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I. Introducción 

El Task Order original 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 hasta el 31 
de marzo del 2004. El proyecto tuvo como objetivo principal la provisión de asistencia técnica 
para apoyar las actividades forestales en la Reserva de Biosfera Maya hasta el 31 de marzo de 
2006. 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 transcurso del proyecto ocurrieron 
varias modificaciones al TO original, mismas que extendieron las actividades del proyecto en 
varias ocasiones. Una de estas extensiones prolongó las actividades de BIOFOR hasta 
septiembre del 2005, sin embargo en julio de ese año se recibió la última extensión que en 
definitiva permitieron desarrollar las acciones hasta enero del 2006. No obstante, en este período 
desde el inicio del proyecto, se han presentado 7 informes semestrales a USAID, además en 
septiembre del 2005 también se presentó un informe de lo actuado entre octubre del 2004 a 
septiembre del 2005, por lo que en el presente documento sólo se incluyen productos de la  
última modificación de octubre del 2005 a marzo del 2006.  
 
 
Este es el octavo y último informe de avances del proyecto. Durante este período la asistencia se 
ha concentrado en el apoyo a Forescom, especialmente los relacionados al cumplimiento de 6 de 
las condicionantes de certificación como gerente forestal, con lo cual se propició dejar preparada 
a Forescom para su primera auditoria anual a efectuarse en el mes de marzo del 2006. También 
en este período se brindó asistencia tanto a Forescom y al CONAP en los aspectos de 
mantenimiento de caminos. En este sentido, se envió una propuesta para ser analizada por el ente 
gubernamental y que pueda ser implementada en las concesiones para el diseño y mantenimiento 
de caminos forestales considerando las mitigaciones ambientales correspondientes. Se elaboraron 
manuales de caminos y maquinarias para Forescom, y se ha logrado establecer su sistema 
administrativo para operar dicha maquinaria. También se envió a USAID la propuesta de 
transferencia definitiva de la maquinaria a Forescom. Por aparte, se concluyó una segunda ronda 
de monitoreo de las revisiones administrativa y a la aplicación de los principios contables 
generalmente aceptada de parte de las empresas forestales comunitarias, incluyendo la revisión 
con Impulsores Suchitecos y El Esfuerzo. También se apoyó la realización de la auditoria 
financiera externa a Forescom. En los aspectos de planificación empresarial, fue actualizado el 
Sistema de Planificación de Costos y Operaciones Forestales (SIPCOF), instalado y capacitado 
en servicio a personal de Forescom y sus socias en la utilización de este software y asistido a las 
mismas en elaborar sus planes financieros del 2006. Finalmente, se asistió a CONAP en sus 
labores con la Pasadita, en concluir la fase de ordenamiento territorial, así como en la 



CHEMONICS INTERNATIONAL INC. 

elaboración de una propuesta para abordad la problemática suscitada con esta comunidad a 
efecto de poder prevenir una escalada de conflictos a raíz de problemas internos en la Pasadita.     
En este informe se presenta un resumen de las actividades más importantes, los retos principales 
y recomendaciones para superarlos. 
 
 II. Resumen de Actividades más Importantes 
 
 
A: Actividades Bajo la Modificación Julio 2005 

Esta última modificación del Task Order de BIOFOR, fue recibido en Julio del 2005, y el plan de 
trabajo respectivo fue presentado a USAID en agosto, mismo que tuvo la aprobación final en el 
último trimestre del 2005. Sin embargo, dada la complementariedad de éstos productos 
solicitados con algunas de las actividades iniciadas en la modificación anterior, su 
implementación, algunas de éstas, se iniciaron antes de este período.  
 
1. Resultado Esperado: FORESCOM mantiene su certificación grupal como Regente 
Forestal. 
 
Las actividades que respondieron a este resultado siguieron lo establecido en el plan de trabajo 
según los 3 productos, siguientes: 
 
FORESCOM mantiene su certificación grupal como Regente Forestal y cumple con las seis (6) 
condiciones restantes requeridas para su primera auditoria anual que se llevará a cabo 
aproximadamente a principios del 2006:  En la modificación previa concluida en septiembre del 
2005, el proyecto apoyó a Forescom en el cumplimiento de 12 condicionantes de la certificación, 
sin embargo en el contrato entre la empresa y la certificadora, requería completar 18 
condicionantes a ser evaluadas durante la primera auditoria anual, la cual ocurrirá en marzo del 
2006. En este sentido, durante este período se apoyó a Forescom a dar cumplimiento a las 6 
condicionantes restantes, para ello se contrataron consultores específicos para este efecto: Ana 
Mollinedo apoyó el cumplimiento de sistemas de monitoreo de impacto social y de manejo 
forestal; Timoteo López apoyó la elaboración de una política de la empresa para auxiliar a socios 
con problemas en la tenencia de la tierra, y las otras fueron elaboradas por el equipo de trabajo 
del proyecto, dirigidos por Manuel Manzanero, el resumen de estas 6 condicionantes entregadas 
a Forescom se muestran en el Anexo 1 de este informe. Con ello se ha logrado que la empresa 
disponga de varias herramientas, políticas y sistemas de procedimientos para implementar y 
hacer cumplir los requerimientos de la certificación, mismos que se convierten en varios desafíos 
para la Forescom y sus socios, principalmente en términos económicos dados las exigencias que 
implica cumplir e implementar cada una de las condicionantes. 
 
FORESCOM promoverá los beneficios de la certificación grupal a sus socios y no socios. 
Establecerá un monto para el pago de la certificación grupal aplicable a sus socios: Se trabajó 
en apoyar a la gerencia de Forescom en la socialización de la certificación grupal a sus socios 
actuales así como a otros socios que aún no están bajo esta figura. Para ello se realizaron talleres 
de información y socialización haciendo énfasis de los beneficios y ventajas del trabajo bajo la 
certificación grupal con relación a continuar certificado de forma individual. Así mismo, se 
discutió, y abordó de forma conjunta con el consejo de administración de Forescom la definición 
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de la tarifa a establecer para el cobro de la certificación en términos de las auditorias anuales, el 
costo de ingresar bajo esta figura, y los otros costos que implica estar certificado bajo esta figura. 
La definición de esta tarifa (Anexo 2) se analizó previamente a nivel de los regentes  y la 
gerencia de forescom, misma que fue aprobada por el Consejo de Administración.  
  
FORESCOM monitorea el cumplimiento individual de sus socios de los Planes Generales de 
Manejo, los EIAs y las recomendaciones de Smartwood: Entre las actividades que realizan los 
regentes forestales en el ámbito de la  regencia forestal que implementa Forescom con sus socios, 
están las de dar cumplimiento a varias de las condicionantes impuestas por la certificadora, y 
éstas actividades las realizar normalmente, y complementario a ello, también a partir del 2005, se 
implementaron metodologías de monitoreo de las labores de extracción forestal antes, durante y 
después de la misma, metodología y procedimientos elaborados para la asistencia del proyecto, 
en respuesta a lo establecido en los planes de manejo así como la evaluaciones de impacto 
ambiental. De hecho y de forma conjunta en este año, se llevaron a cabo monitoreos conjuntos 
entre el CONAP, Acofop, Forescom y el proyecto utilizando estos instrumentos, con el doble 
propósito de validar esta metodología así como reducir los costos en los que se incurre si cada 
organización monitorea de forma individual. En informes semestrales previos se han presentado 
los resultados e informes de estas evaluaciones, y se incluyen en el Anexo 3 un ejemplo de los 
informes del monitoreo previo al aprovechamiento forestal de la gestión del 2006.  
 
2. Resultado Esperado: La planificación y las actividades de mantenimiento de caminos en 
las concesiones forestales llevadas a cabo por FORESCOM en base a un cobro de servicios, 
cubren sus costos y están acordes con las recomendaciones y guías provistas por CONAP  y 
el Servicio Forestal de los Estados Unidos. 
 
El proceso utilizado por CONAP para la planificación y manejo de los caminos forestales en las 
concesiones forestales en la RBM ha sido documentado: Durante el período de la asistencia 
técnica a las empresas forestales comunitarias (EFC), así como al CONAP, progresivamente se 
apoyó incorporó la aplicación de las normas y requerimientos específicos en el diseño y 
mantenimiento de caminos forestales en las labores de extracción forestal, por mencionar 
algunos casos, se incluyeron en la estandarización de los POAs y en la actualización de planes 
generales de manejo. A nivel del CONAP sin embargo, no existe una normativa específica que 
verifique este cumplimiento, a pesar de la implementación de la mayoría de las medidas de parte 
de las EFCs, y en este sentido, durante este período que se reporta, se abordó y se discutió con el 
CONAP esta temática, y producto de ello, bajo la asistencia del proyecto se presentó a esta 
institución rectora una propuesta de un instrumento que norme el diseño y el mantenimiento de 
los caminos forestales en las concesiones forestales. Esta propuesta fue enviada al CONAP, para 
su análisis, socialización con las EFCs, validación y posterior vigencia. Durante este período 
también se concluyó la elaboración del inventario de la red vial (Anexo 4), en la zona de usos 
múltiples, la cual fue preparada haciendo un recorrido en la principales rutas en esta zona en 
conjunto con los regentes de Forescom, y fue discutida previa a elaborar el mapa final de 
caminos como insumo al CONAP de esta red de caminos en la ZUM. 
 
FORESCOM y las concesiones forestales aplican las mejores prácticas en planificación y 
manejo de caminos forestales: Se continuó con la asistencia en servicio a personal de Forescom 
para la planificación del trabajo con la maquinaria de caminos que posee la empresa en calidad 
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de usufructo. A inicios del 2005, Forescom inició el proceso de inscribirse como proveedor 
calificado ante el Ministerio de Comunicaciones, a efecto de poder ofertar el servicio de 
mantenimiento de caminos en la región, en el mes de junio se completó esta documentación, y en 
el mes de diciembre del 2005, Forescom logro esta precalificación (Anexo 5). Mucho de esos 
requerimientos calzaban con la asistencia técnica proporcionada por el proyecto Biofor, los 
cuales estuvieron relacionados a procedimientos y sistemas administrativos, capacidad de 
gestión, contratos, tarifas, manuales, etc. Toda esta asistencia se concentró al personal operativo 
y gerencia de Forescom en servicio, y cuando fue requerido se amplio a otras personas a modo 
de talleres cortos de socialización. En este sentido, la empresa ha optado por crear e implementar 
dentro de su estructura interna una administrativa específica, identificada como Subgerencia de 
Mantenimiento de caminos y Maquinaria. Producto de las evaluaciones del contrato de 
usufructo, también se elaboraron manuales de caminos y maquinaria considerando los cuidados y 
los requerimientos ambientales a observar en estas actividades, fueron revisados y aprobados por 
USAID y entregados a Forescom y sus socios. En éstos manuales se han incorporado varias de 
las recomendaciones del Servicio Forestal de Estados Unidos (USFS), en seguimiento a las 
recomendaciones del experto del USFS efectuadas en el taller de julio del 2004. 
 
FORESCOM esta preparado para recibir y administrar el equipo de mantenimiento forestal, he 
implementado las recomendaciones de las evaluaciones efectuadas: Como parte del análisis del 
mecanismo de traslado definitivo de la maquinaria a Forescom, en el convenio de usufructo 
respectivo, se estableció que este traslado se realizaría una vez la empresa demuestre el 
cumplimiento de más del 75% de las requisitos en dos evaluaciones consecutivas. El resultado de 
la primera evaluación de Forescom en abril obtuvo un 66% de cumplimiento. En julio, la 
comisión conformada para este efecto, realizó la segunda, en la que Forescom obtuvo una 
calificación de 82.22%, y en noviembre se realizó la tercera y última evaluación, habiendo 
logrado Forescom una calificación del 88 % según el acta respectiva (Anexo 6). Esta evaluación 
recoge todos los requisitos establecidos en el contrato de usufructo, y con lo cual establece que la 
empresa ha completado a satisfacción los mismos, y a su vez indica el inicio de las gestiones 
para trasladar en definitiva la maquinaria a Forescom. Y en concordancia por lo solicitado por 
USAID en este modificación, el proyecto presentó una propuesta a USAD recomendando el 
procedimiento legal y administrativo para dicho traslado. Esta propuesta (Anexo 7) se basó en 
varias consultas hechas con abogados, y de forma que ésta pueda fuese viable para las partes 
involucradas: USAID, Forescom, Acofop, CONAP y Biofor.  
 
 
3. Resultado Esperado: Los sistemas administrativos y financieros de las concesiones 
forestales y FORESCOM están operando bajo principios de contabilidad generalmente 
aceptados. 
 
Las recomendaciones de las revisiones contables son implementadas y monitoreadas: Durante el 
segundo semestre del 2005, se continuó  con el monitoreo de los sistemas administrativos y 
financieros de las EFCs. Estas actividades progresivamente han estado ganando relevancia al 
nivel del CONAP, y ya se menciona que los estados financieros se pueden convertir en un 
requisito indispensable para las EFCs previa autorización de sus POAs al principio de cada año. 
Según se evidencia en el informe de monitoreo preparado por el proyecto en este período (Anexo 
8), hay significativos avances en la 12 EFC monitoreadas. A pesar de ello, aún es necesario 
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reforzar la implementación de la mayoría de instrumentos con que cuentan estas organizaciones, 
a efecto de que mantengan sus registros actualizados y operen dentro del marco de los principios 
contables generalmente aceptados. Una forma de lograr esto será lograr el fortalecimiento del 
CONAP para que pueda continuar con estos monitoreos mediante el impulso o creación de la 
capacidad instalada interna, y que ésta exija la implementación de todos estos principios. 
 
Se llevará a cabo las revisiones contables de El Esfuerzo e Impulsores Suchitecos: El apoyo y 
asistencia administrativa y financiera proporcionada a las EFCs se había dirigido a la mayoría de 
ellas hasta antes de septiembre del 2005. Sin embargo, dos grupos se habían mostrado renuentes 
a recibir este apoyo, y no fue sino hasta que el CONAP les exigió la presentación de un informe 
de su estado contable financiero de ese año. Por tanto, durante este período que se informa, se 
coordinó conjuntamente con el CONAP el desarrollo de las auditorias contables con las EFCs.  
Impulsores Suchitecos y El Esfuerzo, ambas con sede el municipio de Melchor de Mencos. Los 
informes generados de estas 2 revisiones, evidenciaron de alguna forma, resultados alarmantes 
en ambas organizaciones. En el caso de Impulsores Suchitecos, la aplicación de los principios 
contables generalmente aceptados se cataloga de forma regular, y a pesar de disponer de la 
instraestructura y personal necesario, la contabilidad no estaba actualizada. Por aparte, la 
situación de El Esfuerzo es menos alentadora, los resultados mostraron una aplicación deficiente 
de los principios contables. En ambos casos, el personal del proyecto, apoyó a estas EFCs en 
proporcionar algunos de los instrumentos administrativos para que éstas las implementen y 
mejoren sus registros contables y administrativos, también se apoyó en la actualización de sus 
inventarios físicos, se proporcionó el Manual de Procedimientos Administrativos y el SCONEF. 
A futuro, la implementación de las recomendaciones establecidas en cada informe, dependerá de 
la voluntad de los directivos y personal administrativo, así como del monitoreo que pueda 
efectuar el CONAP y apoyar a esta organizaciones para normalizar sus procedimientos. 
 
Se habrá completado la segunda auditoria de FORESCOM: A finales del 2004, se desarrolló 
una primera revisión contable administrativa a Forescom, de la que se derivaron una serie de 
recomendaciones, además se acordó en ese entonces que ser realizará una segunda auditoria, 
pero con una firma externa. Fue entonces que en este período de octubre 2005 a marzo 2006, se 
definió conjuntamente con el consejo de Forescom, personal de Acofop y el proyecto, los 
términos de referencia así como la selección y contratación de la firma de Auditores para este 
efecto. La auditoria cubrió el período 2005, y según el informe de los auditores (Anexo 9), 
estableció que la empresa aplica los principios contables generalmente aceptados de forma 
razonable, y a su vez recomienda la implementación de algunos procedimientos mínimos para 
hacer esta aplicación más efectiva. Estos procedimientos a criterio de los auditores, se deben 
implementar en los primeros 3 meses del 2006 a efecto de aprovechar algunas disposiciones de 
la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que cambiaran y tomarán vigencia el 1º. 
de marzo del 2006. 
 
 
4. Resultado Esperado: Se desarrollan planes financieros para doce (12) concesiones 
forestales incluyendo FORESCOM para el 2006. 
 
El software SIPCOF se actualiza y elabora para las concesiones forestales de La Técnica y La 
Unión Maya Itza: En el 2004, no se pudo implementar el SIPCOF con estas dos cooperativas 
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ubicadas al margen del Río Usumacinta, mismas que no disponían de su equipo de cómputo para 
instalar y utilizar dicho software. Durante el último trimestre del 2005, primero se identificaron 
unas mejoras al SIPCOF para hacerlo aún más sencillo, práctico y versátil para las necesidades 
de las EFCs, y éstas fueron realizadas y se actualizó este software. De esta forma este 
instrumento de planificación, dispone ahora de una base de datos con todos los costos de las 
operaciones forestales, y genera centro de costos por operación: POA, aprovechamiento forestal, 
aserrío, administración, etc. Así mismo, calcula los ingresos por venta de madera, y además 
genera un resumen del flujo anual de costos a manera de Plan Anual de Inversiones, el cual 
responde a lo solicitado por CONAP a las EFCs previa aprobación de sus POAs. Una vez 
realizada esta actualización, se instaló en el equipo de la cooperativa Unión Maya Itzá, se en 
servicio capacitó al personal en su utilización. Con la Cooperativa La Técnica no pudo hacerse lo 
mismo, a raíz de una invasión e incendio de casi el 90% del área forestal de esta cooperativa, y 
que mantuvo ocupada la directiva y personal de la cooperativa, y que según el informe (Anexo 
10) presentado por el regente de Forescom, se avizora un futuro incierto ante esta pérdida de la 
masa boscosa en esta área. Por tanto, la planificación tampoco fue posible a pesar de varios 
intentos que resultaron ser infructuosos.   
 
FORESCOM y sus socios son capacitados en la utilización del SIPCOF y sus planes financieros 
son elaborados utilizando esta herramienta: En consenso con los regentes de Forescom y el 
personal técnico de las EFC socias, se prefirió instalar el software actualizado en los equipos de 
cada EFCs, y así poder capacitarles en servicio sobre la manipulación del mismo. De esta forma 
se procedió a asistir a cada empresa en la utilización del programa, ingresando los datos, 
calculando los ingresos, así como la generación de los Planes Anuales de Inversión. En la 
mayoría de los casos, las asistencia se realizó durante una sesión de trabajo con cada EFCs, 
aunque con algunas otras se requirió más de una sesión de trabajo, en virtud de que el personal 
capacitado el año anterior, había sido reemplazado por otros. En términos generales, se logró 
completar la instalación y capacitación del software en los equipos de todos los socios y a la 
misma Forescom. En este último caso, se debió adoptar el programa dado que Forescom opera 
de alguna forma distinta a sus socios, ya que no extrae ni procesa la madera, por lo que los centro 
de costos fueron en función de sus  departamentos como la Regencia Forestal, Maquinaria de 
Caminos, Proyectos Productivos, Comercialización y Administración, habiendo adiestrado al 
contador en la utilización de dicho software. La información empleada en este caso, se discutió y 
acordó según datos proporcionados por el gerente general y el representante legal de la 
institución.  
 
 
5. Resultado Esperado: La segunda etapa del Plan de Ordenamiento Territorial de la 
Pasadita desarrollado.  
 
Las áreas definidas en la zonificación macro del Plan de Ordenamiento son claramente 
definidas en el campo: Por los problemas internos suscitados en la comunidad La Pasadita, 
aunados con el avance la frontera agrícola y los incendios forestales, como es sabido, en el 2004 
a esta comunidad le fue suspendido la certificación, y posteriormente intervenida por el CONAP. 
En enero del 2005 cesó esta intervención y se eligió una nueva junta directiva y a la vez se 
incorporan nuevos miembros a la Asociación de Productores de La Pasadita (APROLAPA). 
Durante el primer semestre del 2005, CONAP solicitó al proyecto apoyo a efecto de poder 
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reencauzar el manejo en esta comunidad. Esta asistencia inició con la elaboración de un Plan de 
Ordenamiento Territorial a nivel de una zonificación macro. Como se ha indicado en informes 
previos, se firmó un convenio de trabajo entre APROLAPA, CONAP y el Biofor para definir 
claramente los alcances y limitaciones del trabajo a realizar, considerando el nivel de 
conflictividad de dicha comunidad. La elaboración de este Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT), estuvo a cargo de Forescon quien fue subcontratado con este propósito. A mediados del 
2005, se concluyó y presentó el POT a nivel de asamblea de la comunidad, y aunque en principio 
fue aceptado por todos, su implementación ha requerido mayor tiempo de lo previsto. Este POT 
(Anexo 11A) procura ordenar las áreas grandes de la concesión en: Forestal, de Recuperación 
Forestal, Urbana y Agrícola. Luego de varias discusiones y búsqueda de consensos entre la 
comunidad y el CONAP, se logró completar la delimitación física de las áreas según se plantean 
en el POT de acuerdo con el informe final del plan presentado por Forescom (Anexo 11B), 
empresa que tuvo a su cargo este trabajo como subcontratista del proyecto Biofor. En este mismo 
plan se definieron para cada área las regulaciones que se deben observar en la fase de 
implementación del POT.  
 
 
Se desarrollará una metodología para ayudar a la resolución de conflictos, especialmente en la 
delimitación de las parcelas individuales en la zona de recuperación agroforestal, y una 
metodología de reubicación de las personas localizadas en esta zona: Paralelamente a la 
delimitación física llevada a cabo en la zonas definidas por el POT en La Pasadita, también se 
desarrolló una consultoría, a solicitud del CONAP, que abordara estas problemáticas. Dado los 
antecedentes durante los últimos 2 años en esta comunidad, así como el letargo institucional 
principalmente del CONAP hasta el 2003, el ambiente y las relaciones entre las partes –
APROLAPA y CONAP- no eran las mejores, y a efecto de reestablecer los objetivos del manejo 
en la comunidad y retomar el liderazgo por parte del ente administrador en las concesiones, se 
propuso elaborar una estrategia de intervención, con carácter de propuesta, para el 
establecimiento de un proceso de concertación y búsqueda de soluciones a la problemática actual 
en esta comunidad.  Esta se realizó mediante una consultoría, en la que participaron activamente 
representantes de CONAP, APROLAPA, Forescom, Acofop, y el proyecto. Esta estrategia 
(Anexo 12) plantea una serie de mecanismos necesarios (procedimientos o metodologías) que el 
CONAP, APROLAPA como actores principales, y con el apoyo de Acofop, deben realizar para 
evitar que esta problemática tenga una escalada como un conflicto y que pueda tener 
consecuencias mayúsculas para el proceso concesionario en la región. La estrategia propone la 
suscripción de un Acuerdo Marco entre las partes involucradas directa e indirectamente, y a su 
vez también propone, una vez implementada las fases según este acuerdo, una metodología de 
reubicación de las personas asentadas en áreas de vocación forestal. Esta estrategia, fue discutida 
entre los actores institucionales en el área, y fue enviada al CONAP para su consideración y 
oportuna implementación.  
 
 
Actualización del Plan General de Manejo: Se preveía actualizar el plan general de manejo de 
esta asociación, sin embargo, dado que el tiempo de negociación entre el CONAP y la 
comunidad requirió más tiempo de lo esperado, sólo se completo la realización del inventario 
físico del área forestal en esta unidad de manejo. No obstante, el CONAP solicitó a en este 
contexto (Anexo 13A), el apoyo para que fueran actualizados los planes generales de manejo de 

 INFORME ULTIMO – OCTUBRE 2005 A MARZO 2006 -7 



CHEMONICS INTERNATIONAL INC. 

San Miguel La Palotada y de Custodios de la Selva durante este período. En este sentido, se 
logró completar tanto el Inventario de APROLAPA (Anexo 13B), así como la actualización de 
los planes de San Miguel (Anexo 13C) y de Custodios de la Selva (Anexo 13D). Estas 
actividades también fueron implementadas mediante subcontrato específicos con Forescom. 
 
 
Estrategia de comunicación. 
 
Elaboración y presentación de informe final del proyecto incluidas algunas historias de éxito: 
En esta última extensión, USAID también requirió del proyecto la implementación de algunas 
actividades específicas relacionadas a una mayor divulgación de los resultados del proyecto en 
diversos ámbitos. En este sentido, durante este período, se preparó un borrador del documento 
final del proyecto, considerando los cuatro años de presencia y asistencia del proyecto con las 
Empresas Forestales Comunitarias. El documento fue preparado y discutido y aprobado por 
USAID y posteriormente editado por Chemonics. Como parte de estas actividades, en el mes de 
octubre 2005, 3 miembros del proyecto participaron en el VII congreso Forestal Nacional 
realizado en Antigua Guatemala, en este congreso se presentó los resultados de la asistencia del 
proyecto a las concesiones (Anexo 14). Esta iniciativa surgió en el seno de una de las reuniones 
del Consejo Consultivo de la ZUM, y a iniciativa del proyecto, también participaron en el 
congreso forestal, 10 organizaciones con presencia en la ZUM y la RMB. Esta participación en 
bloque, fue bien recibido dada la masiva participación y divulgación de las actividades en la 
RBM. Por aparte, en dos eventos distintos se presentaron los resultados globales del proyecto: el 
primero fue el 13 de enero del 2006 en Santa Elena Petén, en la que se invitaron a representantes 
instituciones involucrados con el proyecto, así como representantes legales de las EFCs, a esta 
actividad asistieron alrededor de 50 personas. El otro evento se realizó en ciudad de Guatemala 
el 15 de marzo del 2006, en el que también se socializaron los resultados del proyecto, 
incluyendo historias de éxito de la asistencia. Este evento estuvo dirigido mayormente a un 
auditorio institucional relacionado al manejo forestal en el país, en donde se invitó también a la 
prensa escrita y autoridades de USAID y de gobierno de Guatemala. En este evento se 
entregaron copias impresas y electrónicas del informe final del proyecto, así como 
documentación técnica relevante, producto de la asistencia técnica de más de 4 años a las EFC, a 
los interesados. 
 
 
 
 
 
 
 

BIOFOR-8 INFORME ULTIMO – OCTUBRE 2005 A MARZO 2006  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petén, Guatemala diciembre 2005. 
 



 i

INDICEGENERAL 
 
 
1. INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................. 1 
2. BASE LEGAL CICLO DE CORTA ...................................................................................................... 1 
3. CONSIDERACIONES SOBRE EL CICLO DE CORTA...................................................................... 1 

3.1. Estimación de la tasa de incremento diamétrico. ........................................................................ 2 
3.2. Datos de incrementos diamétricos de investigaciones en la RBM .............................................. 2 

3.2.1. Discusión sobre el turno y ciclo de corta. ............................................................................... 6 
3.3. Tasa de mortalidad ...................................................................................................................... 9 
3.4. Determinación de la intensidad del aprovechamiento ................................................................. 9 

3.4.1. Selección de los árboles a extraer ........................................................................................... 9 
3.4.1.1. Datos generales sobre incremento diamétrico. ................................................... 10 
3.4.1.2. Como obtener la intensidad de corta permisible con respecto al área basal.. 11 
3.4.1.3. Como obtener la corta permisible con respecto al número de árboles ............ 11 
3.4.1.4. VOLUMEN de la corta anual permisible VCAP, llamado también posibilidad 
silvícola (Fórmula de Von Mantel)............................................................................................... 12 

3.4.2. Selección de un árbol semillero ............................................................................................ 12 
4. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES ....................................................................................... 13 
5. BIBLIOGRAFIA.................................................................................................................................. 14 
 

ÍNDICE DE CUADRO Y FIGURAS 
 

Cuadro 1. Incremento diamétrico anual (cm) a partir de árboles ≥ 10 cm, San Miguel. ................................ 3 
Cuadro 2. Incremento diamétrico anual (cm) de las especies ≥ 10 cm dap, registradas en Suchitán. ............ 4 
Cuadro 3. Incremento diamétrico anual (cm) de las especies ≥ 10 cm dap, registradas en San Miguel......... 5 
Cuadro 4. Incremento diamétrico anual (cm) de las especies ≥ 10 cm dap, registradas en Bio Itzá .............. 5 
Cuadro 5.Incremento diamétrico anual (cm) de las especies ≥ 10 cm dap, registradas en Arcas................... 5 
Cuadro 6.  Incrementos medio, mediano y cuartiles por especie.................................................................... 6 
Cuadro 7. Análisis de turno en relación al IMA y DMC................................................................................ 7 
Cuadro 8. Tiempo de rotación o regreso a las mismas AAA, con DMC de 60 cm. ....................................... 7 
Cuadro 9. Tiempo de rotación o regreso a las mismas AAA, con DMC de 55 cm. ....................................... 7 
Cuadro 10. Datos generales para obtener  la intensidad de corta ................................................................. 10 
Cuadro 11. Distribución diamétrica, N (Arb/ha),  G (Abasal m²/ha) y V (Vol m³/ha), AFISAP ................. 10 
Cuadro 12. Resumen de la intensidad de corta y corta anual permisible para el manejo del estrato 1 en 

AFISAP ................................................................................................................................................ 12 
 
Figura 1. Crecimiento de las Caobas del “Pozo Comenzado” 1990 - 1998.................................................... 2 
Figura 2. Estudio sucesional Carmelita (1999)............................................................................................... 3 
Figura 3. Incrementos de caoba en tres sitios, PPM -CATIE/CONAP-  (2000), ProPetén (2001)................. 4 
Figura 4.  Ejemplo proyección de caoba turno de 150 años, ciclo de ciclo de corta 40 años, tasa de 

crecimiento 0.4 cm/año........................................................................................................................... 8 
Figura 5.  Ejemplo proyección de caoba turno de 90 años, ciclo de ciclo de corta 30 años, tasa de 

crecimiento 0.67 cm/año......................................................................................................................... 8 
Figura 6.  Ejemplo proyección de caoba turno de 75 años, ciclo de ciclo de corta 25 años, tasa de 

crecimiento 0.8 cm/año........................................................................................................................... 9 
 
 
 



 1

1. INTRODUCCIÓN 
 
Los ciclos de corta en la RBM-ZUM, los intervalos de retorno en las mismas áreas de  
aprovechamiento oscilan entre 25, 30 y 40 años. El ciclo de corta prevé o supone que se 
puede lograr un flujo sostenible de madera dividiendo el área total de corta permisible 
entre los años de duración del ciclo de corta. Este sistema es aplicado generalmente en 
los bosques tropicales, donde los árboles aprovechables se definen mediante el diámetro 
mínimo de corta (DMC). Para asegurar el segundo ciclo de corta y poder extraer la 
misma cantidad o similar volumen de lo extraído en el primer aprovechamiento, se debe 
considerar la distribución diamétrica y la tasa crecimiento de las especies comerciales 
menores al DMC ya que estas serán el reemplazo de las que fueron extraídas en el 
primer aprovechamiento. Esto quiere decir que el volumen aprovechable del tercer y 
cuarto aprovechamiento dependerá principalmente de la nueva regeneración que se 
establezca de plántulas, brinzales y de su crecimiento y sobreviviencia.  
 
El presente documento presenta algunas consideraciones sobre el ciclo de corta en la 
RBM-ZUM, incrementos diamétricos de datos precedentes de las Parcelas Permanentes 
de Muestreo (PPM) de la región y forma de obtener la intensidad de corta y corta anual 
permisible (CAP). 
 

2. BASE LEGAL CICLO DE CORTA 
 
El ciclo de corta, no se encuentra normado, en el reglamento de la ley forestal, no indica 
el número de años, solo especifica en el artículo 41. Plan de manejo, dice que las 
operaciones deben contemplar al menos un ciclo de corta, según lo establecido en el 
plan. Las normas técnicas de manejo forestal sostenible (2,005 SIN PUBLICAR), en el 
Capitulo II. Planificación del MFS, Sección C. Artículo 45.  Duración del Ciclo de Corta 
(CC). La duración del ciclo de corta se determinará en función de las tasas de 
crecimiento de las especies a manejar, la abundancia de dichas especies y los factores 
socioeconómicos del propietario. En cualquier caso, el ciclo de corta no debe ser menor 
de 20 años.  
 
Esto implica que la determinación del ciclo de corta es decisión del técnico que elabora 
el Plan, esta decisión da la opción de realizar ajustes y modificaciones del plan, 
haciéndose imprescindible el levantamiento y monitoreo de (PPM), para determinar el 
establecimiento de la regeneración y el incremento diamétrico de las especies deseables 
para los próximos ciclos. 
 

3. CONSIDERACIONES SOBRE EL CICLO DE CORTA  
 
Stanley (1997) indica que los ciclos de corta deben determinarse en función de las tasas 
de crecimiento de las especies a manejar, la abundancia y los factores económicos de 
los usuarios del bosque. Además recomienda un ciclo de corta de 25 años, 
considerando la presión que existe sobre la tierra en la RBM el cual pareciera estar libre 
o desocupada, un ciclo corto tiene la ventaja de mostrar el uso activo del terreno en 
toda la unidad de manejo en un periodo breve. 
 
Louman (1998), menciona que los ciclos cortos tienen la ventaja de mantener el bosque 
remanente más vigoroso, la cantidad de árboles a extraer es menor, siempre y cuando 
el daño hecho durante el aprovechamiento es mínimo, y los caminos de arrastre sean 
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mantenidos de manera que puedan usarlos de nuevo en el próximo ciclo. Otra ventaja 
es el aspecto económico, generalmente es mejor recibir ingresos lo mas temprano 
posible, para reducir el tiempo sobre el cual se paga los costos de uso de capital. Una 
desventaja es que hay más intervenciones por rotación, aumentando la posibilidad de 
dañar la masa remanente. Los métodos de aprovechamiento de impactos reducidos 
adquieren importancia cuando el ciclo de corta va reduciéndose. 
 
3.1. Estimación de la tasa de incremento diamétrico. 
  
El objetivo principal del plan de Manejo, es aprovechar el bosque en forma ordenada y 
sostenible, manteniendo su capacidad productiva a largo plazo, así mismo manteniendo 
la calidad del suelo y clima. Para lograr este objetivo no debe de extraerse del bosque, 
más de lo que puede crecer y recuperar natural o artificialmente para las próximas 
cosechadas. Por lo tanto la tasa de incremento diamétrico de los árboles y el bosque es 
esencial para el ordenamiento y manejo. Los términos aplicados en estudios de 
incrementos, es el incremento corriente anual (ICA) es el producido en un año de 
intervalo, se calcula haciendo la diferencia entre el valor final del año menos el valor del 
inicio del año. El incremento medio anual (IMA) es el promedio del incremento hasta el 
momento actual, se calcula dividiendo el valor actual entre el tiempo trascurrido o 
edad. Incremento periódico (IP) corresponde al incremento producido en un periodo de 
tiempo mayor de un año. Los periodos usados pueden ser de 5 o 10 años. El 
incremento periódico dividido entre el número de años del periodo se llama incremento 
periódico anual (IPA) este usualmente se emplea con parcelas permanentes, cuando se 
desconoce la edad.  
 
En la RBM-ZUM, existen pocos datos de crecimiento por un periodo largo de tiempo, 
específicamente para caoba y cedro, a continuación se presentan datos de Quintan Roo, 

México, Snook (1993) según la edad del 
rodal estimado para la caoba tenia un 
IMA de 0.24 a 0.95 cm, y según Plan de 
Manejo Ejido Noc-Beh los datos de 
crecimiento de un rodal de caoba 
conocido como “el Pozo Comenzado” se 
construyo una gráfica, lo que se puede 
apreciar el punto de inflexión de la 
curva de crecimiento fue de un IMA de 
0.66 cm, para alcanzar un diámetro de 
55 cm. Lamb (1996) en Belice reporta 
para caoba de 0.36 a 0.91 cm/año. 
 
 
 

Figura 1. Crecimiento de las Caobas del “Pozo Comenzado” 1990 - 1998 

Fuente Plan de Manejo Ejido Noh Bec (1998). 
 
3.2. Datos de incrementos diamétricos de investigaciones en la RBM  
 
En un estudio sucesional en Carmelita Manzanero (1999), se puede observar la figura 
en el bosque de Chuntuquí, para alcanzar un diámetro > 60 cm de DAP tiene que pasar 
noventa años, resultado con un IMA de 0.667 cm/año. Igual IMA de 0.66 reporta 
Gretzinger (1, 994) en un estudio sucesional en Uaxactún para caoba y cedro. 
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 Figura 2. Estudio sucesional Carmelita (1999). 

 
Pinelo (2,000) informe final monitoreo PPM, el incremento diamétrico de las especies 
ACTCOM > 10 cm dap, el logro alcanzado a través de los tratamientos de liberación de 
la copa y de mejora, se reportan en San Miguel único sitio donde se realizó completo el 
experimento (registros de 8.1 años), el informe indica que aunque los individuos no se 
liberen en las parcelas tratadas, también son favorecidos en un incremento de 0.2 cm 
mas que la testigo. El incremento de los liberados es de 0.35 cm más que los de las 
parcelas tratadas, los cuales pueden alcanzar un incremento diamétrico mediano anual 
de hasta 0.6 cm. 

Cuadro 1. Incremento diamétrico anual (cm) a partir de árboles ≥ 10 cm, San Miguel.  

PPM Tratadas PPM Testigo   
Estadísticos Liberados No Liberados Seleccionables No Seleccionados 

Número 44 273 22 112 

Limite Inferior 0.36 0.29 0.06 0.09 

Media 0.45 0.32 0.12 0.12 

Limite Superior 0.53 0.35 0.18 0.14 

Coef. Variación 63.5 77 109.6 124.2 

Mínimo 0.04 -0.07 -0.04 -0.09 

1er. Cuartil 0.18 0.14 0.03 0.01 

Mediana 0.45 0.28 0.09 0.09 

3er. Cuartil 0.63 0.47 0.18 0.18 

Máximo 1.44 1.22 0.46 0.71 
Fuente: Pinelo (2,000) 
 
La figura 3, Swietenia macrophylla en tres unidades de manejo, se observa el 
incremento medio (0.4 a 0.0.56 cm) y mediana oscila entre (0.41 y 0.45 cm) anual. En 
Carmelita el monitoreo fue de 5 años sin ningún tratamiento; en Bioitza 7.4 años y 
ningún tratamiento y Suchitán en el POA 98 2.3 años, POA 99 1.3 años de monitoreo 
aplicación de tala dirigida y anillamiento.  
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Figura 3. Incrementos de caoba en tres sitios, PPM -CATIE/CONAP-  (2000), ProPetén (2001) 

 
A continuación se presentan los cuadros de resumen de los incrementos de las especies 
de importancia económica, datos del informe de CATIE-CONAP tamaño de las PPM es 
de (50m x 50m). En Suchitán fueron instaladas en el POA 98 (12 PPM) y POA 99 (6 
PPM), Bioitza (6 PPM), San Miguel (5 PPM) y Arcas (4 PPM), informe de ProPetén en 
Carmelita  las PPM instaladas fueron 2 de (100m x 700m). 

Cuadro 2. Incremento diamétrico anual (cm) de las especies ≥ 10 cm dap, registradas en Suchitán.  

(Datos de monitores 2.3 años, mediciones 2, tala dirigida y anillamiento)   
  
Especie Media Mínima Mediana Máximo 
Canxán 0.36 -0.15 0.37 1.19 
Caoba 0.44 0 0.43 1 
Cedro 0.23 0.15 0.16 0.39 
Chacaj Colorado 0.23 0 0.18 0.55 
Amapola 0.2 0.14 0.2 0.27 
Danto 0.47 -0.8 0.46 1.08 
Amate 0.49 0 0.38 1.08 
Santa maría 0.31 -0.18 0.27 0.92 
Jobillo 0.07 0 0.08 0.15 
Mano de león 0.37 0.08 0.43 0.61 

Fuente: Informe PPM-NPV/CATIE/CONAP (2,000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

Cuadro 3. Incremento diamétrico anual (cm) de las especies ≥ 10 cm dap, registradas en San Miguel  

(Datos de monitoreo 8.1 años, mediciones 8, tala dirigida y anillamiento)   
  

Especie Media Mínima Mediana Máximo 
 Amapola 0.41 0 0.34 1.44 
 Jobillo 0.21 0.02 0.18 0.46 
 Amate 0.57 0.04 0.55 1.44 
Malerio colorado 0.17 -0.04 0.1 0.65 
Manchiche 0.62 0.44 0.6 0.82 
Mano de león 0.2 -0.05 0.14 0.86 
Santa María 0.31 0.22 0.26 0.5 
Cedro 0.55 0.2 0.65 0.8 

Fuente: Informe PPM-NPV/CATIE/CONAP (2,000) 
 

Cuadro 4. Incremento diamétrico anual (cm) de las especies ≥ 10 cm dap, registradas en Bio Itzá  

(Datos monitoreo 7. 4 años, mediciones 4, ningún tratamiento)    
Especie Media Mínima Mediana Máximo 
Amapola 0.92 0.92 0.92 0.92 
Amate 0.14 -0.03 0.14 0.33 
Canxán 0.31 0.01 0.23 0.87 
Caoba 0.56 0.03 0.41 1.24 
Cedro 0.03 0.03 0.03 0.03 
Danto 0.33 0.27 0.33 0.38 
Jobillo 0.05 0 0.05 0.15 
Malerio 
Colorado 0.13 0 0.12 0.37 

Fuente: Informe PPM-NPV/CATIE/CONAP (2,000) 

 

Cuadro 5.Incremento diamétrico anual (cm) de las especies ≥ 10 cm dap, registradas en Arcas  

(Datos monitoreo 7.8 años, medición 4, con envenenamiento)   
 

Especie Media Mínima Mediana Máximo 
Caoba 1.14 1.08 1.14 1.2 
Cedro 0.44 0.35 0.44 0.54 
Chacaj 
Colorado 0.12 0.04 0.14 0.3 
Chechén negro 0.48 0.05 0.62 0.76 
Jobillo 0.34 -0.08 0.28 0.82 
Amapola 0.44 0 0.41 1.19 
Amate 0.06 0.04 0.06 0.08 
Pucté 0.53 0.37 0.49 0.76 
Canxán 0.79 0.57 0.79 1.01 

Fuente: Informe PPM-NPV/CATIE/CONAP (2,000) 
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ProPetén (2,001) según Informe del Estudio de Crecimiento Diamétrico de Especies 
Maderables Comerciales, en Carmelita en un bosque natural sin intervención con 
mediciones (1,996, 1,997, 1,998, 1,999 y 2,000), información de dos transectos de 
100m x 700m. Las especies de mayor crecimiento son la caoba, Santa María y Canxán 
aunque estas dos últimas especies tiene muy pocos datos por lo que debe tomarse como 
preliminares. La prueba de comparación de medianas revela que las diferencias en el 
incremento es altamente significativo (p<0.001). La caoba crece más de dos veces que el 
manchiche, jobillo, amapola. 
 

Cuadro 6.  Incrementos medio, mediano y cuartiles por especie 
ESPECIE PROMEDIO CV(%) MAXIMO 3 CUARTIL MEDIANA 1 CUARTIL MINIMO 
Amapola 0.31 82.2 1.23 0.35 0.25 0.14 0 
Cansan 0.45 64.8 1.08 0.66 0.46 0.21 0.05 
Caoba 0.4 50.6 1.25 0.6 0.45 0.27 0.1 
Hormigo 0.12 69.5 0.22 0.2 0.1 0.04 0.02 
Jobillo 0.2 45.8 0.27 0.25 0.23 0.2 0 
Malerio 0.21 66.8 0.7 0.3 0.2 0.1 0 
Manchiche 0.2 63.7 0.37 0.27 0.18 0.12 0.05 
Santamaría 0.51 45.1 0.8 0.71 0.59 0.1 0 

Fuente: ProPetén, informe incremento diamétrico Carmelita (2001). 
 
Louman (1999) según mediciones en la PPM supervisadas por CATIE en América 
Central (datos de Sitoe 1992) y Liebermann et al (1985) indican que una estimación de 
crecimiento de 0.5cm/año es razonable. 
 

3.2.1. Discusión sobre el turno y ciclo de corta. 
 
Es importante tener claro que significa turno y ciclo de corta, el primero es el periodo de 
tiempo que los productos forestales necesitan para establecerse y crecer hasta alcanzar 
una condición de madurez, esto se refiere a la edad que ha ocurrido desde el 
establecimiento de la regeneración hasta que se aprovecha. En cambio ciclo de corta es 
el intervalo de rotación entre aprovechamientos en una misma área de corta  y esta 
generalmente en función de la intensidad del aprovechamiento, el tiempo de la 
recuperación de los volúmenes a cortar, las clases de producto, el tipo de bosque, las 
tasas de crecimiento, el tipo de tratamiento silvicultural y el tamaño de las unidades de 
aprovechamiento. 
 
En el siguiente cuadro se presenta datos específicos de los incrementos medios anuales 
provenientes de estudios realizados en la región y otros países donde se aprovecha la  
Caoba. En el caso de 0.4 cm de incremento utilizado por el CONAP, DMC de 60 cm 
tendrían que pasar 150 años, en 0.5 cm pasarían alrededor de 120 años, el turno mas 
bajo es el de 79 a 80 años se presenta en el caso donde el incremento es de 0.76. 
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   Cuadro 7. Análisis de turno en relación al IMA y DMC 

Fuente IMA (cm) Diámetro (cm) Turno (años) 

0.4 55 138 
Utilizando 

actualmente, por 
CONAP 

  60 150 

0.45 55 122 Carmelita bosque 
natural 

  60 133 

0.5 55 110 Quintana Roo, 
Snook (1992) 

  60 120 

0.66 55 83 

Manzanero 
(1999), 

(Gretzinger, 
1994), Quintana 
Roo, Arquelles 

(1998 
  60 91 

0.76 55 72 
Chimanes, 

Bolivia 
Gullison y 

Hubbell (1992) 
  60 79 

 

En los siguientes cuadros se presentan, el intervalo del tiempo que tiene que 
transcurrir entre los ciclos de corta, relacionándolos con el turno e incremento medio 
anual.   

Cuadro 8. Tiempo de rotación o regreso a las mismas AAA, con DMC de 60 cm. 

DATOS     IMA       
 0.4 0.45 0.5 0.55 0.66 0.76 
Turno (años) 150 133 120 109 91 79 
Rotación (ciclo de 25 años) 6.0 5.3 4.8 4.4 3.6 3.2 
Rotación (ciclo de 30 años) 5.0 4.4 4.0 3.6 3.0 2.6 
Rotación (ciclo de 35 años) 4.3 3.8 3.4 3.1 2.6 2.3 
Rotación (ciclo de 40 años) 3.8 3.3 3.0 2.7 2.3 2.0 

 

Cuadro 9. Tiempo de rotación o regreso a las mismas AAA, con DMC de 55 cm. 

DATOS     IMA       
 0.4 0.45 0.5 0.55 0.66 0.76 
Turno (años) 138 122 110 100 83 72 
Rotación (ciclo de 25 años) 5.5 4.9 4.4 4.0 3.3 2.9 
Rotación (ciclo de 30 años) 4.6 4.1 3.7 3.3 2.8 2.4 
Rotación (ciclo de 35 años) 3.9 3.5 3.1 2.9 2.4 2.1 
Rotación (ciclo de 40 años) 3.4 3.1 2.8 2.5 2.1 1.8 
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• EJEMPLO PROYECCION TURNO 150 AÑOS, CICLO DE CORTA 40 AÑOS. 
 

 
Figura 4.  Ejemplo proyección de caoba turno de 150 años, ciclo de ciclo de corta 40 años, tasa de 

crecimiento 0.4 cm/año. 

 
• EJEMPLO PROYECCION CAOBA, TURNO 90 AÑOS, CICLO DE CORTA 30 AÑOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.  Ejemplo proyección de caoba turno de 90 años, ciclo de ciclo de corta 30 años, tasa de 
crecimiento 0.67 cm/año  
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• EJEMPLO PROYECCION CAOBA, TURNO 75 AÑOS, CICLO DE CORTA 25 AÑOS. 
 

 
Figura 6.  Ejemplo proyección de caoba turno de 75 años, ciclo de ciclo de corta 25 años, tasa de 
crecimiento 0.8 cm/año  

 
 
3.3. Tasa de mortalidad 
 
Stanley (1997) existe variabilidad entre las especies y aún en la misma especie entre 
tamaños, la mortalidad es dependiente de la competencia entre árboles por luz, las 
condiciones del sitio y el clima. Lo ideal para obtener datos de tasas de mortalidad por 
especie se necesita un promedio de diez años. En la RBM-ZUM actualmente no se 
cuenta con datos suficientes para hacer inferencias. Gullison (1995) en un estudio en  
Bolivia, indica que una tasa anual de mortalidad para caoba en sitios bien drenados es 
de 1.5%, e inundables fue de 5.3%. 
 
Louman (1999) indica que la mortalidad se puede estimar en 1.5% por año para todas 
las clases diamétricas a partir de 10 cm de DAP, la regeneración es un parámetro que 
este momento no se puede estimar. Sin embargo, se puede asumir que, lo que pasó en 
el pasado, también va pasar en el futuro cercano, y entonces el número de individuos 
en la clase diamétrica menor se mantiene. 

 
 
3.4. Determinación de la intensidad del aprovechamiento 

3.4.1. Selección de los árboles a extraer 
 
Actualmente en la RBM-ZUM, se maneja como factor de seguridad, la prescripción 
silvicultural de que la intensidad del aprovechamiento no podrá excederse más del 80% 
de la abundancia actual de los árboles comerciales. Además para regular la corta 
permisible, se aplica el cálculo del tiempo de paso, para esto se necesita estimar: el ciclo 
de corta en años, la tasa de incremento diamétrico de las especies de interés, tasa de 
mortalidad para las mismas especies. De los datos anteriores podemos hacer un 
ejemplo, para la especie caoba. 
 
 



 10

Cuadro 10. Datos generales para obtener  la intensidad de corta  

Turno  150 años 
Ciclo de corta 40 años 
IMA 0.4 cm 
DMC 60 cm 
SOBREVIVENCIA 98.5% N./año 
Área =   29,076 /ha. 
* IC > 90 cm 85% 
Ejemplo: AFISAP     .    

Cuadro 11. Distribución diamétrica, N (Arb/ha),  G (Abasal m²/ha) y V (Vol m³/ha), AFISAP 

AAACOM Grupo CLASE DIAMETRICA TOTAL 

Especie Comercial 10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90   

N 0.900 0.300 0.400 0.200 0.300 0.200 0.100 0.200 0.300 2.900 

G 0.015 0.016 0.035 0.031 0.062 0.060 0.030 0.085 0.322 0.656 Caoba 
  
  V - - - 0.034 0.109 0.121 0.227 0.227 0.084 0.264 1.059 2.125 

 
 
 

3.4.1.1. Datos generales sobre incremento diamétrico. 
 

 Primer paso: se quiere conocer cuantos centímetros crecerán los árboles en 40 años 
con un IMA de 0.4 cm. 

 
 Para obtener el crecimiento del periodo señalado –Cps- , se multiplica el ciclo de corta 
 que es 40 * el IMA que es 0.4 cm/año.       
     
 Cps =40años * 0.4 cm/año = 16 cm.       
     
 Esto quiere decir que los árboles en el periodo señalado crecerán 16 cm.  
          

 Segundo paso: conocer el diámetro donde inicia el reemplazo –DIR-, se resta el 
diámetro mínimo de corta menos el crecimiento del periodo señalado.  

 
 DIR = DMC 60 cm - 16 cm = 44 cm 
 

 Tercer paso: conocer el incremento a partir de DIR 44 cm, se resta la clase diamétrica 
siguiente menos el DIR, dividido entre el tamaño de clase.  

           
 Incremento DIR = 50 cm – 44cm/10 = 0.6 cm      
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3.4.1.2. Como obtener la intensidad de corta permisible con respecto 
al área basal 

 
• Primero: hay que conocer el área basal a reemplazar –Abr- para el año 40. El área basal de 

la clase diamétrica 40-49.9 se multiplica por el Incremento DIR, mas la suma del área basal 
en la clase diamétrica de 50-59.9 

 
 Abr= 0.031 x 0.6 + 0.062 = 0.081 m²/ha 
            
 El resultado de 0.081 m² se conoce como reemplazo o recuperación    
          
• Segundo: obtener la sumatoria del Área basal mayor del  DMC no incluyendo los mayores 

de 90 cm    
 Sumatoria AB >DMC = 0.060+0.030+0.085 = 0.175 m²    
 
• Tercero: Con los datos anteriores aplicar la siguiente formula: 
 
 Intensidad corta permisible = Área basal de recuperación *100 
                 Área basal arriba del DMC 
       

 = 0.081 * 100 / 0.175 = 46 %  
 

• Cuarto: como obtener el área basal a extraer, la sumatoria AB >DMC más el 85% del AB 
de los mayores de 90 cm, multiplicado por el porcentaje en este caso 46%.   

 
 AB extraer = 0.175 + (0.322*0.85) * 0.463 = 0.21 m² de Área basal por hectárea a  
               extraer  

3.4.1.3. Como obtener la corta permisible con respecto al número de 
árboles 

       
 Primer paso: se utiliza el mismo procedimiento que el utilizado en el área basal. Se 

inicia en la clase de (40 a 49.9 cm) se multiplica el numero de árboles 0.200 *  0.6= 0.12 
luego se suma la clase diamétrica de (50-59.9)  0.300 y esto da 0.42, y este resultado los 
multiplico por la sobrevivencia elevada según el ciclo de corta (0.985) ^40 años y esto 
me da 0.546, siendo el resultado final 0.23 arb/ha. 

       
 Árboles de reemplazo = (0.200 * 0.6) + 0.300) * (0.985) ^40 = 0.23 arb/ha  
    
 

 Segundo paso: sumatoria del número de árboles mayores al DMC. 
 
              = 0.200 + 0.100 + 0.200 + 0.300 = 0.800        
 

 Tercer paso: sumatoria del número de árboles mayores al DMC no incluyendo las 
clases mayor de 90 cm. 

 
                = 0.200 + 0.100 + 0.200 = 0.500        
 

 Cuarto paso: se utiliza la sumatoria del DMC menor de 90cm, mas un 85% de la clase 
mayor de 90cm,  multiplicado por el 46% que nos dio la intensidad de corta en el área 
basal. 

 
 Árboles extraer = ((0.500 + (0.300*0.85)) * 0.463 = 0.348 arb/ha  
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3.4.1.4. VOLUMEN de la corta anual permisible VCAP, llamado también 
posibilidad silvícola (Fórmula de Von Mantel)  

 
 Primer paso: Como me salio en la clase de 40 a 50 cm, se multiplica el numero de 

árboles 0.121 *  0.6= 0.0726 luego se sumo + 0.227 y esto me da 0.30 igual al 
reemplazo   

 
 =  (0.121 * 0.6 + 0.227) = 0.30 m³/ha. 
 

 Segundo paso: Se suma todas las clases diamétricas desde 60 hasta mayores de 90 y 
esto sale 1.634  m³/ha 

 
 Tercer paso: Se suma las clases diamétricas excluyendo las mayores de 90 esto es 

igual a 0.575 m³/ha  
 

 Cuarto paso: Volumen a extraer 0.575 + (1.059 * 0.85) = 1.475 y esto lo multiplico por 
0.461 (igual a 46%) y nos da 0.68 m³/ha.  

 
 = 0.575 + (1.059 * 0.85)* 0.461 = 0.68 m³/ha.  
 

 Quinto paso: se aplica la siguiente formula 
  
 VCAP = Volumen del estrato * el área del estrato  
                                        Ciclo de corta 
 
 VCAP= 0.679 m3 * 29,076 ha/ 40 años    VCAP= 493.859 m3/año. 
 

Cuadro 12. Resumen de la intensidad de corta y corta anual permisible para el manejo del estrato 1 
en AFISAP  

N.G.V. N.G.V. N. G. V. N.G.V. IC CAP 

>  al DMC > DMC < 90 a extraer 
recuperar próximo 

ciclo (%) 
 

(m3/año/E1) 
0.800 0.500 0.348 0.229    
0.497 0.175 0.207 0.081 46.1   
1.634 0.575 0.679 0.300       493.859  

(Complemento del cuadro anterior) 

3.4.2. Selección de un árbol semillero 
 

 Para seleccionar un árbol semillero, se tomar en consideración los aspectos 
como calidad fuste, valor comercial, la abundancia espacial, gremio ecológico, la 
biología de reproducción y las épocas de floración y fructificación, entre las 
características a considerar: la altura, forma y tamaño de la copa, forma del 
fuste (buena), ubicación y que este sano. 

 
 Los ubicación de los semilleros debe considerarse hacia noreste y suroeste que 

es donde predominan los vientos, para que las semillas se establezcan  en la 
zona Noroeste y Suroeste que es donde se encontró la mayor densidad de la 
abundancia/ha de la regeneración. (Manzanero, 2001). 
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 Los árboles semilleros de caoba, el distanciamiento entre claros y patios de 
acopio no debe ser mayor de 55 m, ya que el mayor distanciamiento de la 
regeneración se ubica entre los 5m hasta 45 m. (Manzanero, 2001). 

 

4. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
 

 Después de analizar, los distintos estudios de incrementos diamétricos de 
algunas especies realizados en la RBM, la caoba presenta incrementos 
promedios y medianas entre 0.66 cm hasta 0.45 cm con y sin tratamientos. Esto 
es un indicador de que el incremento de 0.4 cm y 0.5 cm que se ha venido 
aplicando en la intensidad de corta se encuentra entre un rango mas o menos 
aceptable. Aun hace falta darle importancia a las investigaciones y poder en el 
futuro obtener datos concretos que tomen en consideración los aspectos técnico, 
ambiental y  económico. Turnos y ciclos de corta tan largos pueda que en el 
futuro no sean atractivos y se pierda el interés en el manejo del bosque. 

     
 Los estudios de incrementos realizados con anterioridad están basados en la 

investigación de la dinámica del bosque, por el tamaño de las parcelas se hace 
difícil el ingreso de muchas de las especies comerciales. Cuando el objetivo es 
investigar el incremento diamétrico de las especies comerciales, para obtener 
resultados confiables se hace necesario el levantamiento de PPM de muestreo de 
un tamaño que logre ingresar el mayor número de especies, además es 
importante uniformizar una metodología, para que en el futuro pueda ser objeto 
de comparación en la región. Por ejemplo en AFISAP el tamaño de parcela es de 
50m x 250m= 1.25 ha y en Paxbán 20m x 500m =1ha. 

 
 Se debe utilizar los incrementos y distribuciones diamétricas de cada especie, la 

existencia alta de una especie no garantiza un volumen aprovechable para el 
siguiente ciclo, ya que si su incremento es lento se necesitaría mayor tiempo 
para el próximo ciclo de corta. En relación a los grupos de especies estas deben 
ser objeto de estudios específicos. 

 
 Para poder garantizar la misma cantidad de volumen para los próximos ciclos, 

se debe preparar un plan de regeneración enfocado en el establecimiento de 
plántulas y brinzales. Además es necesario realizar ensayos con tratamientos 
silviculturales de bajo costo que permita obtener el mismo volumen durante los 
próximos ciclos,  por ejemplo liberación de árboles no comerciales para el 
crecimiento de los árboles de futura cosecha.  

 
 

 Las EFCs deben involucrarse más en el manejo de sus bosques, e ir 
adecuándolo a la situación de la oferta y demanda de los productos comerciales. 
Por lo que es necesario seguir con el monitoreo e investigación, e ir incorporando 
los resultados obtenidos poder conocer los requerimientos ecológicos de las 
especies comerciales y lograr el establecimiento de la regeneración y tasas de 
crecimiento deseadas. 
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1 INTRODUCCION 
 
La extracción de productos maderables en el departamento de Petén, 
principalmente la explotación de la caoba (Swietenia macrophylla) y  cedro 
(Cedrella odorata), se inició en los años 1900-19071, efectuándose la 
extracción en forma selectiva, en algunos casos sin ninguna medida para 
asegurar la regeneración y sin respetar los diámetros mínimos de corta. A 
todo esto hay que agregar que los planes de manejo en el pasado eran solo 
requisitos para extraer el producto, sin ningún control ni supervisión de las 
faenas del aprovechamiento de parte de ninguna institución de gobierno. 
 
Navarro (1999)2, la S. Macrophylla, es considerada una de las maderas 
más finas del mundo, debido a su trabajabilidad, fortaleza y belleza, desde 
hace ya varios años se encuentra amenazada por la indiscriminada 
explotación. 
 
Con el otorgamiento de las concesiones forestales y el advenimiento de la 
certificación forestal en la Zona de Usos Múltiple de la RBM, las prácticas 
de manejo han mejorado considerablemente. Sin embargo aun existen 
vacíos de información, como es el caso de la aplicación de criterios técnicos 
para seleccionar árboles aprovechables.   
 
Lo que pretende el presente estudio de las características físicas y 
sanitarias  de la caoba Swietenia macrophylla, de árboles en pie es 
determinar o conocer aquellos árboles que se encuentran enfermos, según 
las condiciones físicas y/o por el ataque de termitas u otro agente, con el 
cual se busca dar cumplimiento a una de las condicionantes de 
certificación grupal, el cual reza: “FORESCOM deberá definir criterios 
prácticos que permitan a las comunidades seleccionar mejor los individuos 
a aprovechar, con el objetivo de no tumbar árboles inservibles (Criterio 
5.3).  Plazo de cumplimiento: vigente durante el contrato de certificación.)  
 
La presente investigación fue coordinada conjuntamente por el proyecto 
BIOFOR en el marco de la asistencia técnica brindada  a FORESCOM, en 
la que las actividades fueron compartidas, principalmente los aspectos 
técnicos y de logística en la etapa de campo. 

                                       
1 I Seminario del desarrollo de Petén, (1964) 
2 Diagnóstico de la Caoba (Swietenia macrophylla King) en Mesoamérica (1999) 
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2 JUSTIFICACION 
 
La presente investigación de las características físicas y sanitarias de la 
caoba Swietenia macrophylla,  apoyó el cumplimiento de  una de las 
condicionantes de la certificación grupal de la Empresa Comunitaria de 
Servicios del Bosque FORESCOM, esto permitirá seleccionar mejor los 
individuos a aprovechar y conocer lo siguiente: 1) Cuales son las 
características  físicas presentes en los árboles dañados. 2) Cuales son los 
agentes que mayor daño provocan y que características fitosanitarias 
presentan 3) Definición de los criterios prácticos para la identificación de 
árboles por efectos de pudrición y además sea aplicable por personal 
técnico y no técnico.  
 
3 OBJETIVOS 
 
3.1 General 
  

  El objetivo principal de la investigación fue evaluar las características 
físicas y sanitarias de la caoba Swietenia macrophylla, para definir 
criterios prácticos que permitan seleccionar árboles de calidad en el 
aprovechamiento forestal, a efecto de no tumbar árboles inservibles  y 
que a se vez se convierta en una herramienta práctica y aplicable para 
personal técnico y trabajadores forestales de campo. 

  
3.2 Específicos 
 

  Evaluar que características físicas presentan los árboles dañados. 
 

  Evaluar cuales son los agentes que causan daños a los árboles de Caoba.  
 

  Determinar cual es la característica física  con más presencia en los 
árboles y por que agente causal es provocado. 

  Definir los criterios prácticos para la selección de árboles de calidad 
para el aprovechamiento forestal. 

  Formular una ecuación sencilla, útil y que la misma sea aplicada por 
los técnicos y baqueanos en la elaboración de inventario y censos 
comerciales.  

 
3.3 Hipótesis 
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Ho.  No hay diferencia entre el volumen y altura aprovechable en relación a 
las condiciones físicas evaluadas. 
 
Ha. Existe diferencia significativa entre el volumen y altura aprovechable y 
las condiciones físicas evaluadas. 
 
4 MARCO TEÓRICO 
 
4.1 Marco Conceptual 
 
4.1.1 Conceptos y Definiciones: 
 
Árboles con Defectos Físicos (Acocayamiento) 3:  
 
Se denomina como árboles con defectos físicos, a todos aquellos árboles de 
caoba que tienen dañado el fuste con las siguientes características: 
 
 Tienen protuberancias o abultamientos situados a diferentes alturas 

sobre el fuste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Defectos fisicos presentes en el árbol de Swietenia 
macriphylla (acocayamiento) 

 
 
 Los árboles presentan hendiduras con tierra en el fuste, las cuales se 

prolongan desde la base del fuste llegando a ciertas alturas, estas 
hendiduras o huecos en el fuste están localizados prácticamente en el 

                                       
4  Chablé, E; Bonilla G, N;  Manzanero C, MA.  2001.  Árboles con Defectos Físicos (Acocayamiento) (entrevista).  Petén, Guatemala. 
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duramen del fuste y cuando el daño está más avanzado se va 
extendiendo hacia las partes vivas del fuste del árbol. 

 
 

Figura 2. Árboles de S. Macrophylla con defectos físicos hendiduras 
con tierra 

 
 
Árboles que han sido o fueron dañados por termitas en su etapa de 
regeneración  y deformaron el árbol de tal manera que su producción de 
madera se ve afectada considerablemente. 
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Figura 3. Árboles de S. Macrophylla con ataque de termitas  
 
 
Las características descritas anteriormente son las más visibles, aunque 
también se reportan otras poco comunes, como la humedad que se reporta 
en el bosque bajo y las hormigas conocidas como “huesh”. Hasta la fecha 
no se tienen estudios que demuestren cual es la causa de este daño en el 
fuste, aunque se ha verificado presencia de termitas 5 (comejenes) en el 
fuste de los árboles de caoba cuando se presenta este daño, no se puede 
predecir que son estas las causantes del mismo (puede ser que las 
termitas invaden el fuste cuando ya hay un daño en el mismo).  
 
En el departamento de Petén, comúnmente se denominan a estos árboles 
como árboles huecos o acocayados, aunque el termino acocayado está mal 
empleado ya que se deriva de cocay que es un insecto del orden coleóptero 
que se caracteriza por que da luz, no se ha visto a este coleóptero cuando 
se presentan las características de los árboles dañados.   
 
Este daño físico causa la perdida total o parcial del fuste, ya que la madera 
dañada es inservible por estar podrida o manchada o prácticamente por 
que el fuste está hueco. 
 
Una troza con defectos de podredumbre (acocayada), el espesor de madera 
que queda en torno al daño no es de buena calidad y se torna quebradiza 
(Manzanero, 19956), y con presencia de manchas, este producto se 
recomienda sea aprovechado a nivel comunal. 
 
Según el sistema de monitoreo y  evaluación de desempeño en las 
unidades de manejo de bosque natural en la RBM, (2002). La norma 
establecida permite solamente  talar un 5%, del fuste comercial 
aprovechable menor del 50%. Lo que pretende este indicador es que no se 
talen los árboles de especies comerciales con dudas de su condición 
fitosanitaria. 
 
5 MARCO METODOLOGICO 
 
5.1 Descripción del área de estudio 
  
El área donde se realizó el estudio fue la concesión de San Andrés –AFISAP- 
en el área de aprovechamiento anual (AAA) del año 2,004 y  2,006. Las 
áreas de aprovechamiento anual dista de la comunidad de Carmelita a 25 
Km. y a 85 Km. de la cabecera municipal de San Andrés, Petén.  
                                       
5 Termitas: Insectos del orden Isóptera, que se alimentan de la madera (celulosa) cortada o de la madera de los árboles en pie.  
6 Experiencia personal Bethel (1993), donde se saneó madera acocayada, como resultado se obtuvo madera de 
muy mala calidad, ya que se torno quebradiza y difícil de trabajar.  
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En base a los mapas de los POAS 2004 y 2006, se realizó un recorrido de 
campo en  las áreas de aprovechamiento anual (AAA) definidas de la 
concesión forestal de San Andrés, se identificó y seleccionaron los árboles 
remanentes con defectos físicos o sea con daños en el fuste, que quedaron 
en pie o talados y que su comercialización fue parcial o nula. 
 
Mapa 1   Ubicación geográfica del área de Estudio 

 
 
 
5.2 Ubicación y levantamiento de la información 
 
Se utilizó las mismas brechas realizadas en el plan de aprovechamiento 
2004 y 2006, se ubicaron los árboles y se levantó la información, tomando 
en consideración los defectos físicos, para el efecto se utilizó una boleta 
para la recolección de datos.  
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5.3 Muestreo de Árboles con defectos, objeto de estudio 
 
El muestreo de la vegetación comprendió evaluar una muestra de 50 
árboles de caoba con defectos físicos y sanitarios, enfocándose  
principalmente para los árboles  con daño que se encontraron en pie y una 
pequeña muestra de 10 árboles en pie, fueron tumbados, troceados en el 
campo verificando el daño y el volumen aprovechable.  
 

Cuadro 1.Muestreo de árboles con defectos 
 

Diseño experimental 
(Condiciones físicas) 

No. Árboles 

Chiporras 37 
Hendiduras con tierra  6 
Total muestra 43 

Nota: aunque el diseño experimental abarca una muestra de 50 árboles, los árboles 
restantes (7 árboles) no se consideraron para los análisis estadísticos ya que no 
presentaban condiciones físicas que fueran representativa, ya que el daño que presentaba 
era provocado por causas como forma del árbol, humedad del sitio y daños por hormigas.  
 

Cuadro 2 Número de árboles daños, tamaño y porcentaje de la muestra 

 

POA No. De Árboles 
decrépitos 

Árboles 
muestreados 

% de la 
muestra 

2004 184 39 21.20 
2006 58 9 15.52 
Total 242 48 36.71 

 
 
En el cuadro anterior se observa el porcentaje de árboles que se tomó 
como muestra (21 y 15%) respectivamente para los Planes Operativos 2004 
y 2006.   
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6 REGISTRO Y RECOLECCIÓN DE DATOS DE CAMPO 
 
 Cuadro 3.    Datos generales y descripción del área de estudio. 
 

Datos Generales: 

Unidad de Manejo_____________________________________________________________________ 

Año Poa_____________________________________________________________________________ 

No. De Cuadrilla_______________________________________________________________________ 

Fecha_______________________________________________________________________________ 

Datos del sitio________________________________________________________________________ 

Topografía Tipo de Bosque 

1 
Bosque alto denso (más de 25 metros) 1 

Plana-ausencia de micro 
ondulaciones y micro 
depresiones 

2 Bosque alto ralo 
3 Bosque medio  denso (15 a 25 metros) 

2 
Ondulada suave- con micro 
ondulaciones muy 
espaciadas 

4 Bosque medio ralo 
3 Accidentada 5 Bosque bajo denso (5 a 15 metros) 
4 Quebrada 6 Bosque bajo  ralo  

Drenaje 

1 Excesivo-donde existen suelos porosos como son las arenas o las laderas pronunciadas que 
permiten un rápido escurrimiento de agua. 

2 Bueno-suelos cuya estructura fina o pendiente moderada permiten un escurrimiento del 
agua en pocas horas. 

3 Pobre- Suelos con alto porcentaje de arcilla, nivel de agua cerca de la superficie del suelo y 
pendientes suaves o planas que impiden el escurrimiento por varios días. 

4 Nulo o cenegado: Suelos con el nivel de arcilla a ras del suelo o por encima, durante 
periodos de varias semanas a meses 
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6.1 Descripción de las variables cuantitativas 
Cuadro 4.Variables cuantitativas 
 
Medición de diámetro Medición de altura 
DAP se anota el diámetro del árbol 
 

Altura comercial estimada (en caso el árbol esta en pie) 

Diámetro de la troza completamente podrido (A): 
Es cuando la troza se considera no comercial (espesor 
de la troza es menor de 20 cm.) 
Este fuste se mide el D1= igual diámetro mayor  y D2= 
igual al diámetro menor.  
Ver ejemplo en Anexo 5 

Altura árbol completamente podrido (Alt. A): Se 
estima o se mide la altura en (m) o largo del árbol 
como si estuviera sano 

Diámetro de la troza corazón podrida a lo largo 
(pero comercial) (B): La troza se presenta podrida a 
lo largo de la misma, pero es considerada comercial 
(promedio mayor de 20 cm. de espesor) 
Forma de medir el fuste: 
Se mide el diámetro normalmente como si la madera 
estuviera sana, al final multiplicar por el largo de la 
troza. 
 D1= diámetro mayor  
D2= diámetro menor  
Se mide el diámetro afectado o podrido, multiplicando 
por el largo de la troza. 
D1(B)= diámetro mayor   
D2(B)= diámetro menor 
Ver ejemplo en Anexo 6.  

Altura árbol o troza considerada comercial, pero  
podrida a lo largo (Alt. B): La altura estimada, se 
mide igual que el caso anterior, con la diferencia que 
se multiplica por el resultado de las dos mediciones de 
los diámetros.   
 
 

Diámetro de la troza con corazón podrido, donde 
el efecto se presenta en una parte de la troza (C): 
Una parte de la troza esta afectada, el espesor es > de 
20 cm., considerada comercial) 
1. Se mide el diámetro normalmente como si la 
madera estuviera sana, al final multiplicar por el largo 
total de la troza. 
 D1= diámetro mayor  
D2= diámetro menor  
2. Se mide el diámetro afectado o podrido, 
multiplicando por el largo afectado. 
D1(C)= diámetro mayor  
D2(C)= diámetro menor 
Ver ejemplo en Anexo 7 

En este caso se hacen dos mediciones de alturas: 
 
Altura o largo total de la troza (Alt. C1): Se mide la 
altura en (m) o largo total del árbol como si estuviera 
sano 
 
Altura o largo podrido de la troza  (Alt. C2): Se mide 
la altura en (m) o largo hasta donde llega el efecto de 
pudrición, según la condición se le agrega entre 0.10 
a 0.25 m. 

Diámetro de la troza una parte el corazón se 
encuentra podrido (espesor no comercial solo 
en el defecto) (D): Una parte de la troza esta 
podrida, el espesor < de 20 cm., no comercial) 
1. Se mide el diámetro normalmente como si la 
madera estuviera sana, al final multiplicar por el largo 
total de la troza. 
 D1= diámetro mayor  
D2= diámetro menor  
2. La troza es considerada no comercial (espesor < de 
20 cm.). Se mide el diámetro afectado o podrido, 
multiplicando por el largo afectado y según la 
condición de la troza agrego entre 0.10 ó 0.25 m. 
D1(D)= diámetro mayor  
D2(D)= diámetro menor 
Ver ejemplo en Anexo 8. 
 

Al igual que el caso anterior se hacen dos 
mediciones de alturas, la diferencia con la anterior 
es solamente la afectada es considerada no 
comercial. 
 
Altura o largo total de la troza (Alt. D1): Se mide la 
altura en (m) o largo total de la troza  como si 
estuviera sano 
 
Altura o largo podrido de la troza  (Alt. D2): Se 
mide la altura en (m) o largo hasta donde llega el 
efecto de pudrición, según la condición se le agrega 
entre 0.10 a 0.25 m. 
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6.2 Descripción de las variables cualitativas 
Cuadro 5. Variables cualitativas 

Condición física 
1 Chiporras 
1.1 al inicio 
1.2 al medio 
1.3 Al final del árbol 
2 Hendiduras 
2.1 al inicio 
2.2 al medio 
2.3 Al final  
3 Chiporras+hendiduras 
3.1 al inicio 
3.2 al medio 
3.3 Al final  
4 Fuste con corteza levantada  
4.1 al inicio 
4.2 al medio 
4.3 Al final  

 
Agente Causal 
1 Termitas Color Canelo+hormiga 
1.1 Presencia en el fuste (hasta 3 metros 
1.2 Presencia hasta la mitad 
1.3 Presencia de Infestación completa 
2 Termitas color blanco 
2.1 Presencia en el fuste (hasta 3 metros 
2.2 Presencia hasta la mitad 
2.3 Presencia de Infestación completa 
3 Termitas Color canelo+blanco 
3.1 Presencia en el fuste (hasta 3 metros 
3.2 Presencia hasta la mitad 
3.3 Presencia de Infestación completa 

Para obtener toda esta información se prepararon formularios de campo. (Anexos). 
 
7 PROCESAMIENTO DE DATOS. 
 
En base a los resultados se realizaron cuadros descriptivos, de las 
condiciones físicas, agente causal y sanitario, comparación de cada una de 
las condiciones evaluadas y relacionadas con la altura y volumen 
aprovechable. 
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7.1 Diseño experimental. 
 
El diseño experimental: se definió en 2 experimentos, el primero 
considerando las condiciones físicas, X= variable independiente en este caso 
las chiporras en forma general, Y= variable dependiente o respuesta fue el 
volumen y altura aprovechable.  
 

Cuadro 6. Diseño experimental chiporras vrs sanos o testigos 
No. Tratamientos Repeticiones
 Chiporras (incluye todos los árboles evaluados)  45
 Testigos (Árboles tomados al azar de los POAs  45

 
El segundo experimento fue considerando la presencia de chiporras, 
definiéndose tres tratamientos, X= según el daño y posición, comparándose 
entre si para ver si existen diferencias entre, Y= variable dependiente o 
respuesta fue el volumen (m³).  
 

Cuadro 7. Diseño experimental daños y posición de chiporras   
No. Tratamientos  Repeticiones 
1 Dlpresinifinal  (Daño leve, presencia al inicio o final del árbol ) 

 10 
2 Dmpresmedio Daño moderado, Presencia hasta la mitad del árbol 

 14 
3 Dsinfcompleta (Daño Severo, Presencia de infestacion completa) 

 19 
 
 
8 RESULTADOS 
 
8.1 Resultados para la Forma de la copa. 
 

Cuadro 8. Información de la forma de la copa 

Forma de Copa 60 - 69.9 70 - 79.9 80 - 89.9 90 >  Total 
Circulo completo 1  2  3 
Circulo regular 9 9 11 16 45 
Medio circulo 0 0 0 0 0 
menos de medio 
circulo 0 0 0 0 0 
Solamente pocas 
ramas 0 0 0 0 0 
Total 10 9 13 16 48 
% 20.83 18.75 27.08 33.33 100.00 
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En el cuadro anterior se observa que la mayoría de árboles presentan una 
forma de copa regular, presentándose el mayor porcentaje (33%) en la 
clase diamétrica de 90 cm. a mayores. Le sigue la clase anterior de 80-89.9  
y así sucesivamente hasta la clase diamétrica mas baja de 60-69. No se 
presentaron árboles para el resto de códigos de la forma de la copa. 
 
8.2 Resultados para la iluminación 
 

Cuadro 9. Información de iluminación de la copa 

Iluminación 60 - 69.9 70 - 79.9 80 - 89.9 90 >  Total 
Copa iluminada totalmente (luz 
vertical y horizontal) 8 6 10 7 31 
La copa solo recibe luz en forma 
vertical 2 3 3 9 17 
Total 10.00 9.00 13.00 16.00 48.00 
% 20.83 18.75 27.08 33.33 100.00 

 
8.3 RESULTADOS DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y 

SANITARIAS. 
 
Las características físicas y sanitarias mas importantes que se presentaron 
en la evaluación de los árboles fueron las siguientes: 
 
8.3.1. CHIPORRAS: 
 
Protuberancias o abultamientos que se presentan a diferentes alturas en el 
árbol causando daños  a la corteza y a la parte interna del árbol, se conoce 
fácilmente ya que generalmente se presenta con manchas oscuras y con 
secreción de una resina color café, y muchas veces en la base del árbol se 
encuentran los nidos de las termitas conocidas como “Camas”. Lo que 
hace que la madera que sea extraída de estos árboles  presente manchas y 
picaduras perdiendo su valor económico principalmente para la 
exportación, generalmente esta madera solo es extraída para el consumo 
local. Esta es la condición física que se presenta con mayor frecuencia en 
los árboles. 
 
Este daño probablemente es provocado por la plaga conocida como el 
barrenador de las meliáceas, una plaga que en las etapas tempranas del 
árbol provoca daños al retoño principal del árbol barrenándolo y cavando 
túneles en los tallos pequeños y grandes, dando como resultado árboles 
con muchas ramas laterales y malformados  indeseables para la 
producción de madera, se recomienda en el futuro estudiar más a detalle 
el agente causal de estas protuberancias que se presentan en la madera. 
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Figura 4. Diferentes formas de chiporras y el daño causado a la 
corteza y duramen del árbol. 
 
8.3.1.1. Estadística Descriptiva para las Chiporrras 
 

Cuadro 10. Estadística descriptiva de condiciones físicas chiporras 

Chiporras Cuartiles 
Media 2.1 100.00% maximum 3 
Desv. Estándar 0.9 99.50%   3 
Error Estándar de la media 0.1 97.50%   3 
Limite Superior 2.4 90.00%   3 
Limite Inferior 1.8 75.00% quartile 3 
N 45.0 50.00% median 2 
Sum Wgt 45.0 25.00% quartile 1 
Suma 95.0 10.00%   1 
Varianza 0.8 2.50%   0 
Skewness -0.6 0.50%   0 
Kurtosis -0.7 0.00% minimum 0 
Coef. De Variación 43.1
N Missing 0 
 
La estadística descriptiva de la condición física Chiporras, nos muestra 
que la media es de 2.1 es decir que el promedio de árboles encontrados 
presenta daños en 2 partes del árbol ya sea al inicio y al medio  y/o medio 
o final. El mayor dato presentado es de 3 lo que representa que los daños 
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por chiporras se encuentran en 3 partes del árbol y el daño mínimo es de 0 
es decir que algunas muestras no presentaron ningún daño causado por 
chiporras. En cuanto al test de normalidad se muestra que es es de < 
0.0001 lo que significa que los datos presentados son no normales y por 
tanto es necesario aplicar la estadística no parametrica.  
 
8.3.1.2. Comparación Estadística entre las Chiporras y El volumen 

Comercial afectado. 
 
Para llegar a la conclusión sobre una ecuación que nos permita obtener 
resultados confiables al momento de aplicarla en el campo para 
seleccionar los árboles a extraer, fue necesario realizar varias 
comparaciones entre la variable independiente X= Vol aprovechable, Y= 
Factor chiporras.  El objetivo principal fue establecer una ecuación sencilla 
y práctica, según el análisis de regresión realizado se presentan las 
diferentes ecuaciones: 
 

Cuadro 11. Ecuaciones utilizando chiporras para obtener  Vol (m³) 
Ecuación MODELO ECUACION R R 

ajustado 
Lineal Y= a-b* (x) Vol._ aprove = (2.3021116 – (0.6859055 *Chiporras)) 0.38 0.36 
Polinomial  
Cuadrática 

Y= a– b ( x)-c(x²) Vol-aprovch = (1.81025 + (0.0313 * Chiporras) – 
(0.19409*Chiporras^2)) 
 

0.40 0.38 

Polinomial 
Cúbica 

Y= a– b ( x)+c(x²)-d(x³) Vol-aprovch = (1.4395 + (1.6297 *Chiporras) – (1.45827 
*Chiporras^2 )+ (0.25897 *Chiporras^3) 
 

0.43 0.39 

 

Cuadro 12. Descripción de los factores a utilizar en la ecuación:  

Factor Chiporras 
Descripción Factor 
Daño leve, presencia al inicio o final del árbol  1 
Daño moderado, Presencia hasta la mitad del árbol 2 
Daño Severo, Presencia de infestación completa 3 
 
Como vemos en las  3 ecuaciones anteriores, ninguna de ellas nos permite 
tener certeza en la aplicación de las mismas ya que el valor de R², que se 
obtiene es bastante bajo lo que indica que la correlación se encuentra de 
débil a moderada lo que no garantiza una aplicación  de la ecuación en el 
campo al momento de definir los árboles a extraer. 
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8.3.1.3. Comparación Estadística entre las Chiporras y la Altura 
Comercial o de saneo. 

 
 Para esta comparación se utilizaron variable independiente X= Factor 
chiporras, variable dependiente Y= Altura comercial, los resultados fueron 
los siguientes: 
 

Cuadro 13. Ecuaciones utilizando chiporras, para obtener altura (m) 
aprovechable  

Nombre 
Modelo 

Ecuación R² 
R 

ajustado
Lineal Y= a– b * (x) Alt. = 7.59 - 2.62 * (Factor  chiporas) 0.74 0.73 
Polinomial 
Cuadrática 

Y= a– b ( x)+c(x²) Alt =( 9.77-
(5.805*chiporra)+(0.56*chiporras^2)) 0.80 0.79 

Polinomial 
Cúbica 

Y= a– b ( x)+c(x²)-
d(x³) 

Alt. = 11-
(11.081*chiporra)+(5.035*chiporra^2)-
(0.85*chiporra^3)) 0.83 0.82 

Nota: Los factores utilizados igual a las ecuaciones anteriores  
 
Como en la comparación anterior el modelo de regresión que mejor se 
ajusta para realizar el calculo de la altura de saneo, es la ecuación cúbica, 
ya que con esta se obtuvo el mayor coeficiente de determinación o R² 
(0.83), indicando que existe una fuerte correlación señalando que 
aproximadamente el 83% de la varianza de la altura de saneo está 
explicada por el factor chiporra y un 17% es debido a otros factores que el 
modelo no logra explicar. Aunque no se descarta la utilización de las 
demás ecuaciones ya que como se observa la correlación existente es 
fuerte. Por lo tanto si se aplicara la ecuación lineal por ser la más sencilla 
para obtener la variable altura no existiría diferencias significativas con las 
demás ecuaciones. Una recomendación a tomar en cuenta es que al 
momento de utilizar estas ecuaciones se incluya en el registro de datos de 
campo una casilla donde se indique en que parte del árbol se encuentran 
ubicadas las chiporras (inicio, medio o final). 
 
8.3.1.4. Comparación estadística entre las chiporras, el agente 

causal para obtener la altura de saneo. 
 
Esta ecuación se realizó además de las chiporras se tomó en cuenta a otro 
factor muy importante en la selección de individuos a aprovechar  que es 
el agente causal considerándose como variable independiente, este agente 
puede ser termita color blanco o termita color canelo, por lo que al incluir 
ambos factores, se obtuvó las siguientes ecuaciónes:  
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Cuadro 14. Ecuación múltiple, utilizando agente causal, chiporras, 
para obtener altura (m). 

Modelo Ecuación R² R ajustado 

Y= 
a+(b*x1)*(c*x2) 

Alt (m)= 7.59 + (-2.62 * Factor chiporas ) + 
(0 * factor agente) 

 
0.74 0.73 

 

Cuadro 15. Factores a utilizar en la ecuación múltiple 
Factor Agente Factor Chiporras 

Descripción Factor Descripción Factor 
Presencia en el fuste (hasta 3 metros) 1 Daño leve, presencia al inicio o final del árbol  1 
Presencia hasta la mitad 2 Daño moderado, Presencia hasta la mitad del árbol 2 
Presencia de infestación completa 3 Daño Severo, Presencia de infestación completa 3 

 
 
Como se observa en el cuadro anterior, si se quiere obtener mayor 
confianza en la selección de los árboles se puede tomar el agente causal 
del daño e incluirlo en la ecuación, esto nos dará como resultado la altura 
de saneo que se aprovechara.  
 
Se realizaron también otros análisis comparando la relación existente 
entre   el diámetro y las chiporras, agente causal y se observo que no 
existen diferencias significativas, es decir que el diámetro no influye en el 
largo o altura de saneo que se podría aprovechar de un árbol. Las 
ecuaciones generadas se presentan en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 16. Ecuaciones múltiple utilizando Y= Alt, X1 =chiporras, X2= 
DAP  

 
 
Como se observa en los cuadros anteriores la utilización de cualquiera de 
las ecuaciones generadas nos garantizara una altura de saneo confiable 
para aprovechar ya que los valores de R² se encuentran dentro del rango 
de que existe una fuerte correlación para efectos del presente estudio se 
recomienda que se utilice la ecuación generada por el modelo de 
polinomial cúbica: 

Modelo Ecuación R R 2 
RELACIÓN DAP – CHIPORRAS 

Múltiple Alt. de Saneo= 7.44 + (-2.61 *  Factor chiporas) + (0.001 * DAP) 0.74 0.73 
RELACION DAP –CHIPORAS- AGENTE CAUSAL  

Múltiple Alt. de Saneo = 7.44 + (-2.61 *   factor chiporas) +( 0.001 * DAP ) +  (0 
*  Factor agente) 0.74 0.73 



 17

Alt. = (11- (11.081*chiporra)+(5.035*chiporra^2)-(0.85*chiporra^3)). Aunque 
si se decidiera aplicar la lineal por ser esta mas sencilla es indudable que 
obtendrá resultados confiables. 
 
 
8.3.1.5. Establecimiento de la Altura de saneo o largo mínimo a 

extraer: 
 
Considerando que los aprovechamientos forestales son una actividad que 
genera costos (corta, tumba, extracción, transporte, aserrío). Es necesario 
e importante establecer una altura mínima de saneo a extraer ya que esto 
afectara considerablemente los costos. Con base a algunos costos de 
extracción y al rendimiento obtenido se calcula la altura o largo mínimo de 
una troza para que genere utilidades para la empresa: 
 

  Calculo del grado y calidad obtenida en el rendimiento de aserrío de la 
especie de Caoba (switenia macrophylla).  

 

Cuadro 17. Calidad rendimiento en aserrio. 

Grado de 
Calidad 

Rendimiento 
(%) 

Precios en  
($) 

FAS y 
selecta 52.0% 3.5 
Común 1 10.0% 2.1 
común 2 15.0% 1.5 
Común 3 10.0% 1 
Rechazo 6.0% 0.9 
Cortos 7.0% 0.9 
Fuente: Biofor 2,005 

 
Calculo del Volumen obtenido en Pies tablares con un rendimiento del 
53% para diferentes largo de troza 
 

Cuadro 18. Ejemplo rendimiento con trozas de distintos largos 

DAP (cm.) 
Largo de 
la troza 

(m) 

Volumen 
formula 
FAO (m3) 

Vol. Total 
(pies 

tablares) 

Vol. Real 
aserrado en 
pies tablares  

(Rend. 53) 
60 5 0.970 411.29 217.98 
60 4 0.787 333.84 176.93 
60 3 0.605 256.39 135.89 
60 2 0.422 178.94 94.84 
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Con base a los resultados anteriores procedemos a calcular el ingreso 
obtenido en dólares y quetzales para los diferentes largos de troza. 

Cuadro 19. Calculo de ingresos según rendimiento por calidad. 

Largo de 
la troza 

(m) 
Vol. Real 
PT (53) 

Grado de 
Calidad 

Rendimiento 
(%) 

Precios 
en  ($) 

Ingresos 
($) 

Ingresos 
(Q) 

FAS y selecta 52.0% 3.5 396.73 2,975.47 

Común 1 10.0% 2.1 45.78 343.32 

común 2 15.0% 1.5 49.05 367.85 

Común 3 10.0% 1 21.80 163.49 

Rechazo 6.0% 0.9 11.77 88.28 

5 217.98 

Cortos 7.0% 0.9 13.73 103.00 

Ingreso Total  538.85 4,041.40 

FAS y selecta 52.0% 3.5 322.02 2,415.16 

Común 1 10.0% 2.1 45.78 343.32 

común 2 15.0% 1.5 49.05 367.85 

Común 3 10.0% 1 21.80 163.49 

Rechazo 6.0% 0.9 11.77 88.28 

4 176.93 

Cortos 7.0% 0.9 13.73 103.00 

Ingreso Total  464.15 3,481.09 

FAS y selecta 52.0% 3.5 247.31 1,854.85 

Común 1 10.0% 2.1 45.78 343.32 

común 2 15.0% 1.5 49.05 367.85 

Común 3 10.0% 1 21.80 163.49 

Rechazo 6.0% 0.9 11.77 88.28 

3 135.89 

Cortos 7.0% 0.9 13.73 103.00 

Ingreso Total  389.44 2,920.79 

FAS y selecta 52.0% 3.5 172.61 1,294.54 

Común 1 10.0% 2.1 45.78 343.32 

común 2 15.0% 1.5 49.05 367.85 

Común 3 10.0% 1 21.80 163.49 

Rechazo 6.0% 0.9 11.77 88.28 

2 94.84 

Cortos 7.0% 0.9 13.73 103.00 

Ingreso Total  314.73 2,360.48 

 
Con los datos de la tabla anterior se obtiene el siguiente cuadro resumen 
donde vemos el ingreso en $ y Q, promedio de los diferentes largos de 
troza. 

 

 

 

 



 19

Cuadro 20. Resumen de ingresos según largo de la troza. 

Largo de 
la troza 

(m) 

Ingresos 
($) 

Ingresos 
(Q) 

5 538.85 4,041.40 
4 464.15 3,481.09 
3 389.44 2,920.79 
2 314.73 2,360.48 

 
 
Entonces para establecer el largo mínimo a extraer se necesita conocer los 
gastos en que se incurrirían al momento de la extracción de los diferentes 
largos de troza, de acuerdo con informes de costos de las operaciones 
forestales recientes (2004, 2005) se tiene un costo de extracción por pie 
tablar de $ 0.71/pt. Con base a esto tenemos el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 21. Resumen de costos e ingresos, para definir  la altura (m) a 
extraer según rentabilidad. 
 

Largo de la 
troza (m) 

Vol. Real 
PT (53) 

Ingresos 
($) 

Ingresos 
(Q) 

Costo de 
extracción 

PT 

Costo total de 
Extracción ($) 

Costo total de 
Extracción (Q) Renta Neta 

5 217.98 538.85 4,041.40 0.71 154.77 1160.76 2,880.64 
4 176.93 464.15 3,481.09 0.71 125.62 942.18 2,538.92 
3 135.89 389.44 2,920.79 0.71 96.48 723.60 2,197.19 

2 94.84 314.73 2,360.48 0.71 67.34 505.01 1,855.46 

 
De acuerdo con estos datos se observa que aun cuando se obtiene una 
troza con  al menos 2  m, de largo se genera  una utilidad neta de Q 1, 
855.46. Sin embargo las normas de manejo forestal en la Zona de Usos 
Múltiples establecen que un árbol puede ser extraído cuando de al menos 
una troza de 3 m. de largo por lo que se recomienda utilizar un largo 
mínimo de 3 metros para su extracción, ya que con este largo además se 
obtendría una tabla de un largo mayor de 8 pies que se considera como la 
medida mínima para la exportación.  
 
8.3.2. OTRAS CARACTERISTICAS FISICAS: 
 
Durante el desarrollo de la investigación se encontraron otras 
características físicas y agentes causales que perjudican los árboles, 
aunque no tan severamente como las chiporras y las termitas color canelo.  
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8.3.2.1. Hendiduras: 
 
Como su nombre lo indica son agrietaduras o fisuras que el árbol presenta 
a diferentes alturas, generalmente aparecen junto las  chiporras causando 
daños  a la corteza y a la parte interna del árbol, la forma de reconocerlas 
es fácil ya que muchas veces se presenta como manchas oscuras y cafés, 
debido a la presencia de tierra y regularmente se observa secreciones de 
una resina color café; la madera extraída de estos árboles  presenta 
manchas y picaduras perdiendo valor económico principalmente para la 
exportación, generalmente esta madera solo es extraída para el consumo 
local.  
 
Este daño como en el caso anterior probablemente puede ser provocado 
por la plaga conocida como el barrenador de las meliáceas. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.  Hendiduras presentes en los árboles de Caoba (Swietenia 
macrophylla)  
 
 
Para medir el daño que las hendiduras que provocan en los árboles, se 
definieron unos códigos; estos sirvieron para observar hasta donde llega el  
deterioro del árbol.  
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Cuadro 22. Códigos definidos para las hendiduras 
 

Factor Descripción 
1 Daño leve, presencia en la base hasta 3 m. 
2 Daño moderado, presencia hasta la mitad del árbol. 

 
8.3.3. Humedad: 
 
Este daño se presenta principalmente en aquellos árboles que se 
desarrollan en el bosque con topografía plana y en donde el escurrimiento 
del agua es prácticamente nulo o cenegado. El exceso de agua existente 
causa daños al corazón de la madera como manchas y en algunos casos 
hasta rajaduras al momento de tumbar el árbol para su extracción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Manchas causadas por la humedad 
 
8.4 RESULTADOS DE LOS AGENTES CAUSALES 
 
En la investigación de campo realizada se detectaron por los menos 3 
agentes que provocan los principales daños a la caoba (Swietenia 
macrophylla).  El principal agente es el conocido como barrenador de las 
meliáceas (Hypsiphylla grandella), que en su estado larvario devoran los 
brotes terminales de las plantas  principalmente en sus primeros 4 o 5 
años de formación, estos ataques en las etapas tempranas de la planta 

Manchas 
Causadas 
por la 
humedad Daño causado 

por la termita 
color canelo 

Manchas 
Causadas 
por la 
humedad Daño causado 

por la termita 
color canelo 
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producen en los árboles deformaciones o malformaciones, bifurcaciones lo 
que limita la extracción de estos árboles cuando sean adultos. 
 
8.3.4. Barrenador de las meliáceas (Termitas color canelo). 
 
La termita es principalmente el agente causal de los daños que sufre la 
Caoba (Swietenia macrophylla). Es comúnmente conocida como “Termitas 
color canelo”, el efecto se observa cuando el agente alcanza su estado 
maduro presenta una coloración de color café a rojizo. Aunque el objetivo 
principal de este estudio no es el de realizar una caracterización de la 
plaga, si es importante examinar la forma en que este insecto ataca el 
árbol. 
 
Esta plaga ataca el árbol, en su estado adulto ya que como se podrá 
observar en las figuras siguientes la larva deja agujeros y túneles. Esto 
provoca gran daño a la madera ya que cuando este árbol es cortado la 
madera por lo regular se encuentra picada y llena de huecos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Infestación de termitas. 
 
8.4.1 Hormigas: 
 
Existen muchos árboles que cuando se observan para determinar su 
extracción estos no presentan señales de invasión por termitas como 
chiporras o hendiduras, sin embargo los árboles se encuentran huecos en 
su interior, esto se debe a que el ataque esta siendo provocado por las 
hormigas principalmente una especie que el departamento de Petén se le 
conoce como “hormiga huesh”. Estas atacan al corazón del árbol en la 

Termita 
color 

l

Larva de 
Hipsiphyll
a 
atacando 
l t ll  
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base y a medida que se van reproduciendo van atacando la parte medular 
del árbol desde la base hasta la parte superior sin dejar señales como 
amontonamientos de tierra. La característica principal para reconocer este 
tipo de ataque es la cáscara o corteza del árbol levantada similar al ataque 
provocado por las termitas color blanco y hueco en la base. 

 
Figura 8 Corteza levantada, Daño causado por las hormigas “Huesh” 
 
8.5 Resultado de diseños experimentales. 
 
8.5.1. Diseño experimental vol (m³) y altura (m) relacion chiporras y 

arboles sanos. 
 
a. Prueba de normalidad. 
 
Al realizar la comparación entre el volumen en metros cúbicos y altura 

aprovechable, se aplico el test de normalidad Shapiro Wilk, donde la 
probabilidad fue menor <0.05,  indicando que la distribución del volumen 
(m³) y altura (m) de la muestra es no normal, ver figura 6.  
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De acuerdo a los requisitos (distribución no normal), se aplicó la prueba 
Mann Whitney.  

 
Vol (m 3)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Quant iles

maxim um
 
 
 
quartile
median
quartile
 
 
 
minim um

100.0%
99.5%
97.5%
90.0%
75.0%
50.0%
25.0%
10.0%

2.5%
0.5%
0.0%

 7.6700
 7.6700
 6.7660
 3.0260
 2.0775
 1.3500
 0.3975
 0.0000
 0.0000
 0.0000
 0.0000

Moments

Mean
Std Dev
Std Error Mean
Upper  95% Mean
Lower 95% Mean
N
Sum W eights
Sum
Variance
Skewness
Kurtos is
CV

  1.53890
  1.52134
  0.16036
  1.85754
  1.22026

 90.00000
 90.00000

138.50100
  2.31448
  1.94614
  5.16706

 98.85912

Test f or Normality

Shapiro-Wilk W Test
W

  0.802318
Prob<W
0.0000

Alt (m )

.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0
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maxim um
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median
quartile
 
 
 
minim um

100.0%
99.5%
97.5%
90.0%
75.0%
50.0%
25.0%
10.0%
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0.5%
0.0%

 15.000
 15.000
 13.000
 10.000
  7.250
  5.000
  0.000
  0.000
  0.000
  0.000
  0.000
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Std Dev
Std Error Mean
Upper  95% Mean
Lower 95% Mean
N
Sum W eights
Sum
Variance
Skewness
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CV

  4.92028
  3.82997
  0.40371
  5.72245
  4.11810

 90.00000
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442.82500
 14.66864
  0.26392
 -0.63726
 77.84043
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Shapiro-Wilk W Test
W

  0.911229
Prob<W
<.0001

 

Figura 9. Estadística descriptiva y prueba de normalidad del volumen 
m³ y altura aprovechable. 
 
b. Prueba Mann Whitney   
  

El objetivo del diseño de muestreo: fue determinar si existe 
diferencia entre el volumen en metros cúbicos y la altura aprovechable, 
provenientes de 45 árboles con chiporras e igual numero de muestras de 
árboles considerados sanos o testigo. 

 
Los resultados numéricos se presentan en los cuadros 23, 24, 25 y 

figura 7, de acuerdo a los rangos y la probabilidad, el volumen (m³) y 
altura (m) aprovechable de árboles con chiporras y aquellos árboles 
considerados sanos son diferentes. En otras palabras podemos decir, que 
los árboles con chiporras, al compararlos con los árboles sanos el volumen 
(m³) y altura (m) aprovechable disminuye considerablemente (P<0.0001).  
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Cuadro 23. Prueba Mann Whitney/Tests (Rank Sums) Vol (m³) 
Datos No.muestras  Sumatoria Media 1-way Test, Chi-Square Approximation
Chiporras 45 1419.5 31.5444 ChiSquare DF Prob>ChiSq 
Testigos 45 2675.5 59.4556 26.017 1 <.0001 
* = significativa (P<0.05)   
Ns= no significativa (P>0.05) 

 

Cuadro 24 
Datos No.muestras  Sumatoria Media 1-way Test, Chi-Square Approximation
Chiporras 45 1201 26.6889 ChiSquare DF Prob>ChiSq 
Testigos 45 2894 64.3111 47.9116 1 <.0001 
 * = significativa (P<0.05)   
Ns= no significativa (P>0.05)  

 

 
Figura 10.  Distribución de las medias y desviaciones estándares. 

Cuadro 25. Medias y Desviaciones estándares Vol (m3) y Alt (m). 
Experimento Vol (m3)        

Level Number Mean Std Dev 
Std Err 
Mean 

Chiporras 45 0.81333 1.00817 0.15029
Testigos 45 2.26447 1.60883 0.23983
          
Experimento Alt (m).        

Level Number Mean Std Dev 
Std Err 
Mean 

Chiporras 45 2.28889 2.99714 0.44679
Testigos 45 7.55167 2.55434 0.38078
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8.5.2.  Diseño experimental Vol (m³) relacion daños, posición de 
chiporras y agente causal  

 
8.5.2.1. Vol (m³) aprovechable relacion chiporras 
 
El test Kruskal-Wallis y según el análisis de comparación múltiple Tukey, 
estadísticamente al nivel del 0.05, el análisis indica que existen diferencias 
significativas del volumen (m³) aprovechable entre a. Dlpresinifinal (Daño 
leve, presencia al inicio o final del árbol), b. Dmpresmedio (Daño 
moderado, presencia hasta la mitad del árbol ), c. Dsinfcompleta (Daño 
severo, presencia de infestación completa); esto quiere decir que 
rechazamos la hipótesis nula y apoyamos la alternativa. Ver cuadro 26, 
27,28 y figura 8.  
 
Cuadro 26. Kruskal-Wallis Tests (Rank Sums) 

Tratamiento No. Sumatoria 
Score 
Mean 

(Mean-
Mean0)/Std0

1-way Test, Chi-Square 
Approximation 

Dlpresinifinal 10 343.5 34.35 3.728 ChiSquare DF Prob>ChiSq 
Dmpresmedio 14 326.5 23.3214 0.492 18.4116 2 0.0001

Dsinfcompleta 19 276 14.5263 -3.649
* = significativa (P<0.05)   
Ns= no significativa (P>0.05)  

 
Cuadro 27. Medias y desviaciones estándar 
Tratamiento No. Mean Std Dev Std Err Mean 
Dlpresinifinal 10 1.8699 0.90543 0.28632
Dmpresmedio 14 0.93757 1.06583 0.28486
Dsinfcompleta 19 0.19632 0.44427 0.10192

 
Cuadro 28. Comparación de pares de medias usando Tukey-Kramer 
HSD 
Abs(Dif)-LSD Dlpresinifinal Dmpresmedio Dsinfcompleta
Dlpresinifinal ---------------- 0.124583 0.911408
Dmpresmedio 0.124583 ----------------- 0.054109
Dsinfcompleta 0.911408 0.054109 ---------------
* = Existe diferencia significativa 
Ns=No existe diferencia significativa 
q* 2.43392 
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Figura 11. Distribución de las medias, desviaciones estándares y 
tukey 

 
8.5.2.2 Vol (m³) aprovechable, relacion agente causal 
 
Al igual que el experimento anterior test Kruskal-Wallis y según el análisis 
de comparación múltiple Tukey, estadísticamente al nivel del 0.05, el 
análisis indica que existen diferencias significativas del volumen (m³) 
aprovechable, entre los agentes tres agentes causales o experimentos; esto 
quiere decir que rechazamos la hipótesis nula y apoyamos la alternativa. 
Ver cuadro 29, 30, 31 y figura 9.  

Cuadro 29Kruskal-Wallis Tests (Rank Sums) 

Datos No. Sumatoria
Score 
Mean 

(Mean-
Mean0)/Std0

1-way Test, Chi-Square 
Approximation 

presbase 10 343.5 34.35 3.728 ChiSquare DF Prob>ChiSq
prescompleta 19 276 14.5263 -3.649 18.4116 2 0.0001
presmitad 14 326.5 23.3214 0.492
 

 
* = significativa (P<0.05)   
Ns= no significativa (P>0.05)  

 

Cuadro 30Medias y desviaciones estándar 
Datos No. Mean Std Dev Std Err Mean 
Presbase 10 1.8699 0.90543 0.28632
prescompleta 19 0.19632 0.44427 0.10192
Presmitad 14 0.93757 1.06583 0.28486
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Cuadro 31Compasión de pares de medias usando Tukey-Kramer HSD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Distribución de las medias, desviaciones estándares y 
tukey 

 
 
9 PASOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS ÁRBOLES A APROVECHAR. 
 

1. El baquiano se acercara al árbol, lo observara de abajo hacia arriba 
para constatar la presencia de chiporras hendiduras u otro defecto. 

 
2. Luego de verificar la presencia del daño, se verificara si el árbol se 

encuentra hueco o solidó, esto a través de unos golpes con el 
machete a la base del árbol. 

 
3. Los golpes se iniciaran en la base y se ira golpeando hacia arriba 

constando el hueco del árbol, a medida que el hueco interior 
disminuya los golpes se escucharan mas sólidos.  

 
4. Luego de constatar la altura máxima del hueco interior verificar la 

presencia de chiporras, si estas pasan de la mitad del árbol, es casi 
seguro que el árbol se encontrara inservible, las chiporras hasta la 

Abs(Dif)-LSD Presbase presmitad prescompleta
Presbase ----------- 0.124583* 0.911408*
Presmitad 0.124583* ------------ 0.054109*
Prescompleta 0.911408* 0.054109* ---------------
* = Existe diferencia significativa 
Ns=No existe diferencia significativa. 
q* 2.43392 
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mitad indican ataque de terminas color canelo y estas generalmente 
penetran hacia el interior del árbol cavando túneles y dejando 
picaduras en la madera. 

 
5. El árbol se examinara de abajo hacia arriba, dándole una vuelta 

completa para  verificar la presencia de daños en todo el árbol. 
 

6. Si el árbol tiene presencia de  chiporras únicamente en la base, o en 
la parte de arriba, se considera aprovechable una buena parte del 
árbol, regularmente un 75%. 

 
7. Si el árbol presenta chiporras en la base y en la media del árbol, se 

considera aprovechable un 50% aunque, es importante verificar que 
no existen chiporras mas arriba ya que de lo contrario se estaría 
extrayendo un árbol dañado. 

 
8. Un árbol totalmente infestado de chiporras es recomendable dejarlo 

en pie ya que se encontrara totalmente hueco en su interior. Cuando 
no se presente hueco la madera se encontrará dañada con picadura 
u hoyos. 

 
 
Estas son solo algunas indicaciones que ayudaran a tomar la decisión de 
aprovechar o no un  árbol de Caoba, aunque  en el campo será el propio 
conocimiento del baquiano (experimentado) lo que puede incidir 
considerablemente en la decisión de la extracción del árbol. 
 
 
10 . CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ÁRBOLES A APROVECHAR 
 
Aunque ya se ha propuesto la utilización de una ecuación sencilla y 
practica para determinar la altura o largo aprovechable de una árbol de 
caoba  y así tomar la decisión de extraerlo o no. Los criterios que a 
continuación se presenta pueden ayudar para tomar dicha decisión. 
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Cuadro 32. Criterios para la selección de árboles a aprovechar. 

Factor 
Chiporras 

Factor 
Agente 
Causal 

Descripción Criterio Observaciones 

0 0 sin presencia de chiporras ni 
termitas color blanco y canelo 

Extraer ya que el árbol se encuentra 
totalmente sano.   

1 1 
 El árbol presenta esta 
combinación es porque tiene 
chiporras en la base y esta siendo 
atacado por termitas color canelo. 

Cuando se presenta esta combinación es 
posible la extracción del árbol sino 
presenta factores de forma que eviten su 
extracción   

1 2 
El árbol presenta chiporras en la 
base y se observa indicios de 
ataque de termita en la parte 
media del árbol. 

Evaluar la posibilidad de extracción los 
indicios de ataque en la parte media es 
posible que la madera saneada salga 
dañada  con picaduras o manchas.   

1 3 
el árbol solamente presenta 
chiporras en la base pero esta 
siendo atacado totalmente por 
termitas color canelo 

No extraer, ya que si solamente presenta 
chiporras en la base y se observa 
amontonamiento de tierra en la parte de 
arriba se presenta una infestación o 
daño severo de termita color canelo y en 
todo caso el árbol estará hueco y no 
tendrá madera aprovechable    

2 1 
El árbol presenta chiporras hasta 
la mitad y se observa presencia 
de termitas color canelo en la 
base del árbol 

Si el daño es moderado es posible 
extraerlo si el árboles lo suficientemente 
alto como para que pueda dar una troza 
mayor de 3 m. de largo y si no se 
encuentra dañado o torcido.   

2 2 
El árbol presenta chiporas hasta 
la mitad y se observa presencia 
de termitas hasta la parte media 
del árbol 

Si el daño es moderado es posible 
extraerlo si el árboles lo suficientemente 
alto como para que pueda dar una troza 
mayor de 3 m. de largo y si no se 
encuentra dañado o torcido.   

2 3 
Presencia de daños hasta la parte 
media del árbol con  indicios de 
ataque de termita coló canelo 
hasta la parte superior 

En este caso lo mejor es dejar el árbol ya 
que se encuentra totalmente infestado 
de termitas color canelo, es posible que 
el árbol se encuentre solidó en su 
duramen (sin hueco), pero la madera se 
encontra totalmente dañada con 
picaduras.   

3 1 
Presencia de chiporras en todo el 
árbol y se observa indicios de 
ataque de termita en la base del 
árbol. 

No extraer, ya que el árbol se encuentra 
totalmente infestado de chiporras es  
posibles que se encuentre hueco.   

3 2 
Presencia de chiporras en todo el 
árbol con indicios de termitas 
color canelo hasta la parte media. 

No extraer 
  

3 3 árbol totalmente infestado de 
termitas color canelo y chiporras No extraer   

Otros criterios   
  
 
 

  
Cuando en el árbol se observa 
completamente infestado de 
termitas color Blanco. 

Extraer el árbol, ya que el árbol 
únicamente va a presentar daños en la 
parte de la corteza y no en el duramen. 

Ver foto en anexos 
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11 CONCLUSIONES: 
 

  Con respecto a las condiciones físicas se encontró que los árboles 
pueden estar dañados por las chiporras, hendiduras, humedad y forma 
en orden de importancia aunque el factor que más afecta el árbol son 
las chiporras. 

  Se determino que la característica física que más tiene presencia en los 
árboles de Caoba son las Chiporras. 

 

  En cuanto al agente causal se encontró que estén dos tipos de termitas: 
La termita color blanco y la termita color canelo, el daño más severo es 
provocado por la termita color canelo, que penetra el árbol haciendo 
túneles dañando el duramen cuando el árbol se encuentra pequeño 
joven o maduro. 

 

  Se encontró que la termita color blanco es una plaga que no afecta la 
calidad de la madera ya que solamente afecta la corteza del árbol, y se 
observa frecuentemente caminos de ellas sobre el fuste y no penetran 
hacia el duramen por lo que un árbol con presencia de estas termitas 
no presentan daños y es posible su extracción. 

 

  El estudio demostró que 40%  de los árboles muestreados presentaron 
un volumen aprovechable ya que presentaron una altura mayor de 3 m. 
de largo. Estos árboles pudieron haberse considerado para extraer. 

 

  Con base a los análisis realizados se formularon 6 ecuaciones que se 
podrán utilizar para obtener la altura de saneo la largo de troza a 
obtener considerando las característica físicas y sanitarias del árbol. 

  De acuerdo a las pruebas estadísticas aplicadas (K-Wallis y Tukey), 
existen diferencias significativas (al 0.05 de significancía) del volumen 
(m³) y la altura aprovechable de los individuos de Swietenia macrophylla 
King, con presencia de chiporras y agente causal, los cuales difieren 
entre si. Por lo tanto se apoya la hipótesis alternativa la cual establece 
de existen diferencias, del volumen y alturas según las condiciones 
físicas y sanitarias el árbol. 
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12 RECOMENDACIONES: 
 

  Debido que el factor que mas afecta el árbol son las chiporras es 
recomendable e importante que al momento de evaluar los árboles para 
aprovechar se de mucha importancia a este factor en el sentido de 
observar la presencia y ubicación de estas en los árboles. 

 

  Es recomendable verificar la presencia de termitas en los árboles y 
también verificar la especie, ya que regularmente las termitas comunes 
que son de color blanco no dañan los árboles en si, sino solamente la 
corteza. Sin embargo la termita color canelo, si provoca severos daños a 
la madera. 

 

  Se recomienda utilizar la ecuación polinomial cúbica Alt. = (11- 
(11.081*chiporra)+(5.035*chiporra^2)-(0.85*chiporra^3)), para obtener la 
altura de saneo o largo de troza a obtener considerando las 
características físicas y sanitarias de la caoba. (Swietenia macrophylla), 
ya que con esta ecuación se obtuvo el valor de “R” mas alto (0.83). 

 

  Se recomiende que en el futuro se realicen otras investigaciones en este 
campo a fin de que se validen las ecuaciones formuladas en la presente 
investigación. 

 

  Se recomienda que FORESCOM, realice una capacitación a los 
baquianos y técnicos, para garantizar la correcta selección de los 
árboles a aprovechar, implementando y validando en servicio esta 
herramienta de investigación. 
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Figura 13   Presencia de termitas Color Blanco en la corteza de los 
árboles. 
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Figura 14.  Oreja de Palo, defecto que únicamente se encuentra en la 
especie Cedro (Cedrella odorata) 
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Anexo 1 . Boleta para la medición de datos para árboles en pie. 
BIOFOR/USAID 
DATOS GENERALES:       DATOS DEL SITIO                           
Unidad de manejo: _____________________________               Topografía (1-4) _____________________________________ 
Año POA_______________________________________                   Tipo de bosque (1-6) ___________________________________ 
No. cuadrilla: _________       Drenaje (1-4) __________________________________________ 
Nombre responsable: _________________                                           Fecha:   ___/____/____            

No.arbol_POA Dap  Alt.Com Dap 
Saneo 

Altura o 
largo 
(a) m 

de 
saneo 

Cond_Fisica 
(1-4) 

Agente 
causal(1-6)

Sanidad 
(1-5) 

Ilu.Copa 
(1-2) 

Forma de 
la copa (1-

5) 

Inf. De 
lianas (1-7) Observaciones 
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Anexo 2. Boleta A para medir diámetro de la troza completamente podrido (no comercial). 
BIOFOR/USAID 
DATOS GENERALES:       DATOS DEL SITIO                           
Unidad de manejo: _____________________________               Topografía (1-4) _____________________________________ 
Año POA_______________________________________                   Tipo de bosque (1-6) ___________________________________ 
No. cuadrilla: _________       Drenaje (1-4) __________________________________________ 
Nombre responsable: _________________                                           Fecha:   ___/____/____               
 

Diám (A) 
cm. 

No. Árbol 
POA 
 

DAP 
(cm.) 

Alt. 
Com. 
(m) D1 D2 

Altura 
o 
Largo 
(A)m 

Cond. 
Física 
(1-4) 

Agente 
causal 
(1-6) 

Sanida
d 
(1-5) 

Ilu.Co
pa (1-
2) 

Forma de 
la copa 
(1-5) 

Inf. De 
lianas 
(1-7) 

Observ. 
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Anexo 3. Boleta B, diámetro de la troza corazón podrido a lo largo, (troza comercial) 
BIOFOR/USAID 
DATOS GENERALES:       DATOS DEL SITIO                           
Unidad de manejo: ________________________________   Topografía (1-4) _____________________________________ 
Año POA_______________________________________                   Tipo de bosque (1-6) ___________________________________ 
No. cuadrilla: _________       Drenaje (1-4) __________________________________________ 
Nombre responsable: _________________                                           Fecha:   ___/____/____             

 
Diám. (B) cm. 

No. Árbol 
POA 
 

DAP 
(cm.) 

Alt. 
k.o. 
(m) D1 D2 D1B D2B 

Altura o 
Largo 
troza 
(B)m. 

Cond. 
Física 
(1-4) 

Agente 
causal 
(1-6) 

Sanida
d 
(1-5) 

Ilu.Cop
a (1-2) 

Forma de 
la copa 
(1-5) 

Inf. De 
lianas 
(1-7) 

Observaciones 
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Anexo 4. Boleta C, diámetro de la troza corazón podrido, el efecto se presenta en una parte de la troza (troza comercial) 
BIOFOR/USAID 
DATOS GENERALES:       DATOS DEL SITIO                           
Unidad de manejo: ________________________________   Topografía (1-4) _____________________________________ 
Año POA_______________________________________                   Tipo de bosque (1-6) ___________________________________ 
No. cuadrilla: _________       Drenaje (1-4) __________________________________________ 
Nombre responsable: _________________                                           Fecha:   ___/____/____             

 
Diám. (C) cm. 

Altura o Largo 
troza (C)m. 

No. Árbol 
POA 
 

DAP 
(cm.) 

Alt. 
Com. 
(m) D1 D2 D1C D2C Alt. 

C1 
Alt. 
C2 

Cond. 
Física 
(1-4) 

Agente 
causal 
(1-6) 

Sanida
d 
(1-5) 

Ilu.Cop
a (1-2) 

Forma 
de la 
copa 
(1-5) 

Inf. De 
lianas 
(1-7) 

Observaciones 
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Anexo 5. Boleta D, diámetro de la troza una parte el corazón se encuentra podrido (espesor no comercial solo en el defecto). 
 
BIOFOR/USAID 
DATOS GENERALES:       DATOS DEL SITIO                           
Unidad de manejo: ________________________________   Topografía (1-4) _____________________________________ 
Año POA_______________________________________                   Tipo de bosque (1-6) ___________________________________ 
No. cuadrilla: _________       Drenaje (1-4) __________________________________________ 
Nombre responsable: _________________                                           Fecha:   ___/____/____             

 
Diám. (D) cm. 

Altura o 
Largo troza 
(D)m. 

No. Árbol 
POA 
 

DAP 
(cm.) 

Alt. 
Com. 
(cm.) 

D1 D2 D1(D) D2(D) Alt 
D1 

Alt. 
D2 

Cond. 
Física 
(1-4) 

Agente 
causal 
(1-6) 

Sanida
d 
(1-5) 

Ilu.Cop
a (1-2) 

Forma 
de la 
copa 
(1-5) 

Inf. De 
lianas 
(1-7) 

Observaciones 
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Anexo 6. Cuantificación del volumen de trozas completamente podrido. 
 
Primero se mide el espesor promedio de la madera sana y si el resultado es 
menor de 20cm, la troza es considerada completamente podrida. En este 
caso la medición se realiza como si la troza estuviera completamente sano, 
promediándose el diámetro mayor y menor, multiplicado por el largo de la 
troza, como la troza está completamente podrida ya no se realiza ninguna 
otra medición, el resultado de este volumen es considerado no 
aprovechable.     
 
Una vez obtenido el diámetro promedio y el largo en metros, se deberá 
utilizar la formula  Smalian, que se presenta a continuación. 
 
Vn = (D1² + D2²) * 0.785 *L     V1 = (0.79²  + 0.57²) * 0.7858* 6  
   2                                                   2 
Vn = 2.24 m³ 
 
  Donde:  
Vn= Volumen no aprovechable 
D1= diámetro mayor en metros 
D2= Diámetro menor en metros   
0.7854 = Factor resultante de la relación: π/4; siendo π = 3.1416 
L = Largo de la troza en metros 
 
 

 
Figura 15.  Medición de troza completamente podrida 
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Anexo 7. Cuantificación del volumen de trozas con corazón podrido a lo 
largo. 
 
 El primer paso es medir el diámetro normalmente como que si la 
madera estuviera sana, promediándose el diámetro mayor y el diámetro 
menor, multiplicándolo al final por el largo de la troza. Volumen 1 y 
seguidamente medir el diámetro afectado o podrido, realizando el 
promedio, tanto del diámetro mayor y menor, multiplicándolo por el largo 
de la troza V2 y al final restamos el V1-V2, obteniendo el volumen 
aprovechable V. 
 
Una vez obtenido el diámetro promedio y el largo en metros, se deberá 
utilizar la formula de Smalian, que se indica seguidamente: 
 
V = (D1² + D2²) * 0.785 *L  
    2 
Donde:  
V= Volumen aprovechable 
V 1= Volumen total de la troza en metros cúbicos (m3) 
V2= Volumen afectado o podrido (m3). 
D1= diámetro mayor en metros 
D2= Diámetro menor en metros   
0.7854 = Factor resultante de la relación: π/4; siendo π = 3.1416 
L = Largo de la troza en metros 
 
Ejemplo  
 
Primer paso V1 = (0.79²  + 0.57²) * 0.785 * 6  
   2 
V1 = 2.24 m³ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Medición troza afectada en todo lo largo. 
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El segundo paso es medir el diámetro afectado o podrido, realizando el 
promedio, tanto del diámetro mayor y menor, multiplicándolo por el largo 
de la troza. (Volumen 2). 
 
Segundo Paso V2 = (0.28²  + 0.19²) * 0.785) * 6  
       2 
V2 = 0.27 m³ 
 
 El tercer paso, el resultado del volumen 1 o total, le restamos el 
volumen 2 o afectado,  obteniéndose el volumen aprovechable de la troza. 
 
Tercer paso V1  -   V2 =  2.24 – 0.27   
 
 V = 1.97 m³ 
 
Anexo 8. Medición de trozas de corazón podrido en caso el efecto no sea en 
toda la    troza. 
 
 Los pasos son los mismos que el caso anterior, con la diferencia que 
el volumen total de la troza se le restan los metros afectados o podrido. 
Para la medición de la parte afectada se utiliza una vara para conocer el 
largo en metros y según la condición de la troza se le puede agregar entre 
0.10 a 0.25 metros considerándose como madera afectada.    
 
Ejemplo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. Medición troza afectada en una sección de la troza. 
 
 
Primer paso: Se obtiene el volumen total de la troza, midiendo los 
promedios de los dos extremos, por el largo total de la troza 
 
 V = (0.57²  + 0.37²) * 0.7854* 3.25  
    2 
V1 =0.59 m³ 
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Segundo Paso: Se mide el diámetro y se promedia el área afectada, 
calculándose el largo afectado, nuestro ejemplo es de 1 metro y según la 
condición de la troza se le agrego un 0.25 m. 
 
 V2 = 0.20² * 0.7854 * 1.25  
     
V2 = 0.039 m³ 
 
Tercer paso: El volumen aprovechable se obtiene, del volumen de la troza 
completa restándole el volumen de madera afectada. 
 
V1  -   V2 =  0.59 – 0.039   
 
 V = 0.55 m³  aprovechable. 
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Anexo 9. Medición de una troza una parte considerado completamente 
podrido. 
 
Los pasos son los mismos que los casos anteriores, con la diferencia de 
que el promedio radial de la madera sana es de 0.15cm, por lo que la troza 
se considera no comercial. Para la medición de la parte afectada se utiliza 
una vara o bien seccionar para conocer el largo en metros y según la 
condición de la troza se le puede agregar entre 0.10 a 0.25 metros 
considerándose como se encuentra el afecto.    
 
 

 
Figura 18. Medición troza afectada completamente en una sección de la 
troza. 
 
Primer paso: Se obtiene el volumen total de la troza, midiendo los 
promedios de los dos extremos, por el largo total de la troza 
 
 V = (0.57²  + 0.37²) * 0.7854* 3.25  
    2 
V1 =0.59 m³ 
 
Segundo Paso: Se mide el diámetro y como la troza es considerada no 
comercial, en la medición del diámetro se asume que esta completamente 
dañado, calculándose el largo afectado, nuestro ejemplo sigue siendo de 1 
metro y según la condición de la troza se le agrego un 0.25 m. 
 
 V2 = 0.57² * 0.7854 * 1.25  
     
V2 = 0.32 m³ 
 
Tercer paso: El volumen aprovechable se obtiene, del volumen de la troza 
completa restándole el volumen de madera afectada. 
 
V1  -   V2 =  0.59 – 0.32   
 
 V = 0.27 m³  aprovechable. 
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Anexo 10 Base de datos de Árboles evaluados y prueba de ecuaciones . 

No. chiporas Agente 
Causal Dap Altura 

Saneo 
Volumen 

Aprovechable 
Vol. 
Total 

Ecuación 
múltiple cúbica Lineal Cuadrática 

múltiple 
chiporras 

mas agente 
1 1 1 121 4 3.028 11.200 5 4 5 5 5 

2 1 1 82 4 1.421 3.468 5 4 5 5 5 

3 1 1 110 4 2.513 7.424 5 4 5 5 5 

4 3 3 60 0 0.422 1.518 0 0 0 0 0 

5 2 2 62 0 0.000 1.812 2 2 2 2 2 

6 0 0 85 10 1.523 3.723 8 11 8 10 8 

7 2 2 60 0 0.000 1.701 2 2 2 2 2 

8 1 1 72 3 0.846 2.161 5 4 5 5 5 

9 2 2 74 4 1.446 3.391 2 2 2 2 2 

10 2 2 78 0 0.000 4.070 2 2 2 2 2 

11 3 3 60 0 0.000 2.249 0 0 0 0 0 

12 2 2 66 0 0.000 1.825 2 2 2 2 2 

13 0 0 80 12 1.356 3.954 8 11 8 10 8 

14 2 2 110 0 0.000 8.038 2 2 2 2 2 

15 2 2 120 0 0.000 9.555 2 2 2 2 2 

16 3 3 80 0 0.000 3.304 0 0 0 0 0 

17 3 3 111 0 0.000 8.809 0 0 0 0 0 

18 3 3 71 0 0.544 3.638 0 0 0 0 0 

19 3 3 100 0 0.000 5.638 0 0 0 0 0 

20 3 3 100 0 0.000 5.638 0 0 0 0 0 

21 3 3 121 0 0.000 10.457 0 0 0 0 0 

22 3 3 99 0 0.610 6.024 0 0 0 0 0 

23 3 3 81 0 0.000 3.719 0 0 0 0 0 

24 1 1 90 4 3.345 2.112 5 4 5 5 5 

25 1 1 74 5 1.724 2.835 5 4 5 5 5 

26 1 1 60 3 0.605 1.518 5 4 5 5 5 

27 3 3 80 0 0.000 3.954 0 0 0 0 0 

28 1 1 63 5 1.466 2.473 5 4 5 5 5 

29 3 3 72 0 0.329 7.563 0 0 0 0 0 

30 2 2 90 4 1.701 4.578 2 2 2 2 2 

31 2 2 85 4 1.523 3.723 2 2 2 2 2 

32 2 2 100 4 1.680 3.954 2 2 2 2 2 

33 2 2 85 3 1.156 4.456 2 2 2 2 2 

34 2 2 72 3 0.846 2.687 2 2 2 2 2 

35 2 2 63 4 1.064 2.071 2 2 2 2 2 

36 1 1 80 5 2.330 4.928 5 4 5 5 5 

37 3 3 108 0 0.000 5.975 0 0 0 0 0 

38 3 3 84 0 0.000 3.279 0 0 0 0 0 

39 3 3 78 0 0.000 3.144 0 0 0 0 0 

40 3 3 88 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 

41 3 3 97 0 0.000 5.786 0 0 0 0 0 

42 1 1 82 4 1.421 3.810 5 4 5 5 5 

43 2 2 120 4 3.710 8.825 2 2 2 2 2 

44 3 3 62 0 0 1.812 0 0 0 0 0 

45 3 3 0 0 1.825 0.000 0 0 0 0 0 
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Anexo 11 Tabla para determinar la altura aprovechable o de saneo 
considerando las características físicas y sanitarias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Códigos Agente Causal Códigos  Chiporras 
Descripción Factor Descripción Factor 
Presencia en el fuste (hasta 3 
metros) 1 

Daño leve, presencia al inicio o final del 
árbol  1 

Presencia hasta la mitad 2 
Daño moderado, Presencia hasta la mitad 
del árbol 2 

Presencia de infestación completa 3 
Daño Severo, Presencia de infestación 
completa 3 

 

Descripción de las ecuaciones utilizadas: 

Cúbica Alt. = (11-(11.081*chiporras)+(5.035*chiporra^2)-(0.85*chiporra^3)) 

Lineal Alt. = (7.59-(2.62*chiporras)) 

Cuadrática Alt =( 9.77-(5.805*chiporra)+(0.56*chiporras^2)) 

Múltiple  Alt= (7.59 + (-2.62 *Factor Chiporras) + (0 *Factor Agente)) 

 

chiporas Agente 
Causal cúbica Lineal Cuadrática 

múltiple 
chiporras 

mas 
agente 

1 0 4 5 5 5 
1 1 4 5 5 5 
1 2 4 5 5 5 
1 3 4 5 5 5 
2 0 2 2 2 2 
2 1 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 
2 3 2 2 2 2 
3 0 0 0 0 0 
3 1 0 0 0 0 
3 2 0 0 0 0 
3 3 0 0 0 0 
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Esta metodología fue elaborada con base al documento Plan Silvicultural en unidades de 
manejo forestal, realizado por M. Manzanero y G. Pinelo (2004)1.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En la zona de uso múltiple de la Reserva de la Biosfera Maya, con el otorgamiento de las 
concesiones forestales comunitarias el manejo forestal ha mejorado considerablemente, 
obteniéndose además la certificación forestal. Sin embargo a pesar de la implementación de 
planes de manejo integrados, planes quinquenales, planes operativos de aprovechamiento 
anual, la silvicultura practicada en las concesiones es derivada del aprovechamiento selectivo y 
son pocas las concesiones que realizan silvicultura, no obstante se evidencia la necesidad de 
incorporar tratamientos para mejorar la regeneración natural de las especies deseables y la 
conservación de la calidad del bosque.  

 
 El objetivo general el de uniformizar el tipo de muestro, sistema y aplicación de 

tratamientos silviculturales descritas en los Planes Manejo, para dar cumplimiento de la 
condición 14 de la certificación grupal de FORESCOM. 
 
 Entre los objetivos específicos tenemos: 
 

 Uniformizar las metodologías aplicables para la ejecución de muestreos silviculturales 
en los bosques de Petén, Guatemala. 

 Determinar el o los tipos de tratamientos silviculturales más apropiados para propiciar 
el establecimiento de la regeneración natural. 

 Información básica para el establecimiento de PPM. 
 
Base legal de la silvicultura citada en ley forestal, reglamento, sistema de monitoreo y 
normas 
 
El manejo forestal sostenible, la definición y conceptos asociados se establecen tanto en la 
Ley de Áreas Protegidas y Forestal. En base a lo establecido en el Artículo 45 del Reglamento de 
la Ley Forestal, el manejo forestal sostenible deberá contemplar las etapas de planificación, 
aprovechamiento, silvicultura y protección del bosque.  La regeneración del bosque, con miras 
a mantener una cobertura forestal altamente productiva en las tierras forestales, podrá 
basarse en una o la combinación de las siguientes actividades: 
 

a) Regeneración natural: establecida a través de la semilla proveniente de árboles 
semilleros, el banco de semillas del suelo, del manejo de rebrotes de especies deseables 
o de la combinación de estos. 

b) Regeneración artificial: que puede ser establecida por la dispersión de semillas, 
establecimiento de plantaciones puras, plantaciones de enriquecimiento, sistemas 
agroforestales u otra práctica que sea promisoria en el sitio a regenerar. 

 
Monitoreo y Evaluación del Manejo Forestal Sostenible.  El Plan de Manejo Forestal es el 
instrumento fundamental en el monitoreo del aprovechamiento y de las técnicas silviculturales 
aplicadas a la masa forestal; a su vez la ejecución y monitoreo del plan de manejo forestal se 
basará en los Planes Operativos Anuales -POA- según se establece en el Artículo 41 del 
Reglamento de la Ley Forestal, lo estipulado en el Capítulo VI del Manual para la 
Administración Forestal en Áreas Protegidas, y Sistema de Monitoreo y Evaluación de 
Desempeño en Unidades de Manejo de Bosque Natural en la Reserva de la Biosfera Maya, 
Petén, Guatemala (2002),  criterio CN-1.1. e indicadores CN-1.1.3, CN-1.1.4  
 
Las Normas Técnicas de Manejo Forestal Sostenible (2,005 sin publicar). Titulo II.  Régimen 
Técnico, Capitulo I.  Enunciados fundamentales del manejo forestal sostenible – MFS-, Artículo 
12.  Objetivos del MFS.  El manejo forestal sostenible deberá “propiciar mejores condiciones de 
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vida a los beneficiarios de los ecosistemas forestales y contribuir a reducir el avance de la 
frontera agropecuaria y sus efectos ambientales negativos”.   
 
Para tal efecto el MFS buscará:  
 
a. Ser económicamente rentable. De tal manera que se constituya en una actividad productiva 

altamente positiva en términos de ingresos; 
b. Ser socialmente viable. De tal manera que se constituya en fuentes de empleo, promueva la 

formación de capacidades humanas y mantenga la armonía social con las poblaciones 
vecinas al bosque sujeto de manejo; 

c. Ser ecológicamente sostenible. De tal manera que se constituya en una actividad amigable 
con el ambiente de forma permanente. 

 
En la misma norma técnica, también se presenta en el Capitulo II. Planificación del MFS, 
Sección C. Aspectos técnicos a considerar en  la planificación del manejo, los siguientes 
artículos:  
 
Artículo 45.  Duración del Ciclo de Corta (CC). La duración del ciclo de corta se determinará en 
función de las tasas de crecimiento de las especies a manejar, la abundancia de dichas 
especies y los factores socioeconómicos del propietario. En cualquier caso, el ciclo de corta no 
debe ser menor de 20 años.  
 
Artículo 46.  Diámetro Mínimo de Corta (DMC). El diámetro mínimo de corta se determinará 
con base en la distribución diamétrica por especie reportada en el inventario forestal.  En 
cualquier caso, su definición deberá garantizar la regeneración de la especie, la madurez 
óptima en el desarrollo del árbol y un estado fitosanitario favorable. Adicionalmente, debe 
considerarse el interés del propietario, la consulta de estudios de crecimientos, estudios 
fenológicos y las exigencias del mercado.  
 
Artículo 47. Intensidad de corta (IC).  El cálculo de la intensidad de corta deberá realizarse con 
base en la distribución diamétrica del área basal por especie o grupo comercial y por estrato, 
tomando  como referencia el DMC, el CC, el incremento mediano anual y mortalidad. 
 

2. BASES ECOLOGICAS PARA LA SILVICULTURA 
 
2.1.  ESTRUCTURA HORIZONTAL 
 

La estructura horizontal es la composición uniforme de los árboles. En los bosques 
tropicales este caso es exteriorizado por la distribución de individuos por clase de diámetro, 
donde regularmente las especies presentan la distribución de "j" invertida.  

 
Los altos valores de abundancia y de frecuencia: son características de las especies con 

distribución horizontal continua. Abundancia alta y frecuencia baja: son características para las 
especies con cierta tendencia a la conglomeración local en grupos y pequeños grupos, bastante 
distanciados unos de otros. Abundancia baja y frecuencia alta, combinados con dominancia alta: 
Son características típicas de los árboles aislados de gran tamaño, no numerosos pero 
distribuidos uniformemente en grandes extensiones. Bajos valores de abundancia, de frecuencia y 
dominancia: esta clase presenta muchas especies "acompañantes", las cuales no poseen mayor 
importancia ecológica ni económica  (Matteucci y Colma, 1982). 

 
 Manzanero (1999), en un estudio de sucesión en la concesión forestal comunitaria de 
carmelita, el bosque secundario de 3 años hasta 17 años, presentó el mayor número de 
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individuos en las clases diamétricas inferiores (10-19.9 y 20-29.9). Todas las distribuciones 
presentaron la misma tendencia en las etapas sucesionales en bosques de 18, 22, 26 y 35 
años; fue el bosque maduro (80 a 90 años), donde la distribución diamétrica abarcó las seis 
clases diamétricas, presentando  el modelo de la distribución típica de “J” invertida de los 
bosques tropicales naturales. Ver figura 1. 
 
Figura 1. Distribución de abundancia/ha de las distintas clases de sucesión 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 
Etapa II guamil (6 años, agrícola), Etapa III Bosque joven (14 años, agrícola), Etapa IV Bosque joven (17 años. agrícola), Etapa V Bosque Joven  (18 años potrero), 
Etapa VI Bosque Joven (22 años potrero), Etapa VII Bosque Joven (26  años potrero), Etapa VIII Bosque joven  (35 años agrícola), Etapa VIII Bosque maduro (80 a 
90 años). Fuente Manzanero (1999). 

 
2.1.1. Sistema de manejo utilizado en la RBM. 
 
 En la Reserva de la Biosfera Maya, en la Zona de Uso Múltiple, el sistema de manejo 
forestal, son las operaciones que se planifican y ejecutan en la aplicación, y que están 
establecidas en las normas técnicas, el sistema esta compuesto de las actividades siguientes: 
 

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO 
 

 Reconocimiento y mapeo de las áreas de interés 
 Inventario forestal (maderable y no maderable) 
 Elaboración del Plan de Manejo Integrado de Recursos. 

o Definición de ciclo de corta 
o Definición de diámetros mínimos de corta 
o Especies deseables (extraer) 
o Intensidad de aprovechamiento 
o Plan de corta y transporte  (Tala dirigida, maquinaria a utilizar) 
o Plan silvicultural. 
o Monitoreo después del aprovechamiento. 

 Elaboración de Estudio de impacto ambiental. 
 
 PLANIFICACIÓN A MEDIANO PLAZO 

 
 Inventario forestal intensidad del 5% de las especies comerciales. 
 Definición de las especies comerciales (deseables u otros de interés comercial). 
 Regulación del área en base al volumen de la especie líder (por ejemplo Caoba). 
 Intensidad de corta para los próximos cinco años. 
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 Proyección del volumen comercial para los próximos cinco años (Oferta 
maderable). 

 
PLANIFICACIÓN A CORTO PLAZO 

 
 Censo comercial 
 Elaboración del Plan Operativo Anual forestal (POAF) y Mapas 
 Ejecución del aprovechamiento. 

o Planificación y modificación de caminos (primarios, secundarios y terciarios) 
o Planificación y modificación de bacadillas o patios de acopio. 
o Aplicación de la tala dirigida, troceo y despunte. 
o Arrastre de trozas hacia la bacadilla. 
o Transporte 
o Aserrío y otros productos terminados 
o Comercialización de los productos. 

 
2.2.  GRUPOS ECOLOGICOS DE ESPECIES  
 
 A lo largo del tiempo se han propuesto una serie de clasificaciones de grupos ecológicos; 
Budowski, (1965), Rollet, (1974), Whitmore, (1975), Denslow, (1980) y Lamprech, (1990), entre 
otros, han basado sus clasificaciones en la tolerancia a la sombra o bajos niveles de radiación 
lumínica. 
 
 Una de las clasificaciones más utilizadas en la actualidad es la planteada por Finegan 
(1992), que contempla cuatro gremios: 
 

• heliófitas efímeras: especies intolerantes a la sombra, es decir, que requieren de 
luz para establecerse, crecer y reproducirse, y que tienen una vida muy corta. 

 
• heliófitas durables: especies intolerantes a la sombra, de vida relativamente larga. 

 
• esciófitas parciales: especies que toleran la sombra en las etapas tempranas del 

desarrollo, pero requieren necesariamente de un grado elevado de iluminación, 
alcanzar el dosel, para pasar de las etapas intermedias hacia la madurez. 

 
• esciófitas totales: especies que se establecen a la sombra y no tienen la capacidad 

de aumentar significativamente su crecimiento si se abre el dosel. 
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Cuadro 1. Grupo comercial y gremio ecológico datos de estudio de sucesión en la Unidad 
de Manejo Carmelita.  

ETAPAS SUCECIONALES (Años) GREMIO 
No. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO 

3  6  14 17 18 22 26 32 80-90 ECOLO-
GICO 

  AAACOM                       

1 CAOBA Swietenia macrophylla   * *     * * * * HD 

2 CEDRO Cedrela odorata       * *     * * HD 

  ACTCOM                       

1 AMAPOLA Pseudobombax ellipticum                 * HD 

2 CERICOTE Cordia dodecandra                 * HD 

3 DANTO Vatairea lundellii                 * HD 

4 HORMIGO Platymicium dimorphandrum                 * H 

5 JOBILLO Astronium graveolens       *   * * * * E 

6 MALERIO BLANCO Aspidosperma stegomeris       *         * EP 

7 MALERIO COLORADO Aspidosperma megalocarpun         * *   * * EP 

8 MANCHICHE Lonchocarpus castilloi     * * * * * * * HD 

9 PIJ Gymnanthes lucida.       *       * * HD 

10 SANTA MARIA Callophyllum brasilense                     

11 CANXAN Terminalia amazonia                     

  POTCOM                       

1 CATALOX Swartzia cubensis *         * * * * HD 

2 CEIBA Ceiba pentandra       *         * HD 

3 CHACAJ Bursera simaruba   * * * * * * * * HD 

4 CHECHEN NEGRO Metopium browneii     *   * * * * * HD 

5 GESMO Lysiloma sp. * *       *     * HD 

6 JOBO Spondias mombin * * *   * * * * * HE 

7 LAUREL Cordia alliodora * * * * * * * * * HD 

8 LUIN HEMBRA Ampelocera hottlei.                 * EP 

9 MACULIS Tabebuia rosea           * *     H 

10 MORA Chlorophora tinctoria.                 * E 

11 PASAK Simarouba glauca   * *   * * * * * HD 

12 PUCTE Bucida buceras           * * * * HD 

13 RAMON BLANCO Brosimum alicastrum       *         * EP 

14 RAMON COLORADO Trophis racemosa   * * * * * * * * H 

15 RAMON OREJA DE MICO Brosimum costaricanus                 * EP 

16 SACUCHE Rehdera penninervia *   * * * * * * * HE 

17 SALTEMUCHE Sickingia salvadorensis     * *   * * * * E 

18 TZALAM Lysiloma bahamensis     *           * HD 

19 ZACUAYUN Matayba oppositifolia     *     * * * * HD 

20 CHALTECOC Caesalpinia velutina *               * H 

  
NOMADE-ESPECIES 
PROTEGIDAS                       

1 CHICOZAPOTE Manilkara zapota     * * * * * * * EP 

2 PIMIENTA Pimenta dioica     * *     * * * ET 
Referencias: Etapa 3 años, Etapa 6 años, Etapa 14 años, Etapa = 17 años área agrícola, Etapa V = 18 años, Etapa 22 
años área potreros, Etapa 26 años potreros, Etapa 32 años, Etapa 80a90 años. 
Grupo ecológico: HE= heliófita efimera o rápido crecimiento, HD= heliófita durable, E= esciófita,  ET= esciófita total, 
EP= esciófita parcial, NC= no conocido 
(Fuente: Manzanero 1999). 
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Según el cuadro anterior ciertas especies requieren altos niveles de radiación para 

iniciar el proceso de germinación, como algunas especies de la familia Piperaceae; otras 
requieren plena luz para pasar de plántula a brinzal, como el jobo (Spondias mombin).  Hay las 
que pueden llegar al estado de brinzal donde las condiciones del sitio, donde el sotobosque este 
parcialmente quemado, pueden permanecer por un tiempo bajo la sombra y morir si no tienen 
suficiente luz, como es el caso de la caoba (Swietenia macrophylla), cedro (Cedrela odorata).  
Otras especies pueden llegar a las etapas de latizal sin tener plena disposición de la luz, pero 
permanecen en este estado como suprimidos hasta que tengan suficiente luz, como el Ramón  
blanco (Brosimum alicastrum), chicozapote (Manilkara zapota).  Las hay que son capaces de 
completar todo su ciclo de vida sin tener plena iluminación, tal es el caso del cuero de sapo 
(Trichilia glabra). (Manzanero & Pinelo, 2005) 
 
2.3. MUESTREOS SILVICULTURALES RECOMENDADOS  
 
 La información de los inventarios, es básico para la definición de las prescripciones, pero 
por la complejidad e irregularidad del bosque en la RBM, para lograr la sostenibilidad del manejo 
a largo plazo, se recomienda la realización de los muestreos diagnóstico, remanencia y 
silvicultural, con la finalidad establecer las prescripciones silviculturales propias del área. Los 
resultados obtenidos confirmarán si la aplicación de los tratamientos fue lo adecuado, además se 
obtendrá información de cuando se debe volver a cortar, así como poder realizar las 
actualizaciones o ajustes y modificaciones hasta lograr alcanzar el bosque meta. 
 
2.3.1. Muestreo diagnostico –MD- 
  
 La aplicación práctica del muestreo diagnóstico gira en torno a la selección de un 
individuo (árbol, latizal o brinzal), dentro una de un área de 10m x 10m (0.01 ha). Este muestreo 
es la herramienta mas practica para obtener un resumen preciso del estado silvicultural del 
bosque, ya que brinda información rápido y económico para tomar decisiones sobre la naturaleza 
y la programación de los tratamientos silviculturales (Hutchinson 1989). 
 
 Es importante mencionar que la metodología propuesta en esta guía es una modificación 
de Hutchinson (1993)2. Donde solamente considera la evaluación de la vegetación en la categoría 
de fustal, es decir árboles deseables sobresalientes (DS) a partir de 10 cm dap hasta el diámetro 
mínimo de corta, considerando que la aplicación de los tratamientos se recomienda a la 
regeneración establecida. 

                                                           
2 Adaptado de Quirós (1998). 
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2.3.1.1. Mediciones y observaciones –MD- 

Información de las variables medidas y observadas  -MD- 
 Diámetro a la altura del pecho (DAP) 
 Criterio para definir la especie como deseable sobresaliente (DS) 

 
• Ser el mejor (muchas veces él más alto o el de mayor diámetro) entre los árboles comercialmente deseables en el 

cuadrado. 
 Tener un dap de 10 cm. o más, pero menos del límite mínimo de corta a aplicar en el bosque. 
 Ser de un solo tronco, sano, bien conformado, que contenga o parezca que contendrá una sección recta de por 

lo menos cuatro metros de largo, libre de defectos, deformaciones o nudos grandes. 
 Tener una copa bien formada y vigorosa. 

 
En el caso que el cuadrado no contiene ningún árbol, apropiado que pueda ser seleccionado como deseable  
sobresaliente, este se clasifica "sin existencia".  Los cuadrados desocupados se clasifican como: 
 
a) “Potencialmente productivo (áreas potenciales para la producción de fustes de futura cosecha). 
b) “Permanentemente improductivo” (sitio estéril, predregosidad, agua, erosionado)  

 Infestación de lianas  
 
1.Sin lianas 
2. Lianas en el fuste  
3. Lianas en el fuste y en la copa, sin afectar el 
crecimiento. 
4. Lianas en el fuste y en la copa que afectan el  
crecimiento.  

 Iluminación de la copa 
1. Iluminación vertical y lateral plena 
2. Iluminación vertical plena 
3. Iluminación vertical parcial 
4. Solo iluminación oblicua 

Sin iluminación 

 
2.3.1.2. Información que debe recabarse y formato –MD-. 
 

 Abundancia de los DS, parcelas o unidades de registro vacías para las diferentes clases 
de iluminación (totales/ha). Esta información se recopila en el cuadro1. 

 
 Distribución diamétrica de la abundancia de los DS por clase de iluminación 

(totales/ha). 
 

Cuadro 2. Distribución diamétrica de la abundancia y clasificación lumínica de los 
deseables sobresalientes (DS ≥10 cm DAP) y de las unidades de registro vacías 
(totales/ha) 

Clase diamétrica Total DS Unid. Vacías Clase de 
iluminación 10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 No/ha %* N/ha %* 
1          
2          
3          
4          
5          
Total          
%          
*Este valor corresponde al mismo valor de individuos por hectárea, dado que el numero total de unidades de 
registro/ha. 
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 Distribución de los DS por especie según clases de iluminación (totales/ha). 

 

Cuadro 3. Distribución del número de DS por especie y por clase de iluminación de copa 
(/ha) 

Iluminación de la copa Especie 
1 2 3 4 5 

Total % 

        
        
        
        

Total        
%        

 
 Distribución de los DS por especie según las diferentes clases diamétricas (totales/ha).  

Cuadro 4. Distribución diamétrica por especie del número de DS (/ha). 
Distribución por clase diamétrica Total % Especie 

10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9   
        
        
        
        
        
Total        
%        
 

 Grado de infestación de lianas. Cuadro 5. 
 

Cuadro 5. Grado de infestación de lianas (bejucos) en los DS 
Lianas  

1 2 3 4 
Total     
%     
 
 
2.3.2. Muestreo de remanencia –MR- 
 
 El muestreo de remanencia consiste en levantar la información sobre la masa 
remanente no aprovechado que en buena medida constituirá la próxima cosecha y/o el 
obstáculo del desarrollo de la vegetación deseable. Con este fin se levanta la información sobre 
los árboles con dap ≥ 50 cm que no fueron extraídos por consideraciones técnicas, económicas, 
legales, silviculturales y /o biológicas. La información se obtiene de las mismas unidades de 
registro establecidas para el muestreo diagnóstico. 
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2.3.2.1. Mediciones y observaciones –MR- 
 
 De todos los árboles con DAP ≥50 cm se deben registrar las mediciones siguientes: 
 

 Especie (comercial y no comercial) 
 Diámetro a la altura del pecho (DAP) 
 Causa de remanencia, según esta clasificación: 

1. Forma: individuos cuya extracción es poco o nada rentable, debido a las características 
de la forma del fuste 

2. Estado fitosanitario: árboles con pudriciones, ataque de fitopatógenos o cualquier otra 
afección que perjudica la calidad. 

3. Reserva: árboles portadores (AP) y otros comerciales dejados por restricciones legales, 
técnicas o de mercado. 

4. Potencial: especies marginales en el mercado, pero para las que se prevé demanda a 
corto plazo. 

5. Indeseables: individuos que no pertenecen a especies comerciales (especies sin valor en 
el mercado). 

 
 
2.3.2.2. Información que debe recabarse y formato –MR- 
 
• Registro de los individuos con DAP al DMC según la especie, y la razón por la que es 

remanente (totales/ha). 
•  Clasificación diamétrica/tipo de remanencia (totales/ha). 
 

 Cuadro 6. Distribución diamétrica de la abundancia de los árboles remanentes ≥50 cm 
 DAP (/ha). 

Distribución por clase diamétrica Tipo de 
remanencia 

50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 ≥90 

Total % 

Forma (1)        
Fitosanitario (2)        
Reserva (3)        
Potencial (4)        
Indeseables (5)  
 

       

Total        
%        

 
• Árboles remanentes por especie y por causa (totales/ha y %).  

Cuadro 7. Árboles remanentes (≥50 cm DAP) por especie y causa de remanencia 

 
Causa de remanencia Especie 

Forma  
(1) 

Fitosanitario 
(2) 

Reserva  
(3) 

Potencial  
(4) 

Indeseables 
(5) 
 

Total % 

        
        
        
        
Total        
%        
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• Número de unidades de registro ocupadas por deseables sobresalientes y deseables 

sobresalientes + árboles remanentes.  
 

Cuadro 8. Número de unidades de registro ocupadas por deseables sobresalientes (DS) y 
deseables sobresalientes + árboles remanentes, según clase de iluminación. 

 
Clase de 

iluminación 
Unidades de registro con 

DS 
Unidades de registro con DS + remanentes 

1   
2   
3   
4   
5   

Total   
%   

 
2.3.3. Muestreo Silvicultural –MS- 
 
 El objetivo de este muestreo es obtener o conocer la composición de la regeneración 
natural establecida y determinar el número de árboles y el área basal de las especies arbóreas 
y de palmas con dap ≥ 10 cm. Estos datos dan una indicación del nivel de competencia por el 
espacio en el bosque. Para el levantamiento de la información se utilizan las mismas unidades 
de registro que para los dos muestreos anteriores. 
 
2.3.3.1. Mediciones y observaciones –MS- 
 
 

 Especie (comercial no comercial y palmas) 
 Diámetro a la altura del pecho 
 Forma del fuste. 

1. Bueno 
2. Regular 
3. Malo 

 
2.3.3.2. Información que debe recabarse y formato –MS-   
 
• Registro de todos los individuos con dap ≥ 10 cm. 
• Distribución diamétrica del total de árboles y área basal por especie para la vegetación 

comercial y no comercial con dap ≥ 10 cm (totales/ha).  
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Cuadro 9. Distribución diamétrica del total de árboles y área basal, dap ≥ 10 cm 

Clase diamétrica 
10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60.-69.9 > 

T % Especies 

N AB N AB N AB N AB N AB N AB N AB N AB 
Comerciales                 
Subtotal                 
%                 
No 
comerciales 

                

Subtotal                 
%                 
Gran total                 
 

Cuadro 10. Clasificación diamétrica del número de árboles/ha según la forma del fuste.  
Comerciales No comerciales Clase 

diamétrica 
(cm) 

Bueno  Regular Malo Bueno  Regular Malo 
Total % 

10-19.9         
20-29.9         
30-39.9         
40-49.9         
50-59.9         
60-69.9         
70-79.9         
80-89.9         
90-99.9         

>100         
Total         

%         
 
 
2.3.4. Diseño e intensidad de muestreo 
 

Los muestreos se realizaran en forma sistemática ubicando las unidades de registro 
(parcelas de 10 x 10 m) sobre las fajas trazadas para el aprovechamiento, distribuidos 5 m a la 
derecha y/o izquierda en forma continua o discontinua (en distintas fajas). El rango de 
intensidad varía entre 100 a 500 unidades, el cual se considera  suficiente para obtener 
información deseable. Para el análisis puede utilizarse el programa “Manfor” creado por CATIE. 

 
2.3.5 Determinación de la posición de copa 
 
 Después de identificado el líder deseable se le evalúa el acceso a la radiación, mediante 
la posición de copa.  Se usa el sistema de clasificación establecido en Uganda por Dawkins 
(1958), según se ilustra en la figura 2.  
 

1. Emergentes: individuos cuya copa está totalmente expuesta y libre de competencia 
lateral, al menos dentro del cono invertido de 90º determinado por la base de la copa. 
2. Codominantes: individuos en los que la parte superior de la copa está totalmente 
expuesta a la luz vertical, pero se encuentran adyacentes a otras de igual o mayor 
altura que impiden la luz lateral. 
3. Bajos del dosel: en estos individuos la copa recibe luz superior en forma parcial, ya 
que son sombreados parcialmente por otras copas. 
4. Con luz lateral: la copa se encuentra totalmente sombreada verticalmente, pero 
expuesta a alguna luz directa debido a claros o discontinuidad del dosel superior. 
5. Suprimidos: la copa se encuentra totalmente sombreada tanto vertical como 
lateralmente. 
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Figura 2.  Posiciones de copa de árboles (Huchinson 1993). 
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2.3.6. Selección de las especies. 
  
 Antes de iniciar el muestreo, se debe elaborar una lista de las especies deseables en orden 
de importancia y ésta no debe cambiarse durante el transcurso del trabajo. 
 
Grupos comerciales. Se recomienda definir claramente las especies comerciales y no comerciales, 
debido a que para la aplicación de los tratamientos se debe tener en cuenta el valor comercial de 
todas las especies arbóreas presentes en el bosque.  
 
Grupos ecológicos.  Además hay que considerar el valor ecológico de la especie, ya es básico 
en la toma de decisiones de que tratamiento hay que aplicar. 
 
Registro y recolección de datos de campo 
  
2.3.7. Descripción general del sitio o área de investigación 
 
Datos generales  
 
 Unidad de manejo: ______________________                      No. De faja__________________________ 
 Año POA_______________________                                     Distancia de parcela_________________ 
 No. Cuadrilla_______________________                               Intensidad de muestreo______________ 
 Fecha_____________________________ 

 
Datos del sitio 

 
Topografía: 
 
1 Plana-ausencia de micro ondulaciones y micro 

depresiones 
2 Ondulada suave- con micro ondulaciones muy 

espaciadas 
3 Accidentada 
4. Quebrada 

Tipo de bosque 
 
1 Bosque alto denso (más de 25 metros) 
2 Bosque alto ralo 
3 Bosque medio  denso (15 a 25 metros) 
4 Bosque medio ralo 
5 Bosque bajo denso (5 a 15 metros) 
6 Bosque bajo  ralo  
 

Drenaje 
1. Excesivo- donde existen suelos porosos como  son las arenas o las laderas pronunciadas que permiten 

un rápido escurrimiento del agua. 
2. Bueno- suelos cuya estructura fina o pendiente moderada permiten en escurrimiento del agua en pocas 

horas. 
3. Pobre- suelos con alto porcentaje de arcilla, nivel de agua cerca de la superficie del suelo y pendientes 

suaves o planas que impiden el escurrimiento por varios días. 
4. Nulo o cenegado, suelos con el nivel de agua a ras del suelo, o por encima, durante períodos de varias 

semanas a meses. 
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Diseño de la boleta de campo. 
DATOS GENERALES:       DATOS DEL SITIO                           
Unidad de manejo:________________________________   Topografía (1-4)_____________________________________ 
Lugar:_______________________________________                               Tipo de bosque (1-6)________________________________ 
No. De faja:_________       Drenaje (1-4)________________________________________ 
Distancia entre parcelas:_________________                                         Fecha:   ___/____/____            
Intensidad de muestreo: ______________ 
No. 
Unidad 
de 
registro 

No. 
Faja 

No. 
Árbol. 

Especie DAP 
(cm) 

Ilum.
Copa 
(1-5) 

Lianas 
(1-4) 

Causa 
reman 
(1-5) 

Forma 
del fuste 
(1-3) 

Observaciones 
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2.4. APLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MUESTREO SILVICULTURAL. 
 
 Para obtener una producción sostenible de madera, es importante considerar, 
tres principales líneas de acción: a) asegurar el establecimiento de regeneración de 
especies de interés comercial, b) promover el crecimiento de los individuos que 
conformarán las futuras cosechas y c) mantener e incrementar la calidad integral del 
bosque, esto es, la calidad de los individuos como el valor de las especies. 
 
 Datos de la evaluación del aprovechamiento en la unidad de manejo de 
Carmelita (Manzanero 1998), las clases diamétricas afectadas por el aprovechamiento 
corresponden a las clases inferiores, el mayor porcentaje (63.26 %) se presentó la clase 
10-19.9. Los claros de tumba promedio fueron de 220. 47 m², con rangos entre 103-387 
m². El daño a los árboles en las clases menores y la observación de ningún cambio de 
iluminación de los individuos con luz deficiente. Es necesario favorecer el aumento de 
los individuos comerciales en la categoría de fustales, en vista de que la mayoría de los 
árboles del dosel requieren mayores cantidades de luz,  es conveniente complementar 
las aperturas ocasionadas por el aprovechamiento para alcanzar una mayor y mejor 
distribución,  de los árboles jóvenes que garanticen la producción de madera en el 
futuro.  Es por ello que después del análisis cuidadoso de la información del muestreo 
silvicultural se determina la necesidad e intensidad del tratamiento. 
  
2.4.1. Costos variables de los muestreos 
 
 Estos costos, es un aproximado de inventariar 500 parcelas, con una duración 
de campo de  10 días, levantando  un total de 50 parcelas por día,  además el costo 
incluye 20 días para el análisis y preparación del documento final. Estos costos pueden 
variar según la experiencia del personal de campo, además es importante considerar las 
condiciones climáticas, por ejemplo, si el trabajo de campo, se hace en época de 
invierno, el avance del levantamiento de la información sufre atrasos y los caminos en 
la mayoría de los casos se vuelven intransitables, esto hace que los costos aumenten.  

Cuadro 11. Costos variables de los muestreos 

CONCEPTO No. Personas 
Tiempo 
(días) 

Costo 
unit. (Q.) 

Costo total  
(Q.) Costo $. 

Personal           
Técnico forestal 1 10 300.00      3,000.00  400.00 
Brecheros 2 10 40.00         800.00  106.67 
Baqueano 1 10 100.00      1,000.00  133.33 
Cocinera 1 10 40.00         400.00  53.33 
Alimentos           
Víveres   10           600.00  80.00 
Materiales de campo         0.00 
Cintas forestales               100.00  13.33 
Pintura Spray               500.00  66.67 
Papelería y fotocopias               100.00  13.33 
Combustibles y 
lubricantes               600.00  80.00 
Mantenimiento y 
repuestos Vehículo               900.00  120.00 
Fase de gabinete         0.00 
Análisis y elaboración 
documento   20        9,000.00  1200.00 
TOTAL          17,000.00  2266.67 
Tipo de cambio 1$ = Q. 
7.50      
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2.5. TRATAMIENTOS DE RODALES  
 
 La silvicultura es la practica o habilidad de manipular e inducir el 
establecimiento, de la regeneración natural, aumentar el crecimiento de los árboles 
deseables, mejorar las condiciones fitosanitarias y aumentar el volumen de madera. El 
objetivo es provocar cambios en la estructura del bosque con la finalidad de asegurar el 
establecimiento de la regeneración de nuevos individuos comerciales e incrementar el 
crecimiento del bosque en función de un beneficio económico futuro. Si la regeneración 
después del aprovechamiento es escasa, es importante ver la forma de promover el 
establecimiento de la regeneración. La sostenibilidad depende del ciclo de vida o edad 
de la especie o grupo de especies hasta que esta se aprovecha, esto implica que si no 
hay regeneración, no hay árboles para cortar en el futuro. 
 
2.5.1. Aprovechamiento forestal 

 
El aprovechamiento forestal, es considerado como el primer tratamiento 

silvicultural, si la extracción es planificada cuidadosamente, en gran medida se estará 
logrando los objetivos de sostenibilidad ecológica y económica del bosque. El 
aprovechamiento forestal inicia con un inventario forestal, se analiza la estructura de 
las poblaciones y las condiciones propias del ecosistema a intervenir; además 
anualmente se realizan las planificaciones anuales de aprovechamiento POA´s. La 
información de la distribución diamétrica y de los árboles de cada especie se fija la 
intensidad de aprovechamiento; esta se analiza tomando en cuenta los árboles de 
futura cosecha ≥ 30 cm de dap y la definición de un diámetro mínimo de corta DMC por 
especie, realizándose una proyección según el ciclo de corta y crecimiento diamétrico 
anual de la especie o grupo de especies.   
 
2.5.1.1. Sistemas de aprovechamiento. 
 
Para lograr el establecimiento de la regeneración previo al aprovechamiento, es importante 
definir el régimen silvícola, que trata de mantener la superficie cubierta de bosque, los 
aprovechamientos forestales, se enmarcan dentro del método silvícola de selección, el 
bosque esta formado por individuos provenientes de semillas, de edades diversas, 
distribuidos por bosquetes y pequeños claros, lo que dependerá de las condiciones de la 
distribución de los árboles a  aprovechar el establecimiento de la regeneración. También 
es  objeto de cortas simultáneas de regeneración y mejoramiento, según los bosquetes o 
claros. 
 
En el bosque tropical existen tres sistemas silvícolas o de aprovechamiento, los que 
difieren  en la intensidad de corta y la estrategia para fomentar la regeneración del bosque, 
estos sistemas son : Tala raza, corta bajo dosel protector y de selección, este último es el 
que se esta aplicando en la RBM, y es el cual discutiremos y consiste en la extracción de 
los árboles que han alcanzado un DMC determinado y tienen un mercado específico, esta 
corta se puede realizar de manera individual o en grupos. El aprovechamiento de árboles 
individuales, como la selección en grupos se aplica cuando el sistema de manejo 
propuesto es policíclico, es decir que sólo se extraerá una parte de las existencias 
comerciales y partir de un cierto DMC. 
 

 Selección de árboles individuales 
 
Este método es el que actualmente se viene aplicando en la RBM-ZUM- donde el sistema 
silvicultural es altamente selectivo y las especies se encuentran dispersas en el área. Este 
sistema favorece la regeneración natural de las especies tolerantes a la sombra, debido a 
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que la caída de los pocos árboles comerciales seleccionados ocasionan claros pequeños. La 
desventaja de este sistema es que las especies comerciales que se aprovechan actualmente 
son intolerantes a la sombra (Caoba, Cedro, Manchiche, Santa María, entre otras). Este 
sistema el bosque meta se lograra paulatinamente a través de una serie de tratamientos 
silviculturales basados en decisiones que concilien las limitaciones biológicas del sitio y la 
estructura inicial del bosque, con los objetivos de extracción propuesta en el Plan General 
de Manejo. Para el control de este sistema, es importante aplicar tratamientos dígase, por 
ejemplo, tratamiento de mejora, liberación de árboles de futura cosecha, entre otros. 
 
 

 Selección en grupos 
 
El método consiste en el corte de árboles en grupo, es aplicable en aquellos casos donde 
la mayor parte de las especies no toleran la sombra y necesitan claros grandes. El 
tamaño máximo de los claros debe ser igual o el doble de la altura de los árboles. La 
ventaja es que las plántulas de los grupos de regeneración crecen bajo condiciones 
parecidas a las de un rodal coetáneo, permitiendo el establecimiento de especies 
intolerantes a la sombra, evita mayores daños al bosque remanente, los disturbios son 
restringidos y existe mejor regeneración. Las desventajas los árboles crecen en manchas, 
se pueden generar claros muy grandes, los que pueden afectar a la regeneración 
deseada, sin control aumenta la competencia y mas difícil de planificar. 
 
 
2.5.2. Liberación de copa 
 
 El tratamiento de liberación se aplica para favorecer a aquellos árboles que, 
siendo prometedores como productores de madera, se encuentran en una situación de 
competencia desfavorable. Por lo general expresada en su posición de copa, esto es que 
están a la sombra de otro árbol o que las copas de otros árboles compiten 
ventajosamente con ellos por la luz.  El tratamiento consiste en la tala, el anillamiento 
y/o envenenamiento exclusivamente de los árboles que están afectando al deseable 
sobresaliente. 
 
 La aplicación de este tratamiento requiere de mucho cuidado pues deben 
localizarse los líderes deseables y sus respectivos competidores,  para luego determinar 
el método de  eliminación más apropiado.  En bosques uniformes, como pueden ser 
algunas etapas de sucesiones secundarias, los DS bajo la sombra de especies de poco 
valor; el tratamiento de liberación es una herramienta muy apropiada para incrementar 
el valor económico del bosque. (Manzanero y Pinelo 2004).  
 
2.5.3. Liberación de lianas 
 
 Cuando en el muestreo diagnóstico o en el inventario se ha identificado el 
problema de una presencia excesiva de trepadoras, es conveniente cortarlas. Si las 
copas de los árboles están entrelazadas con bejucos leñosos es necesario cortarlos 
antes del aprovechamiento, con la suficiente anticipación para que se descompongan, 
de manera que las copas de los árboles a extraer, principalmente queden libres 
evitándose que al caer el árbol dañe las copas de sus vecinos o que, en el peor de los 
casos, los arrastre consigo (Manzanero y Pinelo 2004)  
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Porque es necesarios el corte de lianas: 
 
• Aumento del crecimiento de los árboles tanto en diámetro como en altura. 
• Disminución de mortalidad de árboles debido al estrangulamiento o la abundante 

cantidad de bejucos que cubren rápidamente la copa de los árboles. 
• Disminución del riesgo de accidentes para el motosierrista al momento de cortar los 

árboles. 
• Disminución del daño al resto del bosque, debido a que los bejucos generalmente 

conectan a los árboles entre sí, y al momento de cortar un árbol éste arrastra a los 
demás. 

• Aumento de la calidad de la madera. 
 
2.5.4. Refinamiento 
 
 El refinamiento consiste en la eliminación de árboles de especies no comerciales 
con diámetro superior a un determinado límite, definido para cada bosque, para evitar 
entradas excesivas de luz y el establecimiento de  vegetación no deseada.  Al respecto, 
en Surinam se han probado exitosamente diferentes intensidades de refinamiento 
(Shulz, 1967).   
 
 Sin embargo, este tratamiento puede ser muy riesgoso, pues cada especie juega 
un papel dentro del ecosistema y si se elimina alguna de ellas se corre el riesgo de 
provocar una catástrofe ecológica, como de perder una especie que puede llegar a tener 
un alto valor comercial, para la producción de madera o de otros bienes. El refinamiento 
no es recomendable aplicar en las unidades de manejo concesionadas debido a la 
abundancia de especies existentes en la RRBM, las cuales en el futuro pueden ser 
comerciales; además, el tratamiento  también podría afectar a las especies esciófitas 
especialmente las no maderables, como xate, chicle y pimienta, y a aquellos árboles que 
sirven de alimento a la fauna.  
 
2.5.5.  Mejora 
 
 El tratamiento de mejora se realiza cuando el aprovechamiento es selectivo; o 
sea que sólo se sacan árboles de especies comerciales de buenas características para su 
industrialización.  Un tratamiento de mejora consiste en la eliminación de individuos 
que por sus características, especie, grado de sobremadurez o defectuosos, (Baur 1964); 
no obstante,  algunos árboles sobremaduros o defectuosos de valor comercial, se pueda 
aprovechar.  La aplicación del tratamiento se efectúa sobre un determinado diámetro; 
por lo general, el mismo diámetro de corta.  Este tratamiento contribuye a disminuir la 
competencia, lo que incrementa el crecimiento de la masa remanente. 
 
2.6. OPERACIONES SILVICULTURALES 
 
 Las operaciones silviculturales más comunes para la eliminación de árboles son 
el anillamiento y/o el envenenamiento; éstas, a diferencia de la tala, permiten que el 
árbol muera en pie y se desintegre paulatinamente sin causar mayor daño al caer.  La 
entrada de luz no es tan violenta, lo que da tiempo a la vegetación de los niveles 
inferiores del bosque a adaptarse a las nuevas condiciones. 
 
2.6.1. El anillamiento  
 
 Consiste en la eliminación de una porción de la corteza, alrededor del fuste, lo 
que impide el flujo de sustancias elaboradas, como azúcares, a la raíz, lo que provoca la 
muerte del árbol.  El corte profundizarse unos dos centímetros en la madera para evitar 
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que el flujo de nutrimentos se reanude. Algunas especies son capaces de rebrotar bajo 
el anillo descortezado, por lo que se deben eliminar los rebrotes o aplicar algún 
arboricida. Para anillar se utiliza hacha o machete. 
 
2.6.2.   Aplicación de arboricidas  
 
 El envenamiento se complementada con el anillado. En términos generales, el 
uso de agentes químicos incrementa los costos de los tratamientos y los riesgos de 
contaminación. Los estudios indican que el anillado es eficiente hasta un 80%, por lo 
que no es recomendable el uso de arboricidas. 
  

3.  INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PPM. 
 
3.1. DATOS BÁSICOS UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DE PPM 
 
3.1.1. Número, Tamaño y Forma de las Parcelas 
 

El objetivo real debe ser lograr un número adecuado de parcelas (en función de 
la variabilidad del recurso), en vez de intentar una intensidad de muestreo 
predeterminado.  

 
Pinelo (2000), para la RBM considera que es suficiente establecer un mínimo de 

seis PPM por área de corta (de 100 a 200 ha), considerando que pertenecen al mismo 
estrato. 
 
  Para poblaciones grandes, el tamaño de la muestra es mucho más importante 
que la intensidad de muestreo. La intensidad de muestreo se puede basar en el 
parámetro que exige la menor amplitud de información. 
 

Synnott (1991), menciona que el tamaño más eficiente de parcelas en una 
situación particular dependerá de los objetivos, la precisión requerida, la variabilidad 
del bosque y los costos presentes y futuros. 

 
Las parcelas cuadradas y rectangulares se utilizan comúnmente en inventarios 

forestales y también para parcelas permanentes, por ser éstas de fácil levantamiento. 
Para el caso de la RBM (Pinelo 2000) recomienda que PPM en el bosque tropical tenga 
forma cuadrada debido al menor perímetro con respecto a parcelas rectangulares y con 
un área de 0.25 ha. El cual se adapta a la mayoría de las áreas de bosque en Petén. 
 
3.1.2. Diseño de Muestreo, Ubicación y Demarcación de las Parcelas Permanentes 
 

Las PPM pueden distribuirse enteramente al azar, a través del bosque o en 
diseños aleatorios restringidos o estratificados o de acuerdo a un diseño sistemático. 
Synnott (1991), menciona a Dawkins y Field (1977), que han examinado este problema 
en relación con parcelas permanentes en bosques y han concluido que para algunos 
propósitos puede ser preferible el muestreo sistemático al muestreo estratificado al 
azar. 
 
 Pinelo (2000), cuando el objetivo es estudiar el comportamiento de ciertas 
especies comerciales, la aleatorización debe tomar en cuenta las áreas con mayor 
abundancia de dichas especies, ya que si incluye toda el área es probable que las 
parcelas se instalen en zonas donde es mínima la presencia de las especies de interés. 
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La ubicación de cada parcela debe determinarse inicialmente en un mapa y 
luego identificarse en el bosque. No debe cambiarse la posición de una parcela 
únicamente por caer en un parche o bosque totalmente pobre, causado por ejemplo, por 
vientos o suelos de drenaje pobre, salvo que el área afectada sea medida, marcada y 
restada del área total del bosque en estudio (Synnott, 1991). 
 

Es importante que las parcelas puedan ser relocalizadas, aún después de una 
operación de madereo o después de varios años de inactividad. En términos generales, 
una demarcación visible y permanente es de la mayor importancia en la mayoría de los 
programas de parcelas permanentes (Synnott, 1991). 
 
3.1.3. Marcado, Numeración y Medición de la Posición de los Árboles 

 
Pinelo (2000), menciona que los árboles deben ser marcados con pintura y con 

etiquetas de aluminio, utilizando para ello dos números: arriba el No.- del cuadrado y 
abajo el número consecutivo del árbol correspondiente, anotándose en el formulario. Se 
recomienda que la línea que se traza entre los dos números, se pinte exactamente 
donde se mida el diámetro y las etiquetas de aluminio se coloquen 30 cm arriba de esa 
misma línea. 

 
Synnott (1991), menciona que las etiquetas, los números pintados o impresos 

son sumamente importantes durante las mediciones siguientes, especialmente cuando 
hay disponibilidad de confusión entre árboles de dimensiones o especies similares. Es 
preferible poner las etiquetas numeradas a una altura constante sobre el punto de 
medición, donde sea claramente visible y ayude a definir el punto de medición. 
 

El número de cada árbol debe ser único en su cuadrado, si este muere, el 
número no debe ser usado de nuevo en este cuadrado, y si un nuevo árbol crece hasta 
el tamaño de medición, se le debe asignar un número que no se haya usado antes, al 
final de la secuencia del cuadrado al que pertenece. 
 

La información de posición de los árboles define la ubicación de cada árbol 
medido respecto a otros árboles y a los límites de la parcela, para relocalizar cada árbol 
en las mediciones sucesivas, siendo un requisito indispensable para los programas de 
parcelas permanentes. 

 
El periodo para resultados confiables de medición de una parcela permanente es  

alrededor de cinco años. Se recomienda efectuar mediciones anuales, con el propósito 
de detectar y comparar el análisis de los datos provenientes de la parcela (Hutchinson, 
1993). 
 
3.2. REGISTROS INDISPENSABLES EN LAS PARCELAS PERMANENTES  
 

 Synnott (1991), recomienda que en un programa de parcelas permanentes, sea 
necesario contar con los siguientes datos básicos: 
 
3.2.1. Diámetro del Fuste 
 

Los diámetros pueden medirse razonablemente al milímetro completo. De todas 
formas, las mediciones de clase de un centímetro usualmente no serán suficientemente 
precisas para los cálculos de incrementos y predicciones requeridos (Synnott, 1991). 
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El equipo preferido para los trabajos de parcelas permanentes, está conformado 
básicamente por cintas diamétricas de fibra de vidrio; por ser éstas más estables y 
resistentes al trato duro y a la humedad tropical (Synnott, 1991). 
 
3.2.2 Altura total 
 

Es casi imposible medir la altura con total precisión en el bosque húmedo 
tropical. Primero, que es difícil identificar exactamente la parte superior de las copas de 
muchos de los árboles cuando éstas se hallan llenas de follaje, por lo tanto, no se 
necesita anotar mediciones con precisión irreal, puesto que el cálculo del incremento en 
la altura, árbol por árbol no es realizable. 
 

Es posible estimar las alturas a ojo, con una precisión de uno a dos metros, con 
un chequeo regular para verificar las estimaciones. Cualquier instrumento que se use 
para las mediciones en altura deberá ser de uso rápido, fácil y constante y debe, 
preferiblemente, tener la escala de altura visible al mismo tiempo que la parte superior 
del árbol, por ejemplo hipsómetros, otros que funcionan digital, ultrasonido o láser 
(Synnott, 1991). 
 
3.2.3. Altura Comercial 
 

Se refiere a la altura desde la base del fuste del árbol hasta la primera 
bifurcación o ramificación significativa. Esta altura se debe definir cuidadosamente 
para cada programa de parcelas permanentes de muestreo y debe medirse en la misma 
forma y al mismo tiempo que la altura de la base de la copa. Los valores de altura 
comercial se pueden usar para dar seguimiento al progreso del volumen comercial y 
predecir la producción comercial futura. 
 
3.2.4. Forma del Fuste 
 

Se refiere a un índice de la calidad y cantidad de trozas aserrables que se 
pueden obtener de un árbol. Es de gran importancia durante el madereo y la utilización 
en inventarios madereros. 
Raras veces se incluye como factor a ser anotado en estudios de parcelas permanentes 
y estudios de tasas de crecimiento. Pero de todos modos, la mala forma del fuste. 
Ciertamente está correlacionada con la futura producción de madera en varias 
categorías y puede verse afectada por varias prácticas silviculturales (Synnott, 1991). 
 
3.2.5. Posición de Copa 
 

Al margen del tamaño del tronco del árbol, se requieren algunos índices para 
evaluar la posición relativa de la copa de cada árbol respecto a sus vecinos. Estudios en 
plantaciones y en algunos rodales naturales homogéneos han mostrado que los árboles 
suprimidos o dominados, sean estos grandes o pequeños, generalmente crecen más 
despacio que aquellos expuestos o dominantes. Se cree que un indicador de posición de 
copa es el más importante para modelos de crecimiento y la posterior proyección de 
incrementos (Synnott, 1990). 
 
3.2.6. Forma de Copa 
 

Dentro de la población de cualquier especie, el aspecto o calidad de la copa en 
relación con el tamaño y estado de desarrollo del árbol está correlacionado con el 
incremento y el incremento potencial, lo que refleja "como un índice de calidad, siendo 
su valor dependiente de la historia pasada y que tal vez indica su potencial futuro". 
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Synnott (1990) introduce el sistema de calificación de cinco puntos de Dawkins 

que ha sido ampliamente utilizado. Las definiciones de forma de copa que se dan a 
continuación se deben interpretar y aplicar de acuerdo con las características de cada 
especie y del estado de desarrollo de cada árbol. 
 
3.2.7. Infestación por Trepadoras 
 

La infestación por lianas y trepadoras tiene serios efectos en el incremento, 
forma de los árboles, sobrevivencia y producción futura de madera. Es un factor al que 
se debe dar seguimiento si la información se usa para modelos detallados de 
crecimiento y rendimiento (Synnott, 1990). 
 
 Para mayor información referente a instalación, medición y monitoreo de PPM, 
se recomienda revisar los manuales PPM de Gpinelo, Jsinnott y Mcamacho.  

Cuadro 12. Costos de algunas operaciones silviculturales 

Fuente: Manzanero & Pinelo (2004) 
Tipo de cambio $ 1.00 = Q. 7.76 

 
 
 
 
 
 

Actividad 
Observaciones Costo Q. Costo  $ 

Inventario 
Datos de Selva Maya del 
Norte, San Andrés, Petén. 

Inventario reconocimiento 
(intensidad de 0.36 %) 
Bosque inventariado fue 
de 17,0000 ha. 

4.41 /ha 0.56 /ha 

Censo 
Datos de Selva Maya, 91.39/ha 11.77/ha 

Elaboración del POA 
Carmelita y Afisap 73.00/ha 9.40_ha 

    

Muestreo silvicultural  
  

Muestreo diagnostico 
Muestreo de remanencia 
Muestreo silvicultural 
 

Datos presupuesto de 
levantar 500 parcelas con 
una duración de 10 días. 
 

12.60/parcela 1.62/parcela 

Tratamientos 
silviculturales 

Datos tesis Jorge Cruz 
Bolaños en Unidad de 
Manejo Río Chanchich 

90 /ha 11.60 /ha 

Establecimiento de 
parcelas permanentes + 
primera medición 

Datos presupuesto de 
levantar 9 parcelas 
permanentes y su 
primera medición con 
una duración de 30 días. 

Q. 2,014.00/parcela 259.59/parcela 

Costo de medición de un 
año 

Datos presupuesto de 
medición de 9 parcelas 
permanentes duración 15 
días 

Q. 1,260/parcela 162.37/parcela 

Costos enriquecimiento 
siembra directa 

Datos de enriquecimiento 
en AFISAP, 11 días de 
trabajo, resultado de 
10,000 plántulas de 
caoba.  

Q. 0.33/planta 0.04/planta 
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1. INTRODUCCION 
 

En la zona de uso múltiple de la Reserva de la Biosfera Maya, con el otorgamiento de las 
concesiones forestales comunitarias el manejo forestal ha mejorado considerablemente, las EFCs 
han obtenido la certificación forestal, siendo este un mecanismo que permite proyectar una buena 
imagen del buen manejo hacia el  mercado nacional e internacional. Hasta el 2004 estas 
actividades habían sido subsidiadas, el inconveniente es que para mantener el certificado los 
costos son elevados, y los precios de los productos en el mercado actualmente no favorecen a las 
EFCs certificadas. El propósito de contribuir a una considerable reducción de estos costos y 
favorecer a los socios desde el punto de vista económico, en cuanto al pago de membresía y 
auditorias anuales, así como el cumplimiento de las  condicionantes. En marzo del 2005 
FORESCOM fue certificada bajo el modelo de certificación de grupal tipo regente, 
constituyéndose como el titular del certificado en representación de 6 EFCs socios, la 
responsabilidad es compartida, comprometiéndose ambos a cumplir con los principios y criterios 
del FSC.  
 
El presente documento el objetivo principal es dar cumplimiento a lo convenido en la condición 
24 de la certificación grupal de FORESCOM, el cual consiste en diseñar e implementar un Plan 
Permanente de Capacitación para el personal de los miembros del grupo de certificación, 
enfocado en las etapas principales del manejo forestal, asegurando que se cuente con personal 
entrenado para la correcta aplicación del plan de manejo y de los POAs (Criterio 7.3  Los 
trabajadores forestales deberán recibir una capacitación y supervisión adecuada para asegurar la 
implementación correcta del plan de manejo). 
 
El presente plan de capacitación se base en la planificación anual de las actividades de 
FORESCOM relacionadas con la regencia, se consideró dividir en cuatro etapas: 

a. Etapa Planificación del aprovechamiento 
b. Etapa silvicultural 
c. Etapa de certificación forestal. 
d. Etapa gerencial y laboral 
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2. INFORMACIÓN SOBRE FORESCOM 
 
La Empresa Comunitaria de Servicios del Bosque, Sociedad Anónima, -FORESCOM- , es una 
empresa joven actualmente integrada por 11 socios, fundada en el año 2003, e inicia a impulsar 
mayor sentido de empresarialidad a sus socios mediante la negociación de servicios de regencia, 
comercialización de productos maderable y no maderable, servicios de maquinaria y 
mantenimiento de caminos forestales, créditos, certificación grupal, esta última conformada por 
6 EFCs. 
 

2.1. Personal de técnico de FORESCOM 
 
Actualmente FORESCOM cuenta con personal técnico capacitado que brinda los servicios 
proporcionados por la empresa a sus socios: 
 

1. Gerencia (un gerente, secretaria y logista) 
2. Departamento de contabilidad (un contador y ayudante) 
3. Departamento de manejo forestal (tres ingenieros forestales, un técnico asistente) 
4. Departamento de certificación (un ingeniero Forestal) 
5. Departamento de comercialización (administrador y dos asistentes de comercialización) 
6. Departamento de servicio de maquinaria (un administrador, tres operadores). 
7. Departamento Proyectos Varios ( un responsable, un técnico y personal de campo) 

 
El personal técnico de FORESCOM se prevé participara en un 80% de la ejecución del plan de 
capacitación permanente de manejo forestal, además se coordinara con el personal de cada una 
de las  EFCs como: técnicos, juntas directivas,  comisiones forestales y de certificación, control y 
vigilancia, administrativa entre otras. Además en caso de cumplimiento de condicionantes como 
investigaciones y capacitaciones a la regencia y técnicos según el plan, se gestionara el apoyo de 
instituciones u organismos nacionales e internacionales. 
 

2.2. Presupuesto 
 
FORESCOM las capacitaciones al personal técnico deben ser presupuestadas en la planificación 
anual de labores, estas actividades pueden realizarse de tres maneras: 
 
1.  Que el costo de la capacitación sea compartida por las empresas que conforman la 

certificación grupal. 
 
2. Conociendo las capacidades del personal de cada una de las EFCs, realizar intercambios 

entre  personal  técnicamente capacitado en temas específicos por ejemplo tala dirigida, se 
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identifica la EFC  con estas deficiencias se coordina y visitan las unidades donde esta 
actividad se realiza con las técnicas requeridas.  

 
3. A través de gestiones de parte de la regencia y/o técnico supervisión de la certificación 

grupal,  solicitando apoyo a organismos nacionales o internacionales, convenios con las 
universidades del país. 

  
 
 

2.3. Etapas del plan de capacitación de manejo forestal  
 
El plan de capacitación se basó en cada una de las actividades que realiza la regencia y 
certificación grupal, definiéndose cuatro etapas de planificación: 
 

Etapa Planificación del aprovechamiento: considerándose 5 temas, Normas técnicas, 
Manejo de mapas, tala dirigida, cubicación y caminos forestales 
 
Etapa silvicultural: se consideró 4 temas, muestreos silviculturales, enriquecimiento, 
parcelas permanentes de muestreo, tratamientos silviculturales 
 
Etapa de certificación forestal: Se considero 6 temas, cadena de custodia (COC); 
cumplimiento de la certificación forestal; sistema de monitoreo; incendios forestales; manejo 
de químicos; calidad producto maderable; socialización de la certificación grupal. 
 
Etapa gerencial y laboral: 4 temas, gerencia y administración; seguridad e higiene; primeros 
auxilios; ley laboral 
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3. PLAN DE CAPACITACIÓN 
Etapa Planificación del aprovechamiento 
 
Tema  Propósito Metodología Responsable Dirigido Fecha  Observaciones 
Normas 
técnicas  

Conocer las 
consideraciones 
técnicas y normas 
de manejo 
establecidas. 

Realizar un taller, 
utilizando la 
información 
sistematizada de las 
normas de manejo 
CONAP-BIOFOR  

Externo, 
CONAP 

Regente y 
técnico 

Abril/mayo Estas normas y 
disposiciones en 
talleres por tres 
años el 
CONAP/BIOFOR 
vienen realizando 
esta actividad 

Manejo de 
mapas 

El personal de 
campo adquiera 
los conocimientos 
necesarios en 
ubicación de los 
árboles a extraer, 
semilleros, 
remanentes, sitios 
arqueológicos, 
fuentes de agua 
entre otros. 

Se realizara en campo, 
a través de una charla y 
se complementara con 
una práctica ubicando 
los sitios de interés.  

Regente y 
técnico 
forestal 

Personal de 
campo. 

Marzo en la 
etapa de 
aprovechamiento 
y junio en censo 
comercial. 

 

Tala dirigida Evitar daños a los 
árboles remanentes 
y de futura 
cosecha 

Taller de un día, 
material de apoyo 
documento condición 
11 de FORESCOM, 
tala dirigida, hacer un 
listado del personal 
capacitado en cada 
EFCs y que sirvan 
como agentes 
multiplicadores o 
realizar intercambios 

Regente Personal 
encargado de 
la tumba 

Marzo  
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Continuación …Etapa de planificación del aprovechamiento. 
Tema  Propósito Metodología Responsable Dirigido Fecha  Observaciones 
       
Cubicación  Evitar la sobre-

estimación y sub-
estimación del 
volumen extraído 
con el estimado en 
el POA. 

Actividad en el campo, 
Taller de dos días. 
Primer día: conceptos 
básicos y ejercicios. 
Segundo día: practica de 
campo en (uso de aparatos,  
medición de árboles en pie + 
troceo). Se entregara 
documento con ejemplos.  

Regente 
forestal 

Técnico 
forestal, 
personal de 
campo 

Marzo en la 
etapa de 
aprovechamie
nto y junio en 
censo 
comercial 

Material de apoyo 
Guía de 
cubicación y 
transporte 
CONAP/BIOFOR 
(2004). 

Caminos 
forestales  

Conocer las 
normas 
establecidas en la 
apertura de 
caminos para 
evitar impactos 
ambientales no 
deseados. 

Taller de un día, material de 
apoyo, Manual de Caminos 
forestales (en preparación 
CONAP/BIOFOR 2005)  

Consultor 
externo. 

Regentes, 
técnicos y 
encargados de 
campo. 

Entre enero y 
febrero 
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Etapa silvicultural 
Tema  Propósito Metodología Responsable Dirigido Fecha  Observaciones 
Muestreos 
silviculturales 

Determinar el tipo 
de muestreo 
silvicultural a 
aplicar 

Taller uniformizar 
metodologías prescripciones 
silviculturales. (dos días uno 
teórico y uno practico)   
• Muestreo diagnóstico 
• Muestreo remanencia 
• Muestreo silvicultural 
• Muestreo regeneración 

natural 
• Identificación de la 

regeneración natural 

Consultor 
externo 

Regentes, 
técnicos y 
personal de 
campo. 

2º. Año, y 
según 
resultado, 
levantamiento 
de PPM 

Material de apoyo: 
Condición 14, 
Tema  Metodología 
de los muestreos 
silviculturales.  

Enriquecimien
to  

Complementar la 
regeneración 
natural mediante el 
enriquecimiento 
del bosque. 

Taller de un día, dar a 
conocer, los métodos: 
• Dispersión de semillas 
• Tratamientos de suelo en 

el área de dispersión 
• Siembra directa y/o 

vivero 
• Trasplante de plántulas a 

otras áreas. 

Regente Técnico, 
personal de 
campo. 

Febrero a 
marzo. 

Material de apoyo 
condición 14 tema, 
enriquecimiento del 
bosque. 

Parcelas 
permanentes 
de muestreo 

Conocer 
incrementos 
diamétricos de las 
especies 
comerciales 

Taller de dos días (un día 
teórico y uno práctico). 
• Discutir y uniformizar 

metodología. 
• Delimitar y medir una 

parcela (parte práctico) 
 

Consultor 
externo 

Regentes, 
técnicos y 
personal de 
campo. 

Mes de junio Preparar propuesta 
metodológica 
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Cont….Etapa silvicultural. 
Tema  Propósito Metodología Responsable Dirigido Fecha  Observaciones 
Tratamientos 
silviculturales 

Asegurar el 
establecimiento de 
la regeneración 
natural e 
incrementar el 
cremiento en 
función de un 
beneficio 
económico. 

Taller de dos días (un día 
teórico y uno práctico). 
• Tratamiento de mejora u 

otra como liberación de 
copa o liberación 
selectiva. 

Regente Técnico, 
personal de 
campo. 

Mes de junio 
2 años 
después del 
aprovechamie
nto. 

Material de apoyo 
condición 14 tema, 
enriquecimiento del 
bosque. 
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Etapa de certificación forestal. 
Tema  Propósito Metodología Responsable Dirigido Fecha  Observaciones 
Cadena de 
custodia 
(COC) 

Llevar un control 
del volumen de los 
árboles a extraer  
garantizando que 
el producto viene 
de un bosque 
certificado. 

Taller de un día sobre cadena 
de custodia: que indique 
forma de efectuar control del 
volumen, indicando el 
marcaje de árboles a extraer, 
troceo, manejo de papelería 
en el transporte,  hasta llegar 
a su destino final.  

Técnico de 
certificación 
de 
FORESCOM  

Regente , 
técnico, 
Junta 
directiva, 
personal de 
campo. 

Junio 
elaboración 
del POA y 
Marzo en la 
ejecución del 
aprovechamie
nto. 

Material de apoyo 
Política de 
Forescom, 
capitulo de 
cadena de 
custodia. 

Cumplimiento 
de la 
certificación 
forestal 

Conocer las 
condicionantes del  
presente año y 
planificar su 
ejecución. 

Reunión de medio día, para 
presentación y discutir el 
cumplimiento de las 
condicionantes y 
responsables de la ejecución 
del mismo. 

Técnico de 
certificación 
de 
FORESCOM 

 Enero.  

Sistema de 
monitoreo 

Socializar el 
sistema de 
monitoreo social y 
de manejo, a los 
socios de las EFCs 

Reunión, presentación del 
sistema de monitoreo, 
entrega de una copia del 
documento para su 
conocimiento y aplicación 
del mismo. 

Técnico de 
certificación 
de 
FORESCOM 

Juntas 
directivas y 
comisiones, 
técnico y 
regente 

Enero a junio Material de apoyo 
sistema de 
monitoreo social 
y de manejo 
elaborado por 
Biofor. 

Incendios 
forestales 

Control y 
prevención de 
incendios 
forestales 

Taller de medio sobre la 
implementación de las 
medidas de mitigación para 
el control y prevención de 
incendios forestales. 

Consultor 
externo. 

Regentes, 
técnicos, 
juntas 
directivas, 
comisión de 
control y 
prevención de 
incendios. 

Febrero.  
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Conti……Etapa de certificación forestal 
Tema  Propósito Metodología Responsable Dirigido Fecha  Observaciones 
Manejo de 
químicos 

Conocer los 
químicos 
recomendados 
para utilizar en los 
tratamientos de la 
madera aserrada 

Taller de medio día 
Guía para preservación de 
madera (BIOFOR 2004). 
Entrega de listado producto 
químico recomendado. 

Consultor 
externo o bien 
el Técnico de 
certificación 
de 
FORESCOM 

Personal que 
trabaja en la 
planta o 
aserradero. 

Junio-agosto.  

Calidad 
producto 
maderable 

Aumentar la 
calidad de madera, 
obteniendo 
mayores 
beneficios 
económicos. 

Taller de un día. Manual para 
la clasificación de maderas 
duras NHLA (2,002). 
Además hacer un listado del 
personal capacitado en cada 
EFCs y que sirvan como 
agentes multiplicadores o 
realizar intercambios 

Consultor 
externo 

Personal de 
campo y de 
planta en el 
aserradero. 

Junio-agosto  

Socialización 
de la 
certificación 
grupal. 

Adquirir 
conocimientos, 
sobre 
compromisos que 
implica la 
certificación 
grupal. 

Taller de un día : 
1. Socialización de 

certificación grupal, 
dando a conocer, 
acuerdos y convenios 
vinculados al manejo 
forestal sostenible. 

2. Socialización de política 
de acompañamiento a los 
grupos en materia de 
problemas. 

Técnico de 
certificación 
de 
FORESCOM 

Junta 
directiva y 
comisiones de 
socios 

Febrero -junio  

 
 



 

 

10

Etapa gerencial y laboral 
Tema  Propósito Metodología Responsable Dirigido Fecha  Observaciones 
Gerencia y 
Administració
n. 

FORESCOM 
capacita a sus 
socios para 
asegurar que los 
beneficios 
económicos de las 
actividades 
productivas, sean 
manejados en 
forma 
transparente.  

Taller de un día. 
• Lineamientos generales, 

de administración, 
gerencia. 

• Aspectos tributarios y 
pago de impuestos 
(CONAP, SAT y otros). 

• Seguimiento del 
programa SCONEF. 

• Seguimiento al programa 
SIPCOF. 

 

Consultor 
externo o bien 
el contador 
administrativo 
de 
FORESCOM 

Personal que 
trabaja en la 
administració
n y gerencia  

Junio.  

Seguridad e 
higiene  

Asegurar que los 
socios de 
FORESCOM, 
conozcan y 
apliquen los 
lineamientos 
generales de 
seguridad según 
actividades que 
implica el manejo 
forestal. 

Taller de un día. 
Manual de Seguridad e 
higiene en aserraderos 
(Biofor 2004). 
• Regulación nacional 

sobre seguridad de 
higiene en el trabajo 
(IGSS). 

• Lineamientos según 
actividades 

• Condiciones y 
procedimientos de 
seguridad e higiene 

• Almacenamiento y 
aplicación de desechos 
químicos. 

• Otros 

Consultor 
externo o bien 
el contador 
administrativo 
de 
FORESCOM 

Personal que 
trabaja en el 
campo y en el 
aserradero. 

junio  
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Cont…..Etapa gerencial y laboral 
 
Tema  Propósito Metodología Responsable Dirigido Fecha  Observaciones 
Primeros 
auxilios 

Asegurar que los 
trabajadores de la 
EFCs, adquieran 
los conocimientos 
necesarios de 
primeros auxilios y 
lograr en caso de 
accidente su 
aplicación 
inmediata.  

Taller de medio día, a través 
de charlas: 
Se propone solicitar el apoyo 
del ministerio de salud u otra 
dependencia. 
 

El regente 
hace la 
gestión, ante 
la 
dependencia u 
organización. 

Personal que 
trabaja en el 
campo y en el 
aserradero. 

• Febrero 
personal 
de campo 

 
• Junio 

personal 
de planta 
(aserrader
o) 

 
 

 

Ley laboral Conocer y lograr 
aplicar los 
reglamentos y 
leyes laborales. 

Taller de medio día, a través 
de charlas o bien presentar 
en asamblea: 
Se propone solicitar el apoyo 
del ministerio a personal del 
Ministerio de Trabajo, para 
dar a conocer los derechos y 
obligaciones de la empresa y 
del trabajador. 

El regente 
hace la 
gestión, ante 
la 
dependencia u 
organización. 

Personal de 
las EFCs. 

• Enero a 
junio 
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PRESENTACIÓN 
 
 
Para la Empresa Comunitaria de Servicios del Bosque (FORESCOM), esta Política de Resolución de Conflictos 
del Grupo de Certificación Grupal, dará a cada socia la posibilidad de  resolver problemas relacionados con la 
tenencia y uso de la tierra, mediante el manejo y resolución de conflictos socio ambientales ó haciendo la 
denuncia ante las autoridades respectivas, además cada socia y de acuerdo a las circunstancias podrá fortalecer 
su organización, modernizar sus procesos de producción y en su conjunto aumentar la productividad, acatando 
los estándares, principios y criterios de la Certificación Forestal Grupal, que les llevará al manejo sostenible de 
los bosques de la RBM. 
 
Previendo que FORESCOM cumplirá con la implementación de esta política, las socias de la empresa estarán 
dando los pasos correctos en dirección a proyectar una imagen empresarial autentica y positiva, que en el más 
corto plazo posible debería al menos, permitirle conocer y sobresalir en la dinámica del mercado de productos 
maderables no maderables y una coherente oferta de servicios relacionados con la industria forestal. 
 
Esta  política de Resolución de Conflictos del Grupo de Certificación incluye una descripción a nivel mundial de 
la condición y amenaza para  los bosques tropicales, que en el marco de la creación del Consejo Mundial de 
Bosques (FSC), se ha podido precisar y mostrar a un publico más amplio el estrecho vínculo entre la 
Certificación Forestal y  la contribución de los grupos comunitarios en la regulación del  uso, acceso y control de 
los bosques bajo un enfoque de manejo sostenible en los bosques tropicales públicos y privados. 
 
La Certificación Forestal cuyos principios, criterios y condicionantes sugieren cambios entre los diferentes 
actores como ha venido ocurriendo en la forma de pensar y de actuar, de los grupos comunitarios en la RBM, 
entendiéndose tales cambios por el esfuerzo colectivo para proteger los bosques tropicales, dado el galopante 
agotamiento de los recursos de fauna y flora y los conflictos que del uso ilegal han derivado, mientras que con la 
Certificación Forestal Grupal el enfoque social – empresarial quiebra con la ilegalidad y promueve la 
participación social que se extiende al beneficio socioeconómico en igualdad de condiciones para todos los 
actores. 
 
Esta política da respuesta a la condicionante que debe cumplir  FORESCOM en cuanto a acompañar a sus socias 
con problemas en la tenencia y uso de la tierra, por consecuencia ésta se define como un mecanismo de gestión 
colectiva, cuyos objetivos y principios van con el manejo sostenible de los bosques y el dominio de métodos e 
instrumentos para la resolución de conflictos ambientales, reforzando su aplicación con cinco líneas estratégicas, 
13 lineamientos consensuados por representantes de las socias y conocer la ruta que lleva la Denuncia ante 
CONAP, por ilícitos en la RBM. 
 
La aplicación de esta política y el cumplimiento de la condicionante será en primera instancia responsabilidad de 
el Consejo de Administración y la Gerencia de la empresa y también de la Junta Directiva y la Comisión de 
vigilancia en cada concesionaria; de manera que cumplir la condicionante permitirá en el corto plazo a 
FORESCOM y sus socias mantener la Certificación Forestal Grupal, con la cual habrán determinado una 
participación equitativa de los beneficios económicos de su actividad y podrán mostrar ante terceros su 
compromiso social con la conservación de los bosques tropicales en Petén, Guatemala.  
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I. ANTECEDENTES 
 
1.1 Certificación forestal y manejo sostenible de los bosques tropicales 
 
La certificación forestal es un instrumento voluntario basado en el mercado que se creó en los años noventa. Fue 
diseñado para identificar productos forestales provenientes de un manejo forestal que cumpla con un estándar 
mínimo de buenas prácticas, apuntando al procesamiento responsable de madera cosechada de una fuente 
forestal confiable y manejada de manera sostenible. La certificación ofrece una alternativa viable al recurrente 
fracaso de las acciones gubernamentales para el control de la tala ilegal o para frenar las tasas de deforestación y 
de degradación de valiosas áreas de bosque. Así la certificación forestal, ha tenido un historial extremadamente 
exitoso en tan corto tiempo al establecerse el Consejo Mundial de Bosques1 (por sus siglas en Inglés FSC), en 
Oaxaca, México el año 1993. 
 
Dada la desordenada e insostenible extracción de recursos del bosque, que ha dejado muy poco margen a las 
comunidades para su regulación, y solo fue tras la creación del FSC, que se admite esencial el vínculo entre las 
comunidades y la certificación forestal en la medida que las comunidades localizadas en las áreas forestales 
están en la inclinación de administrar cada vez con más empeño los bosques. Varios estudios realizados estiman 
que la cuarta parte de los bosques en los países en desarrollo son comunitarios o están manejados por grupos 
comunitarios, aunque tal número se ha duplicado en los últimos 15 años, y es deseable que se vuelva a duplicar 
en los próximos 15 años, si el mecanismo de la certificación alcanza un mayor y mejor perfeccionamiento, 
permitiendo en forma ordenada, gradual  y responsable devolver valiosas áreas con bosque a las comunidades, 
las cuales pueden fácilmente incluir entre 700 y 800 millones de hectáreas de un total mundial de 3,600 millones 
de hectáreas. (Augusta Molnar, et. al, Pág. 2 La Certificación Forestal) 
 
Aunque la expectación sobre comunidades y certificación forestal; hasta ahora alcanza niveles sorprendentes, 
una realidad es que la certificación ha alcanzado menos del uno por ciento de los bosques comunitarios. Por 
tanto de no dinamizar y promover la organización comunitaria y de no realizar cambios coherentes con la 
realidad socioeconómica y la coyuntura en las áreas forestales desde y por los sistemas de certificación forestal, 
es poco probable que se llegue a certificar más del dos por ciento de los bosques comunitarios en la próxima 
década. Tal expectativa ya es preocupante o muy preocupante; debido a la contribución que pueden realizar las 
comunidades en el manejo y la protección de los bosques tropicales o en el campo de la silvicultura bajo un 
enfoque de manejo sostenible.  
 
1.2 La certificación  y el aprovechamiento de los recursos forestales 
 
La certificación forestal marca un punto de inflexión o de quiebre; talvez crítico para la industria tradicional de 
productos forestales, justo por señalar el inicio de una era que se muestra proclive a la creciente toma de 
conciencia del agotamiento de los bosques tropicales, por lo tanto, se prevé que los recursos forestales serán 
limitados de manera aún no imaginada. Si bien la certificación forestal es un fenómeno institucional – social  
reciente y de relativa trascendencia por el trabajo realizado y aunque la tendencia revela que el progreso 
alcanzado ha sido asombroso, todavía son insuficientes los avances de la participación social, en la optimización 
de los procesos industriales y la existencia de un mercado tradicional de productos forestales poco o nada 
sensible a las previsiones del futuro. 
 
Actualmente en el mundo se han certificado más de 100 millones de hectáreas con todos los esquemas en el 
mundo entero, de éstas 29.6 millones de hectáreas bajo el programa del FSC incluyendo 453 zonas de manejo 
forestal en 56 países (hasta agosto de 2002). Hay más de 10,000 líneas de productos de madera certificada en el 
mercado y más de 600 empresas se han unido a la Red Global de Bosques y Comercio (Global Forest and Trade 
Network), grupos de consumidores promovidos por World Wildlife Fund, concentrados inicialmente en el Reino 
Unido pero gradualmente expandidos a Norteamérica y otros lugares. 

                                                 
1 Forest Stewardship Council 
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Como ya se ha mencionado, la Certificación Forestal de los bosques públicos y privados2, tiene poco tiempo de 
aplicación, es decir doce años a partir de la creación del FSC, de manera que la transición en la adjudicación 
legal de tales recursos, junto a un proceso técnico y social ordenado y coherente con la realidad socioeconómica 
de los beneficiarios reales y potenciales, todavía muchos usuarios3 no comprenden los beneficios de la 
certificación en el largo plazo, en parte por ser un proceso incipiente, que establece normas y reglas claras para 
la inclusión de la población local al manejo sostenible de los bosques. Tal inclusión sugiere ó impone a los 
usuarios potenciales cumplir condicionantes de orden previo, para obtener la certificación del bosque. 
 
1.3 Adjudicación de Concesiones Forestales y la Certificación Forestal obligatoria en Guatemala 
 
Según la ley vigente de áreas protegidas el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), para adjudicar una 
concesión forestal en la Zona de Usos Múltiples (ZUM) exige: i) un estudio de impacto ambiental que deberá 
aprobar el CONAP y el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, ii) presentar un plan de manejo, iii) un 
Plan Operativo y iv) solo aplica a las concesiones para que en un plazo no mayor de tres años después de 
suscrito el contrato tener Certificada el área de manejo forestal; así mismo el grupo concesionario debe 
denunciar ante el CONAP actividades ilegales y las invasiones. 
 
En Petén, la Concesión Forestal Comunitaria es un mecanismo legal; bajo el cual el Estado a través del  
CONAP, adjudica por plazos de hasta 25 años; áreas delimitadas en la ZUM de la RBM a grupos comunitarios 
organizados, cuyo propósito es que el comunitario y su familia tengan acceso y control legal de los recursos y 
que aprendan a manejarlos en forma sostenible, debiendo para ello extender las capacidades administrativas de 
la organización comunitaria, para promover el desarrollo socioeconómico4 sin dejar de conservar y proteger los 
recursos naturales dentro del área concesionada.   
 
Bajo esta óptica, las concesiones forestales comunitarias establecen una plataforma de promoción al desarrollo 
socioeconómico, implementando iniciativas productivas, industriales y financieras en estrecha relación con la 
capacidad de las personas y el grado de organización alcanzado, encauzándoles a un horizonte de vida de mayor 
aliento, que al menos entre las 12 concesiones comunitarias existentes 8 estaban debidamente certificadas, tres 
de éstas pendientes de la certificación y una que había  perdido la categoría de certificada. (FSC, 2004) 
 
1.4 Grupos comunitarios, certificación forestal y comercialización 
 
Sobre La Certificación Forestal un estudio realizado en la RBM, muestra que entre los grupos comunitarios / 
adjudicatarios, La Certificación Forestal no es adoptada a voluntad, sino es un mecanismo obligatorio 
establecido en el Contrato de adjudicación, que cae en un espacio social, donde las bondades del mecanismo, los 
costos  y los resultados de su aplicación pasaron en su inició inadvertidos para usuarios / beneficiarios.   
 
El mismo estudio revela que la mayoría de las concesiones fueron certificadas en su mayoría con financiamiento 
de USAID y los costos adicionales referidos a pagos anuales y el cumplimiento de las condicionantes son de 
responsabilidad directa del grupo concesionario. Sin embargo, en la medida que desaparece el subsidio, los 
usuarios / beneficiarios miran que de asumir los costos de la certificación forestal éstos disminuyen las 
utilidades. (Carlos Soza, 2,002 Pág. 2 Anexo, proceso de certificación forestal en la RBM, Guatemala) 
 
Por otro lado, el escenario de la comercialización de productos forestales en la RBM no es positivo.  A pesar de 
que existen ejemplos de éxitos, las comunidades no comercializan su madera sino que guardan el momento en 

                                                 
2 Los bosques públicos refieren tierras estatales adjudicados para su manejo y los privados son bosques en tierras privadas, como pueden 
ser Empresas, cooperativas y silvicultores.  
3 La falta de comprensión viene de la reticencia a someterse a normas y reglas y más bien quisieran seguir explotando los recursos de 
manera galopante y desordena; casos de éstos pueden encontrarse todavía en algunas Organizaciones de comunitarios y pequeños o 
medianos industriales forestales.  
4 Generando empleo rural, dando valor agregado a las materias primas, produciendo bienes y capacitándose para la prestación de servicios 
en los más diversos espacios naturales existentes. 
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que arriban los compradores.  Los resultados de la encuesta con las comunidades y empresas compradoras 
demuestran que, con especies preciosas como caoba y cedro, no requieren mayor esfuerzo para venderlas, por tal 
razón las comunidades no han desarrollado capacidad para un mercadeo de éxitos.  También se nota que toda la 
venta se realiza individualmente y existe poca colaboración entre comunidades. (Consorcio Chemonics  
BIOFOR, febrero 2,005) 
 
Si bien la iniciativa pública de la concesión forestal comunitaria, en su inició requirió de la personería jurídica5, 
para cumplir con el manejo sostenible de los bosques, ésta en modo alguno sugiere o compromete el mercadeo y 
la comercialización de productos maderables y no maderables, por tanto las organizaciones quedan cautivas en 
un ámbito de comercialización tradicional, el que difícilmente cubre los costos del capital natural y 
eventualmente tampoco cubre los costos directos de cosecha y/o extracción.  Además la corta experiencia 
comunitaria en el cumplimiento de contratos comerciales, en algunos casos resulto en pérdidas de operación; las 
cuales por consecuencia debilitan y exhiben un futuro incierto para la organización comercial. 
 
Las experiencias comerciales entre concesionarios, llevaron a un plano ampliado la discusión y el análisis para 
agruparlas en una organización, con objetivos orientados al desarrollo empresarial, para i) extender la capacidad 
de servicios a las socias y a la vez participar en la dinámica que impone el mercado de productos forestales, ii) 
ampliar la capacidad financiera, iii) fortalecer la economía de sus socias y iv) alcanzar mayores y mejores 
beneficios sociales en el corto y mediano plazos.  La oferta de productos forestales por volumen y especie 
corresponde con la demanda, sin embargo, el reto sigue siendo la capacidad empresarial para el mercadeo y la 
comercialización, la capacidad de inversión para la transformación en función del avance tecnológico para 
agregar valor y ser competitiva.  
 
En el 20036, representantes de los grupos concesionarios en la RBM,  evaluaron figuras legales establecidas en el 
código de comercio de Guatemala y a conveniencia y por consenso entre los participantes, se acordó constituir 
La Empresa Comunitaria de Servicios del Bosque S.A. que se puede abreviar bajo el nombre comercial de 
FORESCOM (ver anexo 1).  La empresa esta legalmente constituida de acuerdo con las leyes de la República de 
Guatemala; según  acta de constitución, quedo legalmente inscrita en el Registro Mercantil, cuenta con las 
patentes de sociedad y comercio y dispone del registro tributario, extendido por la Superintendencia de 
Administración tributaria. 
 
En este ámbito de acción SmartWood como instancia acreditada por el FSC, para la Certificación Grupal 
manifiesta que FORESCOM y sus socias tienen el interés de mantener el estatus de Empresa Certificada. Para 
beneficiarse de las ventajas que derivan del uso del sello del FSC, aunque tal beneficio demanda una minuciosa 
labor de seguimiento a FORESCOM respecto a sus socias, para cumplir los estándares, principios, criterios y 
condicionantes de la Certificación misma; la cual en principio proyecta al mercado la responsabilidad social de 
la empresa en el manejo sostenible de los bosques. 
 
Bajo este impulso por fortalecer la empresarialidad, para FORESCOM la Certificación Forestal Grupal 
constituye una ventaja comparativa, para posicionar mejor la oferta real y potencial de productos maderables, no 
maderables y servicios relacionados con la industria forestal y otros servicios enfocados a la conservación de los 
bosques, pero que aún así la labor de mercadeo y comercialización todavía impone un esfuerzo 
sobredimensionado en función de lo que actualmente realiza,  para posicionarse en la dinámica del mercado.  
 
 
 
 

                                                 
5 De acuerdo a las circunstancias se limitó a Cooperativa y/o Sociedad civil, ambas figuras con un fuerte impulso social y limitada visión 
empresarial. 
6 Taller realizado en Santa Elena Petén con representantes de las concesiones los días 16 y 17 de julio del 2003. 
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II. CONTEXTO INSTITUCIONAL Y SOCIAL PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DE 
 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA TENENCIA Y SEGURIDAD DE LA TIERRA  
 
En Petén la tenencia y el uso de la tierra arrastra alteraciones de tipo legal y social que perturban los ecosistemas 
en las áreas protegidas, dejando tras de sí el agotamiento de los recursos naturales y el deterioro del medio 
ambiente, situación que a menudo oculta conflictos institucionales y sociales que tienen origen o se dan por 
causa de: (i) Invasiones, (ii) Extracción ilegal (por parte de concesionarios y terceros), (iii) Aplicación de normas 
diferenciadas en la asignación de propiedad de la tierra y la adjudicación de áreas en concesión y (iv) Falta de un  
plan de ordenamiento territorial en las concesiones. 
 
Por otro lado la RBM es de reciente creación (año 1990), mientras que desde varias décadas atrás al 
departamento inmigra población con inclinación y costumbres orientadas a producir granos básicos y ganadería 
extensiva, las cuales no corresponden con la vocación forestal de los suelos, a la vez predominan liderazgos de 
personas o de organizaciones, que promueven el ingreso a las áreas protegidas de población en extrema pobreza, 
que viene a Petén y se queda trabajando al margen de la sobrevivencia. 
 
La población local deja una larga historia de convivencia pacifica y armonía con la naturaleza, percibiendo al 
mismo tiempo que para los inmigrantes, la selva representa un lugar para vivir con su familia; aunque  en 
condiciones evidentemente infrahumanas, pero con la esperanza de estar en el lugar para ser ellos quienes inician 
la ruta de la prosperidad, dada la expectativa de poseer grandes extensiones de tierra, quedando ésta como el fin 
y no el medio7 para encauzar a su familia a mejores condiciones de vida es decir su desarrollo.  
 
Aún en estas circunstancias FORESCOM, se empeña y afanosamente busca fortalecer su capacidad empresarial, 
para responder a la demanda de productos maderables, no maderables y la prestación de servicios relacionados 
con el manejo de los recursos forestales, de ahí que la Gerencia y Presidencia de la empresa, reconocen que la 
Certificación Forestal Grupal, orienta y norma el comportamiento de las socias mediante el Plan de Manejo 
Forestal y el Plan Operativo anual; además de seguir de cerca los principios, criterios y condicionantes que 
impone la certificación misma, reconociendo que todos éstos instrumentos promueven el conocimiento y 
dominio comunitario hacia el manejo sostenible de los recursos forestales; junto a una visión ampliada del 
funcionamiento de los ecosistemas. 
 
FORESCOM, según reza el acta constitutiva entre sus principales objetivos está proporcionar asistencia técnica 
a socias y no socias, compra y venta de productos maderables y no maderables, así como la prestación de los 
servicios de certificación forestal.  Al respecto en marzo del 2005, FORESCOM paso por un proceso riguroso de 
evaluación, realizada por SmartWood8, bajo el cual la empresa logra acreditarse en la categoría de Gerente 
Forestal (ver anexo 2 y 3). Sin embargo, para mantener tal acreditación al menos debe cumplir la condicionante 
bajo el principio 2 y el criterio 2.3, esto antes de realizarse la primera auditoria anual que tendrá lugar a 
principios del año 2006.   
 
La entidad de grupo es responsable ante el certificador de garantizar que las exigencias de los Principios y 
Criterios del Manejo Forestal del FSC sean cumplidas en los bosques cubiertos por el certificado. La 
condicionante específicamente manda a FORESCOM con diseñar e implementar una política de apoyo a sus 
socias con problemas en la tenencia y seguridad de la tierra.  La certificación grupal de FORESCOM debe 
cumplir con la condicionante basada en los estándares del FSC, Principio 2 referido a la Tenencia de la Tierra, 
derechos de uso y responsabilidades y el criterio 2.3 que llama a emplear mecanismos apropiados para resolver 
las disputas sobre reclamos de tenencia y derechos de uso de la tierra. 
 

                                                 
7 Si se organizan y si advierten que en la ZUM el enfoque es de manejo forestal, aprovechamiento de no maderables y el desarrollo de 
capacidades para la prestación de servicios, por ejemplo turismo. 
8Instancia acreditada por el FSC 
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La política de acompañamiento a las socios de FORESCOM con problemas en la tenencia y seguridad de la 
tierra, se basa en el principio de prioridad temporal, para el manejo y resolución de conflictos derivados del uso 
o tenencia de la tierra del grupo o los grupos de Certificación Forestal Grupal; satisfaciendo los requisitos 
técnicos y de procedimiento de SmartWood como certificador, que literalmente Reza:  
 
“FORESCOM deberá diseñar políticas adecuadas para el acompañamiento de los grupos con problemas en la 
tenencia y seguridad de la tierra, y para el seguimiento de denuncias de actividades ilegales, ante las entidades 
gubernamentales (CONAP, Ministerio público, entre otras)”, cuyo plazo de cumplimiento será al realizar la 
primera auditoria anual a principios del año 2006. Además, debe cumplir con principios y criterios del FSC.  Al 
conceder la Gerencia de la Certificación Forestal Grupal a FORESCOM,  que al menos debe responder con:  
 
El Principio 2.  
Derechos y Responsabilidades de Tenencia y Uso: “La tenencia y uso a largo plazo sobre los terrenos y los 
recursos forestales deberán estar claramente definidos, documentados y legalmente establecidos”. 
 
Criterios: 

2.1 Deberá demostrarse clara evidencia del derecho a largo plazo al uso de la tierra (por ejemplo, título de 
propiedad de la tierra, derechos consuetudinarios, y contratos de arrendamiento). 

 
2.2 Las comunidades locales con derechos legales o consuetudinarios de tenencia o uso, deberán mantener 

el control necesario sobre las operaciones forestales para proteger sus derechos o recursos, a menos que 
deleguen este control con el debido conocimiento y de manera voluntaria a otras agencias.  

 
2.3 Deberán emplearse mecanismos apropiados para resolver las disputas sobre los reclamos por 

tenencia y derechos de uso. Las circunstancias y el estado de cualquier disputa pendiente serán 
considerados explícitamente durante la evaluación de la certificación. Disputas de magnitudes 
sustanciales que involucren intereses numerosos y significativos, normalmente descalificarán la 
certificación de una operación. 

 
 
III.  DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DEL GRUPO DE 

CERTIFICACIÓN EMPRESA COMUNITARIA DE SERVICIOS DEL BOSQUE –FORESCOM- 
 
3.1 Objetivo de la política 
 
La Política de Resolución de Conflictos del Grupo de Certificación es un mecanismo de gestión colectiva que 
emplea coherentemente los instrumentos técnicos y legales existentes para atender y apoyar a sus socias con 
problemas en la tenencia y seguridad de la tierra, apropiándose FORESCOM y sus socias de las líneas 
estratégicas y los lineamientos para lograr la efectividad de la política mediante el dominio de Procedimientos y 
técnicas para la resolución alternativa de conflictos y la denuncia de actividades ilegales ante las instancias 
públicas competentes. 
 
La aplicación de la Política de acompañamiento a las socias con problemas en la tenencia y seguridad de la tierra 
cumple con lo que establece la Ley de Áreas protegidas para asegurar la viabilidad de los ecosistemas en el largo 
plazo, y a la vez la contribución de éstos al desarrollo socioeconómico en la RBM, fomentando la participación 
comunitaria al manejo sostenible de los bosques con el acompañamiento de FORESCOM. (ver Anexo 4).  
 
Específicamente, la política busca: 
 
1. Crear condiciones de un manejo sostenido de los recursos naturales en las áreas forestales públicas o 

privadas de las socias de FORESCOM que hacen parte de la Certificación Forestal Grupal, resolviendo en la 
medida de sus  posibilidades, los conflictos o problemas existentes de la tenencia y uso de la tierra. 
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2. Proporcionar a  las socias de FORESCOM conocimientos para la aplicación de métodos e instrumentos 

estimulando su creatividad y talento en el tratamiento de problemas en la tenencia y el uso de la tierra ya sea 
empleando la negociación y el consenso o acudiendo al sistema legal para denunciar ilícitos, como está 
definido en el Contrato de adjudicación. 

 
 
3.2 Principios  
 
La Política de resolución de conflictos de la empresa comunitaria de servicios del bosque, tendrá como 
principios:  

 
• Respeto a la Ley. Ley de áreas protegidas, contrato de adjudicación de la concesión, principios, criterios y 

condicionantes FSC.  

• Igualdad. hombres y mujeres de las familias que hacen parte de los grupos comunitarios, serán considerados 
en igualdad de condiciones y oportunidades de participación y toma de decisiones en el acceso y uso de la 
tierra en el área de la concesión.  

• Intereses. Los colectivos se anteponen a los particulares. El capital natural existente en la RBM es 
considerado patrimonio de la población guatemalteca por lo tanto el manejo y la conservación de esto es del 
interés colectivo, por lo tanto es indispensable para lograr el óptimo funcionamiento de los ecosistemas. 

• Prevención. Seguir lo que manda la ley en principio la DENUNCIA, para prevenir invasiones a zonas 
intangibles y de manejo restringido de  las Áreas Protegidas en la RBM, que no se considera opción de 
desarrollo socioeconómico. 

• Precautoriedad. Con base a la ley DENUNCIAR cuando se advierten amenazas de daños graves o 
inminentes a la biodiversidad en las concesiones. 

• Confianza. El respeto entre la partes y de éstas a la ley; será el principio rector para trabajar en base a la 
confianza y avanzar hacia resultados concretos y satisfactores que involucren a FORESCOM y socias, 
CONAP y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). 

• Derechos Humanos. Afirman las aspiraciones de justicia, armonía y bienestar de la persona y la sociedad ver 
en los recursos naturales el medio natural para satisfacer las necesidades de la población.   

• Interés Público Ambiental. Garantizar la biodiversidad, los procesos ecológicos esenciales, los procesos 
evolutivos, la conservación de los ecosistemas; y la recreación natural, atendiendo las categorías en las áreas 
protegidas de Petén. 

• Involucrar a las familias y las organizaciones de éstas en su calidad de socias de FORESCOM para asumir 
bajo responsabilidad compartida los estándares, principios y criterios del FSC, para asegurar el manejo de 
los bosques como medio básico de bienestar socioeconómico y conservación de los recursos naturales. 

• Asumir el compromiso de las socias de FORESCOM por alcanzar el dominio de las leyes en materia 
ambiental y de protección de los bosques en la RBM de Petén. 

 
3.3 Líneas estratégicas para el cumplimiento de la política de resolución de conflictos del grupo de
 certificación de la empresa comunitaria de servicios del bosque  - FORESCOM  
 
Los representantes de las socias de FORESCOM que participaron en el proceso de formulación  de la política de 
acompañamiento a socios con problemas en la tenencia y uso de la tierra, concluyeron que les beneficia y para 
implementarla, las socias deben seguir las siguientes cinco líneas estratégicas identificadas y consensuadas:  
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Línea estratégica 1: 
Conocimiento del Contrato de Concesión 
 
El Estado, le ha entregado mediante un Contrato de Concesión por 25 años el uso, acceso y control del área a las 
organizaciones comunitarias socias de FORESCOM. Bajo este marco legal existe clara evidencia del derecho al 
uso y tenencia de la tierra a largo plazo, pero requiere en el corto plazo revisar y socializar en cada grupo 
concesionario  los derechos y compromisos de las partes en el contrato para aumentar entre la membresía su 
responsabilidad social – empresarial respecto a derechos y restricciones.  
 
Se espera más allá de la revisión y compresión del contenido de cada contrato,  disminuir los conflictos entre 
concesionarios y finqueros ajenos a la FORESCOM, puesto que en muchos casos todavía al concesionario se le 
dificulta comprender  las restricciones en la ZUM que aplican a la concesión y no aplica a los finqueros, muchos 
de éstos que obtuvieron derechos sobre la tierra,  por parte de la empresa para el Fomento y Desarrollo de Petén 
(FYDEP) antes de haberse aprobado la ley áreas protegidas de la RBM. 
 
Línea estratégica 2: 
Capacidad local y fortalecimiento de la organización comunitaria para cumplir el Contrato de Concesión  
 
Hay conciencia del comunitario, su familia y la organización a la que pertenece de la oportunidad económica y 
social que representa la concesión forestal, aunque todavía el comportamiento9 de algunos, da con el 
incumplimiento de la condicionante de la Certificación Forestal  Grupal y se aleja del contrato firmado  ante el 
Estado.  
 
La Asamblea General, la Junta Directiva, la Comisión de Vigilancia de la organización Comunitaria, son 
directamente responsables de guiar las acciones necesarias, para cumplir el contrato, de lo contrario deberán al 
interior de la organización aplicar medidas disciplinarias atendiendo cláusulas del  contrato y en casos de 
recurrencia buscar el mecanismo legal, para la separación legal del concesionario de los beneficios que resultan 
del manejo sostenible de los recursos dispuestos en el área Forestal adjudicada.   
 
Atender la capacitación de los concesionarios en el desempeño de cargos directivos, obligándose en el corto 
plazo a cumplir el contrato de la concesión y transparencia en la administración, junto a una distribución 
equitativa de los beneficios. Además promover en el corto plazo la inclusión de hombres y mujeres  para contar 
en la organización con nuevo liderazgo, para manejar y resolver conflictos y utilizar a su conveniencia métodos 
alternativos para el manejo de conflictos socio ambientales o en su defecto llegar a  la a denuncia de ilícitos. 
 
FORESCOM  constituye la  plataforma de apoyo al fortalecimiento de la organización comunitaria, bajo la 
figura de socias, al beneficiarse directamente, por: (i) Realizar negocios, (ii) Iniciar el proceso de Capitalización, 
(iii) Formación gerencial y empresarial de sus socios, (iv) Firma de convenios con otras entidades, (v) Convertir 
algunas ideas en negocios rentables para la empresa, (vi) Mayor socialización de la empresa y (vii) Incorporar a 
nuevos miembros. 
 
Línea estratégica 3:  
Aplicar la Denuncia para mantener el control necesario sobre las operaciones forestales para proteger sus 
derechos legales sobre los recursos  
 
Capacitar y ampliar el conocimiento sobre el proceso que sigue la denuncia de ilícitos. Según los contratos 
suscritos con CONAP.  Comprender casos que los comunitarios se obligan a denunciar ante CONAP, entre 
otros: 
 

                                                 
9 Refiere incendios forestales, favorecer la invasión,  extracción ilegal de productos maderables y no maderables, etc.  
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i) Invasión ii) incumplimiento de las normas de la ZUM iii) personas o grupos que toman la justicia por sus 
manos, iv)  incumplimiento del contrato.  
 
Para fortalecer la gobernabilidad en la RBM, tanto el personal de CONAP como el personal que trabaja con las 
socias y FORESCOM,  deben dominar la ruta que esta política contiene para las hacer las denuncias como 
ordena la ley respecto a ilícitos ante el CONAP. 
 
Línea estratégica 4:  
Resolver las disputas sobre los reclamos por tenencia y derechos de uso 
 
Aprovechar que las relaciones sociales, económicas o comerciales, en muchas ocasiones propician condiciones y 
espacios para el dialogo y que no necesariamente se tendrá que  recurrir a la “denuncia”, por tanto es buen 
momento para que los comunitarios conozcan métodos e instrumentos de resolución de conflictos, aprovechando  
que existe la voluntad de resolver disputas vinculadas con el uso y la tenencia de la tierra, ó estar con la 
suficiente preparación para hacer justicia por la voluntad de la partes. 

 
El ordenamiento territorial en cada concesión es importante e impostergable, para asegurar una distribución 
equitativa de áreas para la producción y vivienda, resolviendo o evitando conflictos alrededor de la distribución 
de terrenos en las concesiones. 
 
Línea estratégica 5: 
Señalización y rótulos 
 
En cada Unidad de Manejo, se debe proceder a cumplir la ley con la señalización e instalación de rótulos de 
orientación en el área de cada concesión, para entender  las restricciones vigentes por  ley en la ZUM. 
 
Para las socias de FORESCOM la cinco líneas estratégicas constituyen el marco orientador para regular el 
comportamiento individual y colectivo, por tanto son de observancia general y se mantendrán vigentes  por 
tiempo indefinido. Se trata de  lineamientos o tendencias sociales consensuadas, que podrán ser fácilmente 
implementados si cada Organización socia de FORESCOM, se compromete a conocer el marco institucional, 
(capitulo 4) 
 
 
IV. INSTRUMENTOS Y LINEAMIENTOS PARA CUMPLIR LA CONDICIONANTE DE LA 

CERTIFICACIÓN FORESTAL GRUPAL  
 
Los principales instrumentos de la política de acompañamiento a las socias de FORESCOM con problemas en la 
tenencia y uso de la tierra, refieren: i) el Contrato suscrito por la organización comunitaria y CONAP, ii) las 
Leyes ambientales10, iii) el plan de manejo, iv) el plan operativo anual, v) el sistema de Monitoreo y evaluación 
en Unidades de Manejo que aplica CONAP, vi) la política Marco de la Gestión Ambiental, vii) la política de 
Asentamientos Humanos en Áreas Protegidas de Petén y viii) los métodos para el manejo y resolución de 
conflictos sociales11.  
 
Los lineamientos o tendencias sociales, en orden de importancia y por la experiencia de los representantes de las 
socias de FORESCOM; y de FORESCOM como persona jurídica, deben ser asumidos en el orden siguiente:  
 
1. Comprometer por escrito a cada socia a cumplir el contrato suscrito con CONAP atendiendo la 

certificación forestal  con la política de acompañamiento a las socias  exigida tras la auditoria anual, es 

                                                 
10 Cuando las condiciones de amenaza y riesgo son tales que los Comunitarios deben acudir a la protección legal, es decir  denunciar y 
quedar a la espera que la justicia resuelva. 
11 Aplica cuando las partes en conflicto en base al diálogo buscan y acepta una salida o solución rápida y responsable del conflicto. 
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decir que de cumplimiento a la condicionante de FORESCOM en cuanto a acompañar a las socias cono 
problemas en la tenencia y uso de la tierra.  
Implica redactar un documento en el que cada socia, asume conscientemente la responsabilidad de cumplir 
el contrato de adjudicación, acatando las leyes vigentes en la ZUM de la RBM. 

2. Existe conciencia de los concesionarios, por cumplir con estándares del FSC, principio 2 y el criterio 2.3, 
sobre la tenencia de la tierra, derechos de uso y responsabilidades, para el efecto cada socia suscribirá en 
FORESCOM un ACUERDO, de cumplimiento del contrato suscrito con CONAP y asegurar los derechos de 
uso, acceso y control del área en concesión, para dar cumplimiento a la condicionante de la Certificación 
Forestal Grupal.  

Comprometer al conjunto de concesiones socias de FORESCOM, al cumplimiento del contrato, mostrando 
el trabajo de los comunitarios en  la conservación de los recursos naturales. FORESCOM convocará a sus 
socias, para reflexionar sobre la estabilidad social y el crecimiento económico de las familias en la 
concesión, considerando la condicionante de la Certificación Forestal Grupal para evitar las disputas entre 
concesionarios o actores ajenos a éstas, sobre reclamos de tenencia y derechos de uso de la tierra, bajo 
responsabilidad compartida y consenso conciente de cada socia; para cumplir el contrato con CONAP. 

3. Reforzar el compromiso con agricultura de subsistencia no pasar a la agricultura comercial y promover 
productos no maderables y servicios de ecoturismo.  

Implica para los concesionarios y su organización, apoyarse en la capacitación y asistencia técnica, que les 
llega a través  de las Organizaciones como ACOFOP; así mismo programas y proyectos que se ejecutan en 
apoyo técnico a las familias y las organizaciones, cumpliendo las normas vigentes en la ZUM, para no 
perturbar el ambiente natural y alcanzar el  aprovechamiento óptimo de los recursos. 

4. Apoyar el papel de los actores cumpliendo responsablemente los requisitos que establece la ley. 

Refiere principalmente cada CONCESIÓN SOCIA, FORESCOM, ACOFOP, CONAP, SEPRONA, PNC, 
MINISTERIO PUBLICO, ONGs y PROGRAMAS y PROYECTOS, cuya presencia en la RBM o la 
ejecución de actividades puntuales, establezca algún grado de coordinación con la concesión. 

5. Cumplir con el control y vigilancia para fortalecer la institucionalidad ambiental, bajo la sensatez que se 
trata de  una labor eminentemente pública. 

Cumplir la labor de control y vigilancia en cada concesión, se limita a denunciar ante CONAP, casos que 
riñen con el interés público de la conservación de los recursos naturales; y que ponen en riesgo la 
sostenibilidad en el manejo de los recursos en cada Concesión Forestal Comunitaria, sobre todo cuando 
hayan amenazas a la estabilidad social, el bienestar económico y el manejo sostenible y la protección de los 
recursos naturales. 

6. Denunciar actividades ilícitas ante el CONAP como establece el contrato de cada concesión, este 
lineamiento exige un apoyo directo capacitando en aspectos legales a los regentes.  

La Junta Directiva de cada Concesión Forestal, seguirá de cerca el cumplimiento de este lineamiento de la 
política, expresando el apoyo a casos de evidente conflicto entre lo que admite el plan de manejo y las 
acciones de propios o extraños en la Concesión.   

7. Salir de las concesiones que no cumplan y no comprometer las que cumplen tanto con el contrato suscrito 
con CONAP así como la certificación grupal. 

CONAP supervisa el cumplimiento de las cláusulas del contrato suscrito con cada Concesión Forestal 
Comunitaria, salvando intereses de las socias de FORESCOM, cuyo cumplimiento les asiste el derecho de 
mantener la Concesión Forestal y cumplir con lo establecido por  la Certificación Forestal Grupal.   

8. Establecer un canal adecuado de comunicación con las socias de FORESCOM, para atender cada 
problema, ningún problema se parece, por tanto debe tratarse cada uno oportunamente y en 
defensa de los intereses legítimos del comunitario y su familia.  
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FORESCOM, en el más corto plazo posible deberá con sus socias establecer el conjunto de reglas que 
deberán regir en la empresa, para conocer problemas referidos al cumplimiento del contrato con CONAP; 
dando el apoyo necesario y a su alcance.  

9. Formar / capacitar a los socios para el buen desempeño de cargos directivos incluyendo los aspectos 
económicos, sociales, culturales, legales y empresariales. 

FORESCOM, promoverá el liderazgo comunitario, capacitando a sus socios, para desempeñarse en cargos 
directivos de la empresa; sin perder de vista el creciente interés de participar en la dinámica del mercado de 
los productos maderables y no maderables, así como los servicios que en estos espacios naturales, se puedan 
desarrollar. 

10. FORESCOM capacita al personal de regencia en aspectos legales para cumplir los contratos de las 
organizaciones  comunitarias y el CONAP. 

El personal de Regencia y los funcionarios del CONAP Encargados de la ZUM, realizarán una labor de 
revisión periódica de tales contratos, cotejando su cumplimiento en terreno, aunque la estructura del 
Monitoreo y la Evaluación de la Unidad de Manejo en la ZUM, obedece a una posición autoritaria del ente 
estatal respecto a cada concesión.  Aún así con este esfuerzo público y privado por la conservación de los 
Recursos Naturales, también busca una participación comprometida y de apoyo de todos los actores.  

11. Anualmente el plan Operativo da para 6 meses efectivos de trabajo, por lo que la Junta Directiva de la 
organización, debe identificar fuentes para la generación de ingresos en respuesta a la ansiada búsqueda de 
oportunidades económicas y el bienestar social. 

Cada Concesión debe aprovechar su potencial en madera dando valor agregado a la materia prima y 
asegurando el manejo sostenible de productos no maderables, capacitando personal en la prestación de 
servicios al turismo; esto cuando las condiciones lo permitan.  

12 La capacitación y tecnificación en la producción agrícola puede responder a los intereses comunitarios y el 
manejo sostenible de los recursos. 

Impulsar líneas productivas agrícolas para el autoconsumo, cuya demanda de mercado no comprometa el 
manejo sostenible de los recursos, la organización y el bienestar de las familias en la Concesión Forestal. 

13 Contratar personal capaz que conozca y cumpla con las obligaciones establecidas en la ley.  

FORESCOM y sus socias se comprometen a contratar personal profesional y técnico, con suficiente 
conocimiento de las leyes vigentes para las áreas protegidas y que su intervención en la labor administrativa, 
productiva o comercial, contribuya al cumplimiento del contrato y la condicionante de la Certificación 
Forestal Grupal. 

 
 
V. MANEJO ALTERNATIVO PARA LA RESOLUCION DE CONFLICTOS Y EL MARCO 

LEGAL INSTITUCIONAL PARA CUMPLIR CON LA CONDICIONANTE DE LA 
CERTIFICACION GRUPAL POR  PROBLEMAS EN LA TENENCIA Y USO DE LATIERRA 

 
5.1 Manejo Alternativo para la resolución de conflictos socio ambientales 
 
Las diferencias y/o conflictos entre concesionarios, entre concesionarios y autoridades locales, municipales y 
gubernamentales, entre pobladores y concesionarios o entre éstos y el CONAP, que se generen en función del 
ejercicio de los derechos de aprovechamiento y que incidan en la estabilidad del manejo de la ZUM o de la 
RBM, se resolverán conforme a la ley de áreas protegidas y las Leyes de la República de Guatemala aplicables 
al caso en conflicto de forma integral, en atención al bien común y convivencia pacífica de la región y en 
función de proteger, conservar y mejorar los recursos  de la RBM. Según el contrato suscrito por las partes, 
cualquier conflicto que surja o se relaciona con la aplicación, interpretación y / o cumplimiento del contrato de 
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concesión, deberá ser resuelto mediante arbitraje y reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala.  
 
El manejo alternativo para la resolución de conflictos socioambientales, parte del uso de un método antiguo que 
se aplica para buscar con base al dialogo y el análisis entre actores la aplicación de justicia en forma fácil, 
accesible y menos costosa;  y aplica para quienes voluntariamente decidan recurrir a una solución a menudo 
creativa; cuya dinámica en el tiempo puede satisfacer en mejor grado los intereses de las partes en conflicto.  
 

FORMAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

Tradicional Alternativa 
Vía Judicial o arbitraje Mediación, Negociación y Arbitraje 
Las partes son adversarios Enfoque de colaboración 
Alguien gana, pero alguien pierde Se busca el acuerdo 
Una parte satisfecha, la otra no Las partes quedan satisfechas 
Nula participación de las partes Las partes participan en las decisiones 
Después de la sentencia, riesgo conflicto latente Existe la posibilidad de mejorar la relación 

Fuente: PDS/CODERSA, 2005 
 
En la resolución se aplicará el procedimiento siguiente: 
 
• Arreglo directo: Diálogo directo entre las partes: la negociación.  Si no se llega a acuerdos, se procederá a 

escuchar a Autoridades Municipalidades y otras personas que avale CONAP. 
 
En el arreglo directo, se propone en primera instancia aplicar la “negociación por intereses” donde ambas partes 
resuelven los problemas, la meta es el acuerdo sabio alcanzado eficientemente y en forma amigable. Se busca un 
resultado con base a criterios diferentes a la voluntad, está abierto a razonamientos, cede a los principios no a la 
presión y se fundamenta en cuatro pilares: 
 
1. Separa la gente del problema. 
 
2. Los negociadores son antes que nada seres humanos, no representantes abstractos de organizaciones, 

comunidades y otras instancias. Las personas tienen emociones y sentimientos y arrastran cada una 
diferentes historias de vida  y puntos de vista. 

 
3. En el proceso de la negociación, por un lado las personas quieren alcanzar un acuerdo que satisfaga sus 

intereses esenciales. Por otro lado están interesados en la relación con la otra parte.  
 
4. Hay que tratar directamente con el problema de las personas, mediante la separación de la relación con la 

esencia. El proceso puede apoyarse con el uso de tres elementos básicos, i) la percepción, ii) la emoción y 
iii) la comunicación.  

 
• Participación de CONAP u otra entidad para mediar: Cuando el conflicto no se resuelva por la vía 

directa, se puede optar por:  
 

o Integración de una junta de conciliación conformada por CONAP y representantes de las partes en 
conflicto. 

 
o Los arreglos entre las partes deberán ser presentados al CONAP para su aprobación y vigilancia de 

cumplimiento. 
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La mediación se entiende como  un proceso no adverso y pacífico de resolución de conflictos, cuyo contenido es 
controlado por una tercera persona/instancia quien cumple la función de mediador/a. Se puede afirmar que  la 
mediación  contribuye a generar un cambio en la conducta de las relaciones humanas, a través de la educación a 
las partes respecto a una comunicación eficaz y precisa, entre otras características del proceso, lo que en su 
conjunto facilita una mejor calidad de vida y algo que es sumamente importante es que se promueve la paz 
social. 
 
El mediador, sea CONAP u otra entidad, debe poseer ciertas cualidades y tener dominio sobre algunas técnicas 
que le permitan cumplir adecuadamente su rol, no es necesario que se tengan conocimientos legales, por cuanto  
se busca que las partes sean quienes definan a conveniencia y satisfaciendo intereses los acuerdos. La parte legal 
cobra mayor importancia en el nivel de asesoría. Si un mediador emite opinión legal podría  poner en riesgo la 
imparcialidad que lo debe caracterizar. Uno de los papeles del mediador en disminuir los niveles de tensión y 
agresividad. Dicho comportamiento puede deberse a la falta de saber escuchar y/o de entendimiento de una de 
las partes. El mediador puede intervenir y explicar las cosas con mayor claridad, sin distorsiones y sin parecer 
demasiado compasivo. Por tal razón los mediadores deben ser pacientes, reflexivos y bastante tolerantes, así 
como poseer el criterio necesario para tener el temple de dejar que la gente a veces grite, así como pedirles que 
no griten en otras ocasiones. 
 
La capacidad de escuchar es otra de las características que debe tener un mediador. El saber escuchar hace que el 
mediador permita que los demás se definan y aclaren sus posturas. Las expresiones de la gente puede ser una 
mezcla de hechos, emociones prejuicios, percepciones, suposiciones y opiniones, el mediador tiene que 
encontrarle sentido a todo con mucha rapidez. Reformular y devolver al emisor lo que ha expresado para que 
reflexione, así como las repercusiones o implicaciones que pueden generarse de lo que ha expresado.  
 
La creatividad es una de las cualidades que hacen la diferencia entre los mediadores, una de sus tantas 
aplicaciones es facilitar condiciones para crear un ambiente de confianza. En principio el mediador debe ganarse 
el respeto y  la confianza de las partes. Para poderse ganar la confianza y respecto la personalidad del mediador 
cuenta bastante, así como el cumplimiento de horarios, agendas y tareas comprometidas por las partes.  
 
Si el conflicto persiste y se considera que se pone en peligro el manejo de la RBM los representantes de 
CONAP tendrán la facultad de resolver el asunto definitivamente. Agotada esta vía administrativa, las partes 
pueden recurrir a los tribunales de justicia. 
 
5.2 Marco institucional para denuncias de ilícitos 
 
para saber que hacer en el caso de ilícitos, concretamente con la presentación de denuncias sobre delitos y faltas 
cometidos en áreas protegidas, deberá guiarse por los pasos que exige la ley para concretar una denuncia, 
siguiendo los aspectos siguientes:  
 
Denuncia:  
Es el acto por el cual una persona o grupo de personas pone en conocimiento de la autoridad competente un 
hecho que es contrario a las leyes.    
 
Formalidades de la denuncia penal: art. 297 cpp12. 
• Puede ser Oral o Escrita. 
• Debe presentarse ante la Policía, el Ministerio Público o un Tribunal.  
• El Denunciante debe ser Identificado. En ocasiones se acepta la denuncia anónima. 
• La Denuncia debe de ser por Delitos de Acción Pública. Art. 24 Bis CPP. 
 
Contenido de la denuncia penal: art. 299 cpp. 
                                                 
12 Abreviatura de Código Procesal Penal, Decreto No. 51-92 del Congreso de la República de Guatemala. 
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• En posible relato Circunstanciado del Hecho. Esto sería en forma clara y precisa indicando:  
a) ¿qué hecho se esta denunciando? (delito) 
b) ¿dónde se cometió el delito? (lugar) 
c) ¿cuándo ocurrió? (fecha y hora) 
d) ¿cómo lo estaban haciendo? (forma o modo, esto es importante para delimitar entre otras 
cosas, si se trata de delito doloso13, culposo14, si hay tentativa15, si hay causas de justificación16, 
causas de inculpabilidad17, circunstancias atenuantes18 o agravantes19, etc.). 

 
• Indicación de los Partícipes, Agraviados20 y Testigos. 

a) ¿Quién o quienes lo estaban haciendo? (implicados o responsables, identificarlos plenamente 
de  ser posible),  

b) ¿a quién o a qué se lo estaban haciendo? (víctimas y/o agraviados). 
 
• Elementos de Prueba. 

a) ¿Qué pruebas pueden aportar? (testigos, fotografías, videos, etc. y en general cualquier otro 
medio con el que se compruebe el hecho).  

 
• Antecedentes o Consecuencias Conocidos.  
 
El denunciante no intervendrá posteriormente en el procedimiento, ni contendrá a su respecto responsabilidad 
alguna. Art. 300 CPP. 
 
Denuncia ante el CONAP: 
Independientemente de la denuncia penal interpuesta ante la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público o ante 
un Tribunal. 
  
Toda persona que se considere afectada por hechos contra la vida silvestre y áreas protegidas, podrá recurrir 
al CONAP, a efecto que se investigue tales hechos y se proceda conforme a esta ley. Art. 85 Gestión Inicial. 
LAP.21    

 
Por lo general, los concesionarios son directamente responsables de la protección del área concesionada. En 
consecuencia deben de informar por escrito a CONAP toda clase de actos ilegales cometidos por terceros.  
 
La Querella: 
Es el acto por el cual la persona además de poner en conocimiento de la autoridad, el hecho delictivo, solicita la 
iniciación de un proceso y se constituye en formal acusadora.  
 

                                                 
13 Delito Doloso: cuando el resultado ha sido previsto o cuando, sin perseguir este resultado, el autor se lo representa como posible y 
ejecuta el acto. Art. 11 del Código Penal, Decreto No. 11-73 del Congreso de la República de Guatemala.  
14 Delito Culposo: cuando con ocasión de acciones u omisiones lícitas, se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia. Art. 12 
del Código Penal, Decreto No. 11-73 del Congreso de la República de Guatemala. 
15 Tentativa: cuando con el fin de cometer un delito, se comienza su ejecución por actos exteriores, idóneos y no se consuma por causas 
independientes de la voluntad del agente. Art. 14 del Código Penal, Decreto No. 11-73 del Congreso de la República de Guatemala. 
16 Causas de Justificación: son legítima defensa, estado de necesidad y legítimo ejercicio de un derecho. Capítulo II, Título II del Libro I 
del Código Penal, Decreto No. 11-73 del Congreso de la República de Guatemala.   
17 Causas de Inculpabilidad: son miedo invencible, fuerza exterior, error, obediencia debida, omisión justificada. Capítulo III, Título II del 
Libro I del Código Penal, Decreto No. 11-73 del Congreso de la República de Guatemala.    
18 Atenuantes: son modalidades circunstanciales que anteceden, acompañan y subsiguen a la conducta típica y que influyen 
favorablemente en la pena que habría de imponerse.   
19 Agravantes: son modalidades que anteceden, acompañan y subsiguen a la conducta típica y que agravan cualitativamente a la pena que 
habría de imponerse.   
20 Agraviado: ofendido, dañado, perjudicado. 
21 Abreviatura de Ley de Áreas Protegidas, Decreto No. 4-89 del Congreso de la República de Guatemala.  
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Formalidades de la querella penal: art. 302 cpp. 
• Se presenta por Escrito. 
• Debe presentarse ante el Tribunal o Juez. 
 
Contenido de la querella: art. 302 cpp.  
• Se debe de estipular nombres y apellidos del querellante22 y, en su caso, el de su representado (si la 

persona actúa como Mandatario o Representante Legal de una Empresa o Asociación Civil, debe 
acreditar su personería y el nombre de su representado). 

• Su residencia (domicilio, lugar donde vive). 
• La cita del documento con que acredita su identidad (cédula o pasaporte). 
• En el caso de entes colectivos, el documento que justifique la personería23. 
• El lugar que señala para recibir citaciones y notificaciones. 
• Un relato circunstanciado del hecho, con indicación de los partícipes y víctimas y testigos (esto es en 

el mismo sentido de lo estipulado con anterioridad para la denuncia penal). 
• Elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas.  
• La prueba documental en su poder o indicación del lugar donde se encuentre. 
 
Si falta alguno de estos requisitos, el juez, sin perjuicio de darle trámite inmediato, señalará un plazo para su 
cumplimiento. Vencido el mismo si fuese un requisito indispensable (por ejemplo el lugar donde ocurrió el 
hecho), el juez archivará el caso hasta que se cumpla con lo ordenado.   
 
Diferencias entre denuncia y querella: 
• La denuncia es obligatoria, la querella voluntaria. 
• La denuncia carece de requisitos, puede incluso presentarse de palabra (oralmente) y en ocasiones se 

acepta la denuncia anónima; mientras que la querella debe de presentarse de acuerdo a ciertas 
formalidades legales. 

• La denuncia puede presentarse ante la Policía Nacional Civil, ante el Ministerio Público o ante un 
Tribunal o Juzgado y la querella solo ante un Tribunal o Juzgado.  

• En la denuncia el denunciante solo puede ser testigo, y en la querella el que la presenta se convierte 
en parte del juicio. 

La denuncia puede considerarse infundada y por lo tanto la autoridad no procede o se limita a una investigación 
preeliminar; por el contrario la querella necesariamente origina una causa. 
 
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) es el Ente rector de las Áreas Protegidas a nivel nacional. 
También por la responsabilidad asignada le corresponde coordinar con: (i) el Ministerio del Ambiente y 
Recursos Naturales en sus diferentes departamentos y unidades de trabajo, que actúa a nivel nacional como ente 
rector del Medio Ambiente y Recursos naturales y (ii) el Ministerio de Gobernación: Servicio de protección a la 
Naturaleza (Unidad Especial de la PNC).  
 
Como auxiliares de justicia se cuenta con (i) el Ministerio Público: Ente encargado de la investigación, y (ii) la 
Fiscalía del Ambiente: Instancia que pertenece al Ministerio Público reconocida como una Unidad especial que 
se encarga de atender delitos y faltas contra el ambiente y recursos naturales.  
 
Las organizaciones comunitarias que han suscrito contratos de adjudicación de Concesiones Forestales 
comunitarias, si lo prefieren podrán encontrar apoyo, por ejemplo en las Organizaciones No Gubernamentales 
(ONGs) con especialidad en temas legales – ambientales, se trata de instituciones que pueden dar este tipo de 
apoyo, para tener más y mejor información será necesario a través de FORESCOM identificar programas de 
apoyo ya sea para la capacitación ya sea para el acompañamiento en casos concretos de denuncia. 

                                                 
22 Querellante: quien inicia y sostiene una querella como parte acusadora en el proceso penal. 
23 Personería: calidad jurídica inherente a la condición de personero o representante de algo. 
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También FORESCOM puede apoyarse en un servicio de apoyo innovador, oportuno y económico, denominado: 
“TELÉFONO VERDE” (1599). Servicio de asistencia telefónica y orientación general al ciudadano en materia 
legal ambiental, que brinda el Instituto de Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable (IDEADS). Los servicios 
comprenden principalmente: 
 

• Orientación y apoyo para formular denuncias. 
• Información sobre las instituciones encargadas del control ambiental y sus obligaciones. 
• Información de las leyes que protegen el medio ambiente y los recursos naturales así como el derecho a 

un ambiente sano. 
• Información sobre medios alternativos para resolución de conflictos.  

 
El servicio de asesoría no tiene ningún costo significativo, solamente el costo de la comunicación telefónica. 
Eventualmente ellos pueden brindar un acompañamiento legal de las distintas denuncias con sus Abogados; para 
esto se entra a un proceso de selección del caso y ellos son quienes determinan si pueden brindar su auxilio 
profesional o no.    
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Anexo 1: 
 

LA EMPRESA COMUNITARIA DE SERVICIOS DEL BOSQUE –FORESCOM- 
 
Luego de discutir sobre la  idea de formar una entidad que beneficie social y económicamente las ahora socias 
fundadoras de la empresa, tomaron la decisión de organizar la empresa alrededor de la figura de Sociedad 
Anónima, tras tal consenso fue el 16 y 17 de julio del 2003 que quedo  constituida la nueva entidad, bajo la 
razón social de: La Empresa Comunitaria de Servicios del Bosque, S.A., cual podrá abreviarse  “FORESCOM” 
S. A. 
 
La empresa esta legalmente constituida de acuerdo con las leyes de la República de Guatemala; según  (acta de 
constitución, registrada en el registro mercantil, reglamento interno aprobado, Número de Identificación 
Tributaria (NIT), extendido por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT, patente de comercio y 
patente de Industria.  
 
Los líderes de los grupos de comunitarios antes de constituir la empresa, por varios años y en el marco de un 
convenio de cooperación BIOFOR – FORESCOM, pasaron por muchas jornadas de capacitación y asistencia 
técnica, para llegar a  la actual FORESCOM. 
 
La empresa, actualmente tiene contratado un Gerente general, que depende del consejo de administración, una 
secretaria y un contador. Atendiendo la asistencia técnica en el campo, tiene personal de regencia forestal. 
También tiene el reconocimiento  por parte del CONAP como la entidad confiable para dar la asistencia técnica 
forestal, lo cual explica que nueve organizaciones comunales han firmado convenios de pago con FORESCOM 
para recibir los servicios de la  regencia forestal. 
 
Objetivos de FORESCOM  
 
• Lograr que las comunidades tengan beneficios a través unir esfuerzos y compartir costos de asistencia 

técnica, y mayor ingresos al comercializar los productos en forma grupal. 
• Acceder a mejores mercados de productos maderables y no maderables con la idea  aprovechar de mejor 

manera los recursos provenientes de las concesiones. 
• Promover en las concesiones capacidades para dar  un adecuado procesamiento y valor agregado a los 

recursos existentes. 
• Representar a las comunidades forestales a nivel nacional e internacional en la las labores comerciales para 

fortalecer la credibilidad de la empresa. 
• Mejorar la calidad de vida de sus asociados. 
 
Los representantes de las socias que participaron en la consulta sobre la política de acompañamiento a socios con 
problemas en la tenencia y uso de la tierra, concluyeron que les beneficia y para implementarla, todas las socias 
deben seguir las conclusiones y recomendaciones en diferentes plazos y en orden a:  
 
Dos años plazo: 
1. Para mantener la Certificación Forestal Grupal, requiere que los socios estén al día en el pago de las cuotas;  

2. FORESCOM es responsable de la Certificación Forestal Grupal, pero cada socia debe cumplir la ley24 para 
mantener la organización y alcanzar los beneficios comprometidos por el Estado 

3. La Certificación Forestal Grupal es buena, pero se requiere cumplir los principios, criterios y 
condicionantes25 y cubrir los pagos de los servicios anuales, para asegurar el sello del FSC y mejorar la 
incursión al mercado; 

                                                 
24 Comprende el cumplimiento del contrato de adjudicación, para mantener los derechos de tenencia y uso de la tierra en las 
Áreas delimitadas de cada concesión forestal comunitaria.  
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4. Establecer una estructura de costos de producción con la cual los costos de la certificación sean trasladados 
al consumidor final; 

5. Los socios deben mantener la unidad para fortalecer la empresa, mejorar la comunicación, para comprender 
la labor empresarial; que no resulta fácil y a veces parece incierto el futuro de las socias; 

6. La administración de los recursos debe ser transparente, mantener al día la información para todos las socias 
y cuando algo requiera ampliación o aclaración realizar el trámite de inmediato; y, 

7. Existe mayor comprensión y se tienen avances del trabajo que realiza, pero es necesario mantener un 
programa de capacitación en todos los niveles de la empresa y áreas técnicas de su competencia.  

 
Cinco años plazo 
1. La experiencia acumula y la capacidad del personal será suficiente para buscar nuevos procesamientos y 

otras utilidades a la madera, atendiendo la demanda del mercado 

2. La capacidad técnica y la maquinaria instalada para procesar madera será suficiente, es decir que estaremos 
industrializados como FORESCOM, pero recomendamos investigar otras oportunidades de negocios, por 
ejemplo el turismo. 

3. Como el avance de la tecnología no se detiene FORESCOM necesita estar al día en la industrialización para 
ser competitivos en el mercado; debe investigar para trabajar eficientemente con productos no maderables y 
participar activamente en este mercado.  

4. FORESCOM debe asegurar que las socias cumplen todas las condicionantes de la Certificación Forestal 
Grupal, recomendando la tecnificación, para aprovechar lo que hoy llamamos desechos del proceso 
productivo.  

5. FORESCOM, debe vigilar que las socias cumplen con la Administración del Plan de Manejo, que define 
actividades que contribuyen con la protección de la fauna y flora en las áreas concesionadas.  

6. La capacidad empresarial será suficiente para apoyar la resolución de conflictos por la tenencia de la tierra26, 
se tendrá la nivelación de cuotas de membresía y mayor capacidad y calidad de servicios.  

 
Diez años plazo 
1. FORESCOM será reconocida por su éxito alcanzado y gozará de liderazgo en el mercado mundial de 

productos maderables y no maderables, debe seguir cumpliendo con lo que establece la Certificación 
Forestal Grupal, para estabilidad y permanencia de la empresa.  

2. Se habrá incursionado a determinados mercados, pero se trabajará sobre todo la diversificación de la 
producción y la capacitación de las socias, para participar activamente en el mercado. 

3. Conoceremos el mercando de los productos maderables y no maderables seremos capaces de salir por 
nosotros mismos contratando los servicios profesionales y técnicos que determinen pasar de un ambiente 
competitivo a otro más competitivo, para satisfacer la exigencia de los consumidores 

4. Estaremos en capacidad de mostrar el manejo forestal comunitario de los recursos naturales, con la  
formación del liderazgo comunitario y la gerencia para penetrar el mercado. 

                                                                                                                                                                        
25 Para los representantes de las organizaciones socias, refiere el acompañamiento de FORESCOM a las socias con 
problemas en la tenencia y seguridad de la tierra, y para el seguimiento de denuncias de actividades ilegales, ante las 
entidades gubernamentales.  
26 Tiene que ver con el seguimiento ya sea en la aplicación de metodologías e instrumentos para la resolución de conflictos en la tenencia 
y seguridad de la tierra, ya sea en las denuncias sobre ilícitos ante el CONAP. 
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Anexo 2: 
 
RESULTADOS DE UNA EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN SMARTWOOD 
 
SmartWood en el informe de Resultados de una Evaluación de Certificación Forestal, encontró sobre el tipo de 
bosque e historia de uso de la tierra que: “Los bosques de los miembros del grupo de certificación de 
FORESCOM son de tipo latifoliado, altamente heterogéneos, conformados por especies nativas de los bosques 
tropicales y subtropicales de América.  Los bosques están relacionados a las condiciones climáticas y de drenaje.  
En general, los bosques están intervenidos por el hombre; sin embargo, se estima que aún existen áreas que han 
mantenido su estructura y fisonomía general. Considerando que existen dos zonas claramente definidas, se 
separa la información de las operaciones forestales desarrolladas en el área de las Cooperativas del Usumacinta y 
en las concesiones Ruta San Andrés”. (Resumen público de Certificación, SmartWood, abril 2005). 
  
Teniendo en cuenta el principio 2 del FSC: “Uso y tenencia Derechos y responsabilidades”, se recogen los 
comentarios de actores y se cuenta con las respuestas de SmartWood, en el orden siguiente: 
 
Comentario de Actores 
 
• Todos los miembros del grupo de certificación de FORESCOM tienen claro el uso de las tierras bajo 

manejo.  Las cooperativas tienen títulos de propiedad y las comunidades de la Ruta a San Andrés cuentan 
con contratos individuales de concesión con el Estado de Guatemala por un período de 25 años.  

 
• Las comunidades miembros de FORESCOM reconocen el derecho de uso de los recursos por parte de los 

recolectores de productos no forestales, como los “xateros”. 
 
Respuesta SmartWood: 
 
• FORESCOM no tiene guías para la resolución de conflictos de uso de la tierra, como el caso de las 

“Agarradas” en las Coloradas. 
 
• El papel de FORESCOM como gerente de grupo no está claro.  
 
“La política para el acompañamiento de los grupos con problemas en la tenencia y seguridad de la tierra, al 
aplicarla consistentemente ratificará para mantener la Certificación Forestal Grupal, la cual fortalece la 
participación de la organización comunitaria, para el manejo sostenible de los bosques públicos y privados”.   
 
“Aunque en la actual etapa todavía implica situaciones criticas, por el limitado conocimiento de los usuarios del 
mecanismo de la Concesión Forestal y su débil experiencia en la gestión organizada de los recursos forestales, 
pero aún así las expectativas son prometedoras dado el vínculo entre La Certificación Forestal y la gestión 
comunitaria de los bosques, las cuales muestran que a mayor comprensión de ésta aparecen cambios de actitud 
en las personas y las organizaciones con una consciente responsabilidad en el manejo de los recursos y la 
comercialización de la producción, estimando  significativos beneficios socioeconómicos”. 



 -24-

Anexo 3: 
 
LA GERENCIA FORESTAL DE LA CERTIFICACIÓN GRUPAL  
 
FORESCOM asume la Gerencia de la Certificación Forestal Grupal,  buscando que las socias realicen el plan de 
manejo forestal aprobado por CONAP, además asumir el cumplimiento de estándares, principios, criterios y 
condicionantes de la Certificación Forestal Grupal.  
 
La certificación en grupo, tiene la ventaja propiciar para los beneficiarios condiciones para cumplir 
requerimientos de la certificación forestal, aún con  diferentes regímenes de tenencia y uso de la tierra27. 
 
El grupo de certificación de FORESCOM funciona bajo las características siguientes: 
 
• Requerimientos para alcanzar un manejo forestal responsable y, asesoría para la conservación a largo plazo 

de los ecosistemas forestales. 

• Requerimientos de los miembros para la inclusión de nuevos miembros. 

• Integrar nuevos miembros al grupo una vez que estos hallan aprobado la inspección pre-ingreso. 

• Retiro de miembros si no cumplen con los requisitos del grupo. 

• Realizar el monitoreo a los miembros para verificar el cumplimiento con los estándares del FSC, crear 
condiciones, para facilitar el monitoreo de la entidad certificadora. 

 
El Gerente del grupo, que le corresponde administrar el Certificado Forestal Grupal, le corresponde realizar la 
evaluación indistinta y de conjunto de socias. 

                                                 
27 Dos cooperativas con propiedad de la tierra y 09 sociedades civiles y asociaciones adjudicatarias de las concesiones forestales.  
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Anexo 4 
 
EXPLICACIÓN DEL MECANISMO DE LAS CONCESIONES EN EL PETEN 
 
Derechos de los Concesionarios Forestales en la RBM28: 
 
1 Derecho Exclusivo:  de recolectar, utilizar, transportar y comercializar productos forestales 

maderables y no maderables, tales como hojas de xate, pimienta, plantas medicinales y fibrosas, así 
como extracción de resina (chicle).  Estas actividades deberán regirse bajo las normas y procedimientos 
establecidos por el CONAY y el Plan Maestro de la RBM. 

 
2 Derecho a ejecutar todas las actividades de aprovechamiento y manejo forestal, 

regeneración, mejoramiento e investigación forestal en la forma especificada en el Plan de Manejo o en 
la forma reglamentada periódicamente por el CONAP. 

 
3 Derechos de llevar a cabo inventarios de madera y a construir, operar, y mantener caminos 

para extracción, puentes, campamentos, y viviendas para empleados, instalaciones para oficina y otra 
Infraestructura necesaria para el manejo forestal de área, siempre y cuando dicha infraestructura no 
produzca un impacto ambiental irreversible. 

 
4 Derecho de llevar a cabo actividades agrícolas tradicionales y sin ampliar nuevas áreas 

con cubierta forestal dentro de la Unidad de Manejo concesionada.  Estas actividades se ubicarán fuera 
del área de bosque permanente designada en el Plan de Manejo. 

 
5 Derechos de la población local: La población local y establecida, siendo habitantes de la 

unidad de manejo puede ejercer sus derechos tradicionales y consuetudinarios dentro de la Unidad de 
Manejo.  Estos puede incluir, entre otros, libre acceso al área, extracción de leña para el uso domésticos, 
poste y productos no maderables.  Estos derechos deben ser identificados por escrito, negociados con 
representantes de las comunidades y de los municipios, y descritos en el Plan de Manejo.  

 
6 Derechos Reservados / Retenidos: Todos los derechos de minería, perforación de pozos, 

prospecciones o explotaciones petrolíferas o mineras corresponde únicamente al gobierno decidirlo. 
 

Derechos de paso del público y tránsito en general y de la población local para usar todos los caminos 
para vehículos, dando acceso a aldeas, fincas y campamentos que existían antes del otorgamiento de la 
concesión y aquellos que CONAP autorice a la comunidad mediante acuerdos.  Se puede incluir arreglos 
sobre la identificación de usuarios, revisión de vehículos y su carga, medias para evitar 
aprovechamientos no autorizados o ilegales, periodos de clausura de caminos en tiempos de lluvia, 
repartición de costos y / o el tamaño y peso de vehículos permitidos. 

  
 Actividades de caza y pesca solo podrán llevarse a cabo de acuerdo con las leyes y reglamentos y con 
un permiso previo de CONAP. 

  
Prohibiciones a los Concesionarios Forestales en la RBM: 
 

1 El uso de fuego sin control para fines de agricultura y caza dentro de áreas forestales permanentes. 
 

2 Parcelamiento del área para fines de agricultura y ganadería y la colonización del área. 
 

                                                 
28 Julio Morales/CATIE-CONAP, Byron Castellanos, CONAP, Francisco Guzmán, CONAP 
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3 En ningún caso las unidades de manejo otorgadas podrán ser dadas en propiedad otorgar títulos 
individuales de propiedad. 

 
4 Destinar el área concesionada a otros fines no previstos en el contrato respecto y plan de manejo 

forestal.  
 
Obligaciones de los Concesionarios Forestales en la RBM: 
 
1 Participar activamente para controlar la inmigración ilegal al área otorgada en concesión y la RBM en 

general. 
 
2 Manejar el bosque mediante métodos que garanticen la instalación y desarrollo de la regeneración 

natural.  
 
3 Delimitar físicamente la Unidad de Manejo y las áreas forestales permanentes.  Las brechas deben ser 

mantenidas por la comunidad en forma permanente con senderos y letreros.  Donde los límites siguen 
caminos permanentes o ríos, deber ser marcados con un letrero permanente lo menos a cada kilómetro y 
a cada intersección con caminos públicos y senderos.  

 
4 Identificar y delimitar las diferentes áreas de aprovechamiento anual  para facilitar las actividades de 

monitoreo por parte de CONAP. 
 
5 Evitar en la medida de lo posible el aprovechamiento de árboles con nidos y madrigueras  de la fauna en 

peligro de extinción e incluidos en el convenio CITES, así como aquellas especies maderables que 
sirven como fuente principal de alimento. 

 
6 No introducir especies exóticas forestales en el área objeto de la concesión. 
 
7 El concesionario debe establecer su propia administración  o unidad técnica forestal, que se ocupará del 

aprovechamiento y manejo forestal y será responsable de la ejecución del Plan de Manejo. 
 
8 Áreas Forestales permanentes designadas como bosque protector, áreas de conservación o equivalentes 

están excluidas  de todo aprovechamiento de manera comercial.  En estas áreas el aprovechamiento de 
los recursos maderables seguirá los términos del Plan de Manejo Forestal.  

 
9 Las actividades incluidas en el Plan de Manejo aprobado por CONAP son consideradas parte del 

contrato de Concesión.  El concesionario debe operar en estricto acuerdo con el Plan de Manejo. 
 
10 Presentar al CONAP cada año en el mes de octubre un Plan Operativo Anual (POA) para las actividades 

a realizar el año siguiente.  Estos planes deben incluir detalles de las áreas de corta, resultados de 
inventarios forestales y las actividades previstas tales como construcción de caminos, tratamientos 
silvícola o investigaciones.  

 
11 Presentar informes cada seis meses sobre todas las operaciones forestales y sobre todos los aspectos de 

importancia que determine el CONAP. 
 
12 El concesionario será directamente responsable de la protección del área concesionada contra incendios 

forestales  y contra todas las actividades ilegales de corta y extracción de productos forestales, 
colonización, pastoreo, agricultura y caza. 

 
13 Prevenir y controlar incendios y todas las medidas necesarias para proteger los bosques. 
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14 Informar por escrito a CONAP sobre la existencia o descubrimiento de monumentos o reliquias y sobre 
todas clase de actos ilegales cometidos por terceros.  

 
15 Informar en forma inmediata a la autoridad regional del CONAP y demás autoridades competentes, de 

todas aquellas situaciones irregulares que se lleven a cabo dentro de la Unidad de Manejo y / o la RBM. 
 
16 Pagar todos los impuestos forestales a la cuenta de CONAP al momento de requerir las Guías de 

transporte.  
 
17 Poner a disposición de CONAP los registros de producción y cualquier otra información relativa a las 

operaciones forestales. 
 
18  Cumplir con los pagos o tarifas fijadas por el concesionante, así como con cualquier impuesto o arbitrio 

derivado del derecho de aprovechamiento o manejo de la concesión. 
 
19 Obtener dentro de los tres primeros años de otorgada la Concesión el sello verde  o Certificación 

Forestal y mantenerla vigente durante el plazo del contrato de la misma. 
 
20 Desarrollar y apoyar programas especiales de investigación forestal que retroalimente el manejo de la 

Concesión.  La información deberá ponerse a disposición de CONAP. 
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Anexo 5: 
 
DIAGRAMA ORIENTADOR : 
PARA LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DENUNCIA SOBRE DELITOS Y FALTAS 
COMETIDOS EN ÁREAS PROTEGIDAS 

 
DENUNCIA PENAL 

 
¿Quién Denuncia?    ¿En que Forma?    ¿Ante Quién?            Procedimiento de la Denuncia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Al haberse presentado la querella ante el tribunal o juez competente, el mismo la remitirá al Ministerio Público 
con la documentación acompañada para que proceda a la inmediata investigación. 

 
Procedimiento de la denuncia: 
Dependiendo de la entidad o autoridad ante la cual se presente la denuncia, será el procedimiento que conlleve. 
 
• Denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC): 

Al tener conocimiento de la denuncia, la Policía la cursa inmediatamente al Ministerio Público. Si se trata de 
un hecho que se está cometiendo en ese momento, la policía se traslada al lugar y toma las prevenciones 
necesarias o urgentes; reportando de lo actuado al Ministerio Público o al tribunal. Arts. 304 y 305 CPP.   

 
• Denuncia ante el Ministerio Público (MP): 

Al tener conocimiento de la denuncia, designan un fiscal encargado de la investigación de la denuncia, 
formando el expediente respectivo. El MP práctica todas las diligencias necesarias y útiles para determinar la 
existencia del hecho denunciado. Es el encargado de establecer quiénes son o fueron los que participaron en 
el hecho denunciado identificándoles plenamente y verificar el daño causado por el delito. Art. 309 CPP. 

 
• Denuncia ante un Tribunal: 

Al tener conocimiento de la denuncia se levanta un acta haciendo constar la misma y se remite al Ministerio 
Público para que inicie la investigación. Art. 303 CPP. 

 
 

 
1. Cualquier 

Persona 
 
 

   2. Grupo de 
  Personas  

2. Ministerio 
Público 

3. Tribunal 

Investiga y 
determina si es 
Delito o Falta 

DELITO 

FALTA 

1. ORAL: 
Manifestándolo 

de Palabra 
 

2. POR 
ESCRITO: 
En papel 

1. Policía 
Nacional Civil

Tribunal 

Inicia Juicio 

Impone Sanción 

1. NO HAY  
Delito o Falta 

 
2. NO SE PUEDE 

PROCEDER

DESESTIMACIÓN 
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Petición de apertura a juicio: 
Cuando el MP estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del 
imputado (esto significaría que el Ministerio Público al concluir la fase de investigación  y comprueba que (1) si 
existe un delito, (2) si hay culpables identificados, y  (3) la existencia de pruebas que permitan demostrar al juez 
la relación y vinculación entre estos 3 elementos; para que este proceda a dictar la condena), requerirá por escrito 
al juez (tribunal) la decisión de apertura del juicio. Formulando con la apertura del juicio la acusación. Art. 324 
CPP. 
 
Desestimación: 
El MP solicitará al juez de primera instancia (tribunal) el archivo de la denuncia, querella o la prevención 
policial, cuando sea manifiesto que el hecho no es punible o no se pueda proceder.  Art. 310 CPP.   

 
 

QUERELLA 
 

¿Quién Denuncia?    ¿En que Forma?   ¿Ante Quién?            Procedimiento de la Querella 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El querellante se constituye en parte dentro del juicio y puede participar en los actos que se practiquen. 
 

Labor de seguimiento. 
Se han seleccionado ilegales penales más frecuentes dentro de las Áreas Protegidas; intentando que los 
concesionarios conozcan cómo proceder ante los ilícitos penales, en apego a la ley. 
 
A Usurpación a Áreas Protegidas (Invasión y Asentamientos Humanos): Art. 82 Bis LAP.  

Caso Hipotético: Invasión y Asentamiento Humano en tierras dentro de Área Protegida a su cargo.  
 
Si el concesionario está enterado de la invasión a tierras dentro del área delimitada a la Concesión Forestal 
Comunitaria ó dentro del área protegida que ponga en riesgo los recursos naturales allí existentes, para el efecto 
deberá: 

1. Cualquier 
Persona 

ofendida, 
perjudicada o 

dañada. 
 

2. Grupo de 
Personas 

ofendidas, 
perjudicadas o 

dañadas 
 

3. El 
Representante 

de cualquiera de 
los anteriores. 

Tribunal o Juez 
competente 

Ministerio 
Público 

Investiga y 
determina si es 
Delito o Falta 

 

FALTA 

POR 
ESCRITO: 
En papel 
mediante 
memorial 

Tribunal 

Inicia Juicio 

Impone Sanción 

1. NO HAY  
Delito o Falta 

 
2. NO SE PUEDE 

PROCEDER

DESESTIMACIÓN 
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1. Ponerlo en conocimiento del CONAP (por escrito, garantizándose que le quede constancia de su 

denuncia, esto puede ser a través de copia de la misma, debidamente sellada y firmada por la autoridad 
competente del CONAP, con la fecha de presentación). 

2. a) Interponer la denuncia en el Ministerio Público ante la Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente. Por el 
delito de Usurpación de Áreas Protegidas (Art. 82 bis de la LAP). O bien b) Interponer la querella ante 
el Tribunal o Juzgado competente29 (juzgado de 1ª. Instancia Penal y a falta de este en el juzgado de 
paz). Si se elige la opción b) deberá de acudirse al auxilio de un Abogado. 

3. a) Si se presento denuncia, el Ministerio Público iniciara la investigación correspondiente para 
comprobar la existencia del hecho denunciado. b) Si por el contrario se interpuso querella, el tribunal la 
remite inmediatamente con la documentación acompañada, al Ministerio Público para que proceda a la 
inmediata investigación. El Ministerio Público se podrá auxiliar de la Policía Nacional Civil. La 
diferencia entre haber optado por la opción a) (denuncia) y la opción b) (querella), es que con la opción 
a) hasta esta fase llega su actuación (Art. 300 CPP). Por el contrario si se opto por la opción b) se han 
constituido en parte dentro del juicio, pudiendo participar en los actos que se practiquen. 

4. Si los invasores permanecen en el inmueble (asentamientos humanos) se constituye flagrancia30 y el 
Ministerio Público a través del Tribunal o Juez deberá solicitar que se ordene según corresponda el 
inmediato desalojo. 

5. Si hubiese capturas en el desalojo, esto es que se de la aprehensión (Art. 257 CPP) de él o los sindicados 
o acusados, deberá de procederse a tomar la declaración de él o los mismos.  

6. Tomada la declaración se podrá ordenar la prisión preventiva (auto de prisión preventiva) o bien una 
medida sustitutiva (Art. 262 CPP) 

7. Inmediatamente de dictado el auto de prisión preventiva o una medida sustitutiva el Tribunal o juez que 
controla la investigación emitirá auto de procesamiento contra la o las personas a que se refiere.   Con 
este se liga al proceso a la o las personas contra quienes se emite (sindicado, imputado o acusado), se le 
sujeta a las obligaciones y prevenciones que del proceso se deriven y sujeta a la personal civilmente 
responsable a las resultas del procedimiento. 

      

                                                 
29 Competente quien tiene competencia. Competencia: Es la aptitud jurídica que tiene un juez para ejercer jurisdicción en un 
caso determinado, con preferencia de los demás órganos de la jurisdicción. 
30 Se refiere ha ser cometido ante las autoridades como testigos.  
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DENUNCIA 
 
 

 
 

  
  
    
 
 
 
 
  Denuncia 
     Penal 
 
 
 
       
   
        Querella  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Incendio Forestal: Art. 93 LF.31  
  Caso Hipotético: Incendio Forestal en tierras ubicadas dentro de Área Protegida a su   
  cargo.  
 
Si el concesionario está enterado de la provocación de un incendio forestal dentro del área protegida descrita en 
el contrato de adjudicación,  deberá: 
  

1. Ponerlo en conocimiento del CONAP (por escrito, garantizándose que le quede constancia de su 
denuncia, esto puede ser a través de copia de la misma, debidamente sellada y firmada por la autoridad 
competente del CONAP, con la fecha de presentación). 

2.  El CONAP será encargado de abrir un proceso exhaustivo de investigación a efecto de determinar el 
origen y una vez establecido, proceder en contra del o los responsables. 

3. Interponer la denuncia en el Ministerio Público ante la Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente. Por el 
delito de Incendio Forestal de Áreas Protegidas (Art. 93 de la LF).  

4. El denunciante no intervendrá posteriormente en el procedimiento, ni contendrá a su respecto 
responsabilidad alguna. Art. 300 CPP. 

                                                 
31 Abreviatura de Ley Forestal, Decreto No. 101-96 del Congreso de la República de Guatemala. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El proceso de otorgamiento de concesiones en la Reserva de la Biosfera Maya (RBM), inició en el año 1994; 
el cual ha demandado una serie de esfuerzos orientados a potenciar las capacidades locales, hacia un 
desarrollo con enfoque empresarial, dentro del marco de los principios de sostenibilidad.    
 
A partir de este enfoque, a finales del año 2003 se constituye legalmente la Empresa Comunitaria de Servicios 
del Bosque, comercialmente identificada como FORESCOM, la cual, actualmente la integran once 
organizaciones comunitarias.  Uno de los objetivos de FORESCOM, es brindar servicios técnicos y 
profesionales a sus propios asociados. Bajo estos objetivos, a partir del año 2004 FORESCOM se somete al 
proceso de evaluación para operar como Gerente de la certificación forestal de las comunidades socias.  En 
este sentido, gestiona ante Smartwood (entidad certificadora) su certificación para operar como Gerente 
Forestal y de esa forma adquirir la facultad de velar por el desempeño de sus socios en cuanto al 
cumplimiento de los estándares internacional de certificación forestal (FSC), bajo un esquema de certificación 
grupal. 
 

Durante el proceso de evaluación independiente resultaron dos condicionantes principales:  1) el desarrollo de 
un sistema de monitoreo del manejo forestal sobre los aspectos silviculturales, ambientales y 
socioeconómicos y 2) Un sistema de monitoreo exclusivo para el cumplimiento de los impactos sociales del 
manejo forestal según el criterio 4.4.  Para el cumplimiento de estas condicionantes se tomaron como base los 
siguientes principios y criterios: 1) Criterio 8.2 “el manejo forestal deberá incluir la investigación y la 
recolección de datos necesarios para monitorear por lo menos los siguientes indicadores: a) El rendimiento 
de los productos forestales cosechados, b) la tasa de crecimiento, regeneración y condición del bosque, la 
composición y los cambios observados en la flora y fauna, d) los impactos ambientales y sociales de la 
cosecha y otras operaciones, los costos, la productividad y la eficiencia del manejo forestal” y  2) Criterio 
8.4. “Los resultados del monitoreo deberán ser incorporados en la implementación y en la revisión del plan 
de manejo” y 3) Principio No. 4 el cual se  refiere a las “RELACIONES COMUNALES Y DERECHOS DE 
LOS TRABAJADORES; estableciendo que “El manejo forestal deberá mantener o elevar el bienestar social y 
económico a largo plazo de los trabajadores forestales y de las comunidades locales”. 
 
Además, se integraron al presente sistema, la mayoría de variables evaluadas anualmente por el CONAP en 
las Concesiones de la RBM.  En este sentido, es operante que FORESCOM coordine con el CONAP para 
realizar conjuntamente los monitoreos de las operaciones de aprovechamiento forestal así como de las 
actividades pre y post aprovechamiento.  Bajo este esquema de coordinación interinstitucional, se  propiciará 
mayor eficiencia , mediante la integración de esfuerzos durante las diversas fases que el proceso de monitoreo 
demanda (recopilación, sistematización y análisis de la información, así como la emisión y aprobación del 
correspondiente informe de monitoreo).   
 
La formulación del sistema de monitoreo es auspiciado por el Proyecto Biofor/USAID y en su elaboración se 
han incorporado las revisiones y recomendaciones de profesionales de dicho Proyecto, así como miembros del 
Consejo de Administración, Gerente y Regentes Forestales de FORESCOM, quienes con sus aportes 
orientaron su enfoque. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 general 
 
Contribuir con el proceso de certificación de la Empresa FORESCOM  como Gerente de certificación del 
manejo forestal de sus socios, bajo la figura de certificación grupal. 
 
2.2 específico 
 
Desarrollar un sistema de monitoreo de los impactos del manejo forestal, sobre los aspectos  silviculturales,  
ambientales y socioeconómicos del proceso de manejo forestal;  condicionantes establecidas por la  
Certificadora en el proceso de  certificación de FORESCOM como gerente de certificación forestal para sus 
socios. 
 
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE MONITOREO 
 
3.1 Componentes del Sistema 
 
El presente sistema de monitoreo se desglosa en  diversos componentes, desarrollados jerárquicamente en  
módulos, los cuales enuncian el área o ámbito general; a su vez cada módulo  incluye uno o más sub módulos 
como subtemas correspondientes a cada módulo.  Además, se incluyen indicadores y sus normas respectivas.  
 
• Variable a medir, se refiere a la información que el responsable del monitoreo debe evaluar para 
valorar el nivel de cumplimento de los indicadores y normas correspondientes. 
 
• Medio de verificación, sugiere la fuente o la forma en que se recopilará la información o variables a 
medir. 
 
• Criterio de calificación, expresa el criterio que el evaluador deberá utilizar para asignar la calificación 
correspondiente, según la situación encontrada.  La tabla 1 presenta los criterios que deberán prevalecer para 
la asignación de la calificación. 
 
• Frecuencia de chequeo.  Define la  frecuencia con que FORESCOM evaluará el cumplimiento de cada 
uno de los indicadores. 
 
• Calificación asignada: Con base a la situación encontrada, el evaluador deberá asignar una calificación 
puntual, marcando con una “x” en la columna que corresponda. 
 
• Plazo para el cumplimiento de las recomendaciones: Casilla en la cual se anotará la fecha en la cual, 
la empresa comunitaria evaluada habrá de cumplir con las acciones recomendadas. 
 
• Acciones necesarias :  El responsable del monitoreo deberá plantear en forma clara y concreta la acción 
que la EFC efectuará para dar cumplimiento a las normas correspondientes. 
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Tabla 1. Criterios para la asignación de la calificación del desempeño  

 

 
La asignación de colores, además de las marcas con la letra “x”, es importante, ya que dependiendo del color 
prevaleciente en el resumen de resultados, facilitará la percepción rápida de la situación actual de la EFC, en 
cuanto al cumplimiento de los diferentes módulos contemplados en el presente sistema de monitoreo. 
 
3.2 Esquema organizacional para la aplicación del Sistema 
 
Para efectos de aplicar el presente Sistema de Monitoreo de xate, Carmelita contratará temporalmente al 
personal idóneo, con la capacidad para aplicar cada uno de los módulos y submódulos contenidos en este. El 
(la) profesional encargado (a) de su aplicación deberá reunir, como mínimo el siguiente perfil profesional:     
 
a) Ser Ingeniero (a) en Ciencias Forestales o carrera profesional afín.  
 
b) Contar con un mínimo de 02 (dos) años de experiencia de trabajo en las concesiones forestales 
comunitarias de la RBM.    
 
c) Haber participado directa o indirectamente en procesos de monitoreo y/o evaluación de manejo forestal, 
bajo los Principios y Criterios del FSC 
 
d) Facilidad de coordinar con equipos de trabajo. 
 
c) Buenas relaciones humanas 
 
d) Con buenos antecedentes acerca de su desempeño profesional 
 
e) Con habilidad en la redacción de informes y sistematización de información. 
 
En cuanto al monitoreo del módulo 3, dada la complejidad del aspecto socioeconómico, es recomendable que 
delegue a un profesional en Ciencias Forestales, licenciado (a) en ciencias sociales o carrera profesional afín, 
con experiencia comprobada de trabajo en el ámbito social de organizaciones comunitarias y conocimiento 
pleno de los esquemas organizacionales y funcionales dentro de las concesiones forestales comunitarias.  Las 
características profesionales indicadas anteriormente en los incisos b, c, d, y e serán también aplicables a este.  
 

Calificación Nivel de cumplimiento Conclusión del evaluador 

3 Satisfactorio, cumple o supera  
la norma 

Podría emitir recomendaciones 
especiales, si lo estima necesario. 

2 Se encuentra ligeramente por 
debajo de la norma. 

1 Deficiente, muy distante de la 
norma. 

Necesariamente debe emitir 
recomendaciones y establecer un plazo 
para enmarcarse dentro de la norma. 

0 No aplica 

Significa que el criterio no es aplicable 
debido a las condiciones propias de la 
Organización. En este caso no se 
recomienda ninguna acción.   
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Gerencia General 

Responsable 

Profesional administrativo 

Profesional en aspectos sociales FORESCOM 

Regente Forestal 

Delegado de monitoreo EFC 

El esquema presentado en la Figura 1, muestra el marco organizacional sugerido para la aplicación de este 
sistema de monitoreo.  Con línea punteada se expresa que el Profesional responsable mantendrá  estrecha 
coordinación con el personal que opera dentro del esquema de FORESCOM: Personal administrativo, 
Regentes Forestales y el profesional en asuntos sociales, quienes como conocedores de su área de trabajo y 
portadores de información útil, deben aportar insumos para agilizar el proceso de monitoreo. Asimismo, cada 
Empresa Forestal Comunitaria (EFC) nombrará a un responsable del monitoreo a lo interno de la 
Organización, quien se constituirá en la persona contacto para el profesional responsable  Cualquier 
requerimiento de información, el responsable del monitoreo lo conducirá por la vía escrita a la EFC, por lo 
menos con ocho días hábiles de anticipación.     
 
En caso que el monitoreo se aplique en forma conjunta con el CONAP, la responsabilidad de la ejecución 
estará a cargo de un profesional asignado por FORESCOM así como al menos un representante del CONAP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.  Esquema organizacional para la aplicación del Sistema  
 
 
3.3 Tiempos establecidos para la aplicación del Sistema   
 
Es recomendable que la fase de recopilación de la información para el monitoreo, se reduzca a un lapso de 
tiempo no mayor a cinco días para cada unidad de manejo.  Posteriormente, en un tiempo prudencial mínimo 
de dos días para cada EFC, el responsable formulará el informe técnico que refleje hallazgos, calificaciones 
asignadas, recomendaciones y plazos para cumplir las mismas.   
 
Los resultados del monitoreo deberán darse a conocer a cada EFC, dentro de un período máximo de treinta 
días, posteriores a finalizar la fase de recopilación de la información en las Empresas comunitarias evaluadas.  
Previamente dicho informe deberá ser del conocimiento y avalado por parte del Consejo de Administración de 
FORESCOM.   
 
3.4  Selección de las unidades de manejo a evaluar 
 
A efecto de diseñar una línea base consistente, se sugiere que el primer monitoreo sea aplicable al 100% de 
las EFC´s socias de dicha Empresa.  A partir del segundo monitoreo, será suficiente seleccionar al azar una 
muestra del 35% o hasta un máximo del 50% de la población. 
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3.5  Resumen temático del Sistema de Monitoreo 
 
Tabla 2.  Resumen temático general del Sistema de Monitoreo  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Aplicación del sistema de monitoreo 
 

A partir de la frecuencia de monitoreo de los indicadores contemplados en el sistema, FORESCOM deberá 
incluir en su plan operativo anual de actividades, la época más propicia para aplicar el sistema, de tal forma 
que logre recopilar la información requerida.  Los resultados del monitoreo deberá permitir visualizar, en el 
tiempo, la tendencia en cuanto al cumplimiento de los indicadores, para lo cual será necesario que 
FORESCOM sistematice la información de tal forma que permita conocer dicho comportamiento, partiendo 
de una línea base, definida a partir de los resultados del primer monitoreo realizado. 

 
En la sección de Anexos  del presente documento, se adjuntan los correspondientes formatos de recolección de 
la información de campo, identificados como “Formatos RC”.   
 
Los resultados del monitoreo deberán presentarse de tal forma que su comprensión sea fácil y práctica para la 
EFC.  En la Sección de Anexos, también se presenta el formato sugerido para la presentación de dicho 
informe, el cual,  previo a ser trasladado oficialmente a la EFC respectiva, deberá ser avalado por la Gerencia 
General y/o del Consejo de Administración de FORESCOM.  
 
 
 

Módulo Sub módulo 

1. ASPECTOS  

SILVICULTURALES 

1.1 Investigación forestal 

1.2 Manejo silvicultural 

2. ASPECTOS 
AMBIENTALES 

2.1 Protección de los ecosistemas 

2.2 Efectos de actividades de aprovechamiento 
forestal 

3. ASPECTOS 
SOCIOECONÓMICOS 

3.1 Administración 

3.2 Rendimiento de los productos 

3.3 Relaciones comunales  y derechos de los 
trabajadores 
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 4. SISTEMA DE MONITOREO 
 
MÓDULO 1: ASPECTOS SILVICULTURALES 
 
Sub módulo 1.1 Investigación forestal  

Norma: Se sistematiza y se aplican resultados derivados de Parcelas Permanentes de Muestreo. 

Indicador  1.1: Prácticas se manejo aplican resultados de investigación. 

Calificació
n asignada 

Frecuencia de 
chequeo 

Variable a medir Medio de verificación Criterio de Calificación 
1 2 3 0 

an
ua

l 

B
ia

nu
al

 

T
ri

an
ua

l 

O
tro

 

Plazo  para cumplir 
recomendaciones  

Existencia  de 
información 
Sistematización de 
resultados de PPM´s 
e inclusión de 
resultados en el 
campo. 

1) Información 
sistematizada. 
 
2) POA y Plan de 
Manejo. 
 
3) Verificación de 
campo. 
 
 

3= La EFC sistematiza información derivada de 
PPM´s, además, aplica los resultados a las 
prácticas de manejo forestal.  
 
 2= La EFC sistematiza información derivada de 
PPM´s, sin embargo, no aplica los resultados a 
las prácticas de manejo forestal  
 
1= La EFC no sistematiza información de 
PPM´s, por lo tanto tampoco le permite aplicar 
resultados al manejo.  

  
 

  x    

Acciones necesarias: 
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Sub módulo 1.2 Manejo Silvicultural 
Norma: La EFC cumple lineamientos en cuanto a la remanencia de individuos semilleros. 

Indicador  1.2.1 Árboles semilleros reportados en POA se ubican en el bosque después del aprovechamiento forestal. 

Calificación 
asignada 

Frecuencia 
de chequeo 

Variable a medir Medio de verificación Criterio de Calificación 

1 2 3 0 

A
nu

al
 

B
ia

nu
al

 

T
ri

an
ua

l 

O
tro

 

Plazo para 
cumplir 

recomenda
ciones  

Árboles semilleros. 

Revisar informe de 
Regencia, post 
aprovechamiento. 
 
Ubicar en el bosque al 
menos el 10 de los árboles 
semilleros, post 
aprovechamiento.  

3= El número de los individuos semilleros ubicados 
en el bosque post aprovechamiento, corresponden a lo 
establecido en el POA autorizado por el CONAP. 
 
2= Se encontró un 5% menos de los individuos 
semilleros, reportados en el POA autorizado por el 
CONAP.  
 
1= Se encontró ausencia mayor del 5 % de los árboles 
semilleros reportados en el POA autorizado por el 
CONAP.  

    
 

x
  

    

Se localiza de acuerdo al POA? Cuadrante  

               Semillero 
Especie 

Si no 
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Sub módulo 1.2 Manejo silvicultural 
Norma: La EFC favorece la regeneración y desarrollo de especies de valor comercial 

Indicador  1.2.2  Existencia de sitios bajo tratamientos específicos para favorecer el establecimiento de especies comerciales. 

Calificación 
asignada 

Frecuencia de 
chequeo 

Variable a medir Medio de verificación Criterio de Calificación 

1 2 3 0 

A
nu

al
 

B
ia

nu
al

 

T
ri

an
ua

l 

O
tro

 

Plazo para 
cumplir 

recomendacion
es  

Sitios bajo 
tratamiento para 
favorecer la 
regeneración de 
especies comerciales 
 

Informe de Técnico 
Forestal y Regente. 
 
Verificación al azar en 
campo  

3= Se favorece la regeneración de especies comerciales 
y maneja para garantizar el establecimiento y 
desarrollo de las plántulas. 
 
2= Se favorece la regeneración natural, sin embargo no 
se aplican prácticas de manejo para garantizar el 
establecimiento y desarrollo de las plántulas. 
 
1= No se realiza ninguna práctica para favorecer la 
regeneración y establecimiento de especies 
comerciales. 

    
 

x
  

    

Acciones necesarias: 
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Sub módulo 1.3  Manejo silvicultural 
Norma: La EFC aplica técnicas de tumba dirigida para el aprovechamiento forestal. 

Indicador 1.2.3  Características de la tumba.  

Calificación 
asignada 

Frecuencia de 
chequeo 

Variable a medir Medio de 
verificación Criterio de Calificación 

3 2 1 0 

an
ua

l 

B
ia

nu
al

 

T
ri

an
ua

l

O
tro

 

Plazo 
para 

cumplir 
recomen
daciones  

a)  Tipo de corte del tocón. 
 
b) Dirección de caída del 
árbol 
 
c) Madera rajada por mala 
práctica de tumba. 

Chequeo en campo 
de por lo menos 10 
sitios de tumba. 

3= El 100% de los individuos tumbados, se 
aplicaron técnicas de tumba dirigida. 
 
2= En más del 80% de los individuos tumbados se 
aplicaron técnicas de tumba dirigida. 
 
1= En menos del 80% de los individuos tumbados 
se aplicaron técnicas de tumba dirigida. 

    
 

 x    

Se aplicó tumba dirigida? 
Se encontraron puntas y 
ramas? (indicador 3.2.1) 

Es la altura del 
tocón = 30cm? 
(indicador 3.2.2) 

Tocón 
No. 

Especie 

si no si no si no 
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Sub módulo 1.2  Manejo silvicultural  

Norma: La EFC evita la tumba de árboles de caoba dañados, al menos que estos permitan el aprovechamiento de una troza comercial de  3 m. de fuste, como mínimo. 

Indicador 1.2.4: Todos los árboles de caoba tumbados proporcionan al menos una troza de 3 m.  

Calificación 
asignada 

Frecuencia de 
chequeo 

Variable a medir M edio de verificación Criterio de Calificación 
3 2 1 0 

an
ua

l 

B
ia

nu
al

 

T
ri

an
ua

l 

O
tr

o 

Plazo para 
cumplir 

recomendacion
es  

Árboles tumbados de caoba, 
determinar si han sido 

aprovechados por lo menos en 3 
m. de fuste. 

Informe de regencia. 
 

Chequeo en campo de 
por lo menos 10 sitios de 

tumba de caoba 

3= La EFC tumba árboles de caoba dañados que por lo 
menos proporcionen una troza de 3 m. de longitud del 
fuste. 
  
2= Se encontró un árbol de caoba tumbado dañado 
totalmente, el cual no proporcionó ni una troza de 3 m. de 
longitud del fuste. 
 
1= Se encontró más de un árbol de caoba tumbado 
dañado totalmente, los cuales no proporcionaron ni una 
troza de 3 m. de longitud del fuste. 
 

    
 

X     

Se aprovechó por lo menos una 
troza de 3 m? 

Caoba No. 

si no 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Acciones necesarias 
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Sub módulo 1.2 Manejo silvicultural 

Norma: El ancho máximo  permisible de las vías de acceso1 será el siguiente: Caminos principales= 4.5 m., Caminos secundarios= 4 m., y Caminos terciarios o 
pistas de arrastre= 3.5 m. 

Indicador 1.2.5   Ancho promedio de vías de acceso principales, secundarias y terciarias .  

Calificación 
asignada 

Frecuencia de 
chequeo 

Variable a medir 
Medio de 
verificación Criterio de Calificación 

3 2 1 0 

an
ua

l 

B
ia

nu
al

 

T
ri

an
ua

l 

O
tro

 

Plazo para 
cumplir 

recomendacion
es  

Ancho (m) de caminos 
principales y secundarios. 

 
 

Verificación en 
campo, por muestreo. 

3= Las vías de acceso construidas cumplen con el  
promedio de ancho permisible. 
 
2= Las vías principales y/o secundarias registran un 
promedio ligeramente superior a lo establecido en 
la norma (excede no más de 0.50 m.) 
 
1= Las vías principales y/o secundarias registran un 
promedio superior a lo establecido en la norma 
(excede en más de 0.50 m.) 

    
 

X     

c. Primarios c. secundarios c. terciarios 

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Acciones necesarias: 

                                                 

1 Dentro del contexto de este sistema de monitoreo, los caminos principales se consideran a aquellos que parten de la bacadilla, hacia fuera del bosque.  Los caminos secundarios son los que 
parten de los caminos principales.  Una particularidad de los caminos secundarios es que la maquinaria, generalmente circula por la mismas vías más de una vez.  Los caminos terciarios o 
pistas de arrastre, son aquellos que parten de las vías secundarias y conectan directamente con cada sitio de tumba (3.5 m) 
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Sub módulo 1.2 Manejo silvicultural 

Norma: El tamaño de cada bacadillas no será superior a 2500 m2. (Según lo estipulado por el Depto. Forestal del CONAP)  

Indicador 1.2.7   Área promedio (m2) de bacadillas.  

Calificación 
asignada 

Frecuencia de 
chequeo Variable a 

medir Medio de verificación Criterio de Calificación 

3 2 1 0 

A
nu

al
 

B
ia

nu
al

 

T
ri

an
ua

l O
tro

 

Plazo para 
cumplir 

recomendaciones 

Área (m2) de 
bacadillas. 
 
 

Medición directa del 
tamaño de bacadillas. 

3= El área promedio de bacadillas no supera los 
2,500 m2. 
  
2= El área promedio de las bacadillas está entre  

2,500 y 3,000 m2. 
 
1= El área promedio de las bacadillas es superior 

a 3,000 m2. 

  x     

Manejo de 

regeneración 

No. 

Bacadilla 

Dimensiones 

(m)  

Área  

(m2) 

si no 

     

     

     

     

     

     

Acciones necesarias 
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 MÓDULO 2. ASPECTO AMBIENTAL 
  
Sub módulo 2.1 Protección de los ecosistemas 

Norma: La EFC no permite cambio de uso de la tierra, sin previa autorización del CONAP  

Indicador 2.1.1: Área de la cobertura forestal de la unidad de manejo  (según plan General de manejo -PGM-, autorizado por el CONAP). 

Calificación 
asignada 

Frecuencia 
de chequeo 

Variable a medir Medio de 
verificación Criterio de Calificación 

3 2 1 0 

A
nu

al
 

B
ia

nu
al

 

Tr
ia

nu
al

 

O
tr

o 

Plazo para 
cumplir 

recomenda
ciones  

Hectáreas de 
bosque afectadas 
por cambio de uso 
del suelo, sin 
autorización del 
CONAP. 
 
Denuncias 
presentadas ante 
instancias 
competentes. 

a) Informe técnico 
del Regente forestal. 
 
b) Plan de manejo 
vrs chequeo en 
campo de áreas 
afectadas. 
 
c) Archivo de la 
EFC sobre 
denuncias 
presentadas a 
instancias 
competentes. 

3=  La unidad de manejo mantiene la cobertura forestal de 
conformidad con lo reportado en PGM 
 
2= a) La cobertura forestal ha disminuido en un máximo 
de 5 hectáreas respecto a lo reportado en el PGM, sin 
previa autorización del CONAP. b) La cobertura forestal 
ha disminuido en más de 5 hectáreas por prácticas ilícitas, 
sin embargo la EFC cuenta con la documentación sobre 
las denuncias correspondientes ante instancias 
competentes. 
 
1= El cambio de cobertura supera las 5 hectáreas, no 
existe documentación sobre denuncias oportunas 
presentadas por EFC ante instancias competentes. 

    x     

Acciones necesarias: 
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Sub módulo 2.1 Protección de los ecosistemas 
Norma: La EFC previene y controla incendios forestales en la unidad de manejo.  

Indicador 2.1.2: Nivel de incidencia de incendios forestales 

Calificación 
asignada 

Frecuencia de 
chequeo 

Variable a medir Medio de 
verificación Criterio de Calificación 

3 2 1 0 

A
nu

al
 

B
i a

nu
al

 

T
ri

an
au

al
 

O
tr

o 

Plazo para 
cumplir 
recomendacion
es  

Incidencia de  
incendios forestales. 
 
 

Informe del Regente 
 
Informe de gastos 
para prevención y 
control de incendios 
de la EFC. 
 
Informe post 
incendios emitidos 
por CONAP e 
INAB. 

3= No se registraron incendios forestales en la unidad de 
manejo. 
 
2= Se registraron incendios, los cuales fueron 
controlados oportunamente, no habiendo ocasionado 
apertura del dosel superior . 
  
1= Se registraron incendios, los cuales no fueron 
controlados oportunamente , dejando áreas desprovistas 
de vegetación. 

    x     

Acciones necesarias: 
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Sub módulo 2.1: Protección de los ecosistemas 
 

Norma: Se protegen áreas especiales de conservación (p.e. áreas frágiles a erosión, endemismos, especies en peligro de extinción, refugios de vida 
silvestre), definidas en plan general de manejo. 

 
Indicador 2.1.3: Existencia de áreas especiales de conservación y medidas de protección a las mismas. 

Calificación 
asignada 

Frecuencia de 
chequeo 

Variable a medir Medio de verificación Criterio de Calificación 

3 2 1 0 

A
nu

al
 

B
i a

nu
al

 

T
ri

 a
nu

al
 

O
tr

o 

Plazo para 
cumplir 
recomenda
ciones  

Existencia de 
áreas especiales 
reportadas en el 
Plan general de 
manejo y medidas 
de protección. 
 
 

Verificar en campo. 
 
Documentación sobre 
medidas de protección 
de áreas especiales de 
conservación.  

3=Existen y están protegidas las áreas especiales 
de conservación reportadas en el Plan general 
de manejo. 

 
2= Existen áreas especial de  conservación 

reportada en el plan general de manejo , sin 
embargo estas no están protegidas de parte de la 
EFC. 
 

1= No existe ni se protege una o más áreas 
especiales de conservación reportadas en el plan 
general de manejo.   

    x     

Acciones necesarias: 
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Sub módulo 2.1: Protección de los ecosistemas  
Norma: Los desechos contaminantes (latas, vidrio, plástico, metales, cables, nylon, combustibles y lubricantes, etc.) producidos durante el 

aprovechamiento se manejan apropiadamente. 
Indicador 2.1.4:  Los desechos son depositados finalmente en vertederos subterráneos o basurero municipal.  

Calificación 
asignada 

Frecuencia 
de chequeo 

Variable a medir Medio de verificación Criterio de Calificación 
3 2 1 0 

A
nu

al
 

B
i a

nu
al

 

T
ri

 a
nu

al
 

O
tr

o 

Plazo para 
cumplir 

recomendacion
es  

Depósitos de 
basura y vertedero 
subterráneo de 
desechos. 
 
 
 

Verificación en campo. 3= Los desechos contaminantes se entierran en 
el bosque y/o trasladan a basureros 
municipales. 
 
2= A pesar que existen depósitos de basura en 
el bosque, no se utilizan adecuadamente.   
  
1= No se manejan los desechos contaminantes.  

    x    

Acciones necesarias: 
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Sub módulo 2.2: Impactos de actividades de aprovechamiento forestal 
Norma: La superficie aclarada por apertura de vías de acceso, bacadillas, campamentos y claros de tumba no será superior al 15% del área de corta 

anual2, según lo establecido por el CONAP. 
Indicador 2.2.1   Porcentaje de área aclarada por las operaciones de aprovechamiento forestal. 

Calificación 
asignada 

Frecuencia 
de chequeo 

Variable a medir Medio de verificación Criterio de Calificación 
3 2 1 0 

an
ua

l 

B
i a

nu
al

 

tr
ia

nu
al

 

O
tr

o 

Plazo para 
cumplir 

recomendaciones  

Superficie 
disturbada  (sitios de 
tumba, vías de 
acceso, patios de 
acopio  o bacadillas 
y campamentos), en  
área de corta anual. 

Informe técnico post 
aprovechamiento, 
emitido por el regente 
forestal. 

3= La superficie disturbada por efectos de 
actividades de  aprovechamiento forestal no 
supera el 15% del área de corta anual. 
 
2= La superficie aclarada por efectos de 
actividades de aprovechamiento forestal oscila 
entre el 16 y 20% del área de corta anual. 
 
1= Más del 20% del área de aprovechamiento 
anual ha sido aclarada por actividades de 
aprovechamiento forestal. 

 

 

 

 

X 

   

 

Acciones necesarias: 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
2 De conformidad con lo establecido por el CONAP, 2002. Sistema de Monitoreo y Evaluación de Desempeño en Unidades de Manejo de Bosque 
Natural en la 
Reserva de la Biosfera Maya, Petén, Guatemala.                                      
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Sub módulo 2.2: Impactos de actividades de aprovechamiento forestal  
Norma: La EFC realiza anticipadamente, corte de lianas en árboles de la próxima cosecha, de conformidad con lo establecido en el plan general de manejo. 
Indicador 2.2.2   Daños ocasionados provocados a individuos remanentes, por falta de liberación e lianas. 

Calificación 
asignada 

Frecuencia de 
chequeo Variable a 

medir Medio de verificación Criterio de Calificación 

3 2 1 0 

A
nu

al
 

B
i n

ua
l 

Tr
ia

nu
al

 

O
tr

o 

Plazo para 
cumplir 

recomendacion
es  

Daños a 
individuos 
comerciales 
remanentes. 

Verificar en campo 
10 sitios de tumba 

3= La tumba de los árboles no ocasionó daños a  individuos 
remanentes, dado que se realizó liberación de lianas. 
 
2= Por falta de liberación de lianas, la tumba del 10% o 
menos de los árboles tumbados ocasionaron daños a 
individuos remanentes vecinos. 
  
1= Por falta de liberación de lianas, más del 10% de los 
árboles tumbados ocasionaron daños a individuos 
remanentes vecinos. 

    x     

Se ocasionaron daños a la vegetación 
remanente por falta de liberación de 
lianas? 

No. Sitio de 
tumba 

Si No 
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

Acciones necesarias 
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Sub módulo 2.2: Impactos de actividades de aprovechamiento forestal 
Norma: El proceso de tumba no ocasiona daños severos o muerte de especies comerciales  y protegidas3, con DAP = 10 cm. 

Indicador 2.2.3 Nivel de daño4 ocasionado a individuos remanentes de especies comerciales y protegidas con DAP = 10 cm. 

Calificación 
asignada 

Frecuencia 
de chequeo 

Variable a medir Mecanismo de chequeo Criterio de Calificación 

3 2 1 0 

A
nu

al
 

B
i n

ua
l 

T
ri

an
ua

l 

O
tr

o 

Plazo para 
cumplir 

recomendaciones  

Número de 
individuos dañados 
y nivel de daño 
correspondiente.  

1) Informe de regencia. 
 
2) Elegir al azar  el 10 
sitios de tumba registrar 
niveles de daños 
ocasionados, a individuos 
con DAP = 10 cm. 
(Anexo Formato RC-1) 

3= No se registraron individuos de especies 
comerciales y protegidas, con DAP = 10 cm. 
severamente dañados o muertos por actividades 
de tumba. 
 
2= No más del 20% de los individuos con DAP 
= 10 cm. de especies comerciales y/o protegidas 
registran daños severos o muerte. 
 
1= Más del 20% de los individuos  con DAP = 
10 cm. de especies comerciales y/o protegidas 
registran daños severos o muerte. 

    x     

Acciones necesarias: 
 
 
 
 
 

                                                 

3  Según CITES, por su denominación en Inglés: “ Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora”, traducido al español como: Convenio sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Salvaje. 

4 Daño  1. Sin daño  2. Daño ligero= Árboles perdida de un 25% de la copa u otros daños leves en la corteza 3. Daño moderado = Daño mayor del 50% de la copa o raspaduras en el fuste, 
con tendencia a recuperarse.  4. Daño severo= (Árboles que han perdido más del 75% de la copa o con el fuste dañado severamente, alta probabilidad de pudrición  y muerte en el futuro.  5. 
Muerto. 

 



 22 

Sub módulo 2.2: Impactos de las actividades del aprovechamiento  
Norma: La tumba de individuos próximos a fuentes de agua se realizan de conformidad con los lineamientos del CONAP5 

Indicador 2.2.4  Número de individuos talados a distancias no permisibles, con respecto a fuentes de agua; según lineamientos del CONAP. 

Calificación 
asignada 

Frecuencia de 
chequeo 

Variable a medir Medio de verificación Criterio de Calificación 
3 2 1 0 

A
nu

al
 

B
i a

nu
al

 

T
ri

an
ua

l 

O
tr

o 

Plazo para 
cumplir 

recomendaci
ones  

Número de 
individuos talados 
a menor distancia 
permisible por el 
CONAP, respecto 
a las fuentes de 
agua. 

Informe técnico regente 
forestal 
 
Verificación en campo. 

3= Ningún árbol fue talado dentro del margen 
no permisible por el CONAP, respecto a las 
fuentes de agua. 
 
2= No más de un árbol se identificó tumbado 
dentro del área no permisible por el CONAP, 
respecto a las fuentes de agua. 
 
1= Más de un árbol se ubicó tumbado dentro 
del área no permisible por el CONAP, 
respecto a las fuentes de agua. 

         

Acciones necesarias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

5 Ancho de la fuente de agua  (m)/ancho de franja (m) intocable a  cada lado de la misma (m):  ancho de fuente = 10 m/ 20 m ancho de franja; ancho de fuente 10 a 50 m/50 m ancho de franja;  
ancho de fuente 50 a 100m/100 m ancho de franja y  ancho de fuente superior  mayor de 100 m/150m ancho de franja.  Para el caso de lagunas u otra fuente de agua estancada tales como 
cenotes, deberá dejarse una franja de 100 m. alrededor de la misma. 
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MODULO 3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
 
Sub módulo 3.1 Administración  
 

Norma: Documentar y sistematizar los flujos financieros de la EFC, de conformidad con las Leyes aplicables a la Empresa. 

Indicador 3.1.1 El sistema de contabilidad (libros y/o sistema digital) de la EFC se mantiene actualizado, de conformidad con las normas de 
contabilidad aplicables. 

Calificación 
asignada 

Frecuencia de 
chequeo 

Variable a medir Medio de verificación Criterio de Calificación 

3 2 1 0 

A
nu

al
 

B
ia

nu
al

 

T
ri

an
ua

l 

O
tro

 

Plazo para 
cumplir 

recomendaci
ones  

Existencia de registros 
contables 
actualizados.  
 
 

Sistema de contabilidad 
(libros o sistema digital) 
para determinar si están o 
no  actualizados.   
 
 
 
 

3= El sistema de contabilidad de la EFC se 
mantiene actualizado y se documentan 
debidamente los ingresos y egresos, de 
conformidad con la Ley. 
 
2= El sistema de contabilidad de la EFC tiene 
pendiente registrar las operaciones 
correspondientes al  período recientemente 
vencido.   
 
1= a) El sistema de contabilidad de la EFC está 
actualizado, sin embargo, no toda la 
documentación que respalda ingresos y egresos 
se apega a lo establecido por la Ley.  b) La 
EFC registra atrasos superiores a un período en 
cuanto al registro de sus operaciones contables. 

    x     

Acciones necesarias: 
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Sub módulo 3.1 Administración   
 

Norma: La EFC cumple con el pago de impuestos establecidos por la Ley, aplicables a la Empresa6. 

Indicador 3.1.2  Puntualidad en el pago de impuestos.  

Calificación 
asignada 

Frecuencia de 
chequeo 

Variable a medir Medios de 
verificación Criterio de Calificación 

3 2 1 0 A
nu

al
 

B
ia

nu
al

 

T
ri

an
ua

l 

ot
ro

 

Plazo para 
cumplir 

recomend
aciones  

Puntualidad en 
el pago de 
impuestos. 

Constancias de pago 
de impuestos 
correspondientes. 

3= La EFC cumple puntualmente con el pago de 
impuestos establecidos por la Ley, aplicables a la 
Empresa. 

 
 2= La EFC está en mora con el pago de uno de los 

impuestos, para el período7 recientemente 
vencido.  

 
1= La EFC tiene mora en el pago de uno o más 

impuestos, para  más de un período vencido.   

    X     

Acciones necesarias: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 

6 Impuestos municipales tales como el IUSI y otros que legalmente pudieran surgir.  Impuestos ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT): IVA, ISR, 
IETA, y otros aplicables.  Ante el CONAP, corresponde el pago de impuestos por el valor de la madera en pie, cargos por derecho de uso de la concesión, guías de 
transporte, entre otros. 

7 Dependiendo del impuesto que se trate, el período legal podrá ser anual, semestral, trimestral, mensual u otro. 
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Sub módulo 3.1 Administración  
Norma:  La EFC toma en cuenta los resultados de las fiscalizaciones internas e incorpora las mejoras correspondientes a la planificación de la 
misma. 
Indicador 3.1.3:  La EFC no reincide en situaciones anómalas, identificadas por el Órgano de Fiscalización Interna. 

Calificación 
asignada 

Frecuencia de 
chequeo 

Variable a medir Medios de verificación Criterio de Calificación 

3 2 1 0 A
nu

al
 

B
ia

nu
al

 

T
ri

an
ua

l 

O
tr

o 

Plazo para 
cumplir 

recomendacion
es  

Reincidencia de 
acciones negativas 
en la administración 
de EFC, reportadas 
en informes de 
fiscalización. 

Informes de 
fiscalización interna. 

3= La EFC toman en cuenta los informes de 
fiscalización interna. 
 
2= La EFC no siempre toma en cuenta las 
recomendaciones del órgano de fiscalización 
interna. 
1= La EFC nunca toma en cuenta las 
recomendaciones del órgano de fiscalización 
interna.  

    X     

Acciones necesarias: 
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Sub módulo 3.1  Administración 
Norma: La EFC opera dentro de esquemas de planificación empresarial. 

Indicador 3.1.4:  Proyectos en ejecución se derivan de lo establecido en el plan estratégico vigente. 

Calificación 
asignada 

Frecuencia de 
chequeo 

Variable a medir Medio de verificación Criterio de Calificación 

3 2 1 0 A
nu

al
 

B
ia

nu
al

 

T
ri

an
ua

l 

O
tr

o 

Plazo para 
cumplir 

recomendacion
es  

Proyectos en  
ejecución y su 
relación con los 
lineamientos del 
plan estratégico.  

Plan estratégico y 
cartera de proyectos en 
ejecución. 

3= La EFC cuenta con Plan estratégico vigente, a 
partir del cual se planifica las actividades anuales 
de la misma. 
 
2= La EFC cuenta con plan estratégico vigente, 
sin embargo, este se cumple parcialmente. 
 
1=  Plan estratégico vigente no se toma en cuenta 
para la planificación de actividades de la EFC.  

    x     

Acciones necesarias: 
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Sub módulo 3.1 Administración 
Norma: La EFC cumple con el plan de inversión aprobado por el CONAP. 

Indicador 3.1.5.  Las inversiones realizadas corresponden con lo establecido en el plan de inversión aprobado por el CONAP.  

Calificación 
asignada 

Frecuencia de 
chequeo 

Variable  a medir Medio de verificación Criterio de Calificación 

3 2 1 0 A
nu

al
 

B
ia

nu
al

 

T
ri

an
ua

l 

O
tr

o 

Plazo para 
cumplir 

recomendaciones 

Inversiones de la 
EFC. 

Comparar estado de 
gastos reales de la EFC 
con el plan de inversión 
vigente  

3=  La EFC invierte de conformidad con lo 
establecido con el plan de inversión aprobado 
por el CONAP. 
 
2= La EFC ejecuta parcialmente el plan de 
inversión aprobado por el CONAP.   
 
1= La EFC no ejecuta su capital de operación de 
conformidad con el plan de inversión aprobado 
por el CONAP.  

    x     

Acciones necesarias: 
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Sub módulo 3.1: Administración 
Norma: La EFC incrementa su eficiencia operativa y por consiguiente su rentabilidad. 

Indicador 3.1.6 La relación beneficio/costo del proceso de producción forestal (aprovechamiento, transporte y aserrío). 

Calificación 
asignada 

Frecuencia de 
chequeo 

Variable a medir Medio de verificación Criterio de Calificación 

3 2 1 0 A
nu

al
 

B
ia

nu
al

 

T
ri

an
ua

l 

O
tr

o 

Plazo para 
cumplir 

recomendaci
ones  

Costos e ingresos 
brutos de  
producción (Q/pie 
tablar/especie) 

Informe de Gerencia. 3= La EFC incrementa su relación beneficio 
costo en el proceso de aprovechamiento, 
transporte y aserrío. 
 
2= La EFC mantiene estables su relación 
beneficio/costo del aprovechamiento, transporte 
y aserrío.  
 
1= La EFC minimiza su relación beneficio/costo 
en el proceso de aprovechamiento, transporte y 
aserrío.  

     x    

Acciones necesarias: 
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3.2 Rendimiento de los productos del bosque 
Norma: La EFC maximiza el aprovechamiento de cedro y caoba  

Indicador 3.2.1   No se encuentran puntas y ramas comerciales8 de especies cedro y caoba, post aprovechamiento en sitios de tumba. 

Calificación 
asignada 

Frecuencia 
de chequeo 

Variable a medir Medio de verificación Criterio de Calif icación 

3 2 1 0 

A
nu

al
 

B
ia

nu
al

 

T
ri

an
ua

l 

O
tr

o 

Plazo para 
cumplir 

recomendaci
ones  

Puntas y ramas de 
cedro y/o caoba, 
abandonadas 
después del 
aprovechamiento 
forestal. 

Informe de regencia y   
 
verificación en campo, 
seleccionando al azar por 
lo menos 10 sitios de 
tumba. 

3= No se encontraron puntas y ramas  
comerciales de especies de cedro y caoba 
abandonadas en el bosque, después del 
aprovechamiento. 
 
2= En menos del 10% de los sitios de tumba se 
encontraron puntas y ramas comerciales de cedro 
y/o caoba.  
 
1= En más del 10% de los sitios de tumba se 
encontraron puntas y ramas comerciales de cedro 
y/o caoba. 

        

Acciones necesarias: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 

8 Según CONAP, 2002.  Piezas comerciales son las que al menos tienen longitud = 2 m  y  diámetro  = 30 cm, medido a la mitad de la troza.  
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3.2 Rendimiento de los productos del bosque  

Norma: La altura permisible de los tocones de tumba, deberá ser  = 30 cm., exceptuando los fustes dañados de la base por pudrición. 

Indicador 3.2.2  Porcentaje de tocones con altura permisible (no superior a 30 cm.)  

Calificación 
asignada 

Frecuencia de 
chequeo 

Variable a medir Medios de verificación Criterio de Calificación 

3 2 1 0 

an
ua

l 

bi
an

ua
l 

T
ri

an
ua

l 

O
tr

o 

Plazo para 
cumplir 

recomendacion
es  

Altura de tocones. 

 

(Ver formato 

indicador 1.2.3) 

Informe de regencia post 
aprovechamiento que 
refleje datos sobre la 
altura de tocones.  

 

Chequeo en campo, por lo 
menos de 10 individuos. 

3= El 100% de los tocones tienen altura adecuada 
(no mayor a 30 cm.). 

2= Más del 90% de los tocones tienen altura 
adecuada 

1= Menos del 90% de los tocones tienen altura 
adecuada. 

    X     

Acciones necesarias: 
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Sub módulo 3.2: Rendimiento de los productos del bosque  

Norma: La EFC promueve procesos de transformación de la madera. 

Indicador 3.2.3  Se diversifican los grados de transformación de la madera. 

Calificación 
asignada 

Frecuencia 
de chequeo 

Variable a medir Medio de verificación Criterio de Calificación 

3 2 1 0 A
nu

al
 

B
ia

nu
al

 

T
ri

an
ua

l 

O
tr

o 

Plazo 
para 

cumplir 
recomend
aciones  

Grados de 
transformación de la 
madera. 

Informe de Gerencia. 3= la EFC, además del aserrío incluye otros niveles 
de transformación secundaria de la madera. 

 
2= La EFC se limita a la producción de madera 

aserrada.  
 
1= La EFC no cuenta con ningún tipo de 

transformación de la madera. 

     x    

Acciones necesarias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 32 

Sub módulo 3.3  Relaciones comunales  y derechos de los trabajadores 
Norma:  Más del 70% del personal que labora en las actividades de la EFC son socios y/o residentes locales o de comunidades adyacentes. 

Indicador 3.3.1  Porcentaje de trabajadores de la EFC son socios y/o residentes locales y/o de comunidades adyacentes al área de concesión. 

Calificación 
asignada 

Frecuencia 
de chequeo 

Variable a 
medir Medio de verificación  Criterio de Calificación 

3 2 1 0 A
nu

al
 

bi
an

ua
l 

tr
ia

nu
al

 

O
tr

o 

Plazo para 
cumplir 

recomend
aciones  

Lugar de 
residencia de  
Trabajadores. 
(Anexo Formato 
RC-2) 

Revisar 10 contratos 
laborales, 
seleccionados al azar, 
e identificar 
porcentaje de  
trabajadores con 
calidad de socios y/o, 
si son residentes 
locales y/o de 
comunidades 
adyacentes a la 
concesión. 

3= Más del 70% del personal involucrado en las tareas 
de la EFC son socios, residentes locales y/o de 
comunidades aledañas al área de la concesión. 
 
2= Entre el 50 y 69% de los trabajadores que laboran 
en la EFC son socios, residentes locales y/o de 
comunidades aledañas al área de la concesión. 
 
1= Menos 50% de los trabajadores que laboran en la 
organización comunitaria son socios, residentes locales 
y/o de comunidades aledañas al área de la concesión. 

    x     

Acciones necesarias: 
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Sub módulo 3.3  Relaciones comunales  y derechos de los trabajadores 
Norma: Capacitar a los trabajadores para mejorar su desempeño e incrementar el conocimiento acerca del proceso de manejo forestal 

concesionario. 
Indicador 3.3.2:  Porcentaje de trabajadores capacitados  

Calificación 
asignada 

Frecuencia 
de chequeo 

Variable a medir Medio de verificación Criterio de Calificación 

3 2 1 0 

A
nu

al
 

B
ia

nu
al

 
T

ri
an

ua
l 

O
tro

 

Plazo para 
cumplir 

recomenda
ciones  

Trabajadores 
capacitados. 
 
(Anexo Formato RC-2) 

a) Lista de trabajadores 
participantes en eventos 
de capacitación. 
 
b) Entrevistas directas a 
por lo menos 10% de los 
trabajadores (personal 
técnico, administrativo y 
operativo de las diversas 
áreas productivas). 

3= El 100% de los trabajadores han recibido 
capacitación acorde a sus cargos y acerca del 
proceso de manejo forestal concesionario. 
 
2= Más del 60% de los trabajadores han recibido 
capacitación acorde a sus cargos y acerca del 
proceso de manejo forestal concesionario. 
 
1= Menos del 60% de los trabajadores han 
recibido capacitación acorde a sus cargos y 
acerca del proceso de manejo forestal 
concesionario. 

    x    

Acciones necesarias: 
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Sub módulo 3.3 Relaciones comunales  y derechos de los trabajadores 
Norma: La EFC cumple con la legislación laboral y estándares salariales locales. 
Indicador  3.3.3 Salarios y otros beneficios para el personal son consistentes con la legislación laboral y estándares locales prevalecientes. 

Calificación 
asignada 

Frecuencia 
de chequeo 

Variable a medir 
 Medio de verificación Criterio de calificación 

3 2 1 0 

A
nu

al
 

bi
an

ua
l 

tr
ia

nu
al

 
O

tr
o 

Plazo para 
cumplir 

recomendaci
ones  

 Salarios y prestaciones 
laborales.  
 
(Anexo Formato RC-2) 

 

Planillas de trabajadores y 
por lo menos 10 contratos 
laborales.  

3= La EFC otorga salarios y prestaciones 
de conformidad o superiores a lo 
establecido en la Ley. Además, existe 
consistencia con los estándares locales 
prevalecientes.  
 
2= La EFC cumple con el pago del 
salario  mínimo o superior a este y 
prestaciones laborales, sin embargo, no 
existe consistencia con los estándares 
locales prevalecientes.  
 
1= No se cumple con el pago de salario 
mínimo y otorgamiento de las 
prestaciones laborales, y/o no existe 
consistencia con los estándares locales 
prevalecientes. 

        

Acciones necesarias: 
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Sub módulo 3.3 Relaciones comunales  y derechos de los trabajadores 

Norma: Los trabajadores de la EFC tienen cobertura de salud en caso de accidentes. 

Indicador 3.3.4  Se cuenta con botiquín equipado en el campo y los trabajadores cuentan con cobertura del IGSS y/o seguro médico pagado por la 
EFC para casos de accidentes. 

Calificación 
asignada 

Frecuenci
a de 

chequeo 
Variable  a medir Medio de verificación Criterio de Calificación 

3 2 1 0 

A
nu

al
 

bi
an

ua
l 

tr
ia

nu
al

 
O

tr
o 

Plazo para 
cumplir 

recomendacion
es  

a) Trabajadores que 
cuentan con cobertura de 
seguro médico y/o IGSS. 
 
b) Botiquín básico de 
primeros auxilios, 
compatible con los riesgos 
de las actividades 
forestales. 

. 
a) Lista de trabajadores 
proporcionadas por 
Gerencia y la última 
declaración ante el IGSS 
y/o última prima pagada 
de seguro médico 
absorbido por la 
Organización. 
 
b) Corroborar en campo la 
existencia de botiquín 
básico. 

3= El 100% de los trabajadores gozan 
de cobertura de asistencia médica 
básica de parte de Seguro Médico y/o 
del IGSS.  Además, se dispone de 
botiquín para primeros auxilios en 
casos de accidentes.  
2= El 70% ó más de los trabajadores 
cuentan con cobertura de asistencia 
médica básica de parte de Seguro 
médico y/o del IGSS.  Botiquín con 
escasa disponibilidad de botiquín para 
primeros auxilios en casos de 
accidentes.  
1= Menos del 70% de los trabajadores 
de la organización comunitaria cuentan 
con cobertura de asistencia médica 
básica de parte del IGSS, no se cuenta 
con botiquín para primeros auxilios en 
casos de accidentes.  

        

Acciones necesarias: 
 
 
 

 
 
 
 



 36 

 
 
Sub módulo 3.3  Relaciones comunales  y derechos de los trabajadores 

Norma: La EFC acata medidas de seguridad laboral. 

Indicador 3.3.5 Los trabajadores utilizan equipo de seguridad laboral (cascos, protección para los oídos, chalecos de alta visibilidad, botas con 
puntas de acero y protectores de cadenas de motosierras, entre otros). 

Calificación 
asignada 

Frecuencia de 
chequeo 

Variables a medir Medios de verificación Criterio de Calificación 
3 2 1 0 

an
ua

l 

bi
an

ua
l 

tr
ia

nu
al

 

O
tr

o 

Plazo para 
cumplir 

recomend
aciones  

 Inventario del equipo de 
seguridad 

. 
 

Observación directa en 
campo para verificar 

acerca de la disponibilidad 
de equipo de seguridad 

laboral y uso del mismo. 
 

3= El 100% personal de campo cuenta 
con el equipo de seguridad laboral, el 
cual utiliza adecuadamente. 
 
2= El 70% ó más de los trabajadores 
cuentan con el equipo de seguridad 
laboral, el cual utilizan correctamente.. 
 
1= Menos del 70% de los trabajadores 
cuenta con disponibilidad de equipo de 
seguridad laboral y/o no lo utilizan 
adecuadamente. 

    X     

Acciones necesarias: 
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Sub módulo 3.3  Relaciones comunales  y derechos de los trabajadores 
Norma: La EFC coordina con vecinos de la concesión, situaciones que pudieran afectar a estos. 

Indicador 3.3.6 La EFC ha documentado por escrito procesos formales y/o informales que utilizará para interactuar o consultar con los grupos de 
interés, comunidades  y propietarios vecinos afectados durante y después de la planificación del manejo forestal. 

Calificación 
asignada 

Frecuencia de 
chequeo 

Variables a medir Medio de verificación Criterios de Calificación 
3 2 1 0 

A
nu

al
 

B
i a

nu
al

 

tr
ia

nu
al

 

O
tr

o 

Plazo para 
cumplir 

recomendaci
ones  

Existencia de 
mecanismos de 
coordinación entre 
la EFC y vecinos. 
 

a) Entrevista con Junta 
Directiva. 
 
b) Consulta directa a 
representantes de 
grupos, comunidades 
o personas 
individuales vecinas. 
 
c) Actas sobre 
acuerdos entre las 
partes o decisiones de 
la EFC en relación a 
vecinos de la 
concesión. 

3= a) Existen constancias que la EFC interactúa o 
coordina con grupos de interés, comunidades y 
propietarios vecinos afectados por las actividades 
de manejo forestal, con lo cual se han evitado 
conflictos.  b) Existen constancias que la EFC 
interactúa o coordina con grupos de interés, 
comunidades y propietarios vecinos afectados por 
las actividades, sin embargo, la solución de 
conflictos escapa de las capacidades de la EFC. 
 
2=  La documentación sobre la coordinación con 
grupos y/o personas individuales vecinos, refleja 
deficiencias en el proceso (por ejemplo: 
coordinación inoportuna, falta de inclusión de 
todos los vecinos afectados por las actividades de 
manejo forestal, etc), lo cual no ha permitido la 
solución total de conflictos. 
 
1= No existen constancias de coordinación con 
grupos y/o personas individuales vecinos afectados 
por las actividades del manejo forestal.  

         

Acciones necesarias: 
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Sub módulo 3.3  Relaciones comunales  y derechos de los trabajadores 
Norma: La EFC involucra en su planificación a organizaciones locales o individuos directamente afectados por manejo forestal. 

Indicador 3.3.7 Lista de organizaciones locales o individuos directamente afectados por las actividades forestales, a quienes se les ha dado la 
oportunidad de participar en la planificación del manejo forestal. 

Calificación 
asignada 

Frecuenci
a de 

chequeo 
Variables a medir Medios de 

verificación Criterios de Calificación 

3 2 1 0 

an
ua

l 

bi
an

ua
l 

tr
ia

nu
al

 
O

tr
o 

Plazo para 
cumplir 

recomendaciones  

a) Lista de 
organizaciones y/o 
individuos participantes 
en la planificación del 
manejo forestal. 
b) Documentación 
relacionada con la 
coordinación orientada a  
propiciar el 
involucramiento  de 
organizaciones locales o 
individuos directamente 
afectados  por el proceso 
de manejo forestal.  

a) Verificar existencia 
de documentación 

correspondiente que 
refleje que la EFC ha 
tomado en cuenta a 
organizaciones y/o 

individuos 
participantes en la 
planificación del 
manejo forestal. 

b) Consulta a Junta 
Directiva de la 
organización 
comunitaria. 

3= Se constató que la EFC involucra a 
organizaciones locales o vecinos 
directamente afectados 9  por el proceso de 
manejo forestal. 

 
2=  a) La EFC no incluyen a todos los grupos 
o personas individuales afectadas y/o b)  tal 
coordinación no se realiza oportunamente. 

 
1= La Organización comunitaria, nunca 

involucra a grupos, comunidades o personas 
individuales vecinas, que podrían ser 

afectados por las actividades forestales. 
0= No aplica (explicar la causa). 

        

Acciones necesarias: 
 
 
 
 
 

                                                 

9 Nótese que la expresión “directamente afectados”  implica que tal afección puede ser en términos positivos o negativos.  Por ejemplo: en términos negativos podría 
citarse el caso de conflicto de intereses en caso de uso de vías de acceso.  En términos positivos, podría incluirse a los usuarios locales de materia prima (carpinterías) de 
determinadas calidades y especies. 
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Sub módulo 3.3  Relaciones comunales  y derechos de los trabajadores  

Norma: La EFC incorpora resultados de monitoreo en su planificación para minimizar impactos sociales del manejo forestal. 

Indicador 3.3.8: Se ha realizado o se realizará algún tipo de evaluación del impacto social y se ha incorporado en la planificación de la EFC. 

Calificación 
asignada 

Frecuenci
a de 

chequeo 
Variables a medir Medios de verificación Criterios de Calificación 

3 2 3 0 

A
nn

ua
l 

B
ia

 a
nu

al
 

tr
ia

na
ua

l 
O

tr
o 

Plazo para 
cumplir 

recomend
aciones  

Inclusión de 
resultados del 
monitoreo a la 

planificación de la 
EFC. 

 

Verificar si 
recomendaciones del 
monitoreo social se 
incorporan en plan de 
trabajo y/o plan operativo 
anual Forestal de la EFC.  

3= La planificación de la EFC incorpora 
las recomendaciones del monitoreo social 
efectuado.  
 
2= Los resultados del monitoreo social son 
parcialmente considerados dentro de la 
planificación de la EFC 
 
1= La EFC no toma en cuenta los 
resultados del monitoreo social para la 
planificación de sus actividades o ni 
siquiera cuenta con plan de monitoreo 
social   

     X   

Acciones necesarias: 
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 FORMATOS PARA RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO (Formatos RC) 

 

INFORMACION GENERAL: 

 

Organización titular de la Concesión____________________Fecha del monitoreo:__________________________________ 

Participantes/Institución: ______________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Formato RC-1 

Nivel de daño ocasionado por actividades de tumba a especies comerciales y protegidas = 10 cm DAP:  

Número individuos = 10cm DAP /Especies Daño 

Especie x Especie y  Especie z etc etc etc etc etc Etc  Etc  Total % 

Ninguno             

Ligero             

Moderado             

Severo              

Muerto             

Total             
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     Formato RC-2 

Trabajadores socios y/o residentes locales 

y/o de comunidades adyacentes 

Cuenta con 

todas las 

Prestaciones? 

Ha recibido 
capacitación en la 

EFC? Contrato 

laboral 
Si No 

Si No si No 

 
 

Observaciones 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

Total        
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Formato 

Resumen Informe de Monitoreo 
 

Organización comunitaria titular de la Concesión Forestal _______________________________________________________ 

Fecha de monitoreo ____________________, Participantes: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Calificación  
asignada Sub módulo Indicador 

3 2 1 0 
Acciones necesarias Observaciones 

Plazo para el 
cumplimento de las 
recomendaciones 

        

        

 

        

         

  
 
 
 

      

 

 



Petén, Guatemala, septiembre  2005.

CERTIFICACIÓN GRUPAL:

GERENTE FORESTAL DE FORESCOM.

PROYECTO BIOFOR



Contenido 
• Situación de la certificación en la RBM
• Que es la certificación grupal
• Compromisos de la certificación grupal
• Estructura de la certificación grupal de 

FORESCOM
• Ventajas y desventajas de la certificación 

grupal
• Costos de auditoria anual bajo la 

certificación grupal
• Proyección de costos y ahorro



Certificación en la RBM
Es obligatoria en el caso de las concesiones 
forestales.
El 100% de las concesiones forestales cuentan 

con su certificación bajo los estándares del 
Consejo Mundial de Bosques (FSC)
Mas de 500,000 ha están certificadas en la ZUM. 
Ha mejorado la imagen de los grupos 
comunitarios y ha contribuido a mejorar el 
manejo forestal
En algunos casos ha mejorado el precio de la 
madera y está permitiendo el acceso al mercado 
de especies poco conocidas.
En un futuro cercano si los productos no están 
certificados no podrán ser exportados.
Hasta hace poco los costos de la certificación 
forestal han sido subvencionados por 
organismos internacionales.
A partir del año 2004 todas las EFCs asumen los 
costos de la certificación.
Una alternativa para reducir los costos es la 
certificación grupal.



Que es la certificación grupal.
Forma sencilla y de menor costo para cubrir los requerimientos de la 
certificación. 

La responsabilidad de FORESCOM y los integrantes de la certificación 
grupal es compartida, comprometiéndose ambos a cumplir con los 
principios y criterios del FSC. 

FORESCOM se constituye como el titular del certificado en 
representación de las EFCs que forman parte de la certificación grupal.

Proceso mediante el cual las EFCs miembros de FORESCOM son 
certificados por un solo certificado otorgado por el FSC.



Compromisos de la certificación grupal

Cumplir individualmente con todos los 
requerimientos de las condicionantes y 
acciones correctivas que se le establezcan.  

Monitorear a los miembros del grupo a fin 
de garantizar que cumplan con los 
requerimientos del FSC.

Monitorear el manejo forestal efectuado 
por cada miembro.

Constituirse en el contacto principal con la 
entidad certificadora para fines de 
comunicación, coordinación de auditorias y 
mantenimiento de archivos del grupo.

Cumplir todos los requerimientos 
establecidas en la política para el 
funcionamiento del grupo.

Definir políticas que cumplan con los 
estándares del FSC para certificación de 
grupo.

EFCsFORESCOM



ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA CERTIFICACION 
GRUPAL DE FORESCOM

GERENCIA 
FORESCOM

EFC
ASOCIACIÓN
SAN ANDRES

EFC
ASOCIACIÓN

LA COLORADA

EFC
ASOCIACIÓN

CRUCE A 
LA COLORADA

EFC
ASICIACIÓN
SAN MIGUEL

EFC
COOPERATIVA

LA TECNICA

EFC
COOPERATIVA

UMI

Asesoría externa



Cuales son la ventajas y desventajas de la 
certificación grupal

VE
N

TA
JA

S

Cuesta menos que la 
certificación individual

A mayor número de socio, menor
es el costo de la certificación
dada las economías de escala. 

Permite la venta en 
grupo accediento a 
mejores mercados y 
condiciones de 
negocio.

Se pueden compartir los costos
con otros miembros

Si falla un miembro
del grupo las otras
no se ven afectadas

Posibilidad de apoyo
externo, a través de la 
certificación grupal

El número de certificado
individual no se pierde, 
solamente se suspende.

Puede ser miembro de la 
certificación grupal una EFCs que 
actualmente no esté recibiendo la 
Regencia de FORESCOM. 

Imagen colectiva 
de un buen manejo



Cuales son las desventajas de la certificación 
individual en relación a la grupal 

D
ES

VE
N

TA
JA

S

El costo de la 
certificación es mayor.

La venta individual 
muchas veces no 
es atractivo a  los
mercados y 
restringe
oportunidades de 
negociar .

No hay 
posibilidades de 
compartir los
costos.

Las posibilidad de apoyo
externo, son menores
indivualmente que
colectivos o grupal.

El certicado grupal  no 
aparece el nombre de 
la Empresa 
comunitaria en el 
certificado

Desventaja temporal: 
Temor de formar parte 
de la  Certificación 
Grupal, por 
desconocimiento del 
mismo. 



Costos de auditoria anual
bajo la certificación grupal

$620.00$ 2,000.00$2,620.00

Ahorro para cada 
socio de la 
certificación grupal 
anualmente

Costo auditoria 
certificación grupal 
con FORESCOM

Costo auditoria anual 
si continúa 
individualmente con 
SmartWood

Nota. Hay que tomar en cuenta que las auditorias de la certificación debe 
hacerse por cinco años y posteriormente hay que pagar una 
recertificación o nueva evaluación.



Proyección de costo y ahorros

PROYECCIÓN EN AÑOS

Individual Años Grupal Años
Auditoria anual $2,620.00 1 $2,000.00 1

Evaluación o recertificación. $5,000.00 $1,250.00

Ingreso nuevo socio de FORESCOM. $1,200.00

Total costo $7,620.00 $4,450.00

Ahorro socio de FORESCOM $3,170.00
Q23,775.00

Tipo de cambio 7.5

Costos $ Certificación



  
EEVVAALLUUAACCIIOONN  DDEELL  PPLLAANNEESS  OOPPEERRAATTIIVVOOSS  AANNUUAALLEESS  22,,000066    
UUNNIIDDAADDEESS  DDEE  MMAANNEEJJOO,,  RREESSEERRVVAA  DDEE  BBIIOOSSFFEERRAA  MMAAYYAA..  

PPEETTEENN  GGUUAATTEEMMAALLAA..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

IINNFFOORRMMEE  DDEE  MMOONNIITTOORREEOO  
UUNNIIDDAADD  DDEE  MMAANNEEJJOO  ““SSAANN  AANNDDRREESS,,  PPEETTEENN””  

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTA ELENA, PETEN  ENERO DE 2,006 
 



 

11..  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN::  
 
El monitoreo de las unidades de manejo en las áreas protegidas de la 
Reserva de la Biosfera Maya, es una herramienta que garantiza el buen 
manejo forestal realizado además que es un  buen indicador para medir el 
desempeño de las unidades de manejo. 

 
El manejo integrado de los recursos implica la ejecución de planes 
operativos anuales forestales, donde se planifican las actividades de 
aprovechamiento de recursos maderables que se realizan anualmente. En 
este caso el monitoreo se realizo en la evaluación del Plan Operativo Anual 
Forestal 2006, de la unidad de manejo “San Andrés, Petén”. 
 
El presente monitoreo fue realizado durante el mes de diciembre, el objetivo 
principal fue el de evaluar que los datos presentados en el POAF 2,006 sean 
los mismos o concuerden con los datos que se encuentran en el área de 
aprovechamiento. 
 
El presente informe  de  monitoreo presenta las recomendaciones y 
conclusiones generadas por el equipo técnico de CONAP-BIOFOR, y es parte 
de los resultados esperados del proyecto BIOFOR como parte del apoyo al 
manejo forestal en la Zona de Uso Múltiple de la Reserva de Biosfera Maya, 
este monitoreo se enfoco en la medición de las variables de DAP y Altura 
Comercial y calidad de fuste en los árboles aprovechables y semilleros y 
comparar las diferencias entre el monitoreo y el POAF 2,006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22..  OOBBJJEETTIIVVOOSS::  
 

22..11  General. 
 

  Evaluar y orientar el proceso del manejo forestal principalmente en la 
parte del aprovechamiento forestal, a través del pre-monitoreo del plan 
operativo anual forestal 2,006 y verificar la certeza,  precisión en la toma 
de datos de campo para evitar errores de sobreestimación o 
subestimación en los volúmenes de madera a aprovechar principalmente 
de la especie líder Caoba (Swietenia macrophylla). 

 
 
 

2.2 Específicos: 
 

  Medir al azar la altura de una muestra de árboles a aprovechar. 
 

  Medir el DAP de una muestra de árboles a aprovechar. 
 

  Verificar la delimitación física de los límites del Plan Operativo Anual 
Forestal de la unidad de manejo.  

 

  Evaluar la calidad y cantidad de los árboles semilleros que se proponen 
en el Plan Operativo anual Forestal. 

 

  Evaluar la calidad de fuste de los árboles propuestos para aprovechar. 

 

33..  RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS::  
 

  Se espera que los datos presentados en el Plan Operativo Anual Forestal 
2,006 sean los mismos que se encuentren en la evaluación de campo. 

 
 
 

 
 
 



44..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA::  
 
El presente monitoreo se realizo a través de una visita de campo programada 
en compañía del técnico de campo que participó, en la toma de datos del 
POAF 2,006, se eligió al azar una muestra representativa de la población 
total de árboles propuestos a aprovechar y propuestos para semilleros. 
 
A todos los árboles muestreados se le midió el DAP y la altura comercial, 
asimismo se anotaba la calidad de fuste, en el caso de los árboles 
considerados para aprovechar, se observó el riesgo que existía sobre los 
árboles de futura cosecha para proponer la adecuada aplicación de la tala 
dirigida. 
 
En el caso de los árboles propuestos para semilleros, se observó la posición 
del árbol respecto a la estructura horizontal del bosque para poder así 
establecer la posición del árbol en el bosque y verificar la correcta 
diseminación de las semillas. 
 
Finalmente se realizaron caminamientos en los límites del área de corta 
anual, para verificar el ancho de la brecha así como de los mojones que se 
establecieron, con la finalidad de que duren por lo menos 3 o 4 años.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55..  AAssppeeccttooss  GGeenneerraall  ddeell  PPllaann  OOppeerraattiivvoo  aannuuaall..  
 
Unidad de Manejo:   “San Andrés, Peten” 
 
Ubicación:     Municipio de San Andrés, Petén. 
 
Año de ejecución:    2,006 
 
Numero de POA:    7 
 
Area Total:     500.5 
 
Area efectiva:    279.97 
 
Area de Protección:   220.53 
 
Regente Forestal:   Ing. For. Gustavo Rodriquez Ortiz  
 
No. De Registro:    TPR-2005 
 
Metodología del Censo:  Fajas    No. De Especies Censadas  10 
 
Volumen Total:    1286.81m3         Vol. Solicitado: 1023.59 m3 
 
No. De Especies a Extraer:  08  
 

 
No. De Árboles a Extraer Evaluados: 13 
 
No. De Árboles a dejar  Evaluados: 09. 

66..  AAssppeeccttooss  GGeenneerraall  ddeell  PPllaann  ddee  MMaanneejjoo..  
 
Plan de Manejo Vigente:  Actualización 2005-2009 
 
Unida de Manejo:   AFISAP 
 
Extensión:    51,939.84   Ciclo de Corta: 40 años  
 
Figura Legal:    Asociación Forestal Integral “AFISAP”. 
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77..  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  áárrbboolleess  aa  EExxttrraaeerr::  
 

DAP Alt. Com. Cal.fuste Volumen No. Faja No. De 
Arb. Cuad. Especie 

Monitoreo POA 
DIF 

Monitoreo POA 
DIF 

Monitoreo POA 
DIF 

Monitoreo POA 
DIF Dif 

DAP % 
Dif 

alt. % 
Dif Vol 

% 

1 14 65 A Caoba 71 81 -10 9 10 -1 2 5 Si 2.36 3.39 -1.03 -12.35 -10 -30.33 

2 15 71 A Caoba 70 72 -2 9 11 -2 2 2 No 2.29 2.95 -0.66 -2.778 -18.18 -22.23 

3 14 62 A Caoba 75 75 0 10 7 3 4 3 Si 2.91 2.05 0.86 0 42.86 41.674 

4 14 61 A Caoba 87 95 -8 7 9 -2 3 2 Si 2.75 4.18 -1.43 -8.421 -22.22 -34.3 

5 14 63 A Caoba 78 84 -6 6 6 0 2 2 No 1.91 2.20 -0.30 -7.143 0 -13.42 

6 14 64 A Caoba 69 70 -1 6 5 1 2 3 Si 1.51 1.30 0.21 -1.429 20 15.872 

7 15 67 A Caoba 77 76 1 9 9 0 2 2 No 2.76 2.69 0.07 1.316 0 2.5931 

8 15 69 A Caoba 71 72 -1 10 8 2 2 2 No 2.61 2.16 0.45 -1.389 25 20.986 

9 15 74 A Caoba 130 130 0 7 6 1 3 3 No 6.06 5.20 0.86 0 16.67 16.485 

10 18 120 A Santa maria 58 57 1 14 8 6 1 1 No 2.45 1.38 1.07 1.754 75 77.847 

11 19 121 A Caoba 102 102 0 11 10 1 1 2 Si 5.86 5.34 0.53 0 10 9.8937 

12 19 124 A Caoba 63 64 -1 11 12 -1 2 2 No 2.27 2.55 -0.28 -1.563 -8.333 -10.93 

13 29 264 A Cedro 77 70 7 13 12 1 2 2 No 3.97 3.04 0.93 10 8.333 30.504 

 
 

88..  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  áárrbboolleess  aa  DDeejjaarr::  
 

DAP Alt. Com. Cal.fuste Volumen No. Faja No. De 
Arb. Cuad. Especie 

Monitoreo POA 
DIF 

Monitoreo POA 
DIF 

Monitoreo POA 
DIF 

Monitoreo POA 
DIF Dif 

DAP % 
Dif 

alt. % 
Dif Vol 

% 

1 14 65 A Caoba 82 81 1 11 10 1 5 5 No 3.81 3.39 0.42 1.235 10 12.52 

2 15 73 A Caoba 65 66 -1 8 8 0 2 2 No 1.77 1.82 -0.05 -1.515 0 -2.914 

3 19 123 A Caoba 63 63 0 8 7 1 2 2 No 1.67 1.47 0.20 0 14.29 13.733 

4 19 126 A Caoba 68 68 0 12 8 4 2 2 No 2.87 1.93 0.94 0 50 48.534 

5 19 128 A Hormigo 60 60 0 14 10 4 5 5 No 2.61 1.88 0.73 0 40 38.796 

6 19 130 A Pucté 68 68 0 8 7 1 5 5 No 1.93 1.70 0.23 0 14.29 13.809 

7 29 266 A Cedro 63 62 1 9 8 1 2 2 No 1.87 1.62 0.25 1.613 12.5 15.592 

8 30 300 A Caoba 60 60 0 10 5 5 1 5 Si 1.88 0.97 0.91 0 100 94.155 

9 30 296 A Caoba 73 72 1 9 9 0 2 2 No 2.49 2.42 0.07 1.389 0 2.7316 

 
 
 



99..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::  
 

  Todos los árboles fueron debidamente ubicados e identificados conforme se 
reporta en el POAF. 

  El 23% de la muestra realizada en evaluación de los árboles a extraer, 
presentaron diferencias significativas de sobre estimación en la medición del 
DAP, resultando diferencias desde 6- 10cm; y el 8% presentó diferencias 
significativas de subestimación, resultando diferencias hasta de 7cm. Por lo 
que en general se considera que en el 31% de los árboles, la medición del DAP 
fue mal efectuada. 

  El 15% de los árboles a extraer, presentaron diferencias significativas de 
sobreestimación en un 20.2 % en la medición de altura comercial, resultando 
diferencias de 2 m; y el 23% presentó diferencias significativas de 
subestimación en un 31% en la medición de altura comercial, resultando 
diferencias de 2-6 m .  Por lo que en general se considera que en el 38% de los 
árboles el cálculo de la altura comercial fue mal efectuada. 

  Debido a las diferencias de sub y sobre estimación en la medición del DAP y 
altura comercial, resulta que en el 38% de la muestra de los árboles a extraer 
haya una sobre estimación del 22.2% de volumen comercial, y en el 62% de la 
muestra, una subestimación del 19.2% de volumen comercial. 

  Los límites externos del POA, están delimitados por una brecha y balizas de 
madera, con mojones temporales en esquineros. Los esquineros deben 
referenciarce con mojones permanentes. 

  El 38% de los árboles a extraer presentan riesgo hacia árboles de futura 
cosecha, especialmente para las especies Manilkara zapota, Bucida buceras, 
Pimienta dioica, por lo que es sumamente importante la correcta aplicación de 
tala dirigida. 

  De los árboles a extraer,  el 62% no presentaron lianas, y el 38% las 
presentaron.  De éste porcentaje que las presentaron, el 100% no fueron 
liberados, por lo que es necesario que ésta actividad sea desarrollada antes de 
efectuar la tumba, a fin de poder aplicar correctamente la tala dirigida, y evitar 
accidentes. 

  De los árboles semilleros, el 67%  no presentaron lianas, y el 33% las 
presentaron. De éste porcentaje que las presentaron, el 100% no fueron 
liberados.  Así mismo se observó que más del 50% de los árboles de futura 
cosecha no fueron liberados de lianas, por lo cuál es necesario desarrollarse, a 
fin se fomente la regeneración y calidad futura de la madera.  

 
 



 

1100..  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS::  
 

  Considerando que en la evaluación de campo, según muestra realizada,  el 23% 
de los árboles a extraer presentaron diferencias significativas de 
sobreestimación del DAP (6-10 cm), y el 8% presentaron diferencias 
significativas de subestimación del DAP (7cm); así como en el 15% de la 
muestra se encontraron diferencias significativas de sobreestimación en un 
20.2% en la toma de alturas comerciales, y en el 23% de la muestra se 
encontraron diferencias significativas de subestimación en un 31% en la toma 
de alturas comerciales; se debe realizar una revisión y corrección de la toma de 
éstas variables, a fin de evitar problemas de sub o sobre volumen en el 
transporte de los productos. Así mismo es necesario capacitar al personal de 
campo para que midan correctamente el DAP, calculen la altura comercial, y 
califiquen correctamente la madera. 

 

  En el campo los vértices del área del POA, deben ser debidamente ubicados con 
mojones permanentes, debidamente referenciados, a fin de poder identificar el 
área de corta, como el esquinero al que corresponde. 

 

  Considerando que según la muestra tomada en evaluación, el 38% de los 
árboles a extraer presentan riesgo de daño para árboles de futura cosecha, es 
sumamente indispensable la supervisión de la correcta aplicación de la tala 
dirigida.  

 

  Es necesario realizar la liberación de lianas de árboles a extraer, semilleros y de 
futura cosecha, ya que según evaluación, se contemplo que los árboles que las 
presentaron no fueron eliminadas, siendo una actividad importante para 
favorecer la regeneración, como para mejorar la calidad futura de la madera (en 
el caso de árboles semilleros y de futura cosecha), así como para evitar 
accidentes y favorecer la tala dirigida, (en el caso de árboles a extraer). 

 

  Los árboles de calidad de fuste 5, deben ser designados exclusivamente para 
desempeñar la función de semilleros, por lo que para las especies Caoba y 
Cedro, los árboles de calidad 5 designados en el POAF 2006 como árboles a 
extraer, deben ser reempleados para desempeñar la función de semilleros. Así 
mismo considerando que en la muestra tomada en evaluación de campo, se 
localizaron dos árboles semilleros con extrema mala calidad (árbol 73 y 296 de 
cuadrante A), éstos deben ser reemplazados por otros que reúnan las 
condiciones necesarias.   
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ACTA No. 13 
 

En la Ciudad de San Benito, Petén, reunidos en las oficinas de la Empresa 
Comunitaria de Servicios del Bosque, Sociedad Anónima, (FORESCOM) siendo 
las Diez  de la mañana del día  lunes veintiocho de Noviembre de dos mil cinco, 
las siguientes personas: Ing. Augusto Rosales, Representantes del Proyecto 
BIOFOR/CHEMONICS, Sra. Teresa Robles en representación de USAID, Ing. 
Jorge Haroldo Dubón, Representante del Proyecto BIOFOR, Ing. Mario Palacios 
en representación del CONAP, Ing. Erick Cuellar, Representante de ACOFOP, Sr. 
Jorge Emilio Soza, Representante Legal, Reyes David de León Cambranes, 
Gerente General, y Yohana Cambranes Contreras Gerente de Maquinaria Pesada 
de FORESCOM, Representantes de la Empresa FORESCOM. Los reunidos 
acuerdan dejar constancia de lo siguiente: PRIMERO El Ing. Augusto Rosales  da 
la bienvenida a los presentes, y a la vez dio un pequeño resumen del proceso, 
rentabilidad de maquinaria, con el objetivo de verificar que la Empresa 
FORESCOM, esta utilizando los procedimientos correctos de acuerdo al contrato 
de Usufructo de la maquinaria pesada. Se realizó una agenda para el proceso de 
evaluación para los días veintiocho y veintinueve de Noviembre del presente año.  
La cual se describe de la siguiente manera: Agenda de evaluación Julio-Octubre 
del 2005 
1. Lectura y aprobación del acta anterior 
2. Resumen de Actividades realizadas durante el periodo a evaluar Julio-Octubre 
3. Evaluación hoja de cuestionario y puntaje 
4. Visita de campo 
5. Propuesta de Seguimiento 
SEGUNDO: punto uno de la Agenda, el señor Jorge Soza procede a dar lectura al 
Acta No. 8-2005 y la respectiva aprobación ante la comisión de evaluación, en el 
numeral 3 se aclara no se evaluara el 75% como se consta en el acta No. 8-2005  
ya que en los meses de Julio a Octubre es temporada de invierno, por lo que 
seguirá con la ocupación del 50% de uso de maquinaria.  
TERCERO:  punto dos, Yohana Cambranes, Gerente de Maquinaria, presento un 
resumen de las actividades realizadas durante el periodo de evaluación 
correspondiente a los meses de Julio a Octubre, dando a conocer  horas 
trabajadas de la maquinaria pesada, numero de contratos, empresas contratantes, 
y resumen de ingresos. 
CUARTO: punto tres, el Ing. Jorge Dubon da lectura al cuestionario y/o formulario 
de evaluación y explica respecto a que significa cada número que aparece en el 
cuadro, en la parte superior del formulario, el cual se describe de la siguiente 
manera: 0 No aplica, 1 No se ha hecho nada, 2  Se Sostienen platicas, 3 en 
proceso del 50%, 4 por obtenerse el 90% y 5 Proceso concluido. 
Se inicia la evaluación de acuerdo al formulario previamente leído y aprobado por 
la comisión evaluadora. 
1. PREGUNTA: Trabajos de destronque, trocha o construcción en caminos 

nuevos o brechas. Calificación 5, Responsable, Sr. Reyes de León, se cumple 
con esta norma, sin embargo se enviara un solicitud a BIOFOR para consultar  
la cláusula undécima del convenio de usufructo, para poder realizar en el futuro 
bacadillas y caminos secundarios.  
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2. PREGUNTA: Autorización escrita de RBM, ZUM, CONAP para trabajos en 

zona respectivas calificación 5, Responsable Sr., Reyes de León, se cumplió 
con la recomendación de hacer una solicitud al CONAP para adquisición de 
convenio de autorización del Survivor entre CONAP y Mundo Antiguo, para lo 
cual se recomienda que cuando se trabaje dentro de Áreas Protegidas, la 
empresa FORESCOM debe contar con un aval del CONAP, para realizar los 
trabajos requeridos   

3. PREGUNTA: Ocupación anual del 50% del uso de la maquinaria. Calificación 5 
Responsable Reyes de León, en el acta No. 8-2005, se recomendó a la 
Empresa Forescom aumentar el 75% de uso de maquinaria, sin embargo se 
disminuye al 50% ya que no se tomo en cuenta en la evaluación anterior la 
época lluviosa del periodo. 

 
Receso por almuerzo, regresamos a las 2:35 de la tarde y se continuara con los 
temas a evaluar en el formulario 
 
Los numerales 4, 5 y 6 se eliminan ya que la empresa cubre los gastos de dichas 
cláusulas. 
 
7. PREGUNTA: Seguros para maquinarias y daños a terceros. Calificación: 5, 

Resp. Yohana Cambranes Contreras y Reyes de León, el seguro cubre daños 
a terceros, así como la seguridad de la maquinaria, se presento la poliza 
renovada para el año 2006, por lo que se recomienda seguir pagando el 
seguro,  

8. PREGUNTA: Adecuación de las instalaciones Calificación 5, Yohana 
Cambranes Contreras, Se recomienda colocar piso de preferencia adoquín, en 
el área de la Galera.  

9. PREGUNTA: Resguardo y conservación Calificación 5,  Yohana Cambranes 
Contreras, se rento otra área y se le hizo adecuación de techo.     

10. PREGUNTA: Cuenta para depósito de 5% de los ingresos, como garantía de 
reposición futura. Calificación: 5 Resp. Reyes de León, se cumplio con la 
recomendación en la evaluación anterior y se recomienda seguir realizando los 
depósitos de acuerdo a lo trabajado en Maquinaria 

11. PREGUNTA: Personal administrativo. Calificación: 4, Resp. Gerente y Consejo 
de Administración, se recomienda revisar, actualizar y reestructurar el 
organigrama de la empresa, así como la reorganización de términos de 
referencia para cada uno de los niveles. De igual manera implementar 
evaluación de desempeño a todo el personal de la empresa. El Ing. Augusto 
rosales y la Sra. Teresita Robles sugieren que la empresa propicie las 
evaluaciones a cada 4 meses. 

12. PREGUNTA: Registros contables específicos. calificación: 3. Resp. Marco 
Tulio del Águila, se recomienda mejorar los registros contables específicos, 
presentación y disposición de la presentación.  

13. PREGUNTA: Cuentas bancarias específicas (1 cheque, 1 ahorro, 1 reposición) 
calificación: 4, Marco Tulio del Águila y Reyes David de León, se recomienda 
cambiar el nombre de la cuenta de ahorro, a Gerencia de Caminos Forestales.  
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14. PREGUNTA: Formularios administrativos específicos. Calificación 5. Resp. 
Yohana Cambranes y Jorge Dubon, se cuenta con cuatro formularios 
administrativos con sus respectivos códigos, 

15. PREGUNTA: Fichas de control de servicios (Procedimiento de uso y 
mantenimiento), calificación 5. Resp. Yohana se recomienda realizar un 
número de correlativos de cada formulario, para llevar un mejor control.   

16. PREGUNTA: Documentación de Historial del proceso de usufructo de 
maquinaría. Calificación: 5. Resp. Yohana Cambranes  

17. PREGUNTA: Manuales Administrativos, Calificación 4, Resp. Reyes de León, 
Yohana Cambranes, ya se cuenta con un manual de procedimientos 
administrativos, sin embargo se necesita completar información de Maquinaria 
al manual.  

18. PREGUNTA: Planes de Contingencia  para daños o siniestros.  Calificación 3, 
Resp. Yohana Cambranes y Jorge Dubon, se recomienda concluirlo e 
incorporar otras situaciones al plan de contingencia.  

19. PREGUNTA: Normas de Ejecución. No aplica. 
20. PREGUNTA: Manuales Ambientales No aplica, se recomienda que 

FORESCOM solicite estos manuales a BIOFOR. 
21. PREGUNTA: Programación económica y administrativa. Calificación 4, Resp. 

Yohana Cambranes y Reyes de León, se recomienda agregar descripción de 
actividades a la programación. 

22.  PREGUNTA: Manejo administrativo, Calificación 3, Resp. Reyes De León, se 
retomo el numeral 22, dado algunas debilidades encontradas en el 
Departamento de Maquinaria. 

 
QUINTA: Se concluye la reunión por este día, y se acuerda continuar la reunión el 
día martes, 29 de Noviembre del 2005 a las 9:00 a.m. en el mismo lugar. SEXTA: 
Se reinicia la reunión en la hora y día acordado, y la comisión evaluadora  procede 
a visitar el área de campo para evaluar el uso de  la maquinaria en el campo, lugar 
a visitar, el Resguardo de la Maquinaria, ya que de acuerdo a esta visita se califico 
en los numerales 8 y 9 del formulario. 
Luego la comisión se traslado a las oficinas para dar seguimiento en la revisión de 
documentación administrativa y contable. Puesto que de la visita se realizaron las 
recomendaciones y se califico los numerales 12 y 13, SEPTIMA: se prosiguió a la 
suma de los numerales evaluados y sumaron 75 puntos los cuales se dividieron en 
17 = 4.41/5 divididos en los 5 puntos dando un total a 88.24 puntos en total, la 
comisión evaluadora felicita a la empresa FORESCOM.  
OCTAVA: No habiendo más que hacer constar, los miembros de la comisión dan 
por concluida la presente, siendo las trece horas del día martes veintinueve de 
Noviembre de dos mil cinco, en el mismo lugar de su inicio, firman los que en ella 
intervinieron. 
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I Introducción 
Las Empresas Forestales Comunitarias son las entidades a quienes el Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas CONAP, ha delegado la coadministración de áreas 
de bosques en la zona de uso múltiples de la reserva de la biosfera maya, a través 
de las concesiones forestales comunitarias; con el fin de aprovechar los recursos 
maderables y no maderables mediante la práctica del manejo forestal; debiendo 
cumplir con los compromisos adquiridos en los contratos de concesión 
respectivos. 
 
El acompañamiento y la asistencia en el tema administrativo dirigido a las 
organizaciones forestales comunitarias por parte del proyecto Biofor, ha jugado un 
papel importante pues de esta forma se ha garantizado la implementación de 
procesos que den continuidad y seguimiento a la asistencia en servicio 
proporcionada, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las capacidades 
administrativas existentes en cada una. 
 
El segundo monitoreo realizado durante el mes de agosto 2005; a permitido 
verificar el cumplimiento y la implementación de los procesos administrativos en 
general,  dando especial énfasis a la aplicación de los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, como también la aplicación de las herramientas 
administrativas elaboradas y el seguimiento a las recomendaciones producto de 
las revisiones administrativas contables.  
 
La decisión por parte del CONAP de exigir estados financieros, libros contables 
actualizados y cumplimiento de principios de contabilidad generalmente aceptados 
dentro de los requisitos para la aprobación previa de los planes operativos anuales 
del 2006 ha provocado que las EFC asuman con mucha seriedad y 
responsabilidad tal decisión y la preocupación por mantener al día sus 
operaciones contables.  Mediante este monitoreo el CONAP podrá asegurar el 
cumplimiento de los requerimientos administrativos y resolver favorablemente la 
autorización de los POAs para el próximo año. 
 
Dada la naturaleza de cada organización, la ubicación geográfica, el tiempo de 
formación y la idiosincrasia de sus socios; existen diferencias significativas entre 
las organizaciones especialmente en las dos coloradas, la pasadita, san miguel la 
palotada y la cooperativa la técnica en las cuales aún no cuentan con el mobiliario, 
equipo y recurso humano mínimo con el cual se pueda implementar los procesos 
administrativos y contables necesarios.  
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II Metodología 
En atención a los requerimientos del CONAP y en cumplimiento a la orden de 
trabajo OUT-LAG-I-815-99-00014-00, se coordinó con el Consejo nacional de 
Áreas Protegidas y especialmente con la dirección de la ZUM, la metodología de 
trabajo y como actividad inicial se informó a las empresas forestales comunitarias 
sobre la necesidad de realizar el segundo monitoreo administrativo financiero; el 
cual lleva como objetivo principal verificar el accionar de cada una de las 
organizaciones y poder definir el plan de acción para proporcionar  la asistencia 
necesaria y oportuna en las áreas consideradas débiles. 

 
La asistencia fue dirigida a diez concesiones forestales comunitarias y dos 
cooperativas, siendo ellas:  

 
A. Bloque San Andrés 

Asociación Forestal Integral San Andrés 
Asociación de Productores San Miguel la Palotada 
Asociación de Productores la Pasadita 
Asociación Forestal Integral Cruce a la Colorada 
Asociación Forestal Integral la Colorada 
Cooperativa Carmelita 

 
B. Bloque Melchor de Mencos 

Sociedad Civil Custodios de la Selva 
Sociedad Civil Laborantes del Bosque 

 
C Bloque Flores 

Sociedad Civil Árbol Verde 
Organización Manejo y Conservación Uaxactún 

 
D. Bloque Cooperativas 

Cooperativa Unión Maya Itzá 
Cooperativa La Técnica Agropecuaria 

 
La dirección del CONAP a través de la ZUM; realizó las convocatorias necesarias 
y presentó a los señores Mario Reynoso y Nigland Paz del proyecto BIOFOR 
como responsables de la ejecución del monitoreo  y a los señores Hugo Pinelo y 
Cesar Paz del CONAP para dar fe de lo actuado.   
 
Para la realización del monitoreo se elaboró una matriz que se divide en tres 
secciones: 
 
Sección 1: Aplicación de herramientas elaboradas por BIOFOR. 
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Sección 2: Cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones producto de las 
revisiones contables practicadas por el CONAP. 

 
Sección 3: Empresas forestales comunitarias operan bajo principios de 

contabilidad generalmente aceptadas. 
  

Mediante la aplicación de esta matriz se recabó la información de las actividades 
administrativas y financieras de cada una de las EFC., a través de sesiones de 
trabajo en las sedes de cada organización; en las cuales se verificó el 
cumplimiento e implementación de las actividades  siguientes: 
 

• Revisión de la aplicación de procedimientos administrativos contables. 
 

• Verificación de cumplimiento de principios  de  contabilidad  generalmente 
aceptados. 

 
• Verificación  de   cumplimiento   de   recomendaciones   producto   de   las 

revisiones contables practicadas por el CONAP. 
 

• Verificación de libros contables actualizados y operados adecuadamente. 
 

• Verificación de la aplicación de herramientas administrativas elaboradas. 
 

• Verificación de declaración de impuestos (SAT, IGSS, Otros) 
 

• Elaboración de estados financieros. 
 

• Informes de la junta directiva a la asamblea general. 
 

• Consultas verbales individuales y reuniones con integrantes de la Junta 
Directiva. 

 
• Entrevistas con personal específico de la organización y trabajadores de 

acuerdo al tema a tratar (tesorero, contador, órganos de fiscalización). 
 
Es importante mencionar que dentro de la metodología de trabajo se consideraron 
y realizaron visitas a oficinas contables de las Empresas Forestales Comunitarias 
que aún no cuentan con un contador de planta  con el objeto de verificar las 
operaciones contables, también se realizaron visitas a la superintendencia de 
administración tributaria SAT e instituto guatemalteco de seguridad social IGSS 
con el objeto de verificar el estado de cada organización relacionado con los 
impuestos fiscales y seguro social.  Esto permitió que los directivos descubrieran 
que mucha de la información que los contadores les hacen llegar es falsa; pues 
los libros contables no han sido operados y los impuestos no han sido declarados 
ni pagados de acuerdo a sus movimientos. 
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III Resultados del Monitoreo 

A. Bloque San Andrés 

1. Cooperativa Carmelita 

En el primer monitoreo realizado durante los días 11 y 18 de marzo del 
presente año en la cooperativa carmelita se encontraron nueve hallazgos e 
igual número de recomendaciones implementadas lo que representa un 
65% de avance. El segundo monitoreo realizado el 11 de agosto del mismo 
año, produjo nuevamente un resultado en el que se encontró un avance de 
16% de cumplimiento; lo que significa que en términos generales el 
cumplimiento ha sido de un 81% destacando los aspectos contables 
propiamente pues se han comenzado a operar y actualizar adecuadamente 
los libros contables, se ha implementado la elaboración de conciliaciones 
bancarias mensualmente, se ha sustituido el recibo simple por la factura 
contable debidamente detallada, se han pagado los impuestos al mes de 
junio 2005, entre otros.  Dentro de los hallazgos negativos que no se han 
cumplido se encuentran liquidaciones y aclaraciones de dos cheques 
realizados en el período de la directiva pasada. 
 
Se ha monitoreado además, la implementación de las herramientas 
administrativas elaboradas por Biofor; así como  asegurar que las Empresas 
Forestales Comunitarias operen bajo principios de contabilidad generalmente 
aceptados y en ambas actividades la cooperativa Carmelita muestra un avance 
significativo. 
 
En el segundo de los casos los libros contables se encuentran de la manera 
siguiente: 
 

• Libro de Caja: Operado al mes de agosto 2,002 y no está autorizado por 
la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. 

 
• Libro de Diario: Operado al mes de diciembre 2,004. 

 
• Libro Mayor: Operado a junio 2,003. 
 
• Libro de Balances: Operado a septiembre 2,002. 
 
• Libro de Inventario: Operado a mayo 2,003. 

 
• Libro de Compras: Operado manualmente a junio 2,004. 

 
• Libro de Ventas: Operado manualmente a diciembre 2,004. 
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• Auxiliar de Bancos: Operado electrónicamente a marzo 2,005. 
 

• Auxiliar de Caja Chica: No se lleva este control. 
 
De la misma forma se verificó el cumplimiento de compromisos ante la SAT, IGSS, 
Ministerio de Trabajo, Informes a asambleas entre otras, con los resultados 
siguientes: 
 

• Cierre fiscal: Se realizó del 31 de julio a diciembre 2004 (extraordinario) 
Según formulario SAT No. 1191 N0. 0016171 según Cheque No.1201 por 
un monto cancelado de Q.65,500.00. 

 
• Estados financieros anuales: Fueron elaborados a marzo 2,005. 

 
• Declaraciones de impuestos: Se tienen cancelado el impuesto de IVA, 

ISR y IETAP hasta el mes de Junio del 2005. 
 

• Cuotas laboral y patronal IGSS: Canceladas al mes de junio del 2005 
según recibo de pago No. 0290768 por un monto de Q.5,422.97. 

 
• Informe anual de salarios al Ministerio de Trabajo: Se realizo el 

informe anual de salario ante el MINTRAB el 28 de marzo 2005. El cual 
corresponde al periodo 2004. 

 
• Informes financieros en asambleas generales: La J.D. realizó informe a 

la asamblea general el 09 de abril 2005 en el cual se informo sobre los 
movimientos financieros a marzo del 2005.  

 
Para consolidar y fortalecer la capacidad de las EFC es necesario prestar especial 
atención en cada uno de los aspectos monitoreados entre los que sobresalen los 
hallazgos y recomendaciones pendientes de implementar, la aplicación de las 
herramientas administrativas elaboradas, así como el cumplimiento de los 
principios de contabilidad generalmente aceptados. 
 
Recomendaciones: 
La carga de trabajo que el contador tiene actualmente es demasiado tomando en 
cuenta que debe realizar la contabilidad y los procesos administrativos de los 
múltiples proyectos que se ejecutan en la cooperativa, por lo que es necesario que 
la junta directiva considere la posibilidad de contratar un o una auxiliar de 
contabilidad para apoyar el trabajo administrativo contable. 

 
Es necesario que el contador dedique el tiempo necesario al tema contable 
especialmente a la actualización de los siete libros contables que necesitan ser 
operados adecuadamente y actualizados a la fecha. 
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Es necesario tomar en cuenta que el espacio físico en donde actualmente 
funciona la oficina administrativa de la cooperativa es insuficiente para albergar  el 
área técnica, la gerencia, secretaría, contabilidad y sala de reuniones por lo que 
sería conveniente reubicar al contador para que cuente con mayor espacio físico 
(oficina adicional) y separar de esta forma el trabajo de la cooperativa y la 
empresa maderera. 

 
Agilizar en la medida de lo posible el proceso de revisión y modificación de las 
normativas internas (estatutos, reglamento interno y manual de funciones entre 
otros) 

2.  Asociación Forestal Integral La Colorada 

Bajo la misma metodología de trabajo en el primer monitoreo realizado el 
día 03 de marzo del presente año en la asociación forestal integral La 
Colorada se encontraron dos hallazgos e igual número de recomendaciones 
implementadas totalmente y siete hallazgos e igual numero de 
recomendaciones implementadas parcialmente lo que representa un 47% 
de avance. El segundo monitoreo realizado el 11 de agosto del mismo año, 
produjo nuevamente un resultado siendo en este caso negativo pues no 
hubo avance significativo, por lo tanto en términos generales el 
cumplimiento continúa en un 47%.  

Dentro de los hallazgos negativos que no se han implementado se pueden 
mencionar: 

• La contratación de un contador de planta. 
• Falta de registros contables que permitan determinar el movimiento 

financiero de la organización. 
• Falta de conciliaciones bancarias. 
• Facturas contables con el total únicamente en número y no en letras, 

además  con NIT diferente al de la AFIC. 
• Falta de pago de impuestos a la SAT. 
• Falta de inscripción al seguro social.  

 
Se ha monitoreado además, la implementación de las herramientas 
administrativas elaboradas por biofor; así como  asegurar que las Empresas 
Forestales Comunitarias operen bajo principios de contabilidad generalmente 
aceptados y en ambas actividades la Asociación Forestal Integral la Colorada no 
ha mostrado avances significativos. 
 
En el segundo de los casos los libros contables se encuentran de la manera 
siguiente: 

• Los libros de Caja, Diario, Mayor, Balances, Inventario, Compras y 
Ventas; al igual que en el monitoreo anterior no se tuvieron a la vista 
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debido a que son manejados por un contador externo por lo tanto no se 
pudo verificar el estado actual de los mismos. 

 
• De la misma forma los libros auxiliares de Bancos y Caja Chica; no han 

sido implementados. 
 
Se verificó además el cumplimiento de compromisos ante la SAT, IGSS, Ministerio 
de Trabajo, Informes a asambleas entre otras, con los resultados siguientes: 
 

• Cierre fiscal y estados financieros anuales: No se tuvieron a la vista y 
la junta directiva desconoce de la existencia de esta información. 

 
• Declaraciones de impuestos: Se tuvo información de la junta directiva 

en la que manifestaron que no se han realizado declaraciones ni pagos de 
impuestos a la SAT. 

 
• Cuotas laboral y patronal IGSS: Se tuvo información de la junta directiva 

que aún están en el proceso de inscripción y no se han realizado los 
pagos correspondientes. 

 
• Informe anual de salarios al Ministerio de Trabajo: Este informe debe 

ser presentado en el mes de enero de cada año; en este caso dicho  
informe no fue presentado. 

 
• Informes financieros en asambleas generales: Se han realizado 

informes financieros con el apoyo de las organizaciones acompañantes. 
  

Para consolidar y fortalecer la capacidad de las EFC es necesario prestar especial 
atención en cada uno de los aspectos monitoreados entre los que sobresalen los 
hallazgos y recomendaciones pendientes de implementar, la aplicación de las 
herramientas administrativas elaboradas, así como el cumplimiento de los 
principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 
Recomendaciones: 
Es necesario que la Asociación Forestal Integral La Colorada; asuma con mucha 
seriedad y responsabilidad los compromisos adquiridos como asociación y decida 
lo antes posible la contratación de un contador que esté dispuesto a permanecer a 
tiempo completo en la comunidad para poder implementar los procesos 
administrativos contables que de cara a su figura legal en cualquier momento 
serán requeridos por el Estado a través de la SAT. 

 
Coordinar con las organizaciones de apoyo la elaboración de términos de 
referencia para la contratación de un contador en el cual se definan claramente los 
requisitos mínimos y los productos a entregar; debiendo realizar todo el proceso 
de convocatoria, entrevistas, selección, contratación e inducción de personal. 
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Es conveniente que la junta directiva apoyada por funcionarios del CONAP; 
requieran al contador anterior la entrega de los libros contables debidamente 
operados y actualizados; así como las declaraciones de impuestos realizadas y los 
cierres contables presentados; si esto no fuera posible denunciar la pérdida de los 
referidos libros ante el Ministerio Público y con la constancia de denuncia solicitar 
habilitación de nuevos libros ante la SAT.  

3.  Asociación Forestal Integral Cruce a La Colorada 

Es importante mencionar que en esta organización el primer monitoreo no 
se realizó, a pesar de haber convocado a la junta directiva por parte del 
CONAP no fue posible reunirlos, en la revisión administrativa contable 
realizada se generaron dieciséis hallazgos negativos y se propusieron  igual 
número de recomendaciones sin embargo en el segundo monitoreo 
realizado el 12 de agosto del presente año, la situación continúa igual, pues 
de las dieciséis recomendaciones propuestas no se ha implementado 
ninguna por lo tanto el resultado en este aspecto es negativo con 0% de 
cumplimiento; lo que significa que en términos generales el cumplimiento de 
la AFICC en los aspectos contables y administrativos en general, es 
deficiente.   
 
Se ha monitoreado además, la implementación de las herramientas 
administrativas elaboradas por biofor; así como  asegurar que las Empresas 
Forestales Comunitarias operen bajo principios de contabilidad generalmente 
aceptados y en ambas actividades la Asociación Forestal Integral Cruce a la 
Colorada no muestra ningún avance. 
 
Las herramientas administrativas no han sido implementadas, los libros contables 
no se tuvieron a la vista por lo tanto no se pudieron verificar, de la misma forma se 
desconoce el nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos ante la SAT, 
IGSS y Ministerio de Trabajo.  
 
Para consolidar y fortalecer la capacidad de las EFC es necesario prestar especial 
atención en cada uno de los aspectos monitoreados entre los que sobresalen los 
hallazgos y recomendaciones pendientes de implementar, la aplicación de las 
herramientas administrativas elaboradas, así como el cumplimiento de los 
principios de contabilidad generalmente aceptados. 
 
Recomendaciones: 
Es de suma urgencia que la Junta Directiva, continúe implementando los procesos 
administrativos contables que se iniciaron con la asistencia del CONAP y Proyecto 
BIOFOR; pues su estado actual provocaría sanciones serias al momento  de ser 
visitados por las entidades fiscalizadoras del Estado (SAT., IGSS entre otras) 
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Coordinar con las organizaciones de apoyo la elaboración de términos de 
referencia para la contratación de un contador en el cual se definan claramente los 
requisitos mínimos y los productos a entregar; debiendo realizar todo el proceso 
de convocatoria, entrevistas, selección, contratación e inducción de personal. 
 
Es indudable que asumir los costos por concepto de salarios y beneficios para la 
contratación de un contador a tiempo completo se convierte en un cargo más que 
incrementaría los costos considerablemente.  Sin embargo considerando que la 
situación de la AFIC y AFICC son similares, es recomendable que entre las dos 
organizaciones asuman el costo para contratar a un contador que atienda medio 
tiempo a cada una.  
 

4.  Asociación de Productores Agroforestales La Pasadita. 

En el primer monitoreo realizado el 01 de marzo del presente año en la 
asociación de productores agroforestales La Pasadita, se verificó que de los 
15 hallazgos negativos encontrados para los cuales se propusieron igual 
número de recomendación, no se implementó ninguna lo que significa un 
0% de avance, esto se debió probablemente a que durante todo este tiempo 
la organización ha estado dirigida por una junta interventora y al momento 
del segundo monitoreo la junta directiva electa recién ha tomado posesión e 
ignora muchas de las recomendaciones propuestas.  El segundo monitoreo 
realizado el 12 de agosto del mismo año, produjo nuevamente un resultado 
en el que se encontró un avance del 20% de cumplimiento; destacando los 
aspectos contables propiamente pues se han comenzado a utilizar 
adecuadamente el sistema de facturas contables y recibos; además se ha 
contratado a una nueva oficina contable y se han habilitado nuevos libros 
contables para  que sean operados adecuadamente; quedan 12 
recomendaciones propuestas pendientes de ser implementadas.  
 
Se ha monitoreado además, la implementación de las herramientas 
administrativas elaboradas por biofor; así como  asegurar que las Empresas 
Forestales Comunitarias operen bajo principios de contabilidad generalmente 
aceptados y en ambas actividades la Asociación de Productores Agroforestales La 
Pasadita; no ha mostrado avances significativo. 
 
Para consolidar y fortalecer la capacidad de las EFC es necesario prestar especial 
atención en cada uno de los aspectos monitoreados entre los que sobresalen los 
hallazgos y recomendaciones pendientes de implementar, la aplicación de las 
herramientas administrativas elaboradas, así como el cumplimiento de los 
principios de contabilidad generalmente aceptados. 
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Recomendaciones: 
Es de suma urgencia que la junta directiva actual recupere la documentación 
general de la asociación tanto en poder del contador como de la junta directiva 
pasada pues mucha información se encuentra dispersa y es desconocida para los 
directivos actuales. 

  
Es indudable que asumir los costos por concepto de salarios y beneficios para la 
contratación de un contador a tiempo completo se convierte en un cargo más que 
incrementaría los costos considerablemente.  Sin embargo considerando que la 
situación de la APROLAPA y APROSAM son similares, es recomendable que 
entre las dos organizaciones asuman el costo para contratar a un contador que 
atienda medio tiempo a cada una. 
  
Debido a los múltiples problemas internos surgidos, se desconoce la situación de 
la APROLAPA en cuestiones de declaración de impuestos, seguro social y laboral, 
libros contables operados adecuadamente y actualizados; por lo que la junta 
directiva actual debe actuar lo antes posible  recurriendo voluntariamente a las 
instancias del Estado a solventar su situación. 

 

5.  Asociación de Productores San Miguel la Palotada. 

En el primer monitoreo realizado el día 02 de marzo del presente año en la 
Asociación de Productores San Miguel La Palotada se verificó que de los 
seis hallazgos para los cuales se propusieron igual número de 
recomendaciones, se han implementado tres lo que representa un 65% de 
avance. El segundo monitoreo realizado el 12 de agosto del mismo año, 
produjo nuevamente un resultado en el que se encontró un avance de 33% 
de cumplimiento; lo que significa que en términos generales el cumplimiento 
ha sido de un 83% destacando los aspectos contables propiamente pues en 
primer lugar las compras que se realizan son facturas contables las cuales 
se tiene el sumo cuidado de que sean elaboras adecuadamente; sin 
embargo aún se utilizan recibos  simples para pagos de salarios y gastos en 
las comunidades los cuales llenan los requisitos mínimos y se han mejorado 
considerablemente, se ha definido además una tarifa especifica de viáticos 
y en las liquidaciones se detalla el lugar y el motivo de la comisión, 
asimismo se ha tenido el cuidado de que todas las boletas de depósito 
correspondiente a los ingresos por venta de madera se razonan 
adecuadamente indicando el concepto del ingreso.   

Dentro de los hallazgos negativos que no se han implementado se 
encuentra únicamente la elección y funcionamiento del órgano de 
fiscalización. 
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Se ha monitoreado además, la implementación de las herramientas 
administrativas elaboradas por biofor; así como  asegurar que las Empresas 
Forestales Comunitarias operen bajo principios de contabilidad generalmente 
aceptados y en ambas actividades la Asociación de Productores de San Miguel la 
Palotada  no muestra avances significativos.  
 
Para consolidar y fortalecer la capacidad de las EFC es necesario prestar especial 
atención en cada uno de los aspectos monitoreados entre los que sobresalen los 
hallazgos y recomendaciones pendientes de implementar, la aplicación de las 
herramientas administrativas elaboradas, así como el cumplimiento de los 
principios de contabilidad generalmente aceptados. 
 
Recomendaciones: 
La APROSAM cuenta con un local construido para oficina; sin embargo no ha sido 
posible utilizarla como tal pues no reúne las condiciones mínimas ni cuenta con el 
mobiliario mínimo necesario en donde se pueda trabajar y resguardar la 
documentación adecuadamente, es necesario que la misma sea habilitada y que 
funcione únicamente como oficina pues actualmente es utilizada para bodega. 

  
Coordinar con las organizaciones de apoyo la elaboración de términos de 
referencia para la contratación de un contador en el cual se definan claramente los 
requisitos mínimos y los productos a entregar; debiendo realizar todo el proceso 
de convocatoria, entrevistas, selección, contratación e inducción de personal. 

 

6.  Asociación Forestal Integral San Andrés Petén. 

En el primer monitoreo realizado el día 10 de marzo del presente año en la 
Asociación Forestal Integral San Andrés Petén no hubieron hallazgos ni 
recomendaciones significativas que fuera necesario implementar. El 
segundo monitoreo realizado el día 18 de agosto del mismo año, produjo 
nuevamente un resultado en el que se encontró un avance significativo; 
destacando los aspectos contables propiamente.  
 
Se ha monitoreado además, la implementación de las herramientas 
administrativas elaboradas por biofor; así como  asegurar que las Empresas 
Forestales Comunitarias operen bajo principios de contabilidad generalmente 
aceptados y en ambas actividades la Asociación Forestal Integral San Andrés 
Petén muestra un avance significativo. 
 
En el segundo de los casos los libros contables se encuentran de la manera 
siguiente: 
 

• Libro de caja, diario, mayor, inventario, balances, compras y ventas: 
Operados electrónicamente al mes de abril del 2005. 
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• Auxiliar de Bancos: Operado electrónicamente al mes de marzo 2,005. 
 

• Auxiliar de Caja Chica: No se lleva este control sin embargo se maneja 
un fondo de Q5,000.00 y su control es en forma electrónica. 

 
De la misma forma se verificó el cumplimiento de compromisos ante la SAT, IGSS, 
Ministerio de Trabajo, Informes a asambleas entre otras, con los resultados 
siguientes: 
 

• Cierre fiscal: Se realizó el correspondiente al período del 01 de enero al 
31 de diciembre 2004.  

 
• Estados financieros anuales: Fueron elaborados a diciembre 2004. 

 
• Declaraciones de impuestos: El IVA se canceló al 31 de julio 2005, el 

ISR se canceló al 30 de junio 2005, retención de facturas especiales al 31 
de julio del 2005, retenciones sobre dietas 5%, y 5% sobre ventas. 

 
• Cuotas laboral y patronal IGSS: Canceladas al mes de julio del 2005. 

 
• Informe anual de salarios al Ministerio de Trabajo: Se presentó el 14 

de febrero del 2005 la declaración correspondiente al año 2004. 
  

• Informes financieros en asambleas generales: Se realizan informes a 
la asamblea general cada cuatro meses, en donde se presentan informes 
de ingresos y egresos.  

 
Recomendaciones: 
El éxito en la implementación de los procesos administrativos están circunscritos a 
factores como por ejemplo (recurso humano capacitado, mobiliario y equipo 
mínimo, instalaciones entre otros); la AFISAP es una de las empresas forestales 
comunitarias que cuenta con una estructura administrativa financiera completa 
funcionando,  valdría la pena realizar una visita de intercambio con directivos, 
especialmente de las organizaciones que integran el bloque San Andrés; con el 
objeto de observar como la AFISAP ha integrado el área administrativa con el 
resto de actividades de la empresa. 

  

B. Bloque Melchor de Mencos 

1.  Sociedad Civil Laborantes del Bosque. 

En el primer monitoreo realizado el día 15 de febrero del presente año en la 
Sociedad Civil Laborantes del Bosque se encontraron cinco hallazgos e 
igual número de recomendaciones implementadas lo que representa un 
71% de avance. El segundo monitoreo realizado el 16 de agosto del mismo 
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año, produjo nuevamente un resultado en el que se encontró un avance de 
14% de cumplimiento; lo que significa que en términos generales el 
cumplimiento ha sido de un 86% destacando los procedimientos 
administrativos y contables propiamente pues se ha eliminado la práctica de 
emitir cheques prefechados, implementación de facturas proformas y 
anticipos a cambio de entregar  cheques en blanco, la implementación de 
un fondo fijo de Q1,500.00 para caja chica manejada adecuadamente y 
delegación de funciones a la administradora y encargada de 
comercialización para descargar al contador; esto contribuirá 
considerablemente a que los libros contables sean actualizados y operados 
adecuadamente.  Dentro de los hallazgos negativos que no se han 
implementando existe la falta de factura especial para poder recuperar 
crédito fiscal especialmente en las actividades por jalete de madera. 
 
Se ha monitoreado además, la implementación de las herramientas 
administrativas elaboradas por Biofor; así como  asegurar que las Empresas 
Forestales Comunitarias operen bajo principios de contabilidad generalmente 
aceptados y en ambas actividades la Sociedad Civil Laborantes del Bosque 
muestra un avance significativo. 
 
En el segundo de los casos los libros contables se encuentran de la manera 
siguiente: 
 

• Libro de caja, diario, mayor, balances: Operados al mes de julio 2,004. 
 
• Libro de Inventario: Operado al mes de junio 2,003. 

 
• Libro de compras y ventas: Operados al mes de julio 2,005. 

 
• Auxiliar de Bancos: Operados al mes de Julio 2005 y se lleva en forma 

electrónica juntamente con las conciliaciones bancarias. 
 

• Auxiliar de Caja Chica: Se lleva un control en formatos electrónicos a 
cargo de la secretaria administrativa. 

 
• Otros: Se maneja un archivo tipo kardex en donde se llevan controles de 

anticipos, prestamos, créditos de madera a socios de la organización. 
 
Observación: Los libros de caja, diario mayor y balances están operados en 
forma electrónica hasta el mes de diciembre del 2004. 
 
De la misma forma se verificó el cumplimiento de compromisos ante la SAT, IGSS, 
Ministerio de Trabajo, informes a asambleas entre otras, con los resultados 
siguientes: 
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• Cierre fiscal: Realizado al 30 de junio del 2004. 
 
• Estados financieros anuales: No se ha elaborado el período 

extraordinario correspondiente de julio a diciembre 2004. 
 

• Declaraciones de impuestos: Pago de IVA cancelado al mes de mayo 
2005 y el impuesto sobre la renta ISR pagado al mes de marzo 2005. 

 
• Cuotas laboral y patronal IGSS: Canceladas al mes de enero del 2005. 

 
• Informes financieros en asambleas generales: Se presentan informes 

mensuales de Junta Directiva a la asamblea general.  
 
Para consolidar y fortalecer la capacidad de las EFC es necesario prestar especial 
atención en cada uno de los aspectos monitoreados entre los que sobresalen los 
hallazgos y recomendaciones pendientes de implementar, la aplicación de las 
herramientas administrativas elaboradas, así como el cumplimiento de los 
principios de contabilidad generalmente aceptados. 
 
Recomendaciones: 
Mediante capacitación a directivos y socios, hacer conciencia sobre la función de 
Laborantes del Bosque relacionado con la figura de Empresa y Sociedad Civil; 
pues aún se maneja el concepto que se debe beneficiar a todo socio 
proporcionándole trabajo aunque con esta medida se afecten los intereses de la 
organización. 

 
Es importante que se planifiquen las actividades de tal manera que se contrate 
estrictamente al personal necesario para la ejecución de las mismas, pues los 
costos de jornales se han elevado considerablemente debido a que existe sobre-
personal en las diferentes áreas de la empresa. 
 

2.  Sociedad Civil Custodios de la Selva. 

En el primer monitoreo realizado durante el día 16 de febrero del presente 
año en la Sociedad Civil Custodios de la Selva se encontraron diez 
hallazgos e igual número de recomendaciones implementadas lo que 
representa un 60% de avance. El segundo monitoreo realizado el 16 de 
agosto del mismo año, produjo nuevamente un resultado en el que se 
encontró un avance del 18% de cumplimiento; lo que significa que en 
términos generales el cumplimiento ha sido de un 78% destacando los 
procedimientos administrativos y en muy baja escala los aspectos contables 
propiamente pues no se ha comenzado a operar y actualizar 
adecuadamente los libros contables tampoco la elaboración de 
conciliaciones bancarias mensualmente.  Dentro de los hallazgos negativos 
que no se han cumplido se encuentran el uso y manejo inadecuado de la 
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caja chica, no se han definido las funciones específicas de la junta directiva 
de acuerdo al cargo asignado, no se han realizado las depreciaciones de ley 
a los activos de la organización, el órgano de fiscalización no está 
cumpliendo con sus atribuciones. 
 
Se ha monitoreado además, la implementación de las herramientas 
administrativas elaboradas por Biofor; así como  asegurar que las Empresas 
Forestales Comunitarias operen bajo principios de contabilidad generalmente 
aceptados y en ambas actividades la Sociedad Civil Custodios de la Selva no 
muestra un avance significativo. 
 
En el segundo de los casos los libros contables no han sido operados y se 
encuentran en la misma forma que mostró el primer monitoreo realizado en el mes 
de febrero. 
 
De igual manera se monitoreó el cumplimiento de compromisos ante la SAT, 
IGSS, Ministerio de Trabajo, Informes a asambleas entre otras, con los resultados 
siguientes: 
 

• Cierre fiscal: Se elaboró el período extraordinario de julio a diciembre del 
2,004. 

 
• Estados financieros anuales: Se elaboraron los correspondientes al 

período extraordinario de julio a diciembre del 2,004. 
 

• Declaraciones de impuestos: El IVA fue cancelado al mes de junio 
2005.0000, el ISR trimestral pagado a junio 2005. 

 
• Cuotas laboral y patronal IGSS: Canceladas al mes de junio del 2005. 

  
• Informe anual de salarios al Ministerio de Trabajo: No se presentó el 

informe correspondiente al año 2,004. 
 

• Informes financieros en asambleas generales: La actual Junta 
Directiva realiza informes financieros en forma mensual, práctica que 
cambia en la época del aprovechamiento en vista que la mayoría de 
socios laboran en el campo.  

 
Para consolidar y fortalecer la capacidad de las EFC es necesario prestar especial 
atención en cada uno de los aspectos monitoreados entre los que sobresalen los 
hallazgos y recomendaciones pendientes de implementar, la aplicación de las 
herramientas administrativas elaboradas, así como el cumplimiento de los 
principios de contabilidad generalmente aceptados. 
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Recomendaciones: 
Es urgente que la Junta Directiva exija al contador la pronta actualización de los 
libros contables que se encuentran sin operar desde el año 2003 y en el caso del 
libro de inventario desde el 2002; así como la presentación del informe anual de 
salarios al Ministerio de Trabajo.  
 
Elaborar términos de referencia para el contador en el cual se incluyan los 
productos a entregar mensualmente y definir las actividades específicas a realizar 
inherentes al cargo.  
 

C. Bloque Flores 

1.  Sociedad Civil Árbol Verde. 

Es importante mencionar que en esta organización no se realizó el primer 
monitoreo, debido a que no figura dentro del grupo de organizaciones que el 
proyecto está apoyando; sin embargo en la revisión administrativa contable 
practicada con anterioridad, se generaron quince hallazgos negativos y se 
propusieron igual número de recomendaciones y a petición del CONAP en 
el segundo monitoreo realizado el 18 de agosto del presente año, se verificó 
un avance significativo del 87% de cumplimiento; pues de quince hallazgos 
negativos identificados se han implementado trece, en términos generales el 
cumplimiento ha sido satisfactorio destacando los aspectos contables 
propiamente y procedimientos administrativos en general.  Dentro de los 
hallazgos negativos que no se han cumplido se encuentran la elaboración 
de estados financieros y el desvanecimiento de un ajuste de Q 42,510.00 de 
la cuenta “abonos” por parte de la junta directiva pasada. 
 
Se ha monitoreado además, la implementación de las herramientas 
administrativas elaboradas por biofor; así como  asegurar que las Empresas 
Forestales Comunitarias operen bajo principios de contabilidad generalmente 
aceptados y en ambas actividades la Sociedad Civil Arbol Verde muestra un 
avance significativo. 
 
En el primero de los casos tres de las cuatro herramientas administrativas 
elaboradas, son desconocidas por la actual junta directiva. 
 
En el segundo de los casos los libros contables no se tuvieron a la vista pero ya 
fueron recuperados y se encuentran en proceso de ser actualizados por parte de 
un nuevo contador contratado. 
 
De la misma forma se verificó el cumplimiento de compromisos ante la SAT, IGSS, 
Ministerio de Trabajo, Informes a asambleas entre otras, con los resultados 
siguientes: 
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• Cierre fiscal: Se realizo el cierre extraordinario del 01 julio al 31 
diciembre 2004. y se declaro el ISR régimen optativo del 01 julio 2003 al 
30 junio 2004. 

 
• Estados financieros anuales: Se realizo el cierre fiscal extraordinario del 

01 de julio al 31 diciembre 2004. 
 

• Declaraciones de impuestos: El ISR mensual fue cancelado al mes de 
junio 2005 según recibo No. 0125207, el IVA fue cancelado al mes de 
junio 2005 según recibo No. 1218492. 

  
• Cuotas laboral y patronal IGSS: Se tienen canceladas hasta el mes de 

julio del 2005, según recibos de pago No. 291283/82. de fecha 12 agosto 
2005. 

 
• Otros: Se ha cancelado al INGUAT el 10% por servicios de hotelería. 

 
• Informe anual de salarios al Ministerio de Trabajo: Se realizo la 

declaración correspondiente al año 2004 el 25 Mayo del 2005. 
  

• Informes financieros en asambleas generales: La actual administración 
realiza informes a  Junta Directiva quien se encarga posteriormente de 
socializarlos en asamblea general.  

 
Para consolidar y fortalecer la capacidad de las EFC es necesario prestar especial 
atención en cada uno de los aspectos monitoreados entre los que sobresalen los 
hallazgos y recomendaciones pendientes de implementar, la aplicación de las 
herramientas administrativas elaboradas, así como el cumplimiento de los 
principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 
Recomendaciones: 
Existen herramientas elaboradas por el proyecto BIOFOR  (SIPCOF, Manual de 
Procedimientos Administrativos y Software de Normativas) que deben ser 
retomadas por la actual junta directiva pues no han sido implementadas ni se 
están aplicando y mucha de la información que necesita Árbol Verde es generada 
por estas herramientas. 

 
Por ser una organización que cuenta con múltiples proyectos (productos 
maderables, no maderables, hotel, restaurante entre otros) es necesario 
implementar el uso del SOCONEF especialmente para tener controles por 
centrales de costos. 
 
Con el objeto de tener información actualizada relacionada con el desarrollo de las 
actividades de la empresa en sus múltiples proyectos se deben realizar estados 
financieros por lo menos cada tres meses. 
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2.  Organización Manejo y Conservación Uaxactún 

En el primer monitoreo realizado el día 11 de febrero del presente año en la 
Organización Manejo y Conservación Uaxactún se encontraron nueve 
hallazgos e igual número de recomendaciones implementadas lo que 
representa un 85% de avance. El segundo monitoreo realizado el 17 de 
agosto del mismo año, produjo nuevamente un resultado en el que se 
encontró un avance del 15% de cumplimiento; lo que significa que en 
términos generales el cumplimiento ha sido de un 100%  en la 
implementación de los aspectos contables propiamente y procedimientos 
administrativos en general. Si bien es cierto las recomendaciones 
propuestas no se han implementado tal y como se propusieron han sido la 
base para que lo implementado les permita estar funcionando de acuerdo a 
la ley y a lograr los objetivos y metas propuestas. 
 
Se ha monitoreado además, la implementación de las herramientas 
administrativas elaboradas por Biofor; así como  asegurar que las Empresas 
Forestales Comunitarias operen bajo principios de contabilidad generalmente 
aceptados y en ambas actividades la Organización Manejo y Conservación 
Uaxactún muestra un avance en términos generales bueno. 
 
En el primero de los casos, las cuatro herramientas administrativas elaboradas 
están siendo utilizadas y generando los resultados deseados. 
 
En el segundo de los casos los libros contables se encuentran de la manera 
siguiente: 
 

• Libro de caja y mayor:  Operados al mes de noviembre 2004. 
  
• Libro de diario y balances: Operados al mes de diciembre 2004. 

 
• Libro de Inventario: No se encuentra Actualizado por cambio de 

Copropiedad a Sociedad Civil. 
 

• Libro de compras: Operado al mes de junio 2005. 
 

• Libro de Ventas: Operado al mes de julio 2005. 
 

• Auxiliar de Bancos: Operado al mes de julio 2005 en forma electrónica. 
 

• Auxiliar de Caja Chica: No se lleva este control. 
 

• Otros: Se lleva el control de anticipos de salarios o prestamos por medio 
de un archivador debidamente rotulado. 
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De la misma forma se verificó el cumplimiento de compromisos ante la SAT, IGSS, 
Ministerio de Trabajo, informes a asambleas entre otras, con los resultados 
siguientes: 
 

• Cierre fiscal: Se elaboro el cierre fiscal en el mes de junio del 2004. El 
cierre fiscal extraordinario de julio a diciembre 2004 pendiente de 
elaborar. 

 
• Estados financieros anuales: Elaborados hasta el mes de diciembre del 

2004 en forma electrónica. 
 

• Declaraciones de impuestos: El ISR pagado al mes de marzo 2005 
según recibo No. 2479706, el IVA cancelado al mes de junio 2005 según 
recibo No.1217478. 

 
• Cuotas laboral y patronal IGSS: Canceladas al mes de mayo de 2005 

según recibos de pago No. 290523/290520/290522. 
 

• Informe anual de salarios al Ministerio de Trabajo: Se presentó el 28 
de febrero 2005. 

 
• Informes financieros en asambleas generales: Se realizan informes de 

JD a la asamblea general cada tres meses. 
  

Para fortalecer la capacidad de esta organización es necesario prestar especial 
atención en cada uno de los aspectos monitoreados entre los que sobresalen los 
hallazgos y recomendaciones, el continuo uso de las herramientas administrativas 
elaboradas, así como el cumplimiento de los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, para garantizar que lo logrado hasta el momento se 
consolide cada vez mas. 

 
Recomendaciones: 
Hacer conciencia en la asamblea general de la OMYC sobre la importancia de que 
en la elección de nuevos representantes se incluyan personas con visión 
empresarial dispuestos a continuar en la implementación de procesos y 
consolidación de criterios que garanticen la sostenibilidad de  la empresa como tal 
y de los recursos naturales en general. 

 
Mantener en la estructura de la OMYC   integrantes ya sea en la junta directiva o 
como empleados a personal con experiencia que le dé seguimiento a todos los 
procesos implementados en el área administrativa y mantener de esta forma el 
estatus de organización cumpliendo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados. 
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D. Bloque Cooperativas 

1.  Cooperativa La Técnica Agropecuaria. 

En el primer monitoreo realizado el día 10 de abril del presente año en la 
Cooperativa La Técnica Agropecuaria, no fue posible recopilar la información 
necesaria, debido a que la contabilidad es llevada por un contador externo y toda 
la documentación (facturas, recibos y libros contables entre otros) están en su 
oficina en Santa Elena, Petén; aún con la autorización por parte de la junta 
directiva de dicha cooperativa el contador no proporcionó la información requerida.  
Otro factor que impidió la recopilación de la información fue la reciente toma de 
posesión de la actual junta directiva y desconocimiento de la información 
existente. 
El segundo monitoreo realizado el día 22 de agosto del mismo año, de igual forma 
la información recopilada no proporciona mayor detalle de las actividades y 
situación actual de esta organización debido a que en materia propiamente 
contable y procesos administrativos en general se continúa manejando el mismo 
sistema mediante un nuevo contador externo de reciente contratación quien dentro 
de sus atribuciones inmediatas tiene la recuperación de los libros y documentación 
con el contador anterior para proceder lo antes posible a su actualización. 
 
Se monitoreó demás, la implementación de las herramientas administrativas 
elaboradas por Biofor; así como  asegurar que las Empresas Forestales 
Comunitarias operen bajo principios de contabilidad generalmente aceptados y en 
ambas actividades la Cooperativa La Técnica Agropecuaria no muestra ningún  
avance significativo. 
 
En el primero de los casos, las cuatro herramientas administrativas elaboradas 
son desconocidas por la Junta Directiva y además no cuentan con el personal ni el 
equipo necesario para su implementación. 
 
En el segundo de los casos los libros contables no se pudieron verificar pues no 
se encuentran en la comunidad. 
 
De la misma forma se verificó el cumplimiento de compromisos ante la SAT, IGSS, 
Ministerio de Trabajo, informes a asambleas, cierres fiscales, elaboración de 
estados financieros entre otras, y ninguna de esta información fue posible 
verificarla debido a que no se encuentra en la sede de la cooperativa. 

  
Es importante mencionar que  en cuanto al cumplimiento y seguimiento de las 
recomendaciones producto de las revisiones contables practicadas por el CONAP, 
en dicha cooperativa no se realizó una revisión administrativa contable, por 
carecer de la información y documentación necesaria, sin embargo la asistencia 
consistió en apoyar el desarrollo de las actividades administrativas y contables ya 
en proceso. 
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Recomendaciones: 
Socializar por parte del proyecto BIOFOR  las herramientas elaboradas y que son 
desconocidas para la junta directiva y que mediante esta socialización se de a 
conocer la importancia de su implementación. 

 
Coordinar con las organizaciones de apoyo la elaboración de términos de 
referencia para la contratación de un contador en el cual se definan claramente los 
requisitos mínimos y los productos a entregar; debiendo realizar todo el proceso 
de convocatoria, entrevistas, selección, contratación e inducción de personal. 

 
Es conveniente que la junta directiva apoyada por funcionarios del CONAP; 
requieran al contador actual la entrega de los libros contables debidamente 
operados y actualizados; así como las declaraciones de impuestos realizadas y los 
cierres contables presentados.  

2.  Cooperativa Unión Maya Itzá. 
En el primer monitoreo realizado se verificó la aplicación de herramientas 
administrativas elaboradas por el proyecto Biofor, así como la aplicación de 
principios de contabilidad generalmente aceptados; no así la implementación de 
hallazgos y recomendaciones producto de las revisiones administrativas contables 
practicadas por el CONAP en vista de que en esta organización no se realizó 
dicha revisión, la asistencia consistió en apoyar el desarrollo de las actividades 
administrativas y contables ya en proceso. 

El segundo monitoreo realizado el 22 de agosto del mismo año, 
nuevamente se verificó la aplicación de herramientas administrativas elaboradas 
por el proyecto Biofor, así como la aplicación de principios de contabilidad 
generalmente aceptados y en ambos casos se encontró un avance 
significativo; lo que permite ver que en términos generales el cumplimiento  
en la implementación de los aspectos contables propiamente y 
procedimientos administrativos en general por parte de la Cooperativa 
Unión Maya Itzá, es aceptable.  
Es importante mencionar que en el caso de los libros contables, documentación 
contable de ingresos y egresos así como el cumplimiento de compromisos 
tributarios, continúa siendo manejado por un contador externo en el área central y 
no fue posible verificar el estado actual de los libros; únicamente se tuvo 
información verbal por parte del contador acerca del cumplimiento de 
compromisos ante la SAT, IGSS, Ministerio de Trabajo, informes a asambleas 
entre otras, con los resultados siguientes: 
 

• Cierre fiscal: Se realizo el cierre fiscal extraordinario del 01 Julio 2004 al 
31 diciembre 2004. 

 
• Estados financieros anuales: Se elaboraron los correspondientes al 

cierre fiscal extraordinario del 01 julio al 31 diciembre 2004. 
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• Declaraciones de impuestos: Se declaro el impuesto el IETAP al mes 
de junio 2005, el ISR cero, el IVA cero (esta información fue 
proporcionada verbalmente por el contador, no se tuvieron a la vista las 
constancias. 

 
• Cuotas laboral y patronal IGSS: Fueron canceladas al mes de Junio 

2005 (información proporcionada verbalmente por el contador, no se 
tuvieron a la vista las constancias) 

 
• Informe anual de salarios al Ministerio de Trabajo: No se presentó. 

 
• Informes financieros en asambleas generales: La actual J.D. realiza 

informes anualmente, y cuando son requeridos por la Asamblea General 
en forma extraordinaria. 

  
Para consolidar y fortalecer la capacidad de la organización comunitaria es 
necesario prestar especial atención en cada uno de los aspectos monitoreados 
entre los que sobresalen los procedimientos propiamente contables en materia de 
libros contables y declaración de impuestos así como la implementación de las  
herramientas administrativas elaboradas y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados. 
 
Recomendaciones: 
En los dos monitoreos realizado se ha contado con la presencia del contador no 
así los libros que no han podido ser verificados; es necesario que la junta directiva 
exija al contador la presentación física de los libros para poder verificar las 
operaciones y poder informar a la junta directiva si sus libros están actualizados y 
operados correctamente. 
 
La documentación contable y el historial de pagos a la SAT son llevados por el 
contador en el área central, esto no ha permitido que sean verificados, por lo tanto 
es necesario que la junta directiva exija al contador la presentación física de esta 
documentación solicitando previamente un historial de pagos a la SAT para ver si 
coinciden con los reportes del contador. 

 

IV    Limitantes 
Mucha información generada en las empresas forestales comunitarias se 
encuentra dispersa o simplemente no existe debido a que al momento de cambios 
de juntas directivas, la información no es transferida generando desconocimiento 
para los nuevos directivos; otra razón es que a falta de un contador de planta1 la 
información se maneja fuera del domicilio fiscal de la organización; a esto se suma 
la falta de mobiliario en donde se puedan archivar documentación de la 
organización que generalmente termina en los hogares de los directivos. 

                                                 
1 Persona encargada de llevar la contabilidad de la empresa trabajando permanentemente en la comunidad. 
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En organizaciones en las que no se tiene un contador de planta, se hace muy 
difícil la obtención de información veraz, pues aún contando con la autorización 
expresa y escrita de las directivas los contadores no proporcionan información ni 
muestran la documentación que permita que las mismas sean verificadas y poder 
dar una opinión a las juntas directivas acerca de sus contadores, que en la 
mayoría de casos es deficiente. 
 
El poco interés de algunas juntas directivas en lograr su autosostenibilidad y 
fortalecimiento; es reflejado en la falta de implementación de las herramientas 
administrativas elaboradas y el seguimiento a las recomendaciones producto de 
las revisiones administrativas contables, esto genera desorden en los controles 
internos que en muchos casos podrían ser provocados intencionalmente por 
directivos y socios, pues de esta forma se aleja toda posibilidad de contribuir al 
establecimiento del control social que impida los malos manejos de los recursos. 
 

V    Retos 
 

La implementación dentro de la estructura del CONAP como parte del recurso 
humano de la ZUM el personal necesario y especializado en el área administrativa 
que dentro de sus atribuciones responda específicamente a  dar seguimiento a  
todos los procesos administrativos y contables, aplicación de herramientas y todo 
el trabajo administrativo iniciados bajo la asistencia del proyecto BIOFOR/USAID; 
y garantice que las EFC continúen operando bajo principios de contabilidad 
generalmente aceptados.   
 
Lograr que la asistencia administrativa financiera sea vista y aceptada por las 
organizaciones forestales comunitarias como un apoyo y no como una 
intervención rígida que investiga y sanciona procedimientos.  

 
Existe un considerado índice de desconocimiento por parte de las directivas 
acerca de los conceptos básicos y elementales de los sistemas contables y 
administrativos que rigen a este tipo de organizaciones; este desconocimiento es 
sinónimo de rechazo en muchos casos porque se considera a la asistencia como 
una actividad que está interfiriendo en las decisiones internas y que no los deja 
operar libremente. 

 
Conducir esfuerzos institucionales y organizacionales que contemplen la 
identificación y preparación de jóvenes (hombres y mujeres) con potencial de 
liderazgo para ser preparados  en aspectos gerenciales y administrativos; con el 
objeto de que en un futuro cercano sean los integrantes de las nuevas juntas 
directivas con una visión empresarial. 
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VI Conclusiones generales 
El avance en el cumplimiento de procedimientos administrativos es significativo, 
pues mediante los monitoreos realizados se ha comprobado que en un 75% de las 
organizaciones se han implementado las recomendaciones mediante las cuales se 
han eliminado los hallazgos negativos, esto es muestra clara de la buena voluntad 
que existe en las juntas directivas por ser cada día más eficientes. 
 
El área administrativa en las concesiones forestales comunitarias, cuenta aún con 
muchas debilidades a las que es necesario dedicarles mas esfuerzos; para que los 
líderes comunitarios se apropien de los procesos administrativos necesarios y 
cumplan con los aspectos legales que de cara a sus estatutos y reglamentos, 
necesitan poner en práctica para ejercer el autocontrol necesario.   
 
Los resultados obtenidos en el apoyo administrativo demuestran que cuando 
existe una estructura administrativa funcional se generan los controles necesarios 
y se producen los resultados deseados mediante los cuales se puede apreciar el 
estado anterior, actual y futuro de la organización. 
 
Los avances logrados mediante la asistencia técnica brindada y bajo la 
metodología de trabajo, en términos generales; han sido significativos, esto se 
refleja en las organizaciones del bloque Melchor, bloque flores y AFISAP y 
Carmelita del bloque San Andrés; las cuales cuentan con una estructura 
administrativa con recurso humano, instalaciones y equipo necesario para la 
realización del trabajo administrativo.   
 

VII Recomendaciones generales 
 

Con el objeto de verificar que los contadores contratados por las EFC realicen su 
trabajo cumpliendo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, el 
CONAP debe crear una especie de regencia administrativa mediante la 
contratación de un profesional experto en la materia que garantice el buen 
accionar de los contadores. 

 
La sobrecarga de funciones en los contadores de planta es otro factor que incide 
negativamente en el desarrollo de las actividades administrativas; especialmente 
en aquellas organizaciones que manejan mas de un proyecto, por tal razón es 
recomendable la contratación de un auxiliar de contabilidad que contribuya en 
reducir la presión en el contador y éste disponga de mayor tiempo para el trabajo 
propiamente contable. 

  
Con el objeto de que las empresas forestales comunitarias tengan  estados 
financieros reales, es conveniente que mediante punto de acta en asamblea 
general se acuerde dar baja definitiva del inventario a todos los activos obsoletos 
que las organizaciones poseen; así como la aplicación de la tasa de depreciación 
que la ley del Impuesto Sobre la Renta establece. 
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Con el fin de fortalecer las capacidades administrativas mediante la observación 
de sistemas implementados por otras empresas; es importante realizar giras de 
intercambio con juntas directivas y contadores a las organizaciones de AFISAP, 
Uaxactún y Laborantes del Bosque; con el objeto de observar la forma en que 
estas empresas están operando y se han desarrollado solamente con ordenar su 
área administrativa y contable. 
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1 INTRODUCCION 
La finca de la Cooperativa Técnico Agropecuaria R. L. se ubica en el extremo 
oeste del departamento de Petén, limitando al norte con finca de la Cooperativa 
Unión Maya Itzá y al Oeste con el Parque Nacional Sierra del Lacandón. Tiene 
las facilidades de tener dos vías de acceso, una por el río Usumacinta y otra por 
la carretera de terracería; a través de las cuales puede tener acceso al resto de 
la república e incluso hacia México. La finca tiene una extensión de 4607 
hectáreas, de las cuales 2025 hectáreas corresponden a bosque natural 
latifoliado sujeto a  manejo forestal. 
 
El manejo forestal en el bosque de La Técnica, como se conoce, dio inicio en el 
año 1996 y a partir de esa fecha se han realizado 10 aprovechamientos 
forestales, cuyos beneficios han contribuido a mejorar de alguna manera el nivel 
de vida de sus socios. 
 
Dentro del proceso de manejo forestal es importante señalar, que se han 
alcanzado logros importantes como la generación de ingresos por concepto de 
ventas de madera, se han recibido los beneficios del Programa de Incentivos 
Forestales (PINFOR) del Instituto Nacional de Bosques y también el 
reconocimiento internacional por el buen manejo de su bosque a través de la 
implementación de los principios y criterios del Forest Stewardship Council (FSC) 
certificado por Smart Wood. 
 
En la época de verano del presente año (2005), se tuvo que luchar contra los 
incendios forestales, los cuales, a pesar de los esfuerzos, recursos y apoyo de 
las instituciones; afectaron más del 90% del bosque de la finca. Dañando 
profundamente todo el buen proceso que se había iniciado desde hace 10 años y 
que en la zona del río Usumacinta se constituía en un ejemplo a seguir.   
 
Por las características en que se dieron los incendios dentro de la finca y por los 
problemas tenidos con un grupo de invasores que ingresaron a la finca y que 
posteriormente fueron obligados a salir, se puede deducir que los incendios 
fueron premeditados, constituyéndose en un acto criminal.  
 
Actualmente, los socios de la cooperativa, conscientes del daño recibido y con el 
apoyo técnico de FORESCOM, decidieron realizar una evaluación de daños, 
basada en reconocimientos de campo e inventario forestal, con la intención de 
cuantificar los daños y reorientar sus actividades de manejo forestal. Los 
recorridos de campo se orientaron hacia la ubicación geográfica de los diferentes 
estados de daño ocurridos en la vegetación, lográndose identificar tres estratos 
de bosque quemado y varios parches de bosque sin quemar. En cuanto al 
inventario forestal se diseño de manera que se lograra identificar el estado actual 
de la vegetación. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 General 
Evaluar el estado actual de las áreas de bosque afectadas por los incendios 
forestales de la temporada 2005 dentro de las 2025 hectáreas de las que 
consta el área forestal de la finca de la Cooperativa La Técnico Agropecuaria. 

2.2 Específicos 
- Generar un mapa temático que ubique y clasifique las áreas afectadas. 
- Describir el estado actual de la vegetación, con base en sus variables 

dasométricas más importantes. 
- Documentar los esfuerzos hechos por la Cooperativa La Técnica en 

cuanto a prevención y control de los incendios forestales de la 
temporada 2005. 

3 METODOLOGIA 

3.1 Elaboración de mapa de áreas afectadas 

3.1.1 Mapa preliminar 
Con el apoyo del CEMEC/CONAP se obtuvo la imagen satelital de la zona de La 
Técnica y tomando como base estas imágenes se procedió a elaborar un mapa 
preliminar de áreas afectadas por incendios forestales de la temporada 2005. 

3.1.2 Recorridos de campo 
Los recorridos de campo fueron guiados por la Comisión Forestal de la 
cooperativa, quienes con el conocimiento que tienen de sus áreas, aportaron 
toda la información referente a los aspectos físicos de la finca. 
 
Durante estos recorridos se identificaron visualmente dos tipos de bosque 
afectados con una intensidad diferente, procediéndose a geo-referenciar con 
GPS sus límites. De igual manera se procedió con los parches de bosque no 
quemados que se encontraron en la esquina noreste de la finca. 

3.1.3 Mapa final 
Con la información de los recorridos de campo se implementaron las 
correcciones correspondientes al mapa preliminar para generar el mapa final y 
calcular la extensión de cada estrato afectado. 
El mapa final se convirtió en una herramienta de planificación para la etapa de 
inventario forestal. 
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Ubicación de los Transectos
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3.2 Inventario Forestal 
El bosque bajo manejo de la cooperativa, comprende 2,025 hectáreas, de las 
cuales ya se han aprovechado 1,027.54 ha desde el año 1996 al 2005; quedando 
sin aprovechar alrededor de 997.46 ha. Dentro de estas 997.46 ha se incluyen 
338.13 ha del tipo de vegetación conocido como Jimbal y aproximadamente 30 
ha de cerros; los cuales son terrenos considerados pobres en producción de 
madera de especies comerciales. 
 
Se considera que las áreas de bosque donde ya se realizaron aprovechamientos, 
son áreas relativamente pobres en cuanto a disponibilidad de recurso se refiere, 
por cuanto ya se extrajeron los árboles arriba del DMC y por que el fuego dañó 
severamente la vegetación comercial remanente (semilleros y futura cosecha). 
 
Por la anterior razón se decidió evaluar una muestra de 320 ha de Bosque Bajo y 
una muestra de 240 ha de Bosque Alto; ubicadas en bosques no aprovechados, 
entre el límite del área forestal y el límite sur de los aprovechamientos forestales 
de los años 2003 y 2004. Ver mapa 1. 

3.2.1 Tipo de inventario 
Se realizó un inventario forestal por muestreo sistemático, dirigido a las áreas de 
bosque no aprovechadas y consideradas de mayor potencial comercial. 
Considerando 4 categorías de plantas: 1) Árboles ≥ 30 cm. dap de especies 
comerciales   2) Fustales y árboles ≥ 10 cm. dap de todas las especies                 
3) Latizales de todas las especies  y   4) Brinzales de todas las especies. 

3.2.2 Intensidad de muestreo 
Se delimitaron 320 ha de Bosque Bajo y 240 ha de Bosque Alto las cuales se 
inventariaron  de acuerdo a los detalles presentados en los cuadros 1 y 2. 
 

Tabla 1 Detalle de la intensidad de muestreo en cada tipo de bosque 
BOSQUE BAJO 320 HA 

CATEGORIA TAMANO DE 
PARCELA(m)

No. DE 
PARCELAS

TAMANO DE 
MUESTRA(Ha) 

INTENSIDAD DE 
MUESTREO % 

Árboles comerciales 20 X 100 80 16.0 5% 
Fustales todas las especies 20 X 100 28 5.6 1.75% 
Latizales 10 X 10 80 0.8 0.25% 
Brinzales 2 X 2 80 0.032 0.01% 

BOSQUE ALTO 240 HA 

CATEGORIA TAMANO DE 
PARCELA(m)

No. DE 
PARCELAS

TAMANO DE 
MUESTRA(Ha) 

INTENSIDAD DE 
MUESTREO % 

Árboles comerciales 20 X 100 60 12.0 5% 
Fustales todas las especies 20 X 100 21 4.2 1.75% 
Latizales 10 X 10 60 0.6 0.25% 
Brinzales 2 X 2 60 0.024 0.01% 
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3.2.3 Ubicación y apertura de transectos de muestreo 
Tomando como base la brecha que limita al sur el área forestal, se ubicaron 4 
transectos de 2 Km de largo espaciados 400 metros entre cada uno, dentro del tipo 
de Bosque Bajo y en el Bosque Alto de la misma manera se ubicaron 3 transectos 
de las mismas dimensiones. Los transectos se abrieron con machetes y con brújulas 
se orientaron hacia el norte. Además se enumeraron del 1 al 7 de oeste a este. 

3.2.4 Descripción de las categorías de medición de plantas 
• Árboles comerciales ≥ 30 cm. de dap: plantas de especies comerciales 

medidas en parcelas de 20 metros de ancho por 100 metros de largo, 
levantadas continuamente a lo largo de los transectos. 

 
• Fustales de todas las especies ≥ 10 cm. y ≤ 30 cm. DAP: plantas de todas 

las especies encontradas medidas en parcelas de 20 metros de ancho por 
100 metros de largo, levantadas a cada 200 metros sobre los transectos. 

 
• Latizales de todas las especies: plantas de 5 cm. hasta 9.9 cm. de dap, 

medidas en parcelas de 10 X 10 metros al final de cada 100 metros sobre 
los transectos, alternando una vez hacia el este y una hacia el oeste de la 
brecha. 

• Brinzales de todas las especies: plantas desde 30 cm. de altura hasta 4.9 
cm. de dap medidas en parcelas de 2 X 2 metros al final de cada 100 
metros sobre los transectos, alternando una vez al este y una hacia el 
oeste de la brecha. 

3.2.5 Descripción de los códigos de Calificación de Daño1 
1. Sin daño: no se observan daños ligeros. 
2. Daño ligero: Daño menor, difícilmente perceptible en la copa o en el fuste. 

Árboles que sufrieron la pérdida de algunas ramas o daños muy leves en 
la corteza. No compromete la calidad del árbol ni la calidad de la madera. 
Pérdida de hasta un 25% de la copa u otros daños leves. 

3. Daño moderado: pérdida de parte de la copa, quemaduras o raspaduras 
en el fuste. Si bien el daño es de consideración, la tendencia es a 
recuperarse. Pérdida de hasta un 50% de la copa. 

4. Daño intenso: Árboles que ha perdido más del 75% de la copa o con el 
fuste dañado severamente por quemaduras. Alta probabilidad de caer o 
morir de pie en el futuro cercano. 

5. Muerto en pie: árbol muerto por efecto del fuego pero que aún se 
mantiene en pie. 

6. Muerto en el suelo: por causa del fuego, árbol muerto o fracción de este, 
dispuesto en el suelo.  

                                                 
1 Notar la numeración; esta se uso en las boletas y base de datos, también varias tablas de este documento. 
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3.2.6 Parámetros de medición 
• En árboles de especies comerciales ≥ 30 cm. dap se tomaron los 

siguientes datos: nombre común, dap, altura comercial, código de daño, 
metraje (longitud del transecto) y observaciones. 

• Fustales y árboles de todas las especies ≥ 10 cm. dap: se anotaron los 
siguientes datos: nombre común, dap, código de daño, metraje (de inicio y 
final de cada parcela de 100 m) y observaciones. 

• Latizales de todas las especies: se anotaron los puntos de referencia 
donde se levantó cada parcela, nombre común y número de individuos por 
especie. 

• Brinzales de todas las especies: se anotaron los puntos de referencia 
donde se levantó cada parcela, nombre común y número de individuos por 
especie. 

3.2.7 Análisis de los datos recabados 
La información levantada se anotó en boletas diseñadas para el efecto (ver 
anexos), la tabulación, análisis de información y elaboración de cuadros y 
gráficos, se realizó con la ayuda del programa Microsoft Excel®. El mapa se 
elaboró con la ayuda del programa ArcGIS™ 9 

4 RESULTADOS 

4.1 Ubicación y clasificación de las áreas afectadas por incendios 
forestales 

De las 2025 ha de las cuales consta el área forestal de la finca, el 53% se 
determinó que pertenece a Bosque Alto Quemado, el 28% a Bosque Bajo 
Quemado y el 17% pertenece a un tipo de bosque especial nombrado en el 
presente informe como Jimbal Quemado. También se ubicaron 13.7 ha de 
guamiles, nombradas como Áreas en Recuperación que representan el 1% de 
la extensión del área forestal de la finca y un 2% que se constituye como la 
sumatoria de las áreas de varios parches de Bosque Alto No Quemado. 
 
El cuadro y mapa siguientes permiten visualizar la ubicación y extensión de 
cada estrato de bosque encontrado. 
 

Tabla 2 Estado actual del área forestal de la finca 
Estrato Extensión (has) Porcentaje (%) 

Jimbal quemado 338.13 17  
Bosque bajo quemado 558.51 28  
Bosque alto quemado 1079.34 53  
Bosque alto no quemado 35.32 2  
Área en recuperación 13.70 1  

TOTAL 2025.00 100 
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4.2 Descripción del estado actual de la vegetación 

4.2.1 Jimbal quemado 
La Jimba es una planta de porte arbustivo parecida al bambú, perteneciente a la 
familia Gramineae. Forma macollas de tallos flexibles que nacen a partir de rizomas 
subterráneos horizontales. Este tipo de bosque se caracteriza por la abundancia de 
esta especie que dificulta en sobremanera la movilización dentro de el. Actualmente 
se comienzan a establecer los nuevos rebrotes. 
 
Este tipo de bosque se ubica sobre la depresión topográfica formada por la orilla del 
arroyo Yaxchilán. Es un área inundable durante el invierno y permanece húmeda 
durante periodos largos.  
 
En este tipo de bosque la vegetación ha sido impactada fuertemente. La existencia 
de brinzales y latizales de especies arbóreas es muy escasa, encontrándose 
solamente 18 especies diferentes de brinzales y 23 especies diferentes de latizales, 
de las cuales se calcularon 3000 brinzales por hectárea y 178 latizales por hectárea.  
 
En cuanto a la presencia de fustales de 10 a 30 cm de diámetro, se encontraron 
únicamente 38 especies diferentes y 137 fustales por hectárea los cuales hacen un 
área basal de 8.62 m².  El 36% de los fustales se encuentran sin ningún daño 
significativo y solamente el 3% presenta daño intenso con posibilidades de muerte. 
El restante 61% se encuentra con daños ligeros a moderados. 
 
En el enfoque comercial que se le dio al inventario, se pudo determinar que existen  
9 especies comerciales con posibilidades de aprovechamiento. A partir de 30 cm de 
dap se reportan 3 árboles por hectárea, las cuales hacen un área basal de 0.75 m² y 
un volumen de 3.92 m³.  De este volumen total, la especie Caoba aporta 0.98 m³ y 
Cedro 0.38 m³. Es muy importante también mencionar que 0.50 m³ del volumen de 
Caoba y el 100% de Cedro, corresponde  a árboles muertos en pie o en el suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Volumen m³/ha de árboles comerciales muertos en Jimbal Quemado 
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En el cuadro que se presenta a continuación se puede observar el estado físico de 
los árboles de especies comerciales. Es importante hacer notar que de los 3.92 m³ 
de volumen de especies comerciales, el 30% (1.18 m³) pertenece a árboles muertos 
en pie y muertos en el suelo, de los cuales Caoba y Cedro aportan 0.88 m³, mientras 
el resto del volumen lo comparten Danto, Pucté y Santa María. 

 
En cuanto a la distribución diamétrica de las especies comerciales, el 54% de los 
árboles tiene 50 cm o más de dap y representa el 76% del volumen  total. De la 
especie Caoba se encontró un árbol por hectárea de 50 cm o más de dap, con un 
volumen de 1.43 m³. (Ver anexos 5 al 9). 

4.2.2 Área en Recuperación 
Esta área antes del incendio fue deforestada por invasores con la intención de 
transformarla en área agrícola. Actualmente se encuentra cubierta de guamiles de 2 
años aproximadamente.  

4.2.3 Bosque Bajo Quemado 
Posee una elevación promedio de 106 msnm2 en su mayoría es un área un poco 
menos inundable que el área de Jimbal y con mayor vegetación arbórea, con lo cual 
se empieza a notar el cambio en densidad boscosa de las áreas mas bajas hacia las 
mas altas. 
 
La regeneración natural se ha establecido un poco mejor que en el Bosque 
Quemado de Jimbal encontrándose 3875 brinzales por hectárea de 13 especies 
diferentes y 303 latizales por hectárea de 23 especies diferentes. Las especies de 
brinzales más abundantes pertenecen a especies arbustivas como Cocché, Cacho 
de Venado y Baquelac. Los latizales más abundantes son: Cocché y Escobo. 
 
En cuanto a la presencia de fustales de 10 a 30 cm de diámetro, se encontraron 215 
por hectárea correspondientes a 33 especies diferentes, lo cual indica que este 
bosque es más denso pero menos diverso que el de Jimbal, además que reporta 
más árboles delgados que el bosque de Jimbal.  El 86% de los fustales se 
encuentran en la clase diamétrica de 30 a 39 cm de dap. 
 
Del análisis de daños se pudo determinar que solamente el 31% de los árboles 
medidos presenta daños y el 65% no reportan ningún daño. Mientras que el 4% 
corresponde a árboles muertos. 
 
Se encontraron 10 especies comerciales de árboles mayores a 30 cm de dap, de los 
que se reportan 11 árboles por hectárea, las cuales hacen un área basal de 2.17 m² 
y un volumen de 10.32 m³.  De este volumen total, la especie Caoba aporta 3.28 m³, 
no se encontraron árboles de Cedro. 
 
                                                 
2 Con una altitud mínima de 96 msnm y máxima de 117 msnm 
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 Es muy importante también mencionar que el 43% (4.44 m³) del volumen total por 
hectárea, pertenece a árboles muertos, de los cuales 2.07 m³ corresponden a Caoba. 
(Ver anexos 10 al 14). 

0
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0.6

0.8

1

1.2

Muerto en pie 0.95 0.3 0.32 0.16 0.38 0.71

Muerto en el suelo 0.12 1.12 0.07 0.09 0.22

Canxan Caoba Danto Llora sangre Manchiche Pucté Santa María

 
Figura 2 Volumen m³/ha de árboles comerciales muertos en Jimbal Quemado 
 

4.2.4 Bosque Alto Quemado 
 
Corresponde a un tipo de bosque con una altura de 25 a 30 mt, distribuido sobre un 
terreno generalmente plano y algunas ondulaciones leves, con una altura3 promedio 
de 140 msnm. Esta fue el área donde se lograron encontrar islas de bosque sin 
quemar (las que se tomaron como un estrato distinto) y también áreas en las que el 
fuego fue rastrero incurriendo en mayor daño al sotobosque que a los árboles 
grandes, sin embargo el ambiente es más apropiado para el establecimiento rápido 
de regeneración natural y la impresión visual permite distinguir que realmente el 
daño es menor comparativamente con los otros dos estratos de bosque. 
 
A nivel inferior del dosel se pudo determinar que existen 4917 brinzales/ha de 32 
especies diferentes, entre las que predominan: Plumajillo, Danto, Cacho de Venado, 
Baquelac y Escobo. También se pudo determinar que existen 438 latizales/ha de 43 
especies diferentes, siendo las más abundantes: Escobo, Baquelac, Cacho de 
Venado, Cedrillo y Zapotillo. Este tipo de bosque es más diverso y abundante en 
este nivel, en comparación con los otros dos estratos de bosque quemado. 
 
Los fustales (árboles de 10 a 29 cm de dap) están representados por 75 especies 
diferentes siendo las dominantes: Papaturro, Botán y Saltemuche, encontrándose un 
total de 200 individuos/ha, que hacen un área basal de 4.78 m²/ha.   

                                                 
3 Con una altitud mínima de 112 msnm y máxima de 204 msnm 



Cooperativa La Técnica Agropecuaria R. L.  FORESCOM 
 

Evaluación de áreas afectadas por Incendio Forestal 2005 11

Los fustales presentan una distribución diamétrica donde el 76% de los árboles se 
encuentran en la clase de 10 a 19 cm de dap y solamente el 24% tiene 20 cm o más 
de dap dando la impresión un bosque con más árboles delgados que gruesos. 
 
En cuanto al daño registrado en los fustales se pudo determinar que el 14% de los 
árboles medidos presentan daño ligero a moderado, lo cual no pone en riesgo de 
muerte a los individuos. Solamente el 2% se encuentran en riesgo de muerte en el 
futuro inmediato al presentar un daño intenso. Solamente el 1% de los fustales 
medidos fue encontrado muerto en pie. Lo halagador es el hecho de que el 83% de 
los fustales medidos se encuentra sin daño.   
 
Los árboles de las 16 especies comerciales medidos a partir de los 30 cm de dap 
reportan una abundancia de 12 arb/ha, los cuales hacen un área basal de 3.32 
m²/ha y un volumen de 21.2 m3 /ha. De estas 16 especies las 5 más abundantes son: 
Danto, Plumajillo, Caoba, Santa María y Canxán, en orden descendente de 
abundancia. Del volumen total la especie Caoba aporta el 14.4%.  
 
El cuadro siguiente presenta la disponibilidad en abundancia, área basal y volumen 
de árboles comerciales a partir de 50 cm de dap a excepción de Caoba que se 
presenta a partir de 60 cm de dap. Del cual se desprende que de la especie caoba 
se tiene una disponibilidad de un árbol con medida comercial por hectárea. En la 
gráfica se puede observar la disponibilidad comercial de las especies más 
importantes. 
 
Tabla 3 Volumen comercial disponible 

 

-
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00

Danto >50 Caoba >60 Guasiban >50 Santa María >50 Manchiche >50

Arb/ha ABm2/ha Volm3/ha

 
Figura 3 Disponibilidad de las especies comerciales más 
importantes 
  

 
 

Especie Arb/ha  AB/ha  Vol/ha 
Plumajillo 1.74  0.58  4.24  
Danto 1.58  0.51  3.53  
Caoba 1.08  0.46  2.59  
Ceibillo 0.17  0.27  2.30  
Guasibán 0.66  0.28  1.90  
Santa 
María 0.91  0.20  1.09  
Bálsamo 0.33  0.12  0.87  
Canxan 0.33  0.08  0.50  
Manchiche 0.17  0.06  0.41  
Llora 
sangre 0.17  0.06  0.34  
Catalox 0.17  0.05  0.24  
Lagarto 0.17  0.04  0.17  
TOTAL 7.47  2.71  18.17  
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En cuanto a  la evaluación de daños, se encontró que el 68% de los árboles medidos 
no reportan daños y el 5% reporta daños de ligeros a moderados. Mientras que el 
27% se encuentran muertos en pie o muertos en el suelo. 
 
Los árboles muertos en pie  y/o en el suelo, corresponden a 7 especies diferentes: 
Canxán, Caoba, Catalox, Ceibillo, Danto, Guasibán, Lagarto, Manchiche, Plumajillo y 
Santa María. De las cuales los más durables en ese estado sin que su madera se 
deteriore son: Caoba, Manchiche y Santa María, por lo que en la gráfica siguiente se  
hace énfasis en la abundancia y volumetría de estas especies. (Ver anexos 15 al 20). 
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Arboles muertos en pie y en el suelo

Arb/ha  1.74  0.25  1.66 

Vol/ha  3.05  0.46  1.53 

Caoba Manchiche Santa María

 
Figura 4 Árboles muertos en Pie y en el suelo 
 

4.2.5 Bosque no quemado 
 
Estas son áreas dispersas en la unidad de manejo (Mapa 2 Estratos Identificados) 
dentro del estrato de Bosque Alto y son congruentemente pequeñas al área total, 
con sus 35.32 ha ocupan tan solo el 2% de la extensión total del área forestal (Tabla 
2 Estado actual del área forestal de la finca). Sus variables dasométricas siguen 
describiéndose tal y como lo presenta el Plan General de Manejo Forestal: 161 
ind/ha a partir de 10 cm de dap los cuales hacen 20.059 m²/ha. En cuanto al 
volumen, calculado a partir de árboles de 25 cm o más de dap, se presenta 57.3 
árb/ha y 41. 308 m3. 
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4.2.6 Bosque quemado aprovechado 
 

Este tipo de bosque no fue muestreado durante el presente estudio, considerando el 
doble impacto recibido al haber sido aprovechado en su momento de acuerdo al 
Plan General de Manejo a intensidades alrededor del 80% de los árboles 
comerciales, más el impacto del incendio forestal del año 2005. 
 
Sin embargo, se  puede hacer un análisis del impacto basándose en la distribución 
diamétrica de la especie Caoba. Se toma como referencia la distribución diamétrica 
de esta especie de acuerdo al censo del AAA 2003, la cual es del mismo tipo de 
bosque que el del Bosque Bajo Quemado y está adyacente a los transectos donde 
se levantó el censo de 8 ha de la especie Caoba a partir de 30 cm dap.  
 
De esta cuenta, se puede decir que de 4.42 árboles/ha a partir de 30 cm dap que se 
censaron en las 109 ha del AAA 2003 incluyendo, futura cosecha, semilleros, 
aprovechables y decrépitos; después del aprovechamiento quedaron 2.68 árboles/ha. 
Luego de los incendios, mediante el presente estudio, se registraron 1.64 árboles/ha 
de los cuales únicamente 0.64 árboles/ha son árboles vivos que se encuentran de 
pie y 1.00 árboles/ha son árboles muertos que se encuentran en pie o en el suelo. 
Ver figura siguiente. 
 
 

Figura 5  Análisis del impacto ocasionado por incendio forestal al bosque natural 
 
Analizando el daño directo ocasionado por el incendio a los bosques no 
aprovechados, por diferencia se establece que la pérdida va de 4.42 árboles/ha  a 
0.64 árboles/ha (vivos), estableciéndose entonces que por incineración o muerte se 
han perdido 3.78 árboles/ha en este tipo de bosque (Bosque Bajo Quemado). Con la 
observación que todavía existe la posibilidad de aprovechar 1.00 árbol/ha que en 
este momento se encuentra muerto en pie o en el suelo. 
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Si en un bosque natural no aprovechado afectado por incendio la pérdida es de 3.78 
árboles/ha que representan un impacto del 86%, entonces en las áreas ya 
aprovechadas las pérdidas irían de 2.68 árboles/ha menos un 86% de impacto, se 
fijaría en 0.375 árboles vivos por hectárea. Y si de los 4.42 árboles/ha existentes en 
el bosque no aprovechado antes de los incendios, después se encontró un 23% 
muertos en pie o el  suelo, se puede sostener que dentro del AAA 2003 existen 
aproximadamente 0.6 árboles muertos en pie o en el suelo. De esta reflexión se 
establece el motivo de enfocar el presente estudio hacia el área no aprovechada, 
donde el impacto y la pérdida de recurso fueron mayores y donde la posibilidad de 
rescatar más recursos también es mayor. 

4.3 Recursos utilizados en el control de incendios forestales 
 
En el esfuerzo por controlar los incendios forestales la comunidad utilizó recursos 
humanos, herramienta y equipo, vehículos, etc. los cuales alcanzan los Q108,932.00 
Los cuales fueron aportados en su mayoría por la Cooperativa y en menor cantidad 
por las instituciones relacionadas con incidencia en la zona.  
 
Con la finalidad de dejar en claro el esfuerzo e inversión realizados por los socios 
con la intención de controlar los incendios forestales, se presenta la siguiente serie 
de cuadros: 
 
Tabla 4 Recurso Humano 

RECURSO CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO Q JORNALES
VALOR 
TOTAL OBSERVACIONES

I. Personal operativo 
Voluntario 43 50 22 47300 
Contratado 120 50 6 36000 
II. Personal técnico 
Técnico forestal (EPS) 1 75 8 600 
Regente forestal 1 333 8 2664 

TOTAL: 165  44 86564 

El trabajo 
voluntario no se 
pagó, sin embargo 
si se considera el 
costo de ese 
esfuerzo. 
  

 
Tabla 5 Recurso Físico 

RECURSO CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO Q 
VALOR
TOTAL OBSERVACIONES 

I. Combustibles 
Gasolina regular gl 122 22 2684
II. Lubricantes 
Aceite 2T lt 4 18 72
Aceite 40 gl 2 70 140
III. Renta de medios de transporte 
Pick up 22 250 5500
Lancha 8 150 1200
Tractor D4 (2 horas) 2 450 900
IV. Alimentación  
Raciones calientes 1682 6 10092

  
Gasolina para vehículo de 
la cooperativa y para 
motosierras. 
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RECURSO CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO Q 
VALOR
TOTAL OBSERVACIONES 

V. Medicinas     
1 botiquín completo 1 1200 1200
VI. Otros 
Reparación de pick up 1 580 580
TOTAL:   22368
 

 
Tabla 6 Resumen de Costos 

RECURSO COSTO Q 
I. Personal operativo 83300 
II. Personal técnico 3264 
III. Combustibles 2684 
IV. Lubricantes 212 
V. Renta de medios de transporte 7600 
VI. Alimentación 10092 
VII. Medicinas 1200 
VIII. Otros 580 

TOTAL: 108932 
 

4.3.1 APOYO DE OTRAS INSTITUCIONES 
I. COE 

- 320  raciones frías 
- 200  galones de agua 
- 20  machetes 
- 20  pulaskis 
- 30 mascarillas anti-humo 
- 20  escobetas 
- 20  bombas de mochila 
- 20  galones de gasolina regular 
- 1 motosierra 

 
II. Ejército 

- 25  elementos 
 

III. Defensores de la Naturaleza 
- 2  rentas de vehículo 
- 15  galones de gasolina regular 

 
IV. FORESCOM 

- Apoyo logístico con un vehículo 
- 60  galones de combustible 
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5 CONCLUSIONES 
 

• Las 2025 ha de bosque bajo manejo forestal fue alcanzado aproximadamente 
en un 98% a diferentes intensidades, de lo que se desprende que el tipo de 
bosque alto que constituye el 54% del bosque productivo fue el menos 
impactado. 

• Es claro que el daño a la biodiversidad fue grande y no existe manera de 
darle un valor económico. Sin embargo, también se registró la pérdida de 
recurso maderable por incineración y de recurso invertido en las actividades 
de control. 

• Otro de los impactos a considerar es la relación al futuro con el CONAP ya 
que la información consignada en el Plan de Manejo Forestal Autorizado, ha 
perdido veracidad principalmente con lo relacionado al volumen aprovechable. 

• No se han definido los términos a seguir con respecto a la Certificación 
Forestal Grupal a través de SmartWood con quien después del siniestro se 
deberán tomar algunas decisiones importantes. Sin embargo es importante 
mencionar que la certificación forestal para las unidades de manejo fuera de 
la ZUM no es obligatoria. 

• Existe un volumen considerable de madera de especies preciosas y 
semipreciosas que corresponde a árboles muertos en pie o en el suelo, los 
cuales si se dejan en el bosque vendrán a aumentar más las pérdidas de 
recurso, por lo que se hace necesario y urgente realizar salvamentos. 

• Las expectativas de los comunitarios en este momento giran en torno a las 
posibilidades de aprovechamiento para el año 2006 y en el riesgo de deterioro 
y pérdida de la madera de árboles muertos. 
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6 RECOMENDACIONES 
 

• Debido a que la madera que está en el suelo, por las fuertes lluvias se ha 
acelerado su proceso de descomposición se recomienda considerar el caso 
de La Técnica con carácter de urgencia otorgando Licencia de Salvamento 
para evitar más pérdida de recursos, estableciendo nuevos compromisos para 
mitigar el impacto de los incendios. 

• Es recomendable conseguir apoyo de organismos internacionales a fin de 
promover programas de recuperación de cobertura forestal, ya sea por medio 
de incentivos u otros medios.     
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7 ANEXOS
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Anexo 1 Mapa del Inicio del Incendio 

Cotas y Avance del Incendio
Unidad de Manejo La Tecnica Agricola R.L.

L e y e n d aL e y e n d a

8 cotas de incendio

La Tecnica

Alto No Quemado

Recuperación

1

2

3

4

Imagen LandSat 
Datum Nad 27

8

8

8

8

8

Arro

l
lo

 Y
ax

ch

ilá
n

Arrollo el Mico

721000.000000

721000.000000

722500.000000

722500.000000

724000.000000

724000.000000

725500.000000

725500.000000

727000.000000

727000.000000

18
65

50
0.0

00
00

0

18
65

50
0.0

00
00

0

18
67

00
0.0

00
00

0

18
67

00
0.0

00
00

0

18
68

50
0.0

00
00

0

18
68

50
0.0

00
00

0

18
70

00
0.0

00
00

0

18
70

00
0.0

00
00

0

18
71

50
0.0

00
00

0

18
71

50
0.0

00
00

0

8

8

8

8
8

78000.000

78000.000

80000.000

80000.000

82000.000

82000.000

84000.000

84000.000

86000.000

86000.000

88000.000

88000.000

90000.000

90000.000

18
64

00
0.

00
0

18
64

00
0.

00
0

18
66

00
0.

00
0

18
66

00
0.

00
0

18
68

00
0.

00
0

18
68

00
0.

00
0

18
70

00
0.

00
0

18
70

00
0.

00
0

18
72

00
0.

00
0

18
72

00
0.

00
0

18
74

00
0.

00
0

1 0 1 2 3 40.5
Km

µ

0.8 0 0.8 1.6 2.4 3.20.4
Millas

Por Sergio E Ovalle P



Cooperativa La Técnica Agropecuaria R. L.  FORESCOM 
 
 

Evaluación de áreas afectadas por Incendio Forestal 2005 20

Anexo 2 Boleta de campo para Regeneración (Brinzales y Latizales) 

REGENCIA FORESTAL FORESCOM - COOP. LA TECNICA 

EVALUACION DE AREAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES 2005 

      

BOLETA PARA ANOTACION DE BRINZALES Y LATIZALES DE TODAS LAS ESPECIES 

      

RESPONSABLE:     FECHA:    

TRANSECTO No:   TIPO DE BOSQUE:     

       

BRINZALES LATIZALES 

REF. MT. ESPECIE No. REF. MT. ESPECIE No. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

            

            

            

            

            

            

            

            

BRINZALES:    LATIZALES:      

Plantas desde 30 cm. altura a menores de 5 cm. Plantas de 5 cm. a menores de 10 cm. de diámetro. 

de diámetro.  Medir cada 100 m una parcela Medir cada 100 metros una parcela de 10  X  10 m. 

de 2  X  2 metros.          
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Anexo 3 Boleta de Campo para Fustales 

REGENCIA FORESTAL FORESCOM - COOP. LA TECNICA 
EVALUACION DE AREAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES 2005 

      
BOLETA PARA ANOTACION DE FUSTALES DE TODAS LAS ESPECIES 10 ≥ ≤ 30 DAP 

      
RESPONSABLE:    FECHA:     
TRANSECTO No:     TIPO DE BOSQUE:    
      

METRAJE 
ESPECIE DAP COD. DAÑO DE A OBSERVACIONES 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

CODIGOS:    MUESTREO:  

1: Sin Daño 4: Daño Intenso  
Muestrear una parcela de 20 X 100 
metros 

2: Daño Ligero 5: Muerto de Pie  cada 200 metros sobre los transectos 

3: Daño Moderado 6: Muerto en el Suelo    
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Anexo 4 Boleta de Campo para Árboles Comerciales 

REGENCIA FORESTAL FORESCOM - COOP. LA TECNICA 
EVALUACION DE AREAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES 2005 

      
BOLETA PARA ANOTACION DE ÁRBOLES COMERCIALES ≥ 30 DAP 

      
RESPONSABLE:     FECHA:     
TRANSECTO No:   TIPO DE BOSQUE:       
      

ESPECIE DAP ALT. COM. COD. DAÑO METRAJE OBSERVACIONES 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

CODIGOS:   MUESTREO:   
1: Sin Daño 4: Daño Intenso Muestrear todo el transecto 10 metros de  

2: Daño Ligero 5: Muerto de Pie cada lado e ir marcando en la boleta cada 100 m. 

3: Daño Moderado 6: Muerto en el Suelo    
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Anexo 5 Estado actual de la regeneración natural en el Bosque Quemado de Jimbal 

Especie Datos Total 
Brinzales/ha 312.5 

Baquelac Latizales/ha 0 
Brinzales/ha 625 

Bojón Negro Latizales/ha 7.5 
Brinzales/ha 187.5 

Cacho de Venado Latizales/ha 5 
Brinzales/ha 0 

Canisté Latizales/ha 2.5 
Brinzales/ha 62.5 

Chacaj Latizales/ha 0 
Brinzales/ha 0 

Chichipate Latizales/ha 2.5 
Brinzales/ha 125 

Chile Chichalaca Latizales/ha 0 
Brinzales/ha 62.5 

Chonté Latizales/ha 7.5 
Brinzales/ha 187.5 

Cocchá Latizales/ha 10 
Brinzales/ha 62.5 

Cojón de Caballo Latizales/ha 2.5 
Brinzales/ha 0 

Copal Latizales/ha 2.5 
Brinzales/ha 0 

Cuero de Sapo Latizales/ha 15 
Brinzales/ha 0 

Danto Latizales/ha 2.5 
Brinzales/ha 0 

Escobo Latizales/ha 47.5 
Brinzales/ha 62.5 

Guarumo Latizales/ha 0 
Brinzales/ha 0 

Hoja de Queso Latizales/ha 2.5 
Brinzales/ha 0 

Jobillo Latizales/ha 2.5 
Brinzales/ha 125 

Jobo Latizales/ha 0 
Brinzales/ha 0 

Maculis Latizales/ha 2.5 
Brinzales/ha 62.5 

Manchiche Latizales/ha 0 
Brinzales/ha 250 

Papaturro Latizales/ha 22.5 
Brinzales/ha 0 

Pito de Montaña Latizales/ha 2.5 
Brinzales/ha 0 

Saltemuche Latizales/ha 7.5 
Sangre de Toro Brinzales/ha 312.5 
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Latizales/ha 20 
Brinzales/ha 62.5 

Santa Maria Latizales/ha 0 
Brinzales/ha 0 

Sapotillo Latizales/ha 2.5 
Brinzales/ha 62.5 

Sosní Hoja Ancha Latizales/ha 0 
Brinzales/ha 0 

Subín Latizales/ha 2.5 
Brinzales/ha 62.5 

Sufricay Latizales/ha 0 
Brinzales/ha 0 

Sunza Latizales/ha 2.5 
Brinzales/ha 250 

Tamahay Latizales/ha 0 
Brinzales/ha 0 

Tamarindo Latizales/ha 2.5 
Brinzales/ha 125 

Testap Latizales/ha 0 
Brinzales/ha 0 

Yaxmojen Latizales/ha 2.5 
Total Brinzales/ha 3000 
Total Latizales/ha 177.5 
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Anexo 6 Abundancia y área basal de fustales por hectárea en el Bosque Quemado de Jimbal 
Clases diamétricas 

10 - 19.9 20 - 29.9 Total 
No. Especie N AB N AB N AB 

1 Bojon Negro 
              
18  

           
0.86  

                
6  

           
0.67  

              
24  

           
1.53  

2 Botan 
              
17  

           
1.15  

                
1  

           
0.07  

              
18  

           
1.21  

3 Campac 
                
0  

           
0.01      

               
0  

           
0.01  

4 Candelero 
                
1  

           
0.03      

               
1  

           
0.03  

5 canxan 
                
2  

           
0.13  

                
1  

           
0.15  

               
3  

           
0.28  

6 Caoba 
                
0  

           
0.01  

                
0  

           
0.03  

               
1  

           
0.04  

7 Cedrillo 
                
1  

           
0.04  

                
0  

           
0.06  

               
1  

           
0.10  

8 Chacaj 
                
3  

           
0.14  

                
1  

           
0.10  

               
4  

           
0.24  

9 Chechen Blanco 
                
2  

           
0.09  

                
1  

           
0.06  

               
2  

           
0.16  

10 Chichipate 
                
2  

           
0.13  

                
2  

           
0.20  

               
4  

           
0.34  

11 Chico Zapote 
                
0  

           
0.01      

               
0  

           
0.01  

12 Cocche 
                
6  

           
0.26      

               
6  

           
0.26  

13 Cojon Caballo 
                
0  

           
0.01  

                
1  

           
0.07  

               
1  

           
0.08  

14 Copal 
                
0  

           
0.01      

               
0  

           
0.01  

15 
Cuajilote de 
Monte     

                
0  

           
0.04  

               
0  

           
0.04  

16 Cuero de sapo 
                
2  

           
0.06      

               
2  

           
0.06  

17 Danto 
                
1  

           
0.05  

                
0  

           
0.07  

               
1  

           
0.12  

18 Espino 
                
0  

           
0.01      

               
0  

           
0.01  

19 Guacamayo 
                
0  

           
0.03  

                
0  

           
0.04  

               
1  

           
0.06  

20 Guarumo 
                
1  

           
0.05  

                
0  

           
0.03  

               
1  

           
0.09  

21 Guasivan 
                
0  

           
0.03      

               
0  

           
0.03  

22 Hoja de Queso 
                
1  

           
0.04  

                
0  

           
0.03  

               
1  

           
0.08  

23 Irayol 
                
1  

           
0.03  

                
0  

           
0.04  

               
1  

           
0.07  

24 Jobillo 
                
1  

           
0.03      

               
1  

           
0.03  

25 Jobo 
                
7  

           
0.39  

                
1  

           
0.13  

               
9  

           
0.52  

26 Laurel 
                
0  

           
0.02      

               
0  

           
0.02  
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27 Luin 
                
0  

           
0.02      

               
0  

           
0.02  

28 Maculis 
                
0  

           
0.01  

                
0  

           
0.06  

               
1  

           
0.07  

29 Malerio Blanco 
                
0  

           
0.01  

                
0  

           
0.03  

               
1  

           
0.04  

30 Manchiche     
                
1  

           
0.12  

               
1  

           
0.12  

31 Ocbat     
                
1  

           
0.08  

               
1  

           
0.08  

32 Ocbat espino 
                
0  

           
0.01      

               
0  

           
0.01  

33 Palo de Coche 
                
0  

           
0.01      

               
0  

           
0.01  

34 Papaturro 
              
17  

           
0.90  

                
3  

           
0.29  

              
20  

           
1.19  

35 Plumajillo 
                
1  

           
0.04  

                
0  

           
0.07  

               
1  

           
0.11  

36 Ramon blanco  
                
0  

           
0.01      

               
0  

           
0.01  

37 Ramon colorado 
                
1  

           
0.03      

               
1  

           
0.03  

38 Roble hipo 
                
1  

           
0.04  

                
0  

           
0.05  

               
1  

           
0.08  

39 Rosul 
                
1  

           
0.02  

                
0  

           
0.03  

               
1  

           
0.05  

40 Sacuche     
                
0  

           
0.04  

               
0  

           
0.04  

41 Saltemuche 
                
5  

           
0.18  

                
1  

           
0.14  

               
6  

           
0.33  

42 Sangre toro 
                
1  

           
0.07  

                
1  

           
0.16  

               
3  

           
0.23  

43 Santa Maria 
                
1  

           
0.04  

                
1  

           
0.12  

               
2  

           
0.16  

44 Sapote Bobo 
                
1  

           
0.03  

                
1  

           
0.10  

               
2  

           
0.13  

45 Sosni hoja ancha 
                
2  

           
0.09  

                
1  

           
0.07  

               
2  

           
0.16  

46 Subin 
                
3  

           
0.08      

               
3  

           
0.08  

47 Tamahay 
                
1  

           
0.02  

                
0  

           
0.05  

               
1  

           
0.07  

48 Tamarindo 
                
1  

           
0.06      

               
1  

           
0.06  

49 Testap 
                
1  

           
0.03  

                
1  

           
0.08  

               
1  

           
0.10  

50 Yaxnic 
                
1  

           
0.03      

               
1  

           
0.03  

Total 
            
108  

           
5.35  

              
29  

           
3.27  

            
137  

           
8.62  
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Anexo 7 Estado físico de los fustales en el Bosque Quemado de Jimbal 

Especie  Sin daño  Daño ligero  
 Daño 

moderado  Daño intenso  TOTAL  
Bojon Negro 6 15 1 2 25 
Botan 15 4   18 
Campac 0    0 
Candelero  1   1 
canxan 1 2 0  3 
Caoba  1   1 
Cedrillo 0 0 0  1 
Chacaj 1 2 1  4 
Chechen Blanco 1 1 0  2 
Chichipate 2 2   4 
Chico Zapote  0   0 
Cocche 2 3 1  6 
Cojon Caballo 0 0 0  1 
Copal  0   0 
Cuajilote de Monte   0  0 
Cuero de sapo 0 1 1  2 
Danto 0 1   1 
Espino 0    0 
Guacamayo  1   1 
Guarumo 1 0   1 
Guasivan 0    0 
Hoja de Queso 0 1   1 
Irayol  1   1 
Jobillo 1    1 
Jobo 4 3 1 0 9 
Laurel  0   0 
Luin   0  0 
Maculis  1   1 
Malerio Blanco 0 0   1 
Manchiche 0 0   1 
Ocbat 1    1 
Ocbat espino  0   0 
Palo de Coche 0    0 
Papaturro 2 9 9 0 20 
Plumajillo 1 0   1 
Ramon blanco  0    0 
Ramon colorado  1   1 
Roble hipo  1   1 
Rosul 0 1   1 
Sacuche  0   0 
Saltemuche 2 4 0  6 
Sangre toro 1 1 0 0 3 
Santa Maria 1  0  1 
Sapote Bobo 1 1   2 
Sosni hoja ancha 0 2  0 2 
Subin 1 1 0  3 
Tamahay 0 1   1 
Tamarindo 0 1   1 
Testap  1 0  1 
Yaxnic  0 0 0 1 
Total 49 66 17 4 136 
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Anexo 8 Distribución diamétrica del volumen comercial en el Bosque Quemado de Jimbal 

CLASE DIAMETRICA 
30 - 39.9 40 - 49.9 50 - 59.9 60 - 69.9 70 - 79.9 80 - 89.9 90 >  TOTAL 

Especie N  AB   V   N   AB   V   N   AB   V   N   AB   V   N   AB   V   N   AB   V   N   AB   V   N   AB   V  

Caoba 
  
0.50  

  
0.05  

  
0.27        

  
0.38 

  
0.08 

  
0.38       

  
0.13 

  
0.05  

  
0.34             

  
1.00 

  
0.19 

  
0.98  

Cedro       
  
0.13  

  
0.02  

  
0.09             

  
0.13 

  
0.05  

  
0.29             

  
0.25 

  
0.06 

  
0.38  

Danto       
  
0.25  

  
0.04  

  
0.20       

  
0.25 

  
0.08 

  
0.35                   

  
0.50 

  
0.12 

  
0.55  

Guasiban                               
  
0.13 

  
0.06 

  
0.41 

  
0.13 

  
0.09 

  
0.58 

  
0.25 

  
0.15 

  
0.99  

Llora 
sangre             

  
0.13 

  
0.02 

  
0.10                         

  
0.13 

  
0.02 

  
0.10  

Manchiche       
  
0.13  

  
0.02  

  
0.12       

  
0.13 

  
0.04 

  
0.22                   

  
0.25 

  
0.06 

  
0.34  

Pucté       
  
0.25  

  
0.05  

  
0.21                   

  
0.13 

  
0.06 

  
0.17       

  
0.38 

  
0.11 

  
0.38  

Rosul             
  
0.13 

  
0.02 

  
0.13                         

  
0.13 

  
0.02 

  
0.13  

Santa 
María 

  
0.13  

  
0.01  

  
0.06                                      

  
0.13 

  
0.01 

  
0.06  

TOTAL 
  
0.63  

  
0.06  

  
0.33  

  
0.75  

  
0.12  

  
0.62 

  
0.63 

  
0.13 

  
0.62 

  
0.38 

  
0.12 

  
0.57 

  
0.25 

  
0.10  

  
0.62 

  
0.25 

  
0.13 

  
0.58 

  
0.13 

  
0.09 

  
0.58 

  
3.00 

  
0.75 

  
3.92  
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Anexo 9 Estado físico de los árboles en el Bosque Quemado de Jimbal 
 

Especie Sin daño Daño ligero Daño moderado Muerto de pie Muerto en el suelo TOTAL 
Caoba 0.15  0.34 0.10 0.40 0.98 
Cedro    0.09 0.29 0.38 
Danto 0.35 0.14   0.07 0.55 
Guasiban 0.99     0.99 
Llora sangre 0.10     0.10 
Manchiche 0.22 0.12    0.34 
Pucté 0.21    0.17 0.38 
Rosul 0.13     0.13 
Santa María    0.06  0.06 
TOTAL 2.15 0.26 0.34 0.25 0.93 3.92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cooperativa La Técnica Agropecuaria R. L.  FORESCOM 
 
 

Evaluación de áreas afectadas por Incendio Forestal 2005 30 

Anexo 10 Estado actual de la regeneración natural en el Bosque Bajo Quemado 
Especie Brinzales/ha Latizales/ha 
Baquelat 500 2.5 
Bojon Negro 0 2.5 
Cacho de Venado 625 0 
Candelero 62.5 0 
Canxan 0 2.5 
Chacaj 0 2.5 
Chechen Blanco 0 2.5 
Chico sapote 0 5 
Chile Chichalaca 62.5 0 
Chilonche 0 5 
Chonte 187.5 10 
Cocche 1437.5 47.5 
Cojon de Caballo 62.5 7.5 
Cuero de Sapo 375 25 
Danto 62.5 0 
Escobo 0 77.5 
Hoja de Queso 0 2.5 
Irayol 187.5 12.5 
Jesma 0 2.5 
Malerio Blanco 0 15 
Papaturro 0 25 
Roble Hipo 62.5 5 
Sacuayul 0 2.5 
Sacuche 62.5 0 
Saltemuche 0 10 
Santa Maria 125 12.5 
Sombra de Ternera 0 2.5 
Sosni Hoja Ancha 0 7.5 
Sosni Hoja Fina 0 5 
Subin 0 2.5 
Tamahay 62.5 7.5 
TOTAL 3875 302.5 
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Anexo 11 Distribución diamétrica de los fustales en el Bosque Bajo Quemado 
10 - 19.9 20 - 29.9 TOTAL 

Especie N/ha Abasal/ha N/ha Abasal/ha N/ha Abasal/ha 

Abalo     
           

0  
           

0.018  
           

0  
           

0.018  

Baquelat 
           

1  
           

0.006      
           

1  
           

0.006  

Bojon Negro 
           

3  
           

0.051  
           

2  
           

0.075  
           

5  
           

0.127  

Botan 
           

32  
           

0.718  
           

0  
           

0.011  
           

33  
           

0.730  

Caniste 
           

0  
           

0.009      
           

0  
           

0.009  

canxan 
           

7  
           

0.106  
           

2  
           

0.117  
           

10  
           

0.223  

Caoba 
           

1  
           

0.017  
           

0  
           

0.011  
           

1  
           

0.028  

Catalox     
           

0  
           

0.011  
           

0  
           

0.011  

Chacaj 
           

2  
           

0.042  
           

1  
           

0.040  
           

3  
           

0.081  

Chechen Blanco 
           

10  
           

0.138  
           

0  
           

0.012  
           

11  
           

0.150  

Chichipate 
           

2  
           

0.043  
           

4  
           

0.154  
           

6  
           

0.197  

Chico Zapote 
           

3  
           

0.044  
           

2  
           

0.103  
           

5  
           

0.147  

Chilonche 
           

2  
           

0.030      
           

2  
           

0.030  

Chonte 
           

2  
           

0.041      
           

2  
           

0.041  

Cocche 
           

9  
           

0.106      
           

9  
           

0.106  
Cuajilote de 
Monte     

           
0  

           
0.012  

           
0  

           
0.012  

Cuero de sapo 
           

4  
           

0.035      
           

4  
           

0.035  
Danto                                                                   
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1  0.016  1  0.035  1  0.051  

Frijolillo 
           

1  
           

0.009      
           

1  
           

0.009  

Irayol 
           

8  
           

0.158  
           

1  
           

0.035  
           

9  
           

0.193  

Ixtucuy 
           

0  
           

0.003  
           

0  
           

0.011  
           

1  
           

0.014  

Jesma 
           

1  
           

0.018      
           

1  
           

0.018  

Jobo 
           

0  
           

0.010  
           

1  
           

0.047  
           

1  
           

0.057  

Laurel 
           

0  
           

0.003      
           

0  
           

0.003  

Maculis 
           

1  
           

0.012  
           

1  
           

0.044  
           

1  
           

0.056  

Malerio Blanco     
           

0  
           

0.020  
           

0  
           

0.020  

Malerio colorado 
           

0  
           

0.010      
           

0  
           

0.010  

Manchiche 
           

1  
           

0.017      
           

1  
           

0.017  

Matasano     
           

0  
           

0.024  
           

0  
           

0.024  

Papaturro 
           

45  
           

0.684  
           

1  
           

0.038  
           

46  
           

0.722  

Pito de Montaña     
           

0  
           

0.011  
           

0  
           

0.011  

Ramon blanco  
           

1  
           

0.015      
           

1  
           

0.015  

Roble hipo     
           

0  
           

0.020  
           

0  
           

0.020  

Rosul 
           

2  
           

0.052  
           

2  
           

0.112  
           

5  
           

0.164  

Sacuayul 
           

1  
           

0.032  
           

0  
           

0.014  
           

2  
           

0.046  

Saltemuche 
           

12  
           

0.191  
           

1  
           

0.026  
           

12  
           

0.217  
Sangre toro                                                                   
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2  0.053  1  0.050  4  0.102  

Santa Maria 
           

8  
           

0.147  
           

2  
           

0.112  
           

10  
           

0.259  

Sapote Bobo 
           

3  
           

0.060  
           

2  
           

0.108  
           

6  
           

0.168  

Siquilla 
           

1  
           

0.007      
           

1  
           

0.007  

Sosni hoja ancha 
           

6  
           

0.098  
           

1  
           

0.038  
           

6  
           

0.137  

Subin 
           

5  
           

0.066      
           

5  
           

0.066  

Sunza 
           

0  
           

0.004      
           

0  
           

0.004  

Tamahay 
           

1  
           

0.017      
           

1  
           

0.017  

Testap 
           

2  
           

0.037  
           

0  
           

0.012  
           

3  
           

0.050  

Yaxnic 
           

0  
           

0.010  
           

1  
           

0.060  
           

1  
           

0.070  

TOTAL 
           

185  
           

3.118  
           

30  
           

1.383  
           

215  
           

4.501  
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Cuadro 12. Estado físico de los fustales en el Bosque Bajo Quemado 

Especie 
Sin  

daño 
Daño  
ligero 

Daño  
moderado 

Daño  
intenso 

Muerto  
en pie 

Muerto  
en el suelo TOTAL 

Baquelat                         1                             1 
Bojon Negro                         2                          1                          1                         5 
Botan                        32                          1                         33 
Canxan                         5                          1                          1                            2                         1                10 
Caoba                         0                          1                           1 
Chacaj                         2                            0                         3 
Chechen Blanco                         6                          4                          0                       11 
Chichipate                         5                              0                          0                    6 
Chico Zapote                         5                             5 
Chilonche                         2                             2 
Chonte                         2                            0                         2 
Cocche                         6                          2                          0                          0                          0                    9 
Cuero de sapo                         2                          1                           4 
Danto                         0                          0                              1                    1 
Frijolillo                           1                           1 
Irayol                         6                          2                          1                         9 
Resma                         1                             1 
Jobo                         1                          0                           1 
Maculis                         0                          0                          1                         1 
Manchiche                         1                             1 
Papaturro                        19                          7                         20                         1                     46 
Ramon blanco                          1                             1 
Rosul                         3                          0                          1                         5 
Sacuayul                         1                          0                          0                         2 
Saltemuche                        10                          2                          1                       12 
Sangre toro                         2                          1                          0                         4 
Santa Maria                         5                          1                          1                          1                          3                         0                10 
Sapote Bobo                         1                          4                          1                         6 
Sosni hoja ancha                         4                          2                          1                         6 
Subin                         3                          2                           5 
Tamahay                         1                             1 
Testap                         2                          1                          0                         3 
Yaxnic                         1                            1                         1 
TOTAL                      140                         34                        31                         2                          7                         1              215 
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Anexo 12 Distribución diamétrica de los árboles de especies comerciales en el Bosque Bajo Quemado 
 30 - 39.9   40 - 49.9   50 - 59.9   60 - 69.9   70 - 79.9   80 - 89.9   90 >    TOTAL  

Especie  
 

N/ha  
 

AB/ha  
 

Vol/ha  
 

N/ha  
 

AB/ha  
 

Vol/ha  
 

N/ha  
 

AB/ha  
 

Vol/ha  
 

N/ha  
 

AB/ha  
 

Vol/ha  
 

N/ha  
 

AB/ha  
 

Vol/ha  
 

N/ha  
 

AB/ha  
 

Vol/ha  
 

N/ha  
 

AB/ha  
 

Vol/ha   N/ha  
 

AB/ha  
 

Vol/ha  

 Canxan  
    

1.00  
   

0.08  
    

0.35  
    

0.75  
     

0.11  
    

0.47              
    
0.13  

    
0.05  

    
0.19              

    
1.88  

   
0.24  

     
1.01  

 Caoba        
    

0.25  
   

0.04  
    

0.16  
    

0.25  
    
0.05     0.30  

    
0.25  

    
0.07     0.43  

    
0.13  

   
0.06  

    
0.19  

   
0.38  

    
0.19  

    
1.04  

   
0.38  

   
0.26  

      
1.17  

    
1.63  

    
0.67     3.28  

 Chacaj        
    

0.13  
   

0.02     0.06                                
    
0.13  

   
0.02     0.06  

 Danto  
    

0.75  
    

0.07     0.30  
     

1.13  
     

0.17     0.80  
    

0.25  
    
0.05     0.28                          

    
2.13  

   
0.29  

     
1.37  

 Granadillo        
    

0.13  
   

0.02  
    

0.10                                
    
0.13  

   
0.02  

    
0.10  

 Guasiban        
    

0.13  
   

0.02  
    

0.10  
    

0.13  
   
0.02  

    
0.12        

    
0.13  

    
0.05     0.24              

   
0.38  

    
0.10  

    
0.45  

 Llora sangre        
   

0.38  
   

0.06  
    

0.31  
    

0.13  
   
0.03  

    
0.10                          

    
0.50  

   
0.09     0.42  

 Manchiche        
    

0.25  
   

0.04     0.20  
    

0.13  
   
0.03  

    
0.16  

    
0.13  

   
0.04     0.22                    

    
0.50  

    
0.10  

    
0.58  

 Pucté        
    

0.13  
   

0.02     0.08  
    

0.25  
    
0.05  

    
0.19  

    
0.13  

   
0.04     0.28              

    
0.13  

   
0.09  

    
0.37  

   
0.63  

   
0.20     0.93  

 Santa María  
     

1.25  
    

0.12  
    

0.53  
     

1.25  
     

0.17     0.80  
   

0.63  
    
0.13     0.60  

    
0.13  

   
0.04  

    
0.19                    

    
3.25  

    
0.45  

    
2.12  

 TOTAL  
   

3.00  
    

0.27  
     

1.18  
    

4.50  
   

0.66     3.08  
     

1.75  
    
0.37  

     
1.75  

   
0.63  

    
0.18  

     
1.12  

   
0.38  

     
0.15     0.62  

   
0.38  

    
0.19  

    
1.04  

    
0.50  

    
0.35  

     
1.54  

    
11.13  

     
2.17  

  
10.32  
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Anexo 13 Estado físico de los árboles de especies comerciales del Bosque Bajo Quemado 

Especie Sin daño 
Daño 
ligero 

Daño 
moderado Daño intenso 

Muerto en 
pie 

Muerto en el 
suelo 

TOTAL 
(m³/ha) 

Canxan 
        

0.89          
                     
0.12          1.01  

Caoba 
        

1.01      
               
0.21  

               
0.95  

                     
1.12          3.28  

Chacaj 
        

0.06                    0.06  

Danto 
        

0.76  
        
0.12  

               
0.12    

               
0.30  

                     
0.07          1.37  

Granadillo 
        

0.10                    0.10  

Guasiban 
        

0.45                    0.45  
Llora 
sangre 

        
0.10        

               
0.32            0.42  

Manchiche 
        

0.42        
               
0.16            0.58  

Pucté 
        

0.46        
               
0.38  

                     
0.09          0.93  

Santa 
María 

        
0.95  

        
0.24      

               
0.71  

                     
0.22          2.12  

TOTAL 
(m³/ha) 

        
5.20  

        
0.36  

               
0.12  

               
0.21  

               
2.82  

                     
1.62        10.32  
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Anexo 14 Estado actual de la regeneración natural en el Bosque Alto Quemado 
Especie  Brinzales/ha   Latizales/ha  
Amate                 41.7                      -    
Baquelac             416.7                  25.0  
Baquelac Jaba                     -                      5.0  
Cacho de Venado              583.3                  18.3  
Caniste              125.0                    6.7  
Cedrillo                 41.7                  16.7  
Ceibillo                 41.7                      -    
Chechen Blanco                     -                      6.7  
Chicozapote                     -                      1.7  
Chile Chichalaca                 41.7                    8.3  
Chilonche                     -                      5.0  
Chonte                     -                      6.7  
Cocche               250.0                  13.3  
Cojon de Caballo                 41.7                    6.7  
Cola de Coche                 83.3                      -    
Copal              125.0                    1.7  
Cuero de Sapo                     -                      5.0  
Danto               625.0                      -    
Escobo 375.0               201.7  
Gesmo                     -                      1.7  
Guarumo                     -                      1.7  
Hoja de Queso                     -                      5.0  
Irayol    166.7                    8.3  
Luin                     -                      1.7  
Malerio Blanco                     -                      3.3  
Malerio Colorado                 83.3                    1.7  
Manax                     -                      1.7  
Manchiche                 41.7                      -    
Matasano                     -                      1.7  
Molinillo                 41.7                    1.7  
Ocbat Espino                 41.7                      -    
Palo de Lagarto                     -                      1.7  
Papaturro                     -                      8.3  
Plumajillo   666.7                      -    
Pucte                 41.7                    1.7  
Ramon Blanco                 41.7                    6.7  
Roble Hipo                 41.7                      -    
Rosul                     -                      1.7  
Sacalante                 83.3                    3.3  
Saltemuche                     -                      3.3  
Sangre de Toro                     -                      1.7  
Santa Maria    125.0                    3.3  
Silillon                     -                      1.7  
Siquilla                     -                      1.7  
Son               125.0                    1.7  
Sosni Hoja Ancha                 83.3                    5.0  
Subin                 41.7                  11.7  
Sufricay                     -                      1.7  
Sunza                 41.7                    5.0  
Tamahay                 41.7                      -    
Tamarindo                     -                      6.7  
Testap               333.3                      -    
Xate macho                 41.7                      -    
Zapote Bobo                 41.7                      -    
Zapotillo                     -                    15.0  
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Anexo 15 Distribución diamétrica de los fustales en el Bosque Alto Quemado 

 CLASE DIAMETRICA  
 10 - 19.9  20 - 29.9 TOTAL 

Especie  Fustal/ha   AB/ha   Fustal/ha   AB/ha  
 
Fustal/ha   AB/ha  

Abalo 
            

0.5  
           

0.0115  
                
0.2  

           
0.0075  

                
0.7  

           
0.0189  

Amate     
                
0.5  

           
0.0189  

                
0.5  

           
0.0189  

Bálsamo 
            

0.2  
           

0.0068      
                
0.2  

           
0.0068  

Baquelac 
            

0.7  
           

0.0056      
                
0.7  

           
0.0056  

Baquelac jaba 
            

0.5  
           

0.0041      
                
0.5  

           
0.0041  

Bojon Negro 
            

1.0  
           

0.0151  
                
0.2  

           
0.0091  

                
1.2  

           
0.0242  

Botan 
            

23.3  
           

0.5422  
                
4.3  

           
0.1417  

              
27.6  

           
0.6840  

Cacho de venado 
            

0.2  
           

0.0027      
                
0.2  

           
0.0027  

Campac     
                
0.2  

           
0.0147  

                
0.2  

           
0.0147  

Caniste 
            

2.1  
           

0.0348  
                
0.2  

           
0.0091  

                
2.4  

           
0.0439  

Canxan 
            

2.4  
           

0.0362  
                
3.1  

           
0.1784  

                
5.5  

           
0.2146  

Caoba 
            

0.2  
           

0.0019  
                
0.2  

           
0.0157  

                
0.5  

           
0.0176  

Catalox 
            

0.2  
           

0.0027  
                
0.2  

           
0.0157  

                
0.5  

           
0.0184  

Cedrillo 
            

5.0  
           

0.0557      
                
5.0  

           
0.0557  

Chacaj 
            

0.5  
           

0.0128  
                
1.7  

           
0.0818  

                
2.1  

           
0.0946  

Chechen Blanco 
            

4.5  
           

0.0714  
                
1.4  

           
0.0593  

                
6.0  

           
0.1307  

Chichicaste     
                
0.2  

           
0.0136  

                
0.2  

           
0.0136  

Chichipate 
            

2.1  
           

0.0362  
                
1.2  

           
0.0453  

                
3.3  

           
0.0816  

Chico Zapote 
            

0.5  
           

0.0108  
                
0.5  

           
0.0232  

                
1.0  

           
0.0340  

Chile Chichalaca     
                
0.2  

           
0.0082  

                
0.2  

           
0.0082  

Chonte 
            

1.9  
           

0.0240  
                
0.2  

           
0.0099  

                
2.1  

           
0.0339  

Cocche 
            

3.8  
           

0.0455  
                
0.5  

           
0.0174  

                
4.3  

           
0.0629  

Cojon Caballo 
            

2.4  
           

0.0318  
                
0.5  

           
0.0165  

                
2.9  

           
0.0483  

Copal 
            

1.0  
           

0.0139      
                
1.0  

           
0.0139  

Cuajilote de 
Monte     

                
0.2  

           
0.0082  

                
0.2  

           
0.0082  
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Cuero de sapo 
            

0.2  
           

0.0023      
                
0.2  

           
0.0023  

Danto 
            

0.5  
           

0.0102  
                
0.5  

           
0.0273  

                
1.0  

           
0.0375  

Gesmo 
            

1.9  
           

0.0384  
                
0.2  

           
0.0108  

                
2.1  

           
0.0492  

Guacamayo 
            

0.2  
           

0.0048  
                
0.2  

           
0.0157  

                
0.5  

           
0.0205  

Guarumo 
            

1.2  
           

0.0170      
                
1.2  

           
0.0170  

Hoja de Queso 
            

1.2  
           

0.0126      
                
1.2  

           
0.0126  

Hule     
                
1.0  

           
0.0567  

                
1.0  

           
0.0567  

Irayol 
            

3.3  
           

0.0601  
                
1.4  

           
0.0534  

                
4.8  

           
0.1135  

Jaboncillo     
                
0.5  

           
0.0265  

                
0.5  

           
0.0265  

Jobillo 
            

0.5  
           

0.0086  
                
0.7  

           
0.0265  

                
1.2  

           
0.0351  

Jobo 
            

0.5  
           

0.0122  
                
1.4  

           
0.0730  

                
1.9  

           
0.0852  

Luin 
            

1.0  
           

0.0196  
                
0.2  

           
0.0082  

                
1.2  

           
0.0278  

Mactot 
            

0.2  
           

0.0048      
                
0.2  

           
0.0048  

Maculis 
            

0.2  
           

0.0048  
                
0.2  

           
0.0075  

                
0.5  

           
0.0123  

Malerio Blanco 
            

0.5  
           

0.0099  
                
0.2  

           
0.0157  

                
0.7  

           
0.0256  

Malerio colorado 
            

1.4  
           

0.0194  
                
0.2  

           
0.0075  

                
1.7  

           
0.0269  

Manax 
            

1.0  
           

0.0216  
                
0.2  

           
0.0082  

                
1.2  

           
0.0298  

Manchiche 
            

0.2  
           

0.0061  
                
0.5  

           
0.0211  

                
0.7  

           
0.0272  

Matasano 
            

0.2  
           

0.0048      
                
0.2  

           
0.0048  

Molinillo 
            

2.6  
           

0.0390  
                
0.2  

           
0.0075  

                
2.9  

           
0.0464  

Ocbat espino     
                
0.5  

           
0.0294  

                
0.5  

           
0.0294  

Palo balsa 
            

0.7  
           

0.0144      
                
0.7  

           
0.0144  

Palo de Lagarto     
                
0.5  

           
0.0198  

                
0.5  

           
0.0198  

Papaturro 
            

35.9  
           

0.6190  
                
4.3  

           
0.1611  

              
40.2  

           
0.7801  

Pasaque 
            

0.2  
           

0.0023      
                
0.2  

           
0.0023  

Quina     
                
0.5  

           
0.0165  

                
0.5  

           
0.0165  

Ramon blanco  
            

4.3  
           

0.0732  
                
5.0  

           
0.2546  

                
9.3  

           
0.3279  

Ramon colorado 
            

1.7  
           

0.0290  
                
0.2  

           
0.0082  

                
1.9  

           
0.0372  
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Roble hipo     
                
0.2  

           
0.0099  

                
0.2  

           
0.0099  

Rosul 
            

0.5  
           

0.0102  
                
0.5  

           
0.0294  

                
1.0  

           
0.0396  

Sacalante 
            

0.5  
           

0.0065  
                
0.2  

           
0.0075  

                
0.7  

           
0.0140  

Sacuayun 
            

0.2  
           

0.0042      
                
0.2  

           
0.0042  

Saltemuche 
            

9.5  
           

0.1729  
                
2.6  

           
0.1107  

              
12.1  

           
0.2836  

Sangre Toro 
            

0.5  
           

0.0102      
                
0.5  

           
0.0102  

Santa Maria 
            

1.7  
           

0.0281  
                
1.0  

           
0.0425  

                
2.6  

           
0.0706  

Sapote Bobo 
            

0.5  
           

0.0102  
                
0.2  

           
0.0108  

                
0.7  

           
0.0210  

Sombra de 
Ternera 

            
0.2  

           
0.0068  

                
0.5  

           
0.0315  

                
0.7  

           
0.0382  

Son 
            

3.1  
           

0.0543  
                
3.1  

           
0.1292  

                
6.2  

           
0.1835  

Sosni hoja ancha 
            

2.4  
           

0.0425  
                
0.2  

           
0.0075  

                
2.6  

           
0.0500  

Subin 
            

8.6  
           

0.1078  
                
0.2  

           
0.0082  

                
8.8  

           
0.1161  

Subul 
            

0.2  
           

0.0027      
                
0.2  

           
0.0027  

Sufricay 
            

0.2  
           

0.0019      
                
0.2  

           
0.0019  

Sunza 
            

1.2  
           

0.0215  
                
0.7  

           
0.0347  

                
1.9  

           
0.0562  

Tamahay 
            

0.5  
           

0.0086      
                
0.5  

           
0.0086  

Tamarindo 
            

1.9  
           

0.0269  
                
1.7  

           
0.0807  

                
3.6  

           
0.1076  

Tecomasuche 
            

0.2  
           

0.0037      
                
0.2  

           
0.0037  

Testap 
            

1.4  
           

0.0251  
                
0.5  

           
0.0248  

                
1.9  

           
0.0498  

Tzol 
            

0.2  
           

0.0048      
                
0.2  

           
0.0048  

Yaxnic 
            

0.2  
           

0.0027  
                
0.5  

           
0.0240  

                
0.7  

           
0.0267  

Zapotillo 
            

4.8  
           

0.0752  
                
1.4  

           
0.0528  

                
6.2  

           
0.1281  

TOTAL 
            

151.4  
           

2.6262  
              
48.3  

           
2.1538  

             
199.7  

           
4.7800  
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Anexo 16 Estado físico de los fustales en el Bosque Alto Quemado 

Especie 
Sin 

daño 
Daño 
ligero 

Daño 
moderado 

Daño 
intenso 

Muerto 
en pie 

Muerto 
en el 
suelo TOTAL 

Abalo 0.7        
         

0.7  

Amate 0.5          
         

0.5  

Bálsamo 0.2           
         

0.2  

Baquelac 0.7           
         

0.7  
Baquelac 
jaba 0.5           

         
0.5  

Bojon Negro 
 

1.2           1.2  

Botan 
 

27.6           27.6  
Cacho de 
venado 0.2           0.2  

Tamahay 0.5           
         

0.5  

Campac 
       

0.2            
         

0.2  

Caniste 
       

1.7  
      

0.2          
         

1.9  

Canxan 
       

3.6  
      

0.2  
          

1.2    
       

0.2  
       

0.2  
         

5.5  

Caoba 
       

0.5            
         

0.5  

Catalox 
       

0.5            
         

0.5  

Cedrillo 
       

4.3    
          

0.7        
         

5.0  

Chacaj 
       

1.9    
          

0.2        
         

2.1  
Chechