecuarios o puesto bajo el manejo forestal.  También existe una cantidad de madera de 
fuentes ilegales que es difícil, si no imposible de cuantificar, pero aparentemente esta 
producción ilegal influye tremendamente los precios de los mercados nacionales.  
 
De la información que fue captado en las encuestas, indica que el mercado para trozas de 
especies menos conocidas es mejor desarrollado que el mercado de tablas aunque con precios 
bajos. Empresas integradas como Maderas del Alto, Famusa, Madertec,  entre otros, compran 
trozas, procesan la madera en plywood u otros productos elaborados.  Según Agroselva un 
operador de extracción local que compra árboles en pie y venden a procesadoras en Peten y 
Zacapa, precios varían entre $US24-38/m3 puesto en  la planta o el aserradero, dependiendo 
en la especie y lugar.  Estos precios fueron confirmados por otros compradores de la zona.  
Barren Comercial pagó mas a las concesiones de La Colorada y Cruce a la Colorada, pagando 
aproximadamente $28/m3 para árbol en pie de 8 especies menos conocidas.    
 
Algunos segmentos del mercado nacional sin embargo ofrecen oportunidades a las 
comunidades. Estos incluyen madera para muebles finos, casas y construcciones de alto valor, 
pisos, puertas y otros productos elaborados. Sin embargo estos segmentos del mercado 
también se abastecen de las otras fuentes ya mencionadas y a precios no atractivos para las 
comunidades. Algunos de las fábricas nacionales de productos forestales (Caoba S.A. por 
ejemplo)  importan maderas de otros países dado que no tiene proveedores confiables en el 
país. Esta demanda para maderas existe pero tiene que ser explotado con precios 
competitivos. Se debe notar que muchas de las mismas consideraciones de los mercados 
internacionales existen si las comunidades quieren abastecer el mercado interno y competir 
con otros países. Mientras, existen oportunidades de vender trozas y madera simplemente 
aserrada y verde, los precios son bajos el valor de la madera subirá substancialmente si se 
puede agregar valor en el Peten.  
 



Con tantos posibilidades en los mercados, el problema sigue siendo el enfoque de las 
comunidades y sus agentes de apoyo lo cual es "porque no existe una demanda para los 
productos menos conocidos en el Petén"?  Esta pregunta y enfoque radica gran parte el 
problema.  El enfoque debería estar en "que tenemos que hacer para vender las maderas del 
Petén en estos mercados enormes"? Con este cambio de enfoque se pueda lograr mejoras en el 
acceso a los mercados interesantes para las comunidades del Petén. 
 

B. Las oportunidades para especies menos conocidas  
 
Uno de los cambios fundamentales en la introducción de especies menos conocidos a 
mercados nuevos es un cambio de actitud por parte de las comunidades, FORESCOM, y otros 
agentes de apoyo.  Se tiene que reconocer que la venta de especies menos conocidos es un 
negocio totalmente diferente que la venta de caoba.  Primero y más fundamental es de 
entender que se tiene que invertir en la creación de oportunidades.  Esta creación de 
oportunidades requiere esfuerzo, recursos y tiempo.  Alguien tiene que estar dedicado a esto 
200% de su tiempo buscando nichos para las especies y productos que puedan ser procesados 
de estas especies. Se tendrá que invertir en la producción y envió de muestras y prototipos. 
Los resultados no serán inmediatos dado que se tendrá que cultivar alianzas de negocios con 
un grupo nuevo de compradores, un grupo no convencido de las especies ni la posibilidad de 
hacer negocios con las comunidades.  Afortunadamente, las comunidades en términos 
generales cuentan con suficiente volúmenes de especies preciosas para posibilitar está 
inversión.  Las comunidades tiene que estar convencidas que está inversión vale la pena hacer 
a través de proyecciones reales sobre posible ventas futuras. 
 
Algunos de las exigencias y oportunidades de los mercados que pueda influir la introducción 
de especies menos conocidos son:    

 1. El valor agregado:   
A través del valor agregado, se puede mejorar acceso a mercados para las especies menos 
conocidas por varias razones.  Estas razones incluyen: 
 
Estabilidad de la madera: Muchas especies no son estables y perdidas puede suceder en el 
envío de muchas maderas no-secadas.  Otras perdidas a insectos y manchas también pueden 
ocurrir aunque la mayoría pueden ser controlados con pesticidas y el manipuleo, aunque con  
un costo adicional. El secado, selección, y clasificación son fundamentales y mínimos para 
acceder a mercados internacionales para la mayoría de las especies menos conocidas. 
 
Peso de la madera: Muchas especies son muy densas y el hecho que no están secadas 
representa que el peso del envío sea muy alto. Para la mayoría de las maderas, aun secadas, el 
peso y no el volumen es el determinante en cuanta madera cabe en un contenedor marítimo. 
El mayor peso, el mayor costo de la carga siendo un obstáculo para las maderas de precios 
con márgenes de rentabilidad apretados. 
 



Perdidas en la transformación: La mayoría si no toda la madera exportada como tablas no 
secadas será transformada a otros productos por el importador antes de su venta al 
consumidor final.  Esta transformación representa perdidas en la materia prima (aserrín, 
pedazos cortos, etc.) y el transporte de este peso representa un costo que no siempre es 
tolerable en los márgenes de estas especies. 
 
Precios y costos: Muchas de las especies menos conocidas compiten en mercados de 
substitución o es decir en mercados donde las características de la madera es más importante 
que la especie mismo.  Entonces existe bastante presión en precios dado que tienen que 
competir con otras maderas y otras materiales (plástico, aluminio, etc.). Los costos de 
transporte de tablas no-secadas y perdidas en el envío de las especies no estables, suben los 
costos y no hacen rentable el negocio de importar tales maderas. Al agregar valor baja el 
porcentaje del costo de transporte en los productos finales. 
 
Mano de obra barata: Especies menos conocidas compiten en mercados presionados por el 
precio. Si valor a la madera puede ser agregado en el país con mano de obra barata, el 
producto tiene mayor oportunidad de competir en precio como producto elaborado o semi-
elaborado. 
 
En productos elaborados, la especie vale menos:  Cuando valor está agregado y un producto 
elaborado o por lo menos semi-elaborado es introducido al mercado, la especie misma vale 
menos que las características de la madera.  Por ejemplo, si se pueden elaborar mangos de 
brochas, la especie no importa tanto como la utilidad de la brocha misma. 

 2. La Calidad: 
Se puede mejorar la posibilidad de introducir especies menos conocidos en los mercados 
nacionales o internacionales si se produce productos de la más alta calidad.  Esto no es decir 
que se requiere procesar productos de alto valor sino que productos que cumplen 100% con 
las características y estándares definidos por el comprador.  La consistencia en la calidad de la 
producción es clave. 

 3. Garantías de compra/producción/entrega: 
Se puede mejorar la posibilidad de introducir especies menos conocidos si se cumple con los 
pedidos no solamente en calidad pero también en tiempos y condiciones de entrega. Se debe 
comprender los requerimientos del mercado de acuerdo con las especificaciones técnicas de 
calidad y dimensiones finales requeridas. Y no menos importante es la comunicación con el 
comprador, cualquier obstáculo en la producción se debe informar al comprador para 
mantener la fidelidad en los negocios y evitar malos entendidos.  
 

 4. Precios: 
Se tiene que reconocer desde el principio que las especies menos conocidas no atraen precios 
como los de las maderas preciosas.  Al mismo tiempo, se puede utilizar el precio para 
introducir nuevas especies en mercados nuevos, ofreciendo las especies a precios bastantes 



bajos hasta cuando se reconoce la especie en el mercado o hasta cuando se tenga establecida 
una buena relación con compradores nuevos.  Se tiene que reconocer que esta inversión en el 
corto plazo pueda ofrecer posibilidades sobre el largo plazo.  Este observación viene de varias 
comentarios de las comunidades y FORESCOM que los precios para las especies secundarias 
no son suficientes para cubrir los costos.  Se tiene que analizar no solamente los precios 
inmediatos pero también la posibilidad que el mercado crezca y los precios suban como 
resultado de la introducción de las especies a precios subsidiados.  No es raro que esta 
situación persista 2-3 años antes que los mercados reconozcan mejores precios.  Y es 
importante reiterar que no solo es necesario obtener buenos precios sino también ser más 
eficientes en la producción a fin de reducir los costos. 
 

 5. Amarrar la comercialización de especies secundarias con  las 
especies preciosas: 
En el 2003 y a través de la rueda de negocio, las comunidades con el apoyo de BIOFOR 
intentaron amarrar la comercialización de especies secundarias con especies preciosas con la 
meta de vender mayor volumen de especies menos conocidos. En general no funcionó dado 
que los compradores tradicionales de la caoba, no tienen mucho interés en otras especies. 
Aunque Rex Lumber reportó que posiblemente comprara otros especies en el futuro.  Pero en 
términos generales, los compradores actuales de caoba no comprarán el pucté, santa maria y 
otras especies.  Este no es de decir que no existen otros compradores los cuales compraran 
una mezcla de especies sino que no se ha invertido en buscarlos.  La caoba certificado es 
escasa y demandada en el mercado internacional.  Se ofrece oportunidades a las comunidades 
de acercarse a otros compradores que posiblemente tendrá más interés de los compradores 
tradicionales en las otras especies. 
 

VI. Análisis de los mecanismos de comercializar los 
productos forestales 
Aunque no existe mucha literatura sobre este tema, este es el punto clave de este informe y se 
requiere resumir las iniciativas actuales y anteriores basadas en las entrevistas e inyectar 
perspectivas obtenidas de estas discusiones.    Posibles mecanismos se discutirán a 
continuación, ambos de la perspectiva de la situación actual y posibles intervenciones futuras. 
 

A. Incrementar la capacidad comunitaria en la comercialización 
Como se ha mencionado anteriormente, no existe mucha capacidad instalada ni actividades 
específicas en comercialización de especies por parte de las comunidades.  Ciertas 
comunidades y ciertos individuos citaron cursos y otras oportunidades de fortalecer sus 
capacidades en el área de comercialización, incluyendo temas como la negociación, elementos 
de contratos, y precios. Otras comunidades reportaron que miembros de la junta anterior 
habían participado en eventos pero ellos mismos no.  Esto es resultado del hecho que ninguna 
comunidad tiene alguien directamente asignado a la comercialización en forma permanente.  



En la mayoría de casos, miembros de la junta toman decisiones sobre el tema, pero no 
inviertan tiempo en lo mismo.   
 
Si las comunidades tomaran la iniciativa de nombrar agentes de comercialización 
permanentes se pudiera imaginar un programa de capacitarlos en los temas relacionados.  Sin 
embargo esta estrategia no respondería a algunas condiciones que existen para la 
comercialización de especies secundarias como la necesidad de agregar valor y las economías 
de escalas. Entonces no se ve esto como una alternativa atractiva.  
 

B. Especialización en comunidades lideres 
Existen algunos comunidades con ventajas en términos de la calidad y tamaño de su bosque y 
más avanzadas en su capacidad organizacional, gerencial, financiero, y en su forma de operar.  
RA ha identificado Los Suchitecos, San Andrés y Árbol Verde como comunidades que 
pueden servir como comunidades lideres, las cuales pudieron ser el enfoque de un esfuerzo 
especial y recibir apoyo en la comercialización e incorporación de valor de especies 
secundarias.  Las ventajas de esta estrategia son varias: 1) se facilitará la introducción de 
especies secundarias a una escala compatible con las capacidades de las comunidades, 2) se 
pueda facilitar el control de calidad, tiempo de entrega, y precios, etc. para interesar nuevos 
compradores, 3) se pueda contar con mayores posibilidades de éxito (por lo menos en estos 
comunidades) si solamente trabaja con las comunidades más avanzadas, 4) se creara modelos 
que puedan ser repetidos en otras comunidades, y 5) se pueda fomentar la creación de centros 
de procesamiento secundario  que podrían servir como compradores  o procesadores de 
maderas secundarias de las otras comunidades. 
 
El hecho que este mecanismo plantea solamente trabajar con tres comunidades crea algunas 
desventajas.  Las comunidades en el Petén no han confiado mucho en sus vecinos, con 
algunas excepciones.  Esto ha resultado en que cada comunidad con suficiente recursos 
forestales ha comprado su propio aserradero aunque existen algunos comunidades en las 
cuales fue muy natural y ventajosa a  ambas comunidades de comprar un solo aserradero y 
manejarlo junto.  En adición a la falta de confianza, existen bastante celos institucionales que 
hace muy difícil del lado político trabajar con solamente las comunidades estrellas. La 
opinión de CONAP ha sido que se tiene que seguir e incrementar el apoyo a las comunidades 
más frágiles para asegurar que no se fracasen y debilitan el sistema de concesiones en general.  
 
Si se utiliza esta estrategia de trabajar con comunidades estrellas, será importante de enfocar 
en la capacidad de comercialización y no solamente identificar mercados para las especies 
secundarias. Las comunidades mismas tendrán que desarrollar y tener la capacidad de 
identificar y comercializar su producción en mercados nuevos para garantizar la sostenibilidad 
del mismo.  
 



C. FORESCOM como comercializador 
FORESCOM fue creado por las comunidades con el apoyo de ACOFOP y BIOFOR con el 
propósito principal de consolidar las concesiones forestales comunitarias a través de la 
colaboración entre las comunidades.  Este resultó como parte de la estrategia de desarrollo del 
las concesiones forestales establecida en el año 2001 por parte de CONAP, USAID, Mundo 
Justo, y ACOFOP. Esta estrategia enfatizó la necesidad de trabajar por bloque de concesiones 
o conjuntamente dado los volúmenes bajos de algunas especies en cada concesión, las 
economías de escala que se pudiera lograr en algunas áreas como las operaciones de 
trasformación secundaria, la regencia, y la certificación. La colaboración que existe entre las 
comunidades hoy día incluye la regencia, la certificación, mejoramiento de caminos, 
asistencia en temas organizacionales y gerenciales, y hasta un cierto punto la 
comercialización.    
 
Existen varias razones atrás del desarrollo de FORESCOM como comercializador.  Primero 
en lugar de que cada comunidad desarrolle la capacidad de comercialización,, el FORESCOM 
tiene una oficina de comercialización la cual apoye a las comunidades comercializar su 
madera. Se ha identificado algunos nuevos mercados y compradores y se ha facilitado la 
conexión entre los compradores y las comunidades más apropiadas de cumplir con los 
pedidos.  También se ha facilitado la exportación de algunos de estos pedidos.   
 
Desde junio de 2004, FORESCOM se cuenta con un responsable de mercadeo, asistido por un 
asesor de Alemania.  Los dos no son expertos en la comercialización de productos forestales 
pero si han demostrado mucha iniciativa y persistencia en su esfuerzo de acceder mercados. 
El enfoque ha sido en mercados internacionales dado las relaciones que el asesor principal 
pudo formar en Europa, Alemania y hasta cierto punto en EEUU. También se tiene que 
reconocer que en pocos meses FORESCOM han logrado los mejores ofertas. Es así que 
Uaxactun y el propio Árbol Verde están vendiendo la caoba a $3.00 a través de FORESCOM.  
 
Hasta el momento, y después solamente 4 meses, se puede resumir la experiencia de 
FORESCOM como incipiente y todavía no convincente para las comunidades. Las 
comunidades entrevistadas no demostraron mucha confianza en FORESCOM y no se sentían 
seguros sobre la posibilidad que FORESCOM resolverá los problemas de comercialización de 
especies secundarias.  Aunque demostraron un interés de seguir apoyando y participando en 
FORESCOM si fuera posible mejorar su comercialización a través de ellos.  Se sentía que las 
comunidades estaban esperando apoyo y resultados de FORESCOM que no habían visto hasta 
la fecha.  Tampoco se sentía que FORESCOM tenía una estrategia o plan como iba a 
comercializar las especies secundarias.  Mucha de la discusión en FORESCOM se enfocó en 
las especies preciosas. 



 

VII. La potencialidad de la certificación forestal para 
fortalecer las empresas forestales comunitarias y sus 
beneficios. 
Existen varias posibilidades para que la certificación pueda fortalecer las EFCs.  En las 
entrevistas existían puntos de vistas diversos sobre la importancia de la certificación desde el 
punto de vista que la certificación es un costo que no rinde ningún beneficio al otro extremo 
que se mantendría la certificación aun si no fuera requisito dado la seguridad que les ofrece.  
Algunos de los beneficios citados y discutidos incluyen: 
 
Acceso a mercados nuevos:  Varios estudios indican que el mayor beneficio que la 
certificación ofrece es el mayor acceso a mercados nuevos.  Hasta un cierto punto este ha sido 
el caso en Guatemala.  Las entrevistas con compradoras como Doug White, Tom Wilson, y 
Don Thompson indican el interés que ellos tienen en productos certificados es posiblemente la 
razón principal que están comprando madera de las comunidades.  Mientras en el caso de Don 
Thompson, el compra y vende muy poca madera certificada, se vea que Guatemala es uno de 
los únicos fuentes de caoba certificado y quiere tener acceso a esta oferta para posibles 
mercados futuros. Se tiene que reconocer sin embargo que la certificación es unos de los 
factores y no el único que determina acceso a los mercados.  Calidad, precio, y 
responsabilidad empresarial sigan siendo factores importantes y probablemente más 
importantes que la certificación misma. 
 
Mejores precios: Existen varios estudios sobre el tema de "pluses" en los precios de 
productos certificados.  Los estudios de "voluntad de pagar" tratan de medir la disponibilidad 
de los consumidores de pagar un plus para productos certificados.  Dos estudios (Ozanne y 
Winterhalter) revisados por este análisis indican que existe un porcentaje importante de 
consumidores (40-60%) dispuestos a pagar entre 12-25% más para productos certificados. 
Otros estudios argumentan el opuesto y que esta voluntad demostrado en encuestas no se 
resulta en la compra a precios más altos (Andersons). Y al mismos tiempo,  no se encontró un 
análisis de la voluntad de pagar al nivel de "brokers" ni "wholesalers".  Los compradores 
entrevistados indicaron una voluntad de pagar más que los precios internacionales para caoba 
a las comunidades, más para consolidar su relación con las comunidades que el hecho que la 
madera es certificado hoy.  Aunque su interés de trabajar con las comunidades es de 
consolidar este fuente de caoba certificado para el futuro. 
 
Imagen nacional/regional: La certificación ofrece un beneficio grande al sistema de 
concesiones del Petén y este es el reconocimiento nacional e internacional que las empresas y 
comunidades manejan de forma sostenible sus bosques.  Este reconocimiento ha sido 
importante en la consolidación de los derechos, obtención de fondos y apoyo, y para atraer 
compradoras potenciales. 
 



Pre-condiciones y condiciones: La certificación ha sido instrumental en el desarrollo de las 
comunidades y sus operaciones forestales.  La certificación ha causado que las comunidades 
mejoren sus relaciones internas, consolidando sus operaciones y capacidad técnica.  En 
algunos casos ha sido imposible resolver las condiciones como es el caso de la tenencia de las 
tierras y este ha creado obstáculos más que beneficios para la comunidad afectada. 
 

VIII. Análisis de los costos/beneficios de abrir el sistema de 
certificación a otras certificadoras 
 
SmartWood de Rainforest Alliance es el certificador único trabajando en el Peten en este 
momento.  Cada EFC certificada ha sido subsidiado por USAID utilizando únicamente 
SmartWood como el certificador.  Existen dudas si  se debería tratar de introducir 
competencia al sistema de certificación o si es mejor mantenerse exclusivamente con 
SmartWood. Esta sección del estudio es un análisis de la opción de abrir el sistema a otras 
certificadores.    
 

 A. El costo de la certificación actual 
La certificación actualmente está al nivel de cada comunidad aunque FORESCOM está en el 
proceso de establecerse como un operador certificado. Bajo este nuevo modelo, cada 
comunidad no estará certificada individualmente sino que estarían cubiertos bajo la 
certificación de FORESCOM. Se supone que todas las comunidades socias de FORESCOM 
convertiría a este sistema si y cuando FORESCOM está certificado y al mismo tiempo que 
FORESCOM pueda utilizar este servicio como un incentivo para atraer las otras comunidades 
a formarse parte de FORESCOM o de otra manera de vender el servicio de certificación a 
ellas.   
 
El costo actual de la certificación de la EFCs contempla los siguientes costos: la re-
certificación de EFCs cada 5 años, estimado a $10,000/EFC y auditorias anuales6 de las 
EFCs, estimado a $3,000/EFC/año7. Las comunidades están en diferentes etapas de su 
certificación.  Cuadro 4 indica cuando las re-certificaciones son requeridas.   
 
La certificación grupal posibilita la consolidación del sistema de concesiones y empresas 
comunitarias.  A través de la certificación grupal, se consolidara el sistema de regencia y 
facilitara la posibilidad para que las empresas más pequeñas sigan certificados sin subsidios 
de afuera.  La certificación grupal reducirá el costo de la evaluación de 10 comunidades desde 
aproximadamente $30,000 a $9,000 y la re-certificación quinquenal de $100,000 para estas 10 
comunidades a aproximadamente $18,000.  Estos ahorros reales congelan el grupo de 

                                                 
6 El costo de la auditoria anual incluyen los cobros adicionales que cobra SmartWood para mantener la 
certificación y pagar el FSC. 
7 Costos recibidos de Aldolfo Lemus, Director Regional de SmartWood en America Central. 



comunidades para fines que pueden crecer a incluir la regencia y la comercialización de sus 
productos y tener impactos socio-económicos y políticos importantes para la región. 
 
Para FORESCOM, la evaluación inicial ya ha sido hecho y pagado por BIOFOR. Sin 
embargo varios pre-condiciones tienen que ser resueltas antes de que la certificación logrará 
aprobación por SmartWood y requerirá una auditoria  adicional para verificar el cumplimiento 
de las pre-condiciones.  Se estima que esta auditoria costará alrededor de $5,000.  Si y cuando 
FORESCOM logre la certificación, los costos de las auditorias anuales  para FORESCOM 
estará $9,0008 pero cubrirá todas las comunidades cubiertas por FORESCOM.  La re-
certificación sería necesaria después de 5 años y costará aproximadamente $18,0009 aunque 
se estima que este monto es bastante alto.  

 B. Costos de abrir el sistema de certificación a otros 
certificadores 
Si se estuviera en la etapa de certificar nuevas operaciones el costo de abrir el sistema de 
certificación a otros certificadores probablemente sería mínimo. Sin embargo dado que 
SmartWood ya ha hecho todas las evaluaciones, el costo de rehacerlos sería menos 
comparado con la introducción de otros certificadores que tendrán que transferir la 
certificación de SmartWood a su sistema (SCS se estima este costo de transferencia a ser 
$5,600 para una comunidad o $3,500 por comunidad  si se transfiere 5 comunidades)10.  Se ha 
consultado con dos otras certificadores y se estiman, que el costo de certificar una comunidad 
con 30,000 ha de bosque, costará aproximadamente $18,000 pero que este costo bajara a 
$9,000 por comunidad si se certifique 5 comunidades al mismo tiempo.  Estos precios son 
muy parecidos a los costos de SmartWood. 
 
Al mismo tiempo, se puede determinar que el precio que un solo certificador cobrara para 
cada evaluación y auditoria anual se reduce si existen varias comunidades en su programa de 
certificación.  El hecho de tener un grupo significativo de comunidades siendo certificado, 
existen economías de escala.  Además y como es el caso de SmartWood, dado este mercado y 
lo del Yucatán en México, se puede formar un grupo de certificadores locales o regionales 
para mantener los costos bajos.  Si se abre el sistema a varios certificadores se pierde las 
posibles economías de escala. 
 
La situación es la misma con FORESCOM.  El hecho que SmartWood ya ha hecho la 
evaluación inicial, económicamente lo más lógico es de seguir  con ellos como certificador.  
Se estima un costo entre $8-10,000 para cambiar certificadores a este punto en el proceso con 
FORESCOM.  Sin embargo, dado que todavía se requiere pagar  $5,000 a SmartWood para la 
segunda evaluación, este sería un tiempo idóneo para hacer el cambio.  Pero antes de pensar 
en el cambio, se debería considerar que las pre-condiciones pueden cambiarse si un nuevo 
certificador entra en esta etapa. 

                                                 
8 Costo recibido de Aldolfo Lemus, Director Regional de SmartWood en America Central 
9 Costo estimado basado en costo de la evaluación inicial pagado por BIOFOR. 
10 Costos recibidos en respuesta a una solicitud del autor a SCS. 



 

 C. Beneficios potenciales de trabajar con un certificador 
 versus abrir el sistema a otras 
Existen varias consideraciones cuando se analiza los costos y beneficios de seguir con un solo 
certificador versus la estrategia de abrir el sistema a otros.  Existe mucha literatura sobre 
monopolios y la situación en el Petén puede ser considerado como un monopolio localizado. 
El nacimiento de este monopolio localizado fue la definición por USAID, y subsecuentemente 
Chemonics Internacional, Inc de contratar SmartWood a hacer la certificación de las 
comunidades en lugar de dejarlo a la determinación de los mercados.  No se puede culpar 
USAID ni Chemonics para esta decisión dado que existían razones administrativas y 
economías de escala de hacerlo en esta manera.  Tampoco, no se definen monopolios en si 
mismo como algo mal, pero si se presentan algunos posibles problemas que pueden resultar 
del hecho de existir un monopolio.  Estas servirán como la base de comparación de este 
análisis: 
 

• Precio: Dado la situación actual y la existencia de un monopolio localizado, 
SmartWood puede fijar precios más altos que si estuvieron en una situación más 
competitivo.  En teoría, se podría ganar un retorno más alto que normalmente está 
esperado de una operación certificadora.  Sin embargo hasta la fecha no existen 
indicaciones que este ha ocurrido y es algo relativamente fácil de controlar.  Se puede 
constantemente comparar los precios con otras empresas,  y probablemente más 
importante se debería examinar cada presupuesto para los servicios de certificación 
basado en los costos locales y regionales reales.  Por ejemplo, si se pueda contratar un 
experto forestal normalmente para un precio de Q700/día, no se debe pagar a 
SmartWood un precio doble este monto.  Las economías de escala reales deben ser 
gozadas por las comunidades y no por SmartWood. 

 
• Calidad de servicio: Normalmente monopolios, especialmente los monopolios 

establecidos por los gobiernos, son reconocidos por la falta de control y atención en la 
calidad de servicios proveídos a los clientes. En un medio competitivo se puede 
esperar que uno de los factores de competitividad es el servicio que se ofrecen.  
Aparentemente, este ha sido uno de las preocupaciones de las comunidades y CONAP 
en el Petén con la situación actual.  Se temen que la calidad de servicio que reciben 
actualmente de SmartWood no es buena y es un resultado de la falta de competencia.  
Obviamente, se pueda resolver esta situación con más competencia sin embargo esta 
situación es algo que se puede resolver a través discusiones con SmartWood también.  
Se recibió la impresión en las entrevistas con varias comunidades que no están 
totalmente al tanto de la situación de su certificación y no han presionado a 
SmartWood para mejoras en los servicios. Si se logre que FORESCOM sea 
certificado, este problema pueda resolverse sustancialmente. 

 



IX. Temas pendientes en el tema de políticas forestales 
En las entrevistas con las comunidades, igual con los compradores, se preguntó sobre cuales 
son los puntos relacionados con la política nacional, regional, y local que crean los mayores 
problemas para las comunidades o merecen una revisión para garantizar la sostenibilidad del 
sistema de concesiones forestales en el Petén.  Mientras los compradores no ofrecieron 
opiniones sobre el tema, las comunidades mencionaron tres puntos principales: 
 

 A. Ley de Chicle 
Las comunidades describieron los problemas que existen entre sobre -posiciones entre las 
comunidades y los chicleros quienes obtienen permisos de extraer el chicle de CONAP sobre 
la misma área concesionado a las comunidades.  Las comunidades argumentan que dado que 
su contrato dan el derecho de manejar los bosques para todos los productos forestales y 
aprovecharlos y al mismo tiempo asignan la responsabilidad de control y protección a las 
comunidades, que los chicleros no deberían recibir los permisos de CONAP.  Las 
comunidades se quejan del daño que hacen los chicleros y los conflictos que se crea por esta 
confusión en la ley.  No fue posible determinar si el problema es real o si las comunidades 
solamente quieren tener acceso directo al chicle.  Sin embargo para respetar el concepto de 
manejo integrado y la promoción del nexo entre la comunidad y un bosque manejado y 
protegido, se debería resolver este problema dando las comunidades el poder de aprovechar 
directamente el chicle o entrar en contratos secundarios con los chicleros. 
 

 B. Sistema Impositivo 
Las comunidades mencionaron en casi todas las entrevistas los altos impuestos que pagan al 
estado.  Se quejaron no solamente de los impuestos del bosque pero los otros relacionados con 
la operación legal de su empresa, incluyendo el pago de IGSS y otros.  El argumento principal 
es que con el pago de estos impuestos, no se puede ser competitivo con muchos operadores 
ilegales o informales.  Se plantean que la conservación del bosque es un servicio para el 
bienestar del estado, público en general, y mundo, y ellos mismos no deberían que pagar el 
estado para hacerlo sino que el estado debería pagar ellos para hacerlo.  La otra queja es que 
pagan muchos impuestos pero reciben muy poco en retorno.  Se mencionaron problemas con 
malos caminos e infraestructura, falta de seguridad de su concesión y de su envió de madera 
hacia los mercados.    
 

 C. Permisos de Xate 
 Muy parecido al tema de chicle, las comunidades creen necesario aclarar y mejorar el sistema 
de xate, asegurando que las comunidades mismas obtienen los permisos de extracción y que 
estos permisos no están dados a intermediarios u otros a fuera de las comunidades.   
 



 D. Ventanilla única 
Existe bastante burocracia en la exportación de madera y no todo se puede llevar a cabo en el 
Petén sino que se requiere visitas a Guatemala para cumplir con los permisos de exportación.  
Por tal razón se plantea la necesidad de reducir el costo de transacción del exporto a través de 
una ventanilla única en Flores. 
 

 E. CITES 
El cumplimiento de los tramites de CITES ha creado problemas para algunos comunidades.  
Se ha ampliado el tiempo que se requiere para cumplir con los trámites y los costos mismos.  
CONAP debería analizar este procedimiento y agilizarlo para minimizar el impacto en las 
comunidades mientras cumpliendo con lo mismo. 
 

X. Recomendaciones 
 
Esta sección es un resumen de los las recomendaciones generales.  Muchas de estas 
recomendaciones son del autor sin embargo se trató de basarlas lo más posible en las ideas de 
los actores entrevistados. 
 

A. La Oferta 
• Las comunidades deben juntar su producción y venderla como un grupo unificado 

en lugar de cada uno por su lado.  Este debe incluir maderas preciosas y 
secundarias. Este no es decir que necesariamente tiene que venderse todo a un solo 
comprador sino que como grupo se podría mejor garantizar mejores precios y 
términos para todos. Esta recomendación está basado en la confusión que se 
observó durante la fase de negociación de precios este año para la caoba.  Este tipo 
de confusión crea conflicto entre comunidades y entre compradores y 
comunidades que al final no se beneficia las comunidades. 

 
• Se debería enfocar en la comercialización de las especies más abundantes y que 

tengan un flujo consistente para los próximos 5 años.  Basado en los inventarios 
quinquenales, se debería enfocar en especies que ofrecen un promedio de más de 
500 m3/año.  Se incluiría (de más abundante a menos) pucté, caoba, santa maria, 
manchiche, amapola, danto y cedro.  Otros especies, como jobillo y mano de león, 
podrían ser vendido pero no entrarían en un programa agresivo de 
comercialización dado su poca frecuencia y abundancia. 

 
• Se debería agregar valor a las especies secundarias cuando existen mercados 

identificados y comprometidos.  Se puede lograr esto a través de la creación o 
contratación de empresas transformadoras.  En primera instancia se debería 
identificar cuales son las posibles empresas disponibles a agregar valor por 



contrato y cuando se ha identificado compradores, contratarlos para el proceso de 
transformación indicado.   Estas empresas transformadoras pueden ser 
comunidades si se logra capitalizarse y montar el equipo necesario.   

 
• Hasta lo posible, se debería evitar la venta de trozas, tablas u otros productos con 

poco valor agregado a intermediarios.  La excepción a esto sería la venta de trozas 
de alto valor dado sus características para la chapa o otros productos que ofrecen 
mejores posibilidades a las comunidades y que están afuera del alcance del la 
comunidad de producir a través de contratos.  Esta recomendación se base en 
análisis de los márgenes de ganancia en las diferentes etapas de transformación.  Si 
se mantiene posesión de la materia prima a través de su transformación existe 
ganancia en cada etapa de transformación y normalmente esta ganancia es mayor 
en la medida que se agrega más valor a la madera. 

 
• Se debería segregar y comercializar a lo posible las diferentes calidades y especies 

para poder captar el mayor retorno posible. Al mismo tiempo sin embargo, se 
debería analizar con mucho cuidado los costos y precios de cada calidad y la 
producción en total asignando costos reales si no se logre venderse todo la 
producción.  

 
• Se requiere montar un sistema interna de control de calidad.  Esta sistema debería 

apoyar las comunidades producir a los estándares indicados por los compradores o 
los procesos de transformación secundaria.  Por ejemplo, el sistema debe 
garantizar que toda la madera que llega a una empresa transformadora es conforme 
con las dimensiones y calidades indicadas.  

 
• Se debe conseguir capacidad de secado a través de la contratación de servicios, 

instalación de hornos de mediana capacidad, o de otra manera por varias razones: 
establecer mejor estabilidad dimensional para compradores que así lo requieran, 
mejorar la calidad del producto, reducir los costos de transporte así como mejorar 
el precio de venta. 

 

B. El Mercado 
 

• El mercado no es el obstáculo.  La falta de capacidad de las comunidades y 
FORESCOM en la comercialización no ha posibilitado el acceso a los mercados 
existentes.   

 
• Se debería diversificarse de los mercados y compradores tradicionales.  Se ha 

hecho avances en esta área en los últimos años pero no necesariamente en una 
dirección positiva.  Nuevos compradores, por lo menos en la mayoría de casos 
solamente tienen interés en la caoba.  Mientras esté ha incrementado los precios de 



las especies preciosas, no se ha incrementado la venta o precios de las especies 
secundarias excepto en un caso (Doug White). 

 
• Se debería acceder a mercados en los cuales se tiene una ventaja competitiva. 

Dado la cercanía de los mercados nacionales y regionales (México, Caribe, y 
America Central) existen ventajas para las especies secundarias y calidades 
menores.  Dado la ventaja de la certificación se debería acceder a mercados en los 
EEUU y Europa para las calidades mejores y productos elaborados de especies 
secundarias.  

 
• Se debería identificar mercados que por lo menos en el inicio, requiere poco valor 

agregado pero los cuales a través del tiempo, podrán interesarse en productos con 
más y más valor agregado. Se estima que las comunidades se puede por lo menos 
lograr secar la madera y cepillarla dado las instalaciones actuales que existen en el 
Petén a través de contratos con terceros. 

 
• Se debería identificar mercados compatibles con la capacidad procesadora de las 

comunidades y empresas en la zona.  Mercados internacionales y regionales para 
productos que requieren poca transformación o una transformación "rustica" deben 
ser investigados.  Ejemplos de estas productos son vigas, pisos, y machihembré 
rústicos. En los casos de vigas y pisos se puede vender productos hechos por mano 
o "hand strapped or hewn", generando bastante mano de obra para las 
comunidades. 

 
• Se debería identificar mercados nacionales compatibles con la capacidad 

procesadora de las comunidades, ambos en términos de calidad y volumen.  
Mercados para productos como pupitres, materiales de construcción con valor 
agregado (partes y piezas para casas, pisos, vigas, etc) y casas económicas podrían 
crear una demanda para las especies segundarias. 

 
•  Se debe promover el establecimiento de un sistema de "compras responsables" en 

lo cual empresas nacionales, incluyendo el gobierno, se compromete comprar 
solamente madera legal y de bosques manejados.  Este daría las comunidades una 
ventaja en los mercados nacionales.   

 
• Se debería evitar productos que requieren un acabado final dado lo difícil es de 

cumplir con estándares internacionales de calidad.   
 

C. La Comercialización:   
 

• Se debería incrementar la capacidad de comercialización de productos forestales 
por parte de las comunidades, la cual hoy día no existe.  Para hacer esto se debería 
consolidar la oficina y capacidad de comercialización en FORESCOM.  



FORESCOM tiene que ganar la confianza de las comunidades y al mismo tiempo, 
las comunidades tiene que comprometerse a FORESCOM y  venderse su madera  
exclusivamente a través de FORESCOM. FORESCOM tiene que tener un 
mandato claro para identificar mercados y sentirse responsable de negociar las 
condiciones de venta con compradores para toda la producción de las 
comunidades.  De no saber si una comunidad va a venderse la madera a través de 
FORESCOM o no, crea una incertidumbre y obstáculo para FORESCOM. 

 
• FORESCOM tiene que responder a las comunidades a través de la 

comercialización de los productos forestales a precios y bajo condiciones 
atractivas para las comunidades.  Para tal efecto, FORESCOM debe desarrollar 
servicios de comercialización que incluyen: 

 
⇒ Investigación de mercado incluyendo la identificación de líneas de 

productos, posible compradores, competidores, etc. basado en un análisis 
de las fortalezas y debilidades y ventajas comparativas  de las comunidades 
y FORESCOM mismo, creando su propia base de datos . 

⇒ Estrategia de "desarrollo de productos y mercadeo".  La estrategia debería 
estar basado en expresiones concretas de interés de posibles compradores y 
definir como se introducirá los productos en el mercado y avanzará a través 
de tiempo en la comercialización de las especies secundarias. 

⇒ La estrategia debería definir como identificará nuevos compradores—a 
través de la búsqueda enfocada o una búsqueda abierta.  Basado en esta 
definición se debería lanzar la estrategia con muestras, avisos, visitas 
nacionales e internacionales, etc.   

⇒ Definición de una estrategia para fijar precios basado en los costos fijos y 
variables, para maximizar los retornos del largo plazo.  Esta estrategia 
debería identificar cuales son las líneas de productos que FORESCOM 
desarrollará con las comunidades y para cuales mercados.   

 
• FORESCOM tiene que actuar como intermediario e identificar las opciones de 

transformación de productos, contratando y monitoreando los servicios de 
empresas locales según la línea de productos demandados en el mercado.  
FORESCOM es una empresa de servicios y como tal puede intermediar entre el 
comprador, un procesador y su socio y cobrar por este servicio. No se debe 
pretender que sea FORESCOM quien compre la madera y luego la venda dado que 
sería contrario a la razón de ser, sería competencia de sus propios socios y crearía 
una gran desconfianza. También por el otro lado, persiste el problema de la doble 
facturación. Es decir si un socio vende a FORESCOM tiene que pagar el IVA y si 
FORESCOM vende a un comprador internacional no tiene que pagar este 
impuesto. Esto crearía una serie de suspicacias. Mejor es que FORESCOM busque 
un comprador, arregla los contratos para la transformación, y el socio vende 
directamente, sin pagar el impuesto y FORESCOM cobra un porcentaje de la venta 
por haber conseguido el cliente. 



 

D. La Certificación: 
 

• La decisión de seguir exclusivamente con SmartWood o no en la certificación de 
FORESCOM o las comunidades debe ser basado en el nivel de satisfacción que se 
tiene con los servicios ofrecidos por SmartWood. Si FORESCOM o las 
comunidades no están contentos con SmartWood se debería abrir el sistema a otros 
dado que no habrá costos muy altos para hacerlo.  

 
• Mientras tanto y en general, se debería exigir de SmartWood o a cualquier otro 

certificador un mejor servicio si las comunidades no están satisfechas en los 
servicios y costos relacionados con la certificación.  Esta demanda debe venir de 
las comunidades o de FORESCOM cuando este certificado.  

 
• Si los servicios de SmartWood no responden a las necesidades de las 

comunidades, se debería abrir una competencia entre los certificadores acreditados 
por el FSC y transferir la certificación al mejor proponente. 

 
• USAID, CONAP y otros donantes no deberían estar involucrado en la definición 

del "certificador".  Este proceso se debe basar en el mercado y las comunidades y 
FORESCOM deberían definirlo.  En este momento y con la certificación por grupo 
la certificación no se requiere subsidio de toda manera.    

 
 



Cuadro 1: Capacidad Gerencial (Fuente: BIOFOR) 
12.1  
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Autofinanciamiento 1 Cubren sus costos de operación del 2004 sin 
subsidios de ayuda externa (con base en lo 
planificado)?   2 2 3 2 3

2 Los estatutos y reglamentos internos son 
respetados por la junta directiva?   3 2     3

3 Son adecuados los reglamentos para el 
funcionamiento como empresa?   3 2 1 1 3

4 Está previsto en los estatutos y reglamentos 
que un cierto porcentaje de los beneficios netos 
se invierte a beneficio de la comunidad en 
general?   3 3 1 1 3

Organización 
Interna 

5 La junta directiva presenta informes a 
asambleas de sus asociados por lo menos cada 
tres meses y fomenta retroalimentación?   3 2 1 1 3

6 Existen planes para censos/POAs, 
aprovechamiento y aserrio para 2004? 3 3 3 1 3 3

7 Existe un Plan de Negocios vigente de por lo 
menos tres años al futuro?   1 1 1 1 1

8 Toman decisiones basado en el flujo de 
información contable?   3 2 1 1 3

9 Las obligaciones legales laborales y tributarias 
con el gobierno están al día?   2 3 1 2 3

10 Las relaciones con sus trabajadores están 
regidos por contratos?   2 2 1 1 3

Administración 
Empresarial 

11 La EFC ha reservado suficiente capital de 
trabajo o hecho arreglos financieros para que la 
faena 2004 no sea entorpecida?   3 1 1 1 2

12 Está en capacidad de preparar el censo y el 
POA solo, o con asistencia pagada por la 
misma EFC?   3 2 3 2 3

13 Está certificado?   3 3 3 3 3

Manejo Forestal 
Técnico y su 
Impacto Ambiental 

14 Está cumpliendo las condiciones de la 
certificación?   3 3 3 2 3 N/

15 Está entre las cinco EFC que han obtenido los 
mejores precios/condiciones de venta en 2004? 

2 2 1 2 2 3

Comercializar 
Productos 
Forestales 

16 Han cumplido con todos sus compromisos 
contractuales?   3 1 3 3 3



17 Las especies secundarias a comercializar 
representan mas que 33% del volumen de 
caoba en 2004?   N/A 3 3 3 2

18 El volumen de las especies secundarias 
vendidas en 2003 ha aumentado en por lo 
menos 10% con el año anterior?   N/A 3 1 1 2

Diversificar 
Especies y 
Productos 

19 La EFC tiene la potestad de controlar el 
aprovechamiento de xate?   3 1 1 1 1

20 La tasa de rendimiento en el aserradero supera 
el 50%?   N/A N/A 3 N/A 3 N/

Transformación 

21 Se ha hecho un análisis objetivo de costos y 
beneficios de las diferentes opciones para la 
transformación de su madera y se han tomado 
las decisiones en base a este análisis?   3 3 1 2 3

22 Al menos una mujer forma parte de la junta 
directiva de conformidad con los estatutos.   1 3     3

Género 

23 Hombre y mujeres tienen la misma oportunidad 
de participar en proyectos productivos.   2 1     2

             
                    
  Calificación Total por empresa 5 51 47 35 33 61 4
  Número de requisitos 23 23 23 23 23 23 2
  Número de requisitos con datos 2 23 23 23 23 23 2
  Número de requisitos que aplican a esta 

EFC 12 20 22 20 20 23 2
  Número de requisitos aplicables que se han 

cumplido 2 13 9 7 4 17
  % de requisitos aplicables cumplidos 17% 65% 41% 35% 20% 74% 38
          
          
   Organizaciones con quienes no está trabajando BIOFOR en el 2004     
          



Cuadro 2: Capacidad Industrial 
  

Industrial Equipment 
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Aprovechamiento 1 Skidder 
      1   1   1      

  2 Tractor Agricola 
                    

  3 Cargador frontal 
                    

  4 Tractor  
          1         

  5 Patrol o motoniveladora 
                    

  6 Montacarga 
      1   1   1     

  7 Camion para el transporte de 
trozas                     

  8 Retroexcavadora 
                     

  9 Vibrocompactador 
                     

1 Sierra Principal de Cinta 
      1   1   1   1

2 Canteadora 
      1   1   1   1

Transformación 
Primaria 

3 Despuntadora 
      1   1   1   1

1 Machihembradora  
                    

Transformación 
Secundaria 

2 Equipo de carpinteria 
          1         



Cuadro 3: Estimaciones de Volúmenes en los Planes Quinquenales 
(Fuente: BIOFOR) 

ESPECIE VOLUMENES EN m3 POR AÑO 
No Nombre Común Nombre científico 

Grupo        
Comercial    

2,005  
   

2,006  
   

2,007  
   

2,008  

1 Caoba Swietenia macrophylla Preciosa 
      

5,002.39  
      

4,692.08  
      

5,007.94  
      

5,134.26  4

2 Cedro Cedrella odorata Preciosa 
         

371.15  
         

420.62  
         

353.13  
      

1,004.32  

3 Jobillo Astronium graveolens Preciosa 
            

34.76  
         

208.50  
         

105.87  
            

73.81  

4 Amapola Pseudobombax ellipticum Secundaria 
      

1,312.01  
         

542.79  
         

635.65  
         

678.81  

5 Canxan Terminalia amazonia Secundaria 
            

55.29  
         

119.53  
            

87.09  
            

62.18  

6 Catalox Swartzia lundelli Secundaria 
            

29.52  
         

122.70  
             

6.54  
            

16.91  

7 Chacaj Colorado Bursera simaruba Secundaria 
         

172.98  
         

150.04  
         

115.13  
         

126.16  

8 Chechen Negro Metopium brownei  Secundaria 
            

68.97  
         

454.14  
         

383.69  
         

203.93  

9 Danto Vatairea lundellii Secundaria 
         

376.51  
         

566.16  
         

517.70  
         

970.64  

10 Guaciban Phitecolobium leucocalix Secundaria 
         

261.72  
            

35.45  
         

135.74  
         

121.76  

11 Jobo Spondias mombin Secundaria 
         

133.67  
         

150.03  
         

108.80  
         

136.11  

12 Llora Sangre Swartzia cubensis Secundaria 
            

64.52  
            

36.94  
            

33.58  
            

28.95  

13 Malerio colorado Aspidosperma megalocarpum Secundaria 
         

248.70  
         

413.52  
         

175.03  
         

100.13  

14 Manchiche Lonchocarpus castilloi Secundaria 
      

2,383.80  
         

994.65  
         

916.61  
      

1,105.83  1

15 Mano de león Dendropanax arboreum Secundaria 
            

85.88  
         

959.01  
         

409.05  
         

324.11  

16 Pucté Bucida burseras Secundaria 
      

4,356.87  
      

5,615.13  
      

9,280.57  
      

6,040.85  5

17 Santa maría Callophylum brasiliense Semipreciosa 
         

837.68  
      

1,605.04  
      

1,992.14  
      

2,429.10  2

  TOTAL POR AÑO   
    
15,796.42  

    
17,086.31  

    
20,264.25  

    
18,557.87  

    
17

 Porcentajes de Caoba por año del total de m3 31.67% 27.46% 24.71% 27.67% 



Cuadro 4: La Situación de la Certificación Forestal en el 
Petén 

(Fuente: SmartWood, actualizado pro BIOFOR) 
No. Unidad de Manejo Tipo de 

usuario 
Extensión Ha. Estado Año de 

operación 
No. Registro 

1 Suchitecos Comunidad 12,217.00 Certificada 1,998 SW-FM/COC-063 
2 San Miguel Comunidad 7,039.00 Certificada 1,999 SW-FM/COC-075 
3 La Pasadita Comunidad 18,217.00 Certificada 1,999 SW-FM/COC-074 
4 Betel Comunidad 4,149.00 Certificada 1,999 SW-FM/COC-076 
5 La Técnica Comunidad 4,607.00 Certificada 1,999 SW-FM/COC-073 
6 Carmelita Comunidad 53,797.00 Certificada 2,000 SW-FM/COC-100 
7 Unión Maya Itza Comunidad 5,924.00 Certificada 2,001 SW-FM/COC-164 
8 AFISAP Comunidad 51,940.00 Certificada 2,001 SW-FM/COC-160 
9 Uaxactún Comunidad 83,558.00 Certificada 2,001 SW-FM/COC-161 
10 Sayaxché Comunidad 6,194.81  Certificado 2,001     SW-FM/COC- 
11 Laborantes del 

Bosque 
Comunidad 19,390.00  Evaluada 2,001     SW-FM/COC- 

12 Arbol Verde Comunidad 64,974.00  Evaluada 2,001     SW-FM/COC- 
13 Paxbán  Industria 64,869.00 Certificada 2,001     SW-FM/COC-158 

 TOTAL  396,875.81  
 

  

Unidades de Manejo pendiente de Certificación 
   Fecha de Escoping Fecha Evaluación 

1 Cruce la colorada Comunitaria 20469.0 03-2002 05-2002 

2 La Colorada Comunitaria 22067.00 03-2002 05-2002 

3 Custosel Comunitaria 21176.00 03-2002 05-2002 

5 La Lucha Comunitaria 2,000.00 03-2002 05-2002 

4 Yaloch Comunitaria 25386.00 03-2002 05-2003 

6 Monte Sinaí Comunitaria 542.00 03-2003 05-2003 

7 Retalteco Comunitaria 782.00 03-2003 05-2003 

8 Yanahí Comunitaria 493.00 03-2003 05-2003 

9 La Felicidad Comunitaria 908.00 03-2003 05-2003 

10 Selva Maya Comunitaria 24000.00 03-2003 05-2003 

 Total  117823.00   

 
 
 



Cuadro 5: Volúmenes de Madera a Aprovechar Autorizados 
en 2004 Basado en las POAs 
(Fuente: CONAP, compilado por BIOFOR) 

volumTitular Especie Clasificación No. 
Arboles Troza Le

Emrpesa BAREN COMERCIAL Amapola Secundaria 83 186.28
Emrpesa BAREN COMERCIAL Caoba Preciosa 1,025 2,110.00 9
Emrpesa BAREN COMERCIAL Chaltecoco Secundaria 5 5.79
Emrpesa BAREN COMERCIAL Cedro Preciosa 17 43.46

Emrpesa BAREN COMERCIAL 
Chechén 
negro Secundaria 270 257.25 1

Emrpesa BAREN COMERCIAL Gesmó Secundaria 43 49.13
Emrpesa BAREN COMERCIAL Granadillo Secundaria 102 105.63
Emrpesa BAREN COMERCIAL Jobillo Preciosa 33 35.27

Emrpesa BAREN COMERCIAL 
Malerio 
blanco Secundaria 53 61.38

Emrpesa BAREN COMERCIAL Mano de león Secundaria 127 165.00
Emrpesa BAREN COMERCIAL Manchiche Secundaria 340 385.29 1
Emrpesa BAREN COMERCIAL Obero Secundaria 13 14.51
Emrpesa BAREN COMERCIAL Pucté Secundaria 50 81.52
Emrpesa BAREN COMERCIAL Ramón blanco Secundaria 39 45.77
Emrpesa BAREN COMERCIAL Sacuché Secundaria 39 43.99
Emrpesa BAREN COMERCIAL Santa maría Semipreciosa 398 468.14 2
Emrpesa BAREN COMERCIAL Saltemuche Secundaria 3 3.08
Emrpesa BAREN COMERCIAL Tzalam Secundaria 15 20.45
Sociedad Civil Custodios de la Selva Caoba Preciosa 256 766.45 3
Sociedad Civil Custodios de la Selva Cedro Preciosa 11 48.32
Sociedad Civil Custodios de la Selva Manchiche Secundaria 14 22.91
Sociedad Civil Custodios de la Selva Santa maría Semipreciosa 41 81.85
Asociación Forestal Integral "San Andrés" Petén. Caoba Preciosa 272 505.90 2
Asociación Forestal Integral "San Andrés" Petén. Cedro Preciosa 71 173.11
Asociación Forestal Integral "San Andrés" Petén. Santa maría Semipreciosa 107 242.45 1
Asociación Forestal Integral "San Andrés" Petén. Manchiche Secundaria 103 137.80
Sociedad Civil Impulsores Suchitecos Caoba Preciosa 139 248.29 1
Sociedad Civil Impulsores Suchitecos Cedro Preciosa 5 7.59
Sociedad Civil Impulsores Suchitecos Danto Secundaria 4 8.99
Sociedad Civil Impulsores Suchitecos Manchiche Secundaria 39 51.27
Sociedad Civil Impulsores Suchitecos Santa María Semipreciosa 120 323.65 1
Sociedad Civil Laborantes del Bosque Caoba Preciosa 234 587.76 2
Sociedad Civil Laborantes del Bosque Cedro Preciosa 12 29.68
Sociedad Civil Laborantes del Bosque Jobillo Preciosa 5 7.07
Sociedad Civil Laborantes del Bosque Manchiche Secundaria 67 78.03
Sociedad Civil Laborantes del Bosque Pucté Secundaria 20 33.46
Sociedad Civil Laborantes del Bosque Santa maría Semipreciosa 104 169.00
Cooperativa Carmelita R.L. Caoba Preciosa 400 820.08 3



Cooperativa Carmelita R.L. Cedro Preciosa 19 28.21
Cooperativa Carmelita R.L. Manchiche Secundaria 126 201.04
Cooperativa Carmelita R.L. Santa maría Semipreciosa 17 35.15
Cooperativa Carmelita R.L. Pucté Secundaria 115 280.46 1
Sociedad Civil "Arbol Verde" Caoba Preciosa 297 716.27 3
Sociedad Civil "Arbol Verde" Cedro Preciosa 8 17.91
Sociedad Civil "Arbol Verde" Santa maría Semipreciosa 59 95.95
Sociedad Civil "Arbol Verde" Manchiche Secundaria 193 234.44 1
Asociación Forestal Integral "Cruce a La Colorada" Caoba Preciosa 219 471.99 2
Asociación Forestal Integral "Cruce a La Colorada" Cedro Preciosa 17 41.27
Asociación Forestal Integral "Cruce a La Colorada" Manchiche Secundaria 74 96.85
Asociación Forestal Integral "Cruce a La Colorada" Santa maría Semipreciosa 18 36.59
Asociación Forestal Integral "Cruce a La Colorada" Mano de león Secundaria 71 114.75
Asociación Forestal Integral "Cruce a La Colorada" Amapola Secundaria 13 44.01
Asociación Forestal Integral "Cruce a La Colorada" Pucté Secundaria 184 408.22 1
Asociación Forestal Integral "Cruce a La Colorada" Jobillo Preciosa 7 12.72
Asociación Forestal Integral "Cruce a La Colorada" Canxán Secundaria 2 2.70
Asociación Forestal Integral "Cruce a La Colorada" Bálsamo Secundaria 20 37.00
Asociación Forestal Integral "La Colorada" Amapola Secundaria 33 98.10
Asociación Forestal Integral "La Colorada" Caoba Preciosa 57 218.10
Asociación Forestal Integral "La Colorada" Cedro Preciosa 60 261.50 1
Asociación Forestal Integral "La Colorada" Danto Secundaria 47 188.00
Asociación Forestal Integral "La Colorada" Jobillo Preciosa 30 64.00
Asociación Forestal Integral "La Colorada" Manchiche Secundaria 15 33.00
Asociación Forestal Integral "La Colorada" Mano de león Secundaria 7 15.70
Asociación Forestal Integral "La Colorada" Pucté Secundaria 11 34.90
Asociación Forestal Integral "La Colorada" Santa maría Semipreciosa 27 116.80
Asociación Forestal Integral "La Colorada" Canxán Secundaria 1 3.00
Sociedad Civil  El Esfurzo Caoba Preciosa 144 284.89 1
Sociedad Civil  El Esfurzo Cedro Preciosa 5 12.50
Sociedad Civil  El Esfurzo Danto Secundaria 16 35.59
Sociedad Civil  El Esfurzo Manchiche Secundaria 33 62.46
Sociedad Civil  El Esfurzo Santa maría Semipreciosa 170 362.79 1
GIBOR, S.A. Amapola Secundaria 33 79.16
GIBOR, S.A. Caoba Preciosa 758 1,386.60 5
GIBOR, S.A. Catalox Secundaria 13 21.72
GIBOR, S.A. Cedro Preciosa 18 54.80
GIBOR, S.A. Cericote Semipreciosa 3 3.36

GIBOR, S.A. 
Chechén 
negro Secundaria 33 37.95

GIBOR, S.A. Chichipate Preciosa 71 76.52
GIBOR, S.A. Conacaste Semipreciosa 2 10.30
GIBOR, S.A. Jobillo Preciosa 27 45.75
GIBOR, S.A. Luín hembra Secundaria 4 5.86

GIBOR, S.A. 
Malerio 
blanco Secundaria 5 6.70

GIBOR, S.A. Malerio Secundaria 14 25.59



colroado 
GIBOR, S.A. Manchiche Secundaria 162 229.25
GIBOR, S.A. Otbat Secundaria 5 6.78
GIBOR, S.A. Pucté Secundaria 326 665.28 2
GIBOR, S.A. Santa maría Semipreciosa 271 417.22 1
GIBOR, S.A. Tempisque Secundaria 17 36.35
Asociación de Productores de La Pasadita "APROLAPA" Caoba Preciosa 67 131.08
Asociación de Productores de La Pasadita "APROLAPA" Cedro Preciosa 43 88.01
Asociación de Productores de La Pasadita "APROLAPA" Amapola Secundaria 50 93.56
Asociación de Productores de La Pasadita "APROLAPA" Manchiche Secundaria 73 91.04
Asociación de Productores de La Pasadita "APROLAPA" Santa maría Semipreciosa 34 54.37
Sociedad Civil Organización Manejo y Conservación -
OMYC- Caoba Preciosa 99 300.79 1
Sociedad Civil Organización Manejo y Conservación -
OMYC- Cedro Preciosa 74 200.50
Sociedad Civil Organización Manejo y Conservación -
OMYC- Santa maría Semipreciosa 41 57.81
Sociedad Civil Organización Manejo y Conservación -
OMYC- Manchiche Secundaria 95 144.58
Asociación de Productores de San Miguel -APROSAM- Caoba Preciosa 9 14.81
Asociación de Productores de San Miguel -APROSAM- Cedro Preciosa 9 15.51
Asociación de Productores de San Miguel -APROSAM- Amapola Secundaria 9 19.54
Asociación de Productores de San Miguel -APROSAM- Manchiche Secundaria 13 27.58
Asociación de Productores de San Miguel -APROSAM- Santa maría Semipreciosa 64 124.52
Asociación de Productores de San Miguel -APROSAM- Amate Secundaria 140 332.85 1
 



Cuadro 6: Lista y Características de las Especies 
Segundarias  
(Fuente: Forster et al. modificado basado en otra información obtenida) 
Nombre 
Común/vol 
por año 
estimado  

Nombre 
Científica 

Características Usos Posibles 
Mercados 

Pucté 
6,200 m3 

 Bucida 
buceras 

Dens-.85, color 
verde, difícil secar, 
atractivo, resistente 
a plagas 

Decking, pisos 
industriales, 
ferrocarril, 
puertos 

Nacional, 
regional y 
EEUU/Europa 

Santa Maria 
1,950 m3 

Calophyllum 
brasillensis 

Dens-..56, color 
rojo-similar a 
caoba, difícil secar, 
no muy estable,  

Substituto a la 
caoba, muebles, 
puertas, pupitres, 
ventanas, chapas, 
gradas, moldings, 
etc. 

Nacional, 
regional y 
EEUU/Europa 

Manchichi 
1,300 m3 
 

Lonchocarpus 
castilloi 

Dens.-.79, 
atractivo, café,  

Pisos, decking, 
construcciones 
exteriores, 
pupitres, cabos, 
vigas, 
machihembres, 
artesanía,  

Nacional, 
regional y 
EEUU/Europa 

Amapola 
770 m3 

Pseudobombax 
ellipticum 

Dens.-.35, 
susceptible a 
manchas/hongos, 
color café a rojo 
claro, atractivo,  

Substituto a la 
caoba en usos 
ordinarios, 
chapas, puertas 
interiores, 
pupitres, muebles 
no lujosos, . 

Nacional y 
regional 

Danto 
650 m3 

Vatairea 
lundellii 

Dens .62, color 
entre verde y café, 
textura 
inconsistente, 
resistente a plagas  

Pisos, pisos 
industriales, 
construcción, 
machihembre, 
ferrocarril, 
puertos 

Nacional, 
regional y 
EEUU/Europa 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Antecedentes 
 
La Empresa Comunitaria de Servicios del Bosque, Sociedad Anónima (FORESCOM) es una 
empresa fundada por las organizaciones comunitarias que tienen concesiones en la Reserva de 
La Biosfera Maya (RBM).  Los accionistas de la empresa son nueve organizaciones, ocho 
organizaciones comunitarias y una cooperativa con concesiones forestales en la RMB. La 
empresa tiene su sede en la cabecera municipal de San Benito, del departamento del Petén. La 
empresa se funda con el propósito de asegurar el acceso de las organizaciones concesionarias a 
servicios técnicos necesarios para el manejo forestal.  
 
Actualmente la empresa presta los servicios de regencia forestal a las comunidades miembros de 
la misma, cuenta con maquinaria pesada para prestar servicios de mantenimiento de caminos 
forestales y está en la fase final de la evaluación para ser certificada como regente forestal por 
Smartwood, miembro del Forestry Stedwardship Council (FSC). Ha principiado a desarrollar y 
prestar servicios de comercialización de madera; y se espera que en el futuro, pueda prestar a las 
organizaciones, servicios de crédito. 
 
Dado el hecho de que no se contó con un Plan de Negocios previo a la formación de la empresa, 
surgió la necesidad de formularlo. Con el plan se pretende guiar los esfuerzos de la empresa en el 
proceso de consolidación y desarrollo de los servicios técnicos que la organización está 
prestando y prestará a las organizaciones que tienen concesiones en la RBM. 
 
El objetivo del Plan de Negocios de FORESCOM es: Asegurar que la prestación de servicios 
técnicos tenga sentido desde el punto de vista financiero y operativo para la empresa. 
 
Estrategia y planes de FORESCOM 
 
Los servicios y productos que FORESCOM ofrece o prevé ofrecer a sus clientes en los próximos 
años son: i) la regencia forestal exigida por CONAP, ii) el servicio de certificación, iii) 
actualización de planes de manejo forestal en concesiones, iv) servicio de maquinaria pesada, v) 
producción de plantas, vi) reforestación, vii) servicio de apoyo para el Programa de de Incentivos 
Forestales (PINFOR) del Instituto Nacional de Bosques (INAB), viii) planes de manejo privados 
y ix) servicio de comercialización de productos forestales. 
 
La regencia forestal exigida por CONAP consiste en la verificación de la realización de las 
operaciones forestales para asegurar que se realizan conforme lo aprobado en el Plan Operativo 
Anual (POA).  
 
El servicio de maquinaria pesada consiste en el arrendamiento de maquinaria para 
mantenimiento de caminos forestales, así como otras actividades que requieren de este tipo de 
maquinaria. Para esto, FORESCOM dispone actualmente de tres máquinas que fueron donadas 
por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de América (USAID): una 
motoniveladora, una retroexcavadora y una vibrocompactadora.  
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La producción de plantas se realiza en un vivero y el propósito es proveer de plantas para ser 
trasplantadas a aquellos clientes que tienen compromisos de reforestación o plantan bajo el 
PINFOR.  
 
Los servicios de reforestación se prevén para aquellos clientes que tienen los compromisos 
mencionados arriba. FORESCOM sería responsable de establecer las plantaciones o 
enriquecimientos en el campo definitivo. 
 
El servicio de PINFOR consiste en el apoyo para llenar los requisitos y la realización de las 
gestiones ante el INAB para acceder al programa. 
 
Los planes de manejo privados consisten en el levantamiento de inventarios y preparación del 
plan de manejo para un productor privado. El Plan de Manejo debe llenar los requisitos exigidos 
por el INAB o CONAP, dependiendo del área donde se encuentre el área a aprovechar. 
 
La comercialización de productos forestales consiste en los servicios de FORESCOM para la 
identificación de compradores de productos y mejores canales de comercialización; apoyo en la 
negociación y facilitación de las funciones de comercialización. Este servicio ya se ha 
principiado a prestar en forma exitosa; sin embargo, no se está cobrando por el mismo, ya que las 
empresas comunitarias realizan negociaciones directas con representantes de compradores 
externos, principalmente con cedro y caoba y prefieren vender a dichos compradores, para 
resolver las presiones que tienen por obtener capital de trabajo. Lo anterior es una fuerte 
limitación para que FORESCOM pueda asegurar la oferta de madera y hacer negociaciones con 
la oferta consolidada. Por la problemática mencionada anteriormente, en este plan de negocios, 
se considera focalizar la intervención de FORESCOM en el apoyo a la comercialización de 
madera de caoba de los grados comunes y cortos y maderas secundarias. 
 
Recursos y estrategia de operaciones 
 
Para la prestación de los servicios que FORESCOM prevé ofrecer en los próximos años, será 
necesaria la contratación de personal. El personal a contratar será el que participe directamente 
en la prestación de servicios y se prevé que se agregará solamente una posición adicional en la 
planta de administración.  
 
Se prevé que la regencia forestal, la certificación; la actualización de planes de manejo forestal y 
el PINFOR no requerirán personal adicional y que tales servicios serán prestados con el personal 
actual. La reforestación demandará la contratación del personal de campo y la dirección técnica 
será proporcionada por el personal existente que actualmente está dedicado solo a la regencia. 
Los planes de manejo privados demandarán la contratación temporal de técnicos y personal de 
apoyo. 
 
El servicio de maquinaria pesada  demandará la contratación del personal que opere la 
maquinaria, sus ayudantes y de mantenimiento; así como, una persona que coordine la logística 
que se necesita. Los servicios de apoyo a la comercialización serán responsabilidad del Gerente y 
la persona encargada de comercialización.  
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Actualmente FORESCOM cuenta con equipo básico de oficina, vehículos y equipo para 
operaciones forestales. Así también cuenta con las tres máquinas mencionadas anteriormente. El 
equipo forestal le permite tener lo necesario para los servicios previstos, especialmente el de 
regencia y certificación.  
 
Se proyecta la adquisición de algún mobiliario, equipo de cómputo y transporte. Se considera la 
adquisición de un terreno para la construcción de las oficinas de la empresa y se prevé que en el 
tercer año podrá construirse las oficinas.  
 
Proyecciones financieras 
 
Las proyecciones realizadas indican que FORESCOM obtendrá resultados financieros positivos 
a partir del segundo año de proyecciones. En el primer año de la proyección el excedente es 
negativo, Q. 97,288, pero se logran incrementos anuales que permitirían llegar en el quinto año a 
generar excedentes por un monto de Q. 268,259 (ver cuadro siguiente). Las actividades que 
generan mayores ingresos son la comercialización de madera, regencia forestal y el servicio de 
maquinaria para mejoramiento de caminos, las cuales generan alrededor del 80% del margen 
bruto que genera la empresa.  
 
 

RESULTADOS FINANCIEROS 
- Cifras en Quetzales - 

 
CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 
Ingresos      
Ingreso bruto comercialización de madera 197,661 227,427 260,170 296,187 335,805
Ingreso bruto regencia forestal 155,605 155,605 155,605 155,605 155,605
Ingreso bruto certificación forestal 11,077 13,846 16,615 19,385 22,154
Actualización PM en concesiones 48,462 48,462 32,308 32,308 113,077
Servicios de maquinaria pesada 156,000 234,000 245,700 245,700 245,700
Producción de planta 23,800 34,000 34,000 34,000 34,000
Reforestación 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600
PINFOR 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
Planes de manejo privados 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
Total Ingresos brutos 641,205 761,940 792,998 831,784 954,941
      
Gastos administrativos      
Personal 278,832 295,562 313,296 332,093 352,019
Operaciones 265,085 280,990 297,849 315,720 334,663
Total 543,917 576,552 611,145 647,814 686,683
   
Ingresos/Gastos Netos 97,288 185,388 181,853 183,971 268,259

FUENTE: Proyecciones sobre la base de los supuestos establecidos. 
 
 
De acuerdo a las proyecciones de flujo de caja, FORESCOM tiene la capacidad de generar el 
efectivo disponible para realizar sus operaciones. Sin embargo, requerirá de financiamiento para 
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capital de trabajo durante el año. El flujo de caja de FORESCOM es altamente sensible al 
desempeño que se pueda tener en la comercialización de madera, regencia forestal y la 
prestación de servicios de maquinaria para mejoramiento de caminos.  
 
En el plan de negocios de FORESCOM se han analizado varios escenarios en los cuales se dan 
cambios negativos en algunas variables clave. Los escenarios con cambios negativos que se 
consideraron son: 
 
- La reducción de un 10% en los ingresos totales. 
- El incremento de los costos en un 10%. 
- El efecto combinado de los escenarios anteriores. 
- Sin la actividad de comercialización de madera. 
 
Los resultados de los escenarios de reducción de ingresos, el efecto combinado de incremento de 
costos y disminución de ingresos y el escenario sin comercialización de madera genera 
resultados negativos en todo el período proyectado. Con el escenario de incremento de los 
costos, se obtienen resultados negativos el primer año y positivos del segundo año en adelante. 
 
Lo anterior obliga a que la empresa asegurare el volumen de las actividades consideradas y 
busque aumentar dicho volumen, especialmente en la venta de servicios de maquinaria, actividad 
en la que se ha sido modesto en las proyecciones. Así también, se mantendrá un estricto control 
sobre los costos.  
 
 

 



I INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 
 
La Reserva de la Biosfera Maya (RBM) se creó en 1990 y la institución responsable de la 
administración de la misma es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). La RBM está 
dividida en tres zonas: la Zona Núcleo (ZN), la Zona de Usos Múltiples (ZUM) y la Zona de 
Amortiguamiento (ZA). El principal objetivo de la creación de una ZUM fue permitir el manejo 
sostenible de los recursos naturales. 
 
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), dentro de la estrategia de compartir y 
descentralizar la administración de la RBM, inició un proceso para adjudicar concesiones 
forestales. En tal razón en 1994 el CONAP después de un prolongado proceso, aprobó las 
Normas de Adjudicación de Concesiones Forestales. En dichas normas, se consideró la figura de 
Concesiones Forestales Comunitarias. En este marco, se han concedido doce concesiones a igual 
número de organizaciones comunitarias, estas son: Custodios de la Selva, Laborantes del 
Bosque, El Esfuerzo, Impulsores Suchitecos, Árbol Verde, Uaxactún, AFISAP, San Miguel La 
Palotada, Carmelita, La Pasadita, La Colorada y Cruce a la Colorada. 
 
Las organizaciones han venido avanzando en el aprovechamiento de los recursos naturales y 
desarrollando sus propias capacidades técnicas, administrativas y gerenciales. En el proceso han 
sido acompañadas por diversas organizaciones. En los últimos años han recibido apoyo técnico 
del Proyecto BIOFOR / USAID; y apoyo para la organización, incidencia social y política de 
parte de la Asociación de Comunidades Forestales del Petén (ACOFOP). 
 
En la búsqueda de la sostenibilidad del proceso de las concesiones forestales comunitarias, tanto 
el Proyecto BIOFOR / USAID como ACOFOP han visto la necesidad de asegurar la respuesta a 
la necesidad de un desarrollo empresarial efectivo y eficiente de las organizaciones comunitarias, 
asegurando que las mismas tengan acceso a servicios técnicos asociados al aprovechamiento 
integral del bosque.  
 
En tal sentido, se promovió y logró la organización de la Empresa Comunitaria de Servicios del 
Bosque, Sociedad Anónima (FORESCOM). La FORESCOM se fundó el 12 de agosto de 2003 e 
inició a operar legalmente en enero de 2004.   
 
Dado el hecho de que no se contó con un Plan de Negocios previo a la formación de la empresa, 
surgió la necesidad de formularlo. Con el plan se pretende guiar los esfuerzos de la empresa en el 
proceso de consolidación y desarrollo de los servicios técnicos que la organización está 
prestando y prestará a las organizaciones asociadas a ACOFOP. 
 
El objetivo del Plan de Negocios de FORESCOM es: Asegurar que la prestación de servicios 
técnicos tenga sentido desde el punto de vista financiero y operativo para la empresa. 
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1.2 Descripción de FORESCOM 
 
FORESCOM es una empresa fundada bajo la figura jurídica de sociedad anónima. Los 
accionistas de la empresa son nueve organizaciones1, ocho organizaciones comunitarias y una 
cooperativa con concesiones forestales en la RMB. La empresa tiene su sede en la cabecera 
municipal de San Benito, del departamento del Petén.  
 
El objeto de la sociedad es: “dedicarse a toda clase de negocios y operaciones industriales 
(especialmente turismo), agrícolas, comerciales, de asesoría, de representación, de servicios y de 
cualquier otra índoles”2.  
 
Entre las metas de la empresa se tienen3: 
 
a. “Mejorar el bienestar de la comunidad a través del uso sostenible de los recursos del bosque. 
b.  Lograr que las comunidades tengan beneficios a través de unir esfuerzos y compartir costos 

de asistencia técnica y mayores ingresos al comercializar los productos en forma grupal. 
c. Acceder a mejores mercados de productos maderables y no maderables con la idea de 

aprovechar de una mejor manera los recursos provenientes de las concesiones. 
d. Promover y buscar posibilidades de darle un valor agregado a los recursos existentes en las 

concesiones. 
e. Ser la representación comercial de las comunidades a nivel nacional e internacional, de 

manera que exista mayor credibilidad de la empresa. 
f. Mejorar la calidad de vida de sus asociados a través de lograr mejores ingresos de sus 

comunidades miembros y bajar los costos de producción anualmente”. 
 
La fuente principal de ingresos de la empresa viene de la venta de servicios a las comunidades 
miembros y de servicios prestados a otras comunidades, instituciones y grupos.  
 
Actualmente la empresa presta los servicios de regencia forestal a las comunidades miembros de 
la misma, cuenta ya con maquinaria pesada para prestar servicios de mantenimiento de caminos 
forestales y está en la fase final de la evaluación para ser certificada como regente forestal por 
Smartwood, miembro del Forestry Stedwardship Council (FSC). Ha principiado a desarrollar y 
prestar servicios de comercialización de madera; y se espera que en el futuro, pueda prestar a las 
organizaciones, servicios de crédito. 
 
La estructura organizativa de la empresa está integrada por: i) la Asamblea General de 
accionistas; ii) el Consejo de Administración; iii) la Gerencia General; la Comisión 
Fiscalizadora; iv) el Departamento de Manejo y Certificación Forestal; v) el Departamento de 
Administración y Finanzas; vi) el Departamento de Servicios, y vii) el Departamento de 
comercialización.  
 
La Asamblea General es el órgano supremo y máxima autoridad de la sociedad, la cual dicta y 
expresa las decisiones en la materia de su competencia. Está integrada por miembros 

 
1 A finales de año se prevé la incorporación de dos accionistas más: La Técnica y Carmelita. 
2 Escritura de constitución de FORESCOM. 
3 Borrador del Plan de Negocios de FORESCOM. Preparado por el Proyecto BIOFOR. 
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representantes de las nueve comunidades que la integran y de aquellas que en el futuro se 
integren. 
 
El Consejo de Administración es el órgano que dirige la política administrativa, comercial y 
financiera de la sociedad, además de cumplir y ejecutar las decisiones de la Asamblea General. 
Para ser miembro del Consejo de Administración no se necesita ser accionista, los miembros son 
electos en asamblea general y el período de funciones es de tres años, pudiendo ser reelectos. 
 
La Gerencia General dirige y realiza los negocios del giro ordinario de la empresa, ejecutando 
los acuerdos que adopte el Consejo de Administración y la administración de los negocios de la 
empresa. 
 
La Comisión Fiscalizadora es el órgano responsable de fiscalizar las operaciones de la empresa, 
la cual se apoya en los servicios de una firma de auditores externos. 
 
El Departamento de Manejo y Certificación Forestal proporciona el servicio de regencia forestal 
considerado en las normas de concesiones a las organizaciones comunitarias con unidades de 
manejo adjudicadas por CONAP. El servicio se presta en tres bloques: San Andrés, Flores y 
Melchor de Mencos. 
 
El Departamento de administración y Finanzas es el responsable de ejecutar las funciones 
administrativas, financieras y de control interno. El Departamento de Comercialización tiene las 
funciones de negociación, mercadeo y venta de productos provenientes de las concesiones. El 
Departamento de Servicios aún no está funcionando y se prevé será responsable de la prestación 
de otros servicios a sus clientes.  
 
Actualmente FORESCOM cuenta con siete empleados: Un gerente general, una responsable de 
comercialización, un responsable de administración y finanzas, tres ingenieros forestales 
responsables de la regencia forestal en cada uno de los bloques (San Andrés, Flores y Melchor de 
Mencos) y un técnico forestal. 
 
FORESCOM cuenta con apoyo técnico de ACOFOP, el Proyecto BIOFOR / USAID, la 
Asociación Helvetas y Smartwood. ACOFOP apoya en materia organizativa y en materia de 
comercialización a través de un cooperante de Alemania de la EED. El Proyecto BIOFOR / 
USAID apoya en los temas de regencia forestal, certificación, administración y finanzas y 
gestión empresarial. La Asociación Helvetas, junto a ACOFOP y BIOFOR apoya la formación 
de gerentes comunitarios en las organizaciones forestales, incluyendo al Consejo de 
Administración de FORESCOM. Smartwood, programa de Rain Forest Alliance está evaluando 
a FORESCOM para certificarlo como Regente Forestal en la certificación grupal del manejo 
forestal. 
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II ASPECTOS DE MERCADO DE LOS SERVICIOS A OFRECER 

2.1 Servicios / productos a ofrecer 
 
Los servicios y productos que FORESCOM ofrece o prevé ofrecer a sus clientes en los próximos 
años son: i) la regencia forestal exigida por CONAP, ii) el servicio de certificación, iii) 
actualización de planes de manejo forestal en concesiones, iv) servicio de maquinaria pesada, v) 
producción de plantas, vi) reforestación, vii) servicio de apoyo para el Programa de de Incentivos 
Forestales (PINFOR) del Instituto Nacional de Bosques (INAB), viii) planes de manejo privados 
y ix) servicio de comercialización de productos forestales. 
 
La regencia forestal exigida por CONAP consiste en la verificación de la realización de las 
operaciones forestales para asegurar que se realizan conforme lo aprobado en el Plan Operativo 
Anual (POA).  
 
La Regencia Forestal exigida por CONAP será proporcionada como se está haciendo hasta ahora 
y comprende lo siguiente:  
 
- La asistencia para la preparación de los POAs. 
- La asistencia para el logro de su aprobación por CONAP. 
- Efectuar el control de los árboles a extraer, Medición de volumen y marcado de trozas. 
- Llevar un control del despacho de trozas del bosque al aserradero, llenando correctamente las 

guías de transporte forestal. 
- Asesorar y plantear recomendaciones para el buen uso de material de residuos (ramas y 

piezas pequeñas). 
- Preparar informes trimestrales de avances de la actividad operativa. 
- Preparar el informe final al concluir el transporte de la cosecha.  
- Preparar informes mensuales del número de permisos otorgados para la venta de madera.  
- Preparar un informe al finalizar la cosecha. 
- Planificar los POAs. 
- Definir el área de cosecha e  iniciar el censo comercial para el año siguiente. 
- Supervisión  del Censo Comercial.  
- Asegurar el cumplimiento de los reglamentos forestales, CONAP, Smartwood, y otras 

regulaciones, en la aplicación en POAs. 
- Elaborar el POA, incluyendo la elaboración de mapas, volumen de árboles a extraer, 

remanentes y semilleros, planificación de los caminos, planificación de la tala, planificación 
en la construcción de puentes. 

- Presentar y discutir el POA con  la junta directiva y comisión forestal, para asegurar que las 
comunidades estén familiarizados con el Plan. 

- Presentar POA a CONAP para su revisión e inspección. 
- Incorporar al POA las enmiendas y observaciones solicitadas por el CONAP. 
- Finalizar y presentar los POAs a CONAP. 
- Obtener la licencia forestal para la aprobación de los POAs. 
 
El Servicio de certificación, consiste en la auditoría anual que se realiza para verificar que se 
llenan los requisitos establecidos por el FSC para certificar la madera proveniente de las 
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concesiones. Actualmente este servicio lo hace directamente Smartwood y se está en la fase final 
de la evaluación de FORESCOM, para que sea ésa la que realice la auditoría, bajo la supervisión 
de la entidad certificadora. 
 
La actualización de planes de manejo incluye la revisión del plan de manejo de una concesión, 
conforme las condiciones reales que se presentan, las cuales no necesariamente son las mismas 
que las previstas cuando el plan general de manejo se formuló. La organización provee el apoyo 
del personal y sus gastos para la realización del trabajo de campo. La actualización de planes es 
un requisito exigido por CONAP a las organizaciones adjudicatarias de una concesión. 
 
El servicio de maquinaria pesada consiste en el arrendamiento de maquinaria para 
mantenimiento de caminos forestales, así como otras actividades que requieren de este tipo de 
maquinaria. Para esto, FORESCOM dispone actualmente de tres máquinas: una motoniveladora, 
una retroexcavadora y una vibrocompactadora. La maquinaria fue donada por la Agencia para el 
Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de América (USAID) y realizan las actividades 
siguientes: 
 
a. Motoniveladora: 
 
- Es una máquina que fundamentalmente sirve para nivelar terrenos, proveyendo alta calidad y 

afinamiento en sus acabados. 
- Sirve para conformar (brindar forma) a superficies de diferente composición (suelos 

arenosos, pedregosos, plásticos o con mucho barro, etc.). 
- También sirve para la conformación de taludes (paredes de las carreteras), sean estos de corte 

(cuando la carretera pasa por una montaña) o de relleno (cuando la carretera ha sido 
construida a partir de rellenar un espacio que fue rellenado con otro material). 

- La motoniveladora de FORESCOM cuenta con un desgarrador –ripper- que tiene utilidad 
también para construir surcos, de uso agrícola o forestal. 

- La motoniveladora de FORESCOM, por su capacidad está diseñada para trabajo en caminos 
de tipo rural, con anchos que oscilen entre los 5 hasta los 7 metros, para lograr mayor 
eficiencia y rendimiento. 

 
b. Retroexcavadora: 
 
- Esta máquina es muy versátil, sus usos van desde excavaciones hasta carga de materiales de 

construcción. 
- Fundamentalmente es una máquina con 2 propósitos: excavar (zanjas para tuberías de 

alcantarillas, tubería de agua potable, etc.) y cargar (materiales, arena, tierra de desecho, 
etc.). 

- Pueden adquirirse piezas adicionales para funcionar como montacarga (de baja capacidad), 
cortadora de troncos o “telehandler”. 

- Puede apoyar labores de terraplenes también, dependiendo de la habilidad de su operador. 
 
a. Vibrocompactador: 
 
- Su función básica es, como su naturaleza lo indica, compactar suelos. 
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Además de las organizaciones comunitarias que son los clientes principales, FORESCOM puede 
prestar este servicio a municipalidades, comunidades, fincas y otros clientes. El análisis que 
muestra el potencial de FORESCOM para prestar este tipo de servicios se basa en los siguientes 
elementos4:  
 
- FORESCOM cuenta con una base preestablecida de clientes (sus propios socios), quienes 

gastan entre todos en apertura y mantenimiento de caminos forestales alrededor de un millón 
de quetzales. Esto representa alrededor del 40% de ocupación de las máquinas (2,000 horas / 
año por cada máquina.  

- En el área no hay muchas empresas que presten estos servicios de mantenimiento de 
caminos, aunque hay algunas con buenas conexiones a nivel municipal, sobre todo.  Este 
sector del mercado representa alrededor del 20 o 30% de ocupación de la maquinaria. Los 
clientes básicamente serían empresas privadas, fincas y personas individuales, quienes 
requieren servicios como: aguadas, velación de terrenos u otros. 

- Contactos para prestar servicios a municipalidades podrían dar ocupación al 40% del tiempo 
disponible.  

- En el futuro podría ofrecerse los servicios a COVIAL y este sector tiene potencial para dar 
ocupación al 60% del tiempo disponible en el año.  

 
La producción de plantas se realiza en un vivero y el propósito es proveer de plantas para ser 
trasplantadas a aquellos clientes que tienen compromisos de reforestación o plantan bajo el 
PINFOR. La producción se lleva a cabo en un vivero. 
 
Los servicios de reforestación se prevén para aquellos clientes que tienen los compromisos 
mencionados arriba. FORESCOM sería responsable de establecer las plantaciones o 
enriquecimientos en el campo definitivo. 
 
El servicio de PINFOR consiste en el apoyo para llenar los requisitos y la realización de las 
gestiones ante el INAB para acceder al programa. 
 
Los planes de manejo privados consisten en el levantamiento de inventarios y preparación del 
plan de manejo para un productor privado. El Plan de Manejo debe llenar los requisitos exigidos 
por el INAB o CONAP, dependiendo del área donde se encuentre el área a aprovechar. 
 
La comercialización de productos forestales consiste en los servicios de FORESCOM para la 
identificación de compradores de productos y mejores canales de comercialización; apoyo en la 
negociación y facilitación de las funciones de comercialización. Este servicio ya se ha 
principiado a prestar en forma exitosa; sin embargo, no se está cobrando por el mismo, ya que las 
empresas comunitarias realizan negociaciones directas con representantes de compradores 
externos y dadas las presiones que tienen las organizaciones por obtener capital de trabajo, no se 
puede asegurar la oferta de madera y hacer negociaciones con la oferta consolidada.  
 

 
4 Información proporcionada por el consultor que apoyó en el proceso de traslado de la maquinaria que USAID dio 
en usufructo a FORESCOM. 
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2.2 Competencia 
 
Regencia forestal exigida por CONAP. La competencia potencial es de parte de organizaciones 
que han tenido vinculaciones con las organizaciones comunitarias, tales como la Asociación 
Centro Maya y Fundación Naturaleza para la Vida. Además podrían competir empresas o 
profesionales que prestan este servicio en aprovechamientos en áreas privadas. Sin embargo, 
FORESCOM como empresa propiedad de los concesionarios forestales, cuenta inicialmente con 
un mercado seguro, el cual deberá mantener sobre la base de buen servicio y precios 
competitivos. 
 
Servicio de certificación. Una vez FORESCOM esté certificada, no tiene ninguna competencia 
en el área. El punto clave para mantener este servicio en el tiempo, es que FORESCOM de 
cumplimiento a las normas del FSC y que sea aceptable para la organización certificadora. Para 
esto, FORESCOM deberá mantener disciplina y ser exigente con las organizaciones 
comunitarias. 
 
Actualización de planes de manejo. Al igual que en la regencia, los competidores potenciales son 
la Asociación Centro Maya, Fundación Naturaleza para la Vida y empresas que prestan servicios 
en aprovechamientos privados. Sin embargo, en el corto plazo, el mercado es seguro para 
FORESCOM y debe asegurar la calidad en el producto final y la ventaja de costos.  
 
Servicios de maquinaria pesada. La competencia principal está en las mismas organizaciones 
comunitarias que tienen concesiones, pues varias de ellas tienen alguna maquinaria que puede 
prestar el servicio y de hecho lo están haciendo. En algunos casos hay planes de algunas 
organizaciones de adquirir equipo que pueda prestar parte o todo el servicio. Sin embargo, la 
oferta del servicio como lo prevé FORESCOM permitirá a las organizaciones comunitarias tener 
ventajas. Además hay otros clientes que serán atendidos por FORESCOM, para los cuales, 
aunque si existe una oferta, no es considerable en el departamento. 
 
Producción de plantas. En el departamento no hay considerable capacidad instalada para 
producir plantas forestales. En tal sentido, puede decirse que en el corto plazo, la competencia es 
limitada, pero en el largo plazo, si el negocio resulta atractivo, es relativamente fácil la entrada 
de productores de planta. 
 
Reforestación. Por ahora no hay ninguna organización o empresa que preste este servicio. Sin 
embargo, es un producto que aún no ha sido prestado y necesita desarrollarse. 
 
PINFOR. Hay competencia de otras organizaciones y profesionales, dentro y fuera del 
departamento del Petén. 
 
Planes de manejo privados. Hay oferentes establecidos en el departamento para este tipo de 
servicio. Además, hay profesionales y empresas de otras áreas, especialmente de la capital que 
están en capacidad de prestar este servicio. Para acceder a este mercado, deberá hacerse un buen 
esfuerzo de promoción. 
 



 8

Servicio de comercialización. La competencia en este servicio, principalmente para madera de 
caoba y cedro es fuerte y compleja. Las organizaciones comunitarias ya tienen algunos vínculos 
con clientes en el mercado internacional y en el mercado nacional. En el departamento hay 
representantes de compradores internacionales que paulatinamente han venido ofreciendo 
mejores precios. Aún cuando con la intervención de FORESCOM podrían lograrse precios un 
poco mejores, la diferencia no sería tan significativa, habiendo además,  y otros factores que no 
permiten a FORESCOM tener un mejor desempeño con este servicio.  
 
El principal problema es que FORESCOM no podría asegurar la oferta de las organizaciones 
comunitarias, debido a que estas se ven presionadas a vender a los compradores externos para 
obtener anticipos que les permiten financiar su capital de trabajo. Esta negociación se da aún a 
costa de precios menores, pero alivia una fuerte presión que tienen las organizaciones y les 
facilita las operaciones. La participación de FORESCOM con un servicio que satisfaga la 
necesidad de financiamiento para las organizaciones comunitarias puede ser posible en un plazo 
mayor; sin embargo, en este momento la empresa no cuenta con los recursos financieros y con la 
capacidad instalada para hacerlo (personal, sistemas, etc.).  
 
La oportunidad para FORESCOM está en prestar el servicio de comercialización para comunes y 
cortos de caoba y para maderas secundarias, principalmente, Santa María, manchiche y pucté. La 
empresa tiene potencial en el servicio de comercialización para maderas secundarias, si logra 
ventajas concretas para las organizaciones comunitarias que se traduzcan en nuevos mercados y 
mejores precios a los que se obtienen al nivel nacional. 
 

2.3 Situación de FORESCOM para prestar los servicios 
 
FORESCOM cuenta con varias fortalezas que si las aprovecha le permitirían desarrollar los 
servicios y productos que pretende ofrecer. La principal fortaleza es que en el corto plazo, las 
organizaciones contratarían los servicios de la empresa y luego de comprobar que el servicio es 
adecuado y de precio aceptable, tendría un mercado asegurado, al menos para la regencia 
forestal, la actualización de planes de manejo y la certificación. La disposición de maquinaria 
pesada le permite prestar servicios muy necesarios en las unidades de manejo y otros sitios. 
Además, es una fuente de ingresos líquidos, por la venta del servicio a las organizaciones 
comunitarias, como de clientes de otros sectores. Así también, FORESCOM cuenta actualmente 
con apoyo técnico y financiero de organizaciones con interés en el desarrollo de capacidades 
locales. FORESCOM cuenta también con equipamiento básico para trabajar y con una planta de 
personal técnico capacitado que ha desarrollado ya su propia experiencia de trabajo en la 
regencia forestal.  
 
No obstante esto, FORESCOM presenta algunas debilidades a las cuales debe de poner especial 
atención. Es una organización que inicia y por lo tanto, requiere desarrollar aún sus capacidades, 
tanto en lo técnico, como lo administrativo y gerencial. Fuera de la capacidad técnica para la 
regencia forestal y otros servicios relacionados con operaciones forestales, falta fortalecer la 
capacidad en algunos casos y agregar personal en otros para la prestación de los otros servicios 
que se pretenden ofrecer.  La capacidad gerencial parece ser una debilidad que debe fortalecerse 
en el corto plazo, ya que el hecho de levantar una organización requiere un esfuerzo considerable 
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para desarrollar sistemas de trabajo, desarrollar los productos que se ofrecen y promocionar 
dichos servicios entre la población objetivo a la que se dirigen. Además, dado lo extenso del 
área, se requiere de una logística apropiada.  Aparte de los principales servicios que ya se 
prestan, falta experiencia en los otros servicios.  
 
La principal amenaza que se tiene en el área es la llegada de organizaciones que tratan de prestar 
servicios técnicos bajo una visión de paternalismo, mediante subsidios o donaciones a las 
organizaciones. El problema de estos apoyos es que no son sostenibles en el largo plazo.  
 
El entorno está demandando a las organizaciones a que modernicen y hagan más eficientes sus 
estructuras productivas y eso es una oportunidad para el desarrollo de una organización que 
presta el tipo de servicios de desarrollo empresarial que FORESCOM pretende prestar.  
 

III ESTRATEGIA Y PLANES DE FORESCOM 

3.1 Estrategia empresarial de FORESCOM 
 
FORESCOM no cuenta con un Plan Estratégico que oriente su desarrollo y este Plan de 
Negocios se ha desarrollado en el marco de elementos estratégicos definidos y discutidos en 
diferentes ocasiones por los principales actores de FORESCOM. Sin embargo, lo que aquí se 
menciona ha sido definido fuera de un ejercicio formal de planificación estratégica.  
 
Tal como se ha mencionado, FORESCOM es una empresa concebida en el seno de las 
organizaciones comunitarias que manejan concesiones forestales comunitarias en el 
departamento del Petén. La visión de FORESCOM es: “ser una empresa sólida con 
reconocimiento nacional e internacional, con capacidad gerencial, técnica, administrativa y 
financiera, para ser comerciantes competitivos, pero comprometidos con el manejo y 
conservación de la Reserva de la Biosfera Maya de Guatemala”5. 
 
Para alcanzar esta visión, FORESCOM está realizando ya algunas de las acciones que se 
mencionan a continuación y pretende realizar las que aún no hace. Las acciones en el corto y 
mediano plazo son las siguientes6: 
 
a. “Formación empresarial de sus asociados. 
b. Capitalización de la empresa. 
c. Incorporación de valor agregado a grados inferiores de las especies comerciales. 
d. Búsqueda de mercado para especies poco conocidas. 
e. Producción y venta de productos no maderables como xate, chicle, pimienta y artesanías. 
f. Promoción e implementación de otras empresas eco-turísticas. 
g. Incorporación de nuevos miembros a FORESCOM para aprovechar economías de escala. 
h. Certificación de FORESCOM como regente forestal para disminuir costos de certificación 

forestal de la empresa y de sus miembros”. 

 
5 Borrador de Plan de Negocios de FORESCOM. Preparado por el Proyecto BIOFOR. 
6 Borrador de Plan de Negocios de FORESCOM. Preparado por el Proyecto BIOFOR. 
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i. Alianzas estratégicas con otras empresas nacionales y / o internacionales con propósitos 
afines. 

 
En el largo plazo, como resultado de la capacidad de apropiación de sus socios y de la capacidad 
de la gerencia de coordinar con otras entidades locales, regionales e internacionales se participará 
en negocios nuevos y estratégicos para el giro de la empresa. Así también, como sociedad, abrirá 
otras empresas ligadas al manejo de la biodiversidad, comercialización de otros productos 
provenientes de bosques manejados. 
 

3.2 Factores claves del éxito 
 
Para tener éxito en esta iniciativa, FORESCOM debe fijar su atención en los siguientes factores 
clave: visión de la actividad empresarial, diseño de los servicios que presta, calidad de la 
asistencia técnica que proporcione, calidad del personal responsable de la asistencia, el 
crecimiento de la capacidad gerencial 
 
i. Visión de la actividad empresarial. FORESCOM debe desarrollar la visión empresarial en 

las actividades que desarrollará. Esto está relacionado con apartarse de la visión social 
tradicional de los servicios técnicos de las organizaciones sin fines de lucro, de las cuales 
FORESCOM no es, pero está altamente influenciada por las organizaciones propietarias 
de la misma. 

 
ii. Diseño de los servicios / productos. Los servicios / productos que ofrecerá FORESCOM 

no están aún diseñados completamente, por lo que es importante que se trabaje en esto en 
el corto plazo. Servicios no diseñados y sistematizados, darán como resultado servicios 
deficientes y con problemas cuando se da la rotación de personal. 

 
iii. Calidad de la asistencia técnica. Las organizaciones pagan por los servicios técnicos y por 

lo tanto, tendrán que identificar los beneficios que se obtienen con los mismos y estos 
deben traducirse en cumplimiento de los requisitos exigidos por CONAP, por el FSC, por 
el fisco, mejores caminos, menores costos, mayor eficiencia, etc. En el caso de clientes 
distintos de las organizaciones comunitarias debe de asegurarse la satisfacción del cliente 
y la decisión de volver a adquirir los servicios de FORESCOM.  

 
iv. Personal responsable de la asistencia. Debe de tenerse cuidado especial en la selección 

del personal que prestará los servicios. Es importante que tengan los conocimientos y la 
experiencia básica para atender las actividades que han de realizar 

 
v. El crecimiento de la capacidad gerencial. Debe fortalecerse la capacidad gerencial, desde 

el Consejo de Administración, la gerencia y los mandos medios de la organización. El 
descuido en esta área podría significar limitaciones en la visión de la empresa, 
ineficiencia en la prestación de servicios y la pérdida paulatina de los clientes.  

 



 11

3.3 Plan de Mercadeo 
 
FORESCOM no cuenta con un Plan de Mercadeo; sin embargo, para cubrir su mercado 
considera aplicar los elementos que se describen en el cuadro 1. Así también, FORESCOM 
decidió no considerar por el momento la prestación de los servicios contables, razón por la cual 
ya no se consideran de aquí en adelante. 
 

IV RECURSOS Y ESTRATEGIA DE OPERACIONES 

4.1 Recursos Humanos 
 
Para la prestación de los servicios que FORESCOM prevé ofrecer en los próximos años, será 
necesaria la contratación de personal. El personal a contratar será el que participe directamente 
en la prestación de servicios y se prevé que se agregará solamente una posición adicional en la 
planta de administración.  
 
Se prevé que la regencia forestal, la certificación; la actualización de planes de manejo forestal y 
el PINFOR no requerirán personal adicional y que tales servicios serán prestados con el personal 
actual. La reforestación demandará la contratación del personal de campo y la dirección técnica 
será proporcionada por el personal existente que actualmente está dedicado solo a la regencia. 
Los planes de manejo privados demandarán la contratación temporal de técnicos y personal de 
apoyo. 
 
El servicio de maquinaria pesada  demandará la contratación del personal que opere la 
maquinaria, sus ayudantes y de mantenimiento; así como, una persona que coordine la logística 
que se necesita.  
 
Los servicios de apoyo a la comercialización serán responsabilidad del Gerente y la persona 
encargada de comercialización. Con propósitos especiales, se demandarán recursos humanos 
para estudios o trabajos puntuales.  
 

4.2 Recursos e inversiones 
 
Actualmente FORESCOM cuenta con equipo básico de oficina, vehículos y equipo para 
operaciones forestales. Así también cuenta con las tres máquinas descritas. El equipo forestal le 
permite tener lo necesario para los servicios previstos, especialmente el de regencia y 
certificación.  
 
Se proyecta la adquisición de un escritorio, equipo de cómputo adicional, una motocicleta y un 
vehículo. Así también, se considera la adquisición de un terreno para la construcción de las 
oficinas de la empresa y se prevé que en el tercer año podrá construirse las oficinas. El cuadro 2 
muestra las inversiones que se estima se realizarán. 
 



CUADRO 1 
ASPECTOS DE UN PLAN DE MERCADEO APLICADOS POR FORESCOM 

SERVICIO / 
PRODUCTO 

 
PRODUCTO 

 
PRECIO 

 
DISTRIBUCIÓN 

 
PROMOCIÓN 

Regencia forestal Diferenciación del producto que puedan ofrecer 
otros, integrando al servicio varios apoyos 
técnicos que permitan a las organizaciones 
cumplir con las normas sobre concesiones. Se 
vende la asesoría para prepararlo y por lo tanto se 
aprovechan recursos de las organizaciones. A 
conveniencia de la empresa comunitaria puede 
incluir técnicos. Incluye el uso de aparatos de 
FORESCOM. 

Menor costo para las 
organizaciones, al vender un 
servicio que separado les 
costaría más y por aprovechar 
recursos de personal de 
campo que proporcionan el 
apoyo logístico para el trabajo 
de campo. El precio se fija en 
función de los costos. 

Mantener la división por 
bloques: Melchor de 
Mencos, Flores y San 
Andrés. Permanencia 
constante en las áreas de 
concesión. 

Personal de funcionarios 
de FORESCOM a las 
organizaciones. 
Presentaciones. 

Servicio de 
certificación 
Forestal.  
 

Realización del trabajo de campo para todo el 
proceso, de acuerdo a los lineamientos de la 
organización certificadora. Apoyo logístico para 
la verificación de la organización certificadora. 

Fijación de precio de acuerdo 
a los costos, los cuales se 
reducen al atender a varias de 
las organizaciones, por 
economías de escala. 

Se prestará directamente 
en las áreas de concesión 
y de las organizaciones. 

Personal de funcionarios 
de FORESCOM. 
Presentaciones. 

Actualización de 
planes de manejo 
forestal en 
concesiones, 

Asesoría para la revisión y actualización de los 
planes de manejo (compromiso ante CONAP que 
se realiza cada cinco años). Incluye el uso de 
equipo de FORESCOM. 

Precio en función de los 
costos.  

En las unidades de 
manejo de las 
organizaciones. 
 

Personal de funcionarios 
de FORESCOM. 
Presentaciones. 

Servicio de 
maquinaria 
pesada, 

Alquiler de maquinaria para la utilización en 
ampliación, mejora de caminos, algunas 
actividades agrícolas y forestales y otras 
actividades. Se tiene disponible: un compactador 
vibratorio, una motoniveladora y una retro-
excavadora.  

- Precio por hora / máquina: 
  Motoniveladora Q 250.00 
  RetroexcavadoraQ 150.00 
  Vibrocompactador Q 150.00  
- Para trabajos especiales se 

estalecerán costos y se 
adicionará de 20 a 25% de 
utilidad.  

La maquinaria se ubicará 
en la zona central y se 
transportará a donde se 
utilizará. 

 

- Presentaciones en 
organizaciones 
comunitarias. 

- Comunicación escrita de 
FORESCOM a 
organizaciones que 
demandan servicio: 
municipalidades, 
empresas, organizaciones 
de gobierno. 
 

Producción de 
plantas, 

Plantas en bolsa listas para ser llevadas a campo 
definitivo. 

Precio por unidad, sobre la 
base de costos y precios del 
mercado. 

Entregadas en el vivero. Comunicación directa 
con clientes potenciales y 
plantas producidas bajo 
contrato. Responsable el 
encargado de 
comercialización. 
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SERVICI
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13

O / 
DUCTO 

 
PRODUCTO 

 
PRECIO 

 
DISTRIBUCIÓN 

 
PROMOCIÓN 

Reforestación, Transporte de la planta al campo definitivo y 
establecimiento de la plantación. 

Precio por hectárea sobre la 
base de los costos, más un 
porcentaje de utilidad. 

La dirección se prestará 
de acuerdo a la ubicación 
de los técnicos de 
FORESCOM y personal 
local de donde se 
establezcan las 
plantaciones. 

Comunicación directa 
con clientes potenciales 
por parte de responsable 
de comercialización  

Servicio de 
incentivos 
forestales 
(PINFOR), 

Incluye el servicio de preparación de 
documentación y gestión de los incentivos ante el 
PINFOR. 

Precio por hectárea ya 
establecido. 

Se ofrecerá de acuerdo a 
la localización de los 
técnicos de 
FORESCOM. 

Comunicación directa 
con clientes potenciales. 
Responsable encargado 
de comercialización- 

Planes de manejo 
privados,  

Todas las actividades de campo y gabinete para 
la preparación del plan de Manejo. Incluye 
gestiones ante INAB o CONAP para la 
autorización. 

Precio establecido sobre la 
base de costos del servicio y 
precios prevalecientes en el 
mercado. 

Se prestará de las 
oficinas centrales a las 
fincas que demanden el 
servicio. 

Anuncios en las 
principales radios del 
departamento. 

Servicio de 
comercialización 
de productos 
forestales, 

Para maderas secundarias y comunes y cortos de 
caoba incluye: Identificación de mercado, 
establecimiento y mantenimiento de contactos, 
envío de muestras, negociación conjunta, apoyo 
en la negociación, Búsqueda de otros apoyos, 
trámites para exportación, transporte al puerto de 
embarque. 

En maderas secundarias 5% 
sobre el precio de venta de la 
madera comercializada, más 
los costos de trámites para la 
exportación, y transporte al 
puerto de embarque.  

El punto de contacto son 
las oficinas centrales y el 
producto será entregado 
en el punto convenido. 

Promoción vía correo 
electrónico. Contactos 
directos por teléfono con 
clientes potenciales. 
Envío de muestras.  

FUENTE: Elaborado por el consultor, validado mediante la consulta del borrador presentado previamente. 
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CUADRO 2 
INVERSIONES QUE HARÁ FORESCOM EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS 

- Cifras en Quetzales - 
 
CONCEPTO TOTAL 2005 2006 2007 2008 2009
      
Computadora de escritorio 6,000 6,000 - - - -
Computadora portátil 12,000 12,000 - - - -
Impresora 3,000 3,000 - - - -
Motocicleta 25,000 25,000 - - - -
Terreno 40,000 - 40,000 - - -

Construcción oficina 210,000 - - 210,000 - -
Vehículo 160,000 160,000 - - - -
   
Total 456,000 206,000 40,000 210,000 - -

FUENTE: Definido en reunión de trabajo con directivos de FORESCOM. 
 

4.3 Estrategia de operaciones 
 
En la Regencia Forestal exigida por CONAP, FORESCOM buscará prestar el servicio a todas las 
organizaciones comunitarias que tienen concesiones en la RBM. Se continuará con los equipos 
en las tres áreas geográficas: San Andrés, Flores y Melchor de Mencos. El personal asignado 
realizará las actividades de campo y de oficina para prestar adecuadamente el servicio y además, 
participará en las actividades relacionadas con el servicio de certificación forestal. Cuando sea 
necesario, este mismo personal será responsable de prestar el servicio de actualización de planes 
de manejo, con apoyo logístico de trabajadores de las concesiones.  
 
En el servicio de maquinaria pesada se principiará por prestar los servicios a las organizaciones 
con concesiones forestales, lo cual absorberá aproximadamente el 40% del tiempo disponible. 
Para lograr mayor ocupación de la maquinaria se realizará una labor de venta a potenciales 
clientes privados, municipalidades del departamento y organizaciones y oficinas de gobierno que 
eventualmente demandan apoyo de maquinaria pesada, tal el caso de COVIAL.  
 
Se tratará de vincular en lo posible la prestación de los servicios de PINFOR con la producción 
de plantas forestales y el servicio de reforestación, de tal manera que cada uno sea demandante 
de los otros servicios. Estos en general, serán prestados por la planta de personal técnico actual 
de FORESCOM o con la contratación temporal de personal. 
 
Para la comercialización de productos forestales se utilizará la red de contactos y relaciones que 
se ha ido construyendo con el apoyo de varias organizaciones y que se seguirá enriqueciendo en 
el futuro por la misma empresa. El servicio se enfocará en la comercialización de comunes y 
cortos de caoba y maderas secundarias (Santa María, manchiche y pucté), en las cuales por el 
momento se puede tener potencial para intervenir. El Gerente y la Encargada de 
Comercialización tendrán a su cargo la identificación de mercado y las negociaciones, las cuales 
serán realizadas en estrecha comunicación con los presidentes o gerentes de las organizaciones.  
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V PROYECCIONES FINANCIERAS 

5.1 Supuestos 
 
Las proyecciones financieras del Plan de Negocios de FORESCOM se basan en supuestos que se 
han establecido sobre la base de la experiencia acumulada por la empresa y la experiencia que se 
ha venido generando desde hacer varios años en el marco del Proyecto BIOFOR.  Los supuestos 
en que se basan las proyecciones son los siguientes. 
 
a. Volumen de operaciones. 
 
El volumen de servicios prestados y de productos se proyectó de la manera en que aparece en el 
cuadro 3. Algunos elementos importantes de cada uno de los servicios son los siguientes: 

 
- Regencia Forestal. Se considera que se principiará con diez organizaciones y que se 

mantendrá ese volumen durante los próximos cinco años.  
- Certificación. Se supone que se principiará a trabajar con cuatro organizaciones en 2005 y 

que en los siguientes años se incorporará una organización cada año hasta llegar a ocho en el 
quinto año. 

- Actualización de planes de manejo. Se prevé que este servicio será demandado por varias 
organizaciones cada año y de acuerdo a la fecha de vencimiento del compromiso de cada una 
se estableció el número de planes de manejo por año.  

- Servicio de maquinaria pesada. Sobre la base de 2,000 horas anuales, capacidad máxima de 
trabajo de cada máquina, establecida por el consultor que facilitó la entrega de la maquinaria 
de USAID a FORESCOM, Directivos y el Gerente de FORESCOM hicieron un ajuste 
tomando en cuenta las condiciones climáticas de Petén. La capacidad máxima de trabajo se 
dejó en 1,260 horas al año por máquina, para un total de 3,780 para las tres máquinas. Las 
1,260 horas al año por máquina fueron estimadas sobre la base de 180 días de trabajo con un 
promedio de siete horas por día. Sin embargo, considerando que difícilmente se logra la 
ocupación plena desde el principio, se ha supuesto que el primer año se venderán 2,400 
horas, equivalentes al 40% del tiempo disponible, el cual representa aproximadamente la 
demanda interna de las organizaciones socias, de acuerdo al monto que gastan cada año en 
maquinaria7. En el siguiente año hay un incremento de 1,200 horas cada año, el cual será 
producto de la labor de venta que haga FORESCOM, tanto con las municipalidades como 
con otras organizaciones que demandan servicios de este tipo y en el tercer año se logrará la 
venta de la capacidad máxima, tomando en cuenta las limitaciones climáticas. Se previó una 
ocupación máxima de 3,780 horas (63% de la capacidad estimada originalmente). 

- Producción de plantas, PINFOR, planes de manejo privados y reforestación. Estimaciones 
hechas por directivos de FORESCOM. 

- Servicios de comercialización de productos forestales. El volumen de madera comercializado 
se estimó a partir del análisis de las proyecciones de madera a extraer en las unidades de 
manejo, de acuerdo a los planes quinquenales. Se consideró solamente participar en la 
comercialización de comunes y cortos de caoba y algunas maderas secundarias, 
específicamente Santa María, manchiche y pucté. Se estimó participar en el 50% del 

 
7 Esta información fue proporcionada por el Consultor que apoyo en el proceso de traslado de la maquinaria que 
USAID dio en usufructo a FORESCOM. 
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volumen anual de madera de los grados en que se participará, considerando un incremento 
anual del 10% del volumen de cada año. Los precios de la madera utilizados en la proyección 
se presenta en el cuadro 4. Estos son precios en los que se las organizaciones comunitarias 
han negociado madera con compradores externos, con ligeros aumentos como producto de 
mejores negociaciones. Se asumió un tipo de cambio de Q. 8.00 x US$ 1.00. 

 
 

CUADRO 3 
VOLÚMENES ESTIMADOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
SERVICIO / PRODUCTO 2005 2006 2007 2008 2009
Regencia Forestal (No. organizaciones) 10 10 10 10 10
Certificación Forestal (No. organizaciones) 4 5 6 7 8
Actualización de planes de manejo forestal en 
concesiones (No. de organizaciones) 3 3 2 2 7
Servicio de maquinaria pesada (horas / máquina) 2,400 3,600 3,780 3,780 3,780
Producción de plantas (No. plantas) 140,000 200,000 200,000 200,000 200,000
Reforestación (hectáreas) 150 150 150 150 150
PINFOR (hectáreas) 150 150 150 150 150
Planes de manejo privados (hectáreas) 200 200 200 200 200
Comercialización de productos forestales:   
Caoba comunes 1, 2 (pies tablares) 137,993 151,792 166,972 183,669 202,036
Caoba comunes 3 y cortos (pies tablares) 165,592 182,151 200,366 220,403 242,443
Pucté Selecta y Fas (pies tablares) 96,138 105,752 116,327 127,960 140,756
Pucté Comunes (pies tablares) 96,138 105,752 116,327 127,960 140,756
Santa María Selecta y Fas (pies tablares) 93,467 102,814 113,095 124,405 136,845
Santa María Comunes (pies tablares) 93,467 102,814 113,095 124,405 136,845
Manchiche Selecta y Fas (pies tablares) 30,510 33,561 36,917 40,609 44,670
Manchiche Comunes (pies tablares) 30,510 33,561 36,917 40,609 44,670

FUENTE: Definido en una primera reunión con directivos de FORESCOM y validado en la reunión de consulta del 
borrador de Plan de Negocios del 16 de noviembre de 2004. Los volúmenes de madera fueron definidos en una 
reunión conjunta de técnicos de FORESCOM, BIOFOR y Rain Forest Alliance en diciembre de 2004. 
 
 

CUADRO 4 
PROYECCIÓN DE PRECIOS DE MADERAS SECUNDARIAS A OBTENER POR 

FORESCOM  
 
CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 
Precio internacional (US$ / pie tablar):  1.00 1.07 1.15 1.20 1.25 
Precio nacional (Q / pie tablar): 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00 
Caoba comunes 1, 2 (US$ / pie tablar) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 
Caoba comunes 3 y cortos (US$ / pie tablar) 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 
Secundarias Fas y Selecta (US$ / pie tablar) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 
Secundarias Comunes (US$ / pie tablar) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
FUENTE: Para 2005 precios prevalecientes determinados mediante entrevistas a miembros de las organizaciones 
comunitarias y funcionarios relacionados con las concesiones forestales. De 2006 en adelante, fijados con leves 
incrementos derivados de mejores negociaciones. 
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b. Costos 
 
Los costos de cada uno de los servicios se presentan en el cuadro 5. Algunas consideraciones 
específicas son las siguientes: 
 
- Regencia Forestal, certificación, actualización de planes de manejo. Los costos fueron 

establecidos por el Proyecto BIOFOR sobre la base de las experiencias que han obtenido en 
los últimos tres años de operación con las concesiones forestales.  

- Servicio de maquinaria pesada. El costo del servicio se calculó con un promedio simple 
(aproximado) de los costos estimados para las tres máquinas (motoniveladora Q. 250 / hora, 
retroexcavadora Q. 150 / hora y vibrocompactadora Q. 150 / hora). El costo se estableció en 
Q. 185 / hora, incluyendo la depreciación de la maquinaria. 

- Producción de plantas, reforestación, PINFOR y planes de manejo privados. El costo fue 
proporcionado por FORESCOM. 

- Servicio de comercialización de productos forestales. Fue establecido en la reunión de 
consulta realizada el 16 de noviembre de 2004 por Directivos y empleados de FORESCOM e 
incluye los costos básicos del funcionamiento del Departamento de Comercialización.  

 
 

CUADRO 5 
COSTOS ESTIMADOS DE LOS SERVICIOS QUE OFRECERÁ FORESCOM 

- Cifras en Quetzales - 
 
SERVICIO / PRODUCTO COSTO
Regencia Forestal exigida por CONAP (Q /organización) 51,868
Certificación Forestal (Q / organización) 9,231
Actualización de planes de manejo forestal en concesiones (Q / 
organización) 53,846
Servicio de maquinaria pesada (Q / hora máquina) 185
Producción de plantas (Q / planta) 0.90
Reforestación (Q / hectárea) 96
PINFOR (Q / hectárea) 65
Planes de manejo privados (Q / hectárea) 275
Comercialización de productos forestales (Quetzales) 100,000

FUENTE: Detalladas en b., costos de esta sección. 
 
 
c. Precios 
 
Los precios considerados se presentan en el cuadro 6. Algunos supuestos específicos son los 
siguientes: 
 
- Regencia Forestal, certificación, actualización de planes de manejo, planes de manejo 

privado. El precio del servicio se estableció agregando al costo el 30% para cubrir gastos 
administrativos y utilidad.  Los costos en algunos casos han sido aproximados a números 
exactos. 
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- El precio del servicio se estimó en Q. 250 / hora máquina, el cual corresponde al promedio 
simple de los precios de las tres máquinas estimados en el proceso del traslado de la 
maquinaria a FORESCOM (motoniveladora Q. 250 / hora, retroexcavadora Q. 150 / hora y 
vibrocompactadora Q. 150 / hora). 

- Producción de plantas, reforestación y PINFOR. El precio fue proporcionado por 
FORESCOM.  

- Servicios de comercialización de productos forestales. Fue proporcionado por FORESCOM, 
es resultado de discusiones preliminares de los directivos y establecida para estas 
proyecciones en la reunión del 16 de noviembre de 2004. 

 
 

CUADRO 6 
PRECIOS ESTIMADOS QUE COBRARÁ FORESCOM POR LOS SERVICIOS 

 
SERVICIO / PRODUCTO COSTO
Regencia Forestal exigida por CONAP (Q /organización) 67,429
Certificación Forestal (Q / organización) 12,000
Actualización de planes de manejo forestal en concesiones (Q / 
organización) 70,000
Servicio de maquinaria pesada (Q / hora máquina) 250
Producción de plantas (Q / planta) 1.07
Reforestación (Q / hectárea) 160
PINFOR (Q / hectárea) 225
Planes de manejo privados (Q / hectárea) 350
Comercialización de productos forestales (% ingresos por venta) 5.00

FUENTE: Detallada en c., precios de esta sección. 
 
d. Gastos administrativos 
 
Los gastos de remuneración del personal administrativo se estimaron sobre la base de la 
información proporcionada por FORESCOM. Se consideró el 38.66% como prestaciones 
laborales. Los gastos de operación se estimaron sobre la base de lo que se tiene registrado en el 
estado de resultados hasta el 30 de junio de 2004, proyectándolo a un año.  
 
e. Inflación 
 
Se consideró una inflación anual de 6%, ligeramente mayor al 5.85% registrada para 2003. La 
inflación se aplicó a los gastos administrativos. Se tomó la decisión de no aplicarlo a los costos y 
precios de los servicios. 
 

5.2 Proyecciones de ingresos y costos 
 
Con base en los supuestos descritos en la sección anterior, se proyectaron los ingresos y los 
costos para cinco años.  
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Los ingresos brutos de cada servicio o producto se presentan en el cuadro 7. Como puede verse, 
los ingresos brutos totales ascienden en el primer año a Q. 641,205. Los ingresos provienen en su 
mayor parte de los servicios de comercialización de madera, regencia forestal y de maquinaria 
para mejoramiento de caminos forestales, alcanzando dichas actividades la generación de 
alrededor de 80% del total. Les siguen en importancia la actualización de planes de manejo con 
alrededor de 5% y las otras actividades generan porcentajes menores (cuadro 8). 
 
Esto muestra que los servicios de comercialización de madera, la regencia forestal y los servicios 
de maquinaria pesada, son servicios importantes por la proporción de ingresos que generan. La 
ventaja de FORESCOM es que los dos últimos que ya se están prestando regularmente y se 
cuenta con experiencia, principalmente en la regencia forestal. El servicio de comercialización ya 
se ha prestado, aunque en menor escala.  
 
En el cuadro 7, se muestran los costos asociados a cada servicio. Es importante mencionar que 
hay fuertes limitaciones en las estimaciones de costos, por lo que se considera necesario que se 
ponga especial atención en los mismos y se haga también una revisión de cada uno de ellos, en el 
momento que se principie a prestar cada servicio.  
 
 

CUADRO 7 
PROYECCIÓN DE INGRESOS, COSTOS Y MÁRGENES BRUTOS DE LOS 

SERVICIOS QUE PRESTARÁ FORESCOM 
- Cifras en Quetzales - 

 
CONCEPTO  2005 2006 2007 2008 2009 
REGENCIA FORESTAL:  
Ingreso por Regencia Forestal 674,290 674,290 674,290 674,290 674,290
Costo de la Regencia Forestal 518,685 518,685 518,685 518,685 518,685
Margen bruto Regencia Forestal 155,605 155,605 155,605 155,605 155,605
CERTIFICACIÓN FORESTAL:       
Ingreso por certificación forestal 48,000 60,000 72,000 84,000 96,000
Costo certificación forestal 36,923 46,154 55,385 64,615 73,846
Margen bruto certificación forestal 11,077 13,846 16,615 19,385 22,154
ACTUALIZACIÓN PLANES DE MANEJO 
EN CONCESIONES:      
Ingreso por actualización de PM en 
concesiones 210,000 210,000 140,000 140,000 490,000
Costo por actualización de PM en concesiones 161,538 161,538 107,692 107,692 376,923
Margen bruto actualización de PM en 
concesiones 48,462 48,462 32,308 32,308 113,077
SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA:      
Ingreso por servicios de maquinaria pesada 600,000 900,000 945,000 945,000 945,000
Costo por servicios de maquinaria pesada 444,000 666,000 699,300 699,300 699,300
Margen bruto servicios de maquinaria pesada 156,000 234,000 245,700 245,700 245,700
PRODUCCIÓN DE PLANTA:      
Ingreso por producción de planta 149,800 214,000 214,000 214,000 214,000
Costo producción de planta 126,000 180,000 180,000 180,000 180,000
Margen bruto producción de planta 23,800 34,000 34,000 34,000 34,000
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CONCEPTO  2005 2006 2007 2008 2009 
REFORESTACIÓN:      
Ingreso por Reforestación 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
Costo Reforestación 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400
Margen bruto Reforestación 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600
PINFOR:      
Ingreso PINFOR 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750
Costo PINFOR 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750
Margen bruto PINFOR 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
PLANES DE MANEJO PRIVADOS:      
Ingreso planes de manejo privados 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
Costo planes de manejo privados 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
Margen bruto planes de manejo privados 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
COMERCIALIZACIÓN DE MADERA:      
Ingreso por comercialización de madera 297,661 327,427 360,170 396,187 435,805
Costo comercialización de madera 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Margen bruto comercialización de madera 197,661 227,427 260,170 296,187 335,805
TOTAL INGRESOS BRUTOS:  
Regencia Forestal 155,605 155,605 155,605 155,605 155,605
Certificación Forestal 11,077 13,846 16,615 19,385 22,154
Actualización PM en concesiones 48,462 48,462 32,308 32,308 113,077
Servicios de maquinaria pesada 156,000 234,000 245,700 245,700 245,700
Producción de planta 23,800 34,000 34,000 34,000 34,000
Reforestación 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600
PINFOR 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
Planes de manejo privados 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
Comercialización de madera 197,661 227,427 260,170 296,187 335,805
Total 641,205 761,940 792,998 831,784 954,941

FUENTE: Proyecciones sobre la base de supuestos. 
 
 

CUADRO 8 
PROYECCIÓN DE INGRESOS BRUTOS EN LOS SERVICIOS QUE 

PROPORCIONARÁ FORESCOM 
- Porcentajes – 

 
CONCEPTO  2005 2006 2007 2008 2009 
Regencia Forestal 24.3 20.4 19.6 18.7 16.3
Certificación Forestal 1.7 1.8 2.1 2.3 2.3
Actualización PM en concesiones 7.6 6.4 4.1 3.9 11.8
Servicios de maquinaria pesada 24.3 30.7 31.0 29.5 25.7
Producción de planta 3.7 4.5 4.3 4.1 3.6
Reforestación 1.5 1.3 1.2 1.2 1.0
PINFOR 3.7 3.1 3.0 2.9 2.5
Planes de manejo privados 2.3 2.0 1.9 1.8 1.6
Comercialización de madera 30.8 29.8 32.8 35.6 35.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

FUENTE: Estimaciones con base en el cuadro 7. 
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5.3 Gastos administrativos 
 
Con relación a los gastos administrativos, estos se presentan en el cuadro 9. Los gastos se 
establecieron sobre la base del estado de resultados de 2004 y una proyección para el período que 
falta para terminar el año. Se consideraron aumentos por concepto de inflación, de acuerdo al 
porcentaje establecido en los supuestos (6% anual).  
 
 

CUADRO 9 
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE FORESCOM 

- Cifras en Quetzales -  
 
CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 
Personal:      
Gerente 76,320 80,899 85,753 90,898 96,352
Secretaria 25,440 26,966 28,584 30,299 32,117
Encargada de comercialización 40,259 42,674 45,235 47,949 50,826
Contador 27,272 28,908 30,642 32,481 34,430
Personal adicional 31,800 33,708 35,730 37,874 40,147
Prestaciones Laborales (38.66%) 77,742 82,406 87,350 92,591 98,147
Sub-total gastos por personal 278,832 295,562 313,296 332,093 352,019
Gastos operación:      
Alquileres 10,176 10,787 11,434 12,120 12,847
Papelería y Útiles 10,812 11,461 12,148 12,877 13,650
Luz y agua 6,869 7,281 7,718 8,181 8,672
Teléfono e Internet 17,808 18,876 20,009 21,210 22,482
Suministros de oficina 12,720 13,483 14,292 15,150 16,059
Mantenimiento de vehículos 31,800 33,708 35,730 37,874 40,147
Mantenimiento de equipo  4,240 4,494 4,764 5,050 5,353
Funcionamiento de la Junta Directiva 38,160 40,450 42,877 45,449 48,176
Viáticos 101,760 107,866 114,338 121,198 128,470
Transporte 2,120 2,247 2,382 2,525 2,676
Depreciación 28,620 30,337 32,157 34,087 36,132
Sub-total gastos operación 265,085 280,990 297,849 315,720 334,663
Total gastos administrativos 543,917 576,552 611,145 647,814 686,683

FUENTE: FORESCOM y estimaciones propias. 
 
 

5.4 Resultados financieros 
 
Los resultados financieros de acuerdo a las proyecciones realizados sobre la base de los 
supuestos establecidos, presenta resultados favorables a partir del primer año. En el primer año 
de la proyección se genera un excedente de Q. 97,288. Se logran incrementos anuales que 
permitirían llegar en el quinto año a generar excedentes por un monto de Q. 268,259 (cuadro 10).  
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CUADRO 10 
RESULTADOS FINANCIEROS 

- Cifras en Quetzales - 
 
CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 
Ingresos      
Ingreso bruto comercialización de madera 197,661 227,427 260,170 296,187 335,805
Ingreso bruto regencia forestal 155,605 155,605 155,605 155,605 155,605
Ingreso bruto certificación forestal 11,077 13,846 16,615 19,385 22,154
Actualización PM en concesiones 48,462 48,462 32,308 32,308 113,077
Servicios de maquinaria pesada 156,000 234,000 245,700 245,700 245,700
Producción de planta 23,800 34,000 34,000 34,000 34,000
Reforestación 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600
PINFOR 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
Planes de manejo privados 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
Total Ingresos brutos 641,205 761,940 792,998 831,784 954,941
      
Gastos administrativos      
Personal 278,832 295,562 313,296 332,093 352,019
Operaciones 265,085 280,990 297,849 315,720 334,663
Total 543,917 576,552 611,145 647,814 686,683
   
Ingresos/Gastos Netos 97,288 185,388 181,853 183,971 268,259

FUENTE: Estimaciones con datos de los cuadros 7 y 9. 
 
 
De acuerdo a las proyecciones de flujo de caja, FORESCOM tiene la capacidad de generar el 
efectivo disponible para realizar sus operaciones (cuadro 11). Este flujo de caja es altamente 
sensible al desempeño que se pueda tener en los servicios de comercialización de madera,  
regencia forestal y prestación de servicios de maquinaria para mejoramiento de caminos. Algo 
que ayuda al flujo de efectivo de la empresa, es el hecho de que la depreciación de maquinaria, 
que se consideró en 10 años con un monto aproximado de Q. 236,000 / año.  
 
 

CUADRO 11 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

- Cifras en Quetzales - 
 
CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 
Capital principio del año 150,000 305,908 551,633 961,644 1,205,701
Mas:      
Ingresos netos 97,288 185,388 181,853 183,971 268,259
Depreciación 264,620 266,337 268,157 270,087 272,132
Menos:      
Compra de activos fijos y otras inversiones 206,000 40,000 210,000 0 0
Capital fin del año 305,908 551,633 961,644 1,205,701 1,746,092

FUENTE: Proyecciones con base a los supuestos. 
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En el plan de negocios de FORESCOM se han identificado actividades en las que se corre el 
riesgo de no lograr todo lo previsto e incluso de no poder realizarlas. Por esta razón, se han 
analizado varios escenarios en los cuales se dan cambios negativos en algunas variables clave. 
Los escenarios con cambios negativos que se consideraron son: 
 
- La reducción de un 10% en los ingresos totales. 
- El incremento de los costos en un 10%. 
- El efecto combinado de los escenarios anteriores. 
- Sin la actividad de comercialización de madera. 
 
Como puede verse en el cuadro 12, la reducción de ingresos en 10% genera resultados 
financieros negativos, el aumento de costos en 10% genera resultados negativos en el primer año 
y positivos del segundo año en adelante. El efecto combinado de ambos escenarios da resultados 
financieros negativos durante todos los años proyectados. La no participación de FORESCOM 
en la comercialización de la madera, genera también resultados negativos durante todo el período 
proyectado.  
 
Lo anterior significa que la empresa asegurará el volumen de las actividades consideradas y 
buscar aumentar dicho volumen, especialmente en la venta de servicios de maquinaria, actividad 
en la que se ha sido modesto en las proyecciones. Así también, se mantendrá un estricto control 
sobre los costos. Este plan de negocios es altamente dependiente de los resultados de la regencia 
forestal y los servicios de maquinaria. 
 
 

CUADRO 12 
EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE GASTOS PROYECTADOS PARA 

ESCENARIOS CONSIDERADOS 
- Cifras en Quetzales - 

 
CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009
Situación normal 97,288 185,388 181,853 183,971 268,259
Reducción de los ingresos en 10% -113,462 -65,959 -71,468 -74,152 -30,026
Aumento de los costos en 10% -49,342 10,235 7,832 9,026 65,468
Efecto combinado dos escenarios anteriores -260,092 -241,111 -245,489 -249,096 -232,816
Sin comercialización de madera -100,373 -42,039 -78,317 -112,216 -67,546

FUENTE: Proyecciones con base a supuestos. 
 
 



Bienvenidos a Exportaciones 101Bienvenidos a Exportaciones 101

Reunión de Intercambio de Ideas sobre 
comercialización para   FORESCOM

Peten, Guatemala, octubre, 2004



ObjetivosObjetivos

IntroducciIntroduccióónn: 10 claves : 10 claves haciahacia el el ééxitoxito del    del    
comerciocomercio InternacionalInternacional
ComercialiciComercialicióónn versus versus VentasVentas
HerramientasHerramientas para para analizaranalizar sussus recursosrecursos
EncontrandoEncontrando susu nichonicho de de mercadomercado –– agregaragregar

valorvalor
HerramientasHerramientas para ser para ser exitosoexitoso
Siguientes Siguientes pasospasos



Las Claves al Comercio Internacional

Presentando el mercadeo internacional
“CHARM DANCE”



MercadeoMercadeo InternacionalInternacional
““CHARM DANCECHARM DANCE””

C C -- ComunicacionesComunicaciones
H H –– HonestidadHonestidad
A A –– A consistent qualityA consistent quality ((UnaUna calidadcalidad consistenteconsistente))
R R -- RiesgoRiesgo
M M -- MercadosMercados

DD-- DetallesDetalles
A A –– Advantages Advantages ((VentajasVentajas))
N N –– Network Network ((RedesRedes))
C C –– ClientesClientes
E E –– ExcelenteExcelente visibilidadvisibilidad



Responda de inmediato a sus clientes, o perderá su negocio!  

Clave #1 – La comunicación es
clave



Clave #2 La Clave #2 La honestidadhonestidad eses esencialesencial!!

•Honestidad

•Integridad

•Verdad

•Utilidad

•Amistad

El premio por la honestidad son las utilidades y la amistad!  



Clave #3 Una calidad constante es esencial

• Los productos que usted vende deben ser idénticos a la 
descripción cada vez que usted los vende. 

•Los clientes necesitan tener plena confianza de que lo que han
comprado es lo que recibirán – ninguna sorpresa! 



Clave #4 Clave #4 RiesgoRiesgo –– ConozcaConozca el  el  nivelnivel de de riesgoriesgo queque
puedepuede aceptaraceptar antes de antes de aceptarloaceptarlo! ! 

PesePese susu riesgoriesgo y y entiendaentienda a lo a lo queque estestáá
expuestoexpuesto y para lo y para lo queque estestáá expuestoexpuesto
antes de antes de aceptaraceptar el el riesgoriesgo.  .  



Clave #5 Conocimiento del 
Mercado es crítico para su éxito!  

Mercados

Clientes

Costumbres

Cultura

Competencia

InvestigueInvestigue::



CHARMCHARM

C C -- ComunicacionesComunicaciones
H H -- HonestidadHonestidad
A A –– A consistent qualityA consistent quality ((CalidadCalidad consistenteconsistente))
R R -- RiesgoRiesgo
M M -- MercadosMercados



Clave #6 Clave #6 DetallesDetalles, , detallesdetalles, , detallesdetalles!!

Ponga atención a cada detalle.  En el 
comercio internacional pasar por alto un 

pequeño detalle puede costarle su negocio!  



Ventajas de Producto y 
Compañía:

•Mejor Precio
•Mejor Calidad
•Mejor Empaque
•Mejor Servicio

Esté preparado para responder a la pregunta: 
“Por qué debo de comprar su producto y no algún

otro?”

Clave #7 Las ventajas de su producto deben ser 
entendidas y comunicadas! 



Clave #8 Clave #8 RelacionesRelaciones con con loslos clientesclientes

SusSus clientesclientes son son mmááss queque unauna
fuentefuente de de ingresosingresos, son , son sussus
sociossocios y y serseráánn sussus amigos.  amigos.  

TrTráátelostelos comocomo sisi fueranfueran susu
mejormejor amigo.  amigo.  



ConstruyaConstruya relacionesrelaciones personalespersonales y y 
de de negocionegocio con:con:

•• ClientesClientes
•• ProveedoresProveedores
•• BanquerosBanqueros
•• AgentesAgentes de de TransporteTransporte
•• CompaCompañíñíasas de de cargacarga
•• AgenciasAgencias gubernamentalesgubernamentales
•• TodosTodos!!

Clave #9 Las redes son clave!



Clave #10 Clave #10 UnaUna visibilidadvisibilidad excelenteexcelente de de 
sussus productosproductos eses esencialesencial! ! 

Su cliente tiene que escuchar lo que usted tiene que decir sobre su producto. 

Su cliente tiene que comunicar sus deseos.  

Su cliente tiene que ver su producto.  

El El queque no no enseenseññaa, no , no vendevende!!



DANCEDANCE

D D -- DetallesDetalles
A A –– VentajasVentajas de de susu productoproducto
N N –– RedesRedes
C C –– Las Las relacionesrelaciones con con loslos clientesclientes son son crcrííticasticas
E E –– ExcelenteExcelente visibilidadvisibilidad para para susu productoproducto



ComercializaciComercializacióón n vrsvrs. . VentasVentas

ComercializarComercializar corbatascorbatas en el en el desiertodesierto..
ComercializarComercializar el el aguaagua
Vender Vender CaobaCaoba vrsvrs. . ““comercializarcomercializar”” DantoDanto



CCóómomo atraparatrapar a un a un clientecliente!!

Usted tiene dos 
opciones....

• Tirar una gran red y 
ver si agarra algo?  

• O escogerá
cuidadosamente su
carnada y atrapar un pez
gordo?  



QuQuéé factoresfactores determinandeterminan sisi un un clientecliente
compracompra susu productoproducto??

El producto de sus CompetidoresSu Producto

SusSus clientesclientes calificancalifican susu productoproducto …… conozcaconozca loslos elementoselementos en la en la escalaescala
de de calificacicalificacióónn antes de antes de entrarentrar al al mercadomercado y use y use estosestos factoresfactores para para 

dirigirsedirigirse a a sussus clientesclientes.  .  



“Siga al Líder del Mercado”

Comercialización Guerrillera:

Imite a aquellos que tienen experiencia en el 
mercado



ConozcaConozca loslos MercadosMercados!!
EscojaEscoja a a sussus clientesclientes!!

Contacte Importadores actuales

Contacte usuarios finales

Cree demanda



HerramientasHerramientas para para analizaranalizar sussus
recursosrecursos

ConozcaConozca sussus mercadorsmercadors –– Sea Sea estudianteestudiante del   del   
mercadomercado
GrGrááficafica T.T.
PreguntaPregunta: : ““PorPor ququéé alguienalguien en el en el mundomundo
comprarcomprarííaa productosproductos de de maderamadera con con nosotrosnosotros
versus versus comprarselocomprarselo a a cualquiercualquier otrootro en el en el 
mundomundo??””



Areas para el Areas para el ananáálisislisis de la de la grgrááficafica ““TT””

PersonalPersonal
FinanzasFinanzas
ProductoProducto terminadoterminado
MateriaMateria prima y prima y proveedoresproveedores
RelacionesRelaciones con con individuos/organizacionesindividuos/organizaciones clave clave 
UbicaciUbicacióónn de la de la compacompañíñíaa
ExperienciaExperiencia de la de la compacompañíñíaa e individuale individual



AnaliceAnalice sussus RecursosRecursos

EntiendaEntienda sussus recursosrecursos, , sussus fortalezasfortalezas y y 
debilidadesdebilidades. . 

FortalezasFortalezas DebilidadesDebilidades

Gráfica de la Compañía



EstEstéé preparadopreparado para responder para responder 
preguntaspreguntas::

PorPor ququéé debieradebiera el el clientecliente comprarcomprar mi mi productoproducto
en en vezvez de de comprarselocomprarselo a a alguienalguien mmááss en el en el 
mundomundo??
CuCuááll eses el el precioprecio??
CuCuáálesles son son mismis ttéérminosrminos de de pagopago??
QueQue tan tan rráápidopido puedopuedo enviarenviar embarquesembarques??
DispongoDispongo de un de un agenteagente de de ventasventas??
CuCuááll eses mi mi experienciaexperiencia en el en el mercadomercado??



IdenticandoIdenticando sussus nichosnichos de de mercadomercado



InvestigaciInvestigacióónn de Mercadode Mercado

Visite ferias de la industria en su
mercado objetivo

Visite mercados en el extranjero

Haga investigación profunda:

Analice estadísticas de exportación

Analice estadísticas de importación

Utilice el Internet



HagaHaga EntrevistasEntrevistas

Ellos saben que se está exportando y lo que están haciendo otros

• Bancos
• Navieras

• Líneas aéreas

• Embajadas y consulados

• Agencias gubernamentales

Entreviste:



VentajasVentajas competitivascompetitivas??

Dónde está su ventaja comparativa?
•Tierra?
•Mano de obra?
•Capital?

Identifique dónde y por qué es competitivo.  Planee
explotar estas ventajas.  



QuiQuiéénn vava a a hacehace mmááss dinerodinero?  ?  

El artista fino o el pintor de casas?  

Qué estilo es el más adecuado para su organización?  



HerramientasHerramientas para ser para ser exitosoexitoso

HojasHojas informativasinformativas de la de la empresaempresa
HojasHojas informativasinformativas de de productosproductos
PPááginagina web y web y correoscorreos electrelectróónicosnicos



Una herramienta efectiva de comercialización:

Hojas informativas de la Empresa

Informacion esencial sobre su Empresa:

Información de Contacto

Información Bancaria

Lista de Productos

Filosofía e Historia de la Empresa



Hojas informativas de Productos

Información de contacto

Nombres comunes y científicos

Ingredientes

Especificaciones de enfardado

Certificaciones especiales

Todo sobre su producto desde adentro hacia afuera

Una herramienta efectiva de comercialización:



PPááginagina webweb
VisibilidadVisibilidad
InformaciInformacióónn
ComunicacionesComunicaciones
AlcanceAlcance Global Global 

Una herramienta efectiva de comercialización:



Siguientes Pasos?Siguientes Pasos?

AnalizeAnalize sussus recursosrecursos
Determine Determine susu nichonicho de de mercadomercado
EstablecerzcaEstablecerzca unauna metameta
DesarrolleDesarrolle un plan para un plan para llegarllegar a a esaesa metameta
DesarrolloDesarrollo herramientasherramientas –– HojasHojas informativasinformativas y y 
ppááginagina web web 
AjustarseAjustarse a a susu plan, plan, mediantemediante ajustesajustes en la en la 
medidamedida queque los los cambioscambios ocurranocurran..



Anexo 17. [removed] 



Anexo 18. Mantenimiento Maquinaria Caminos 
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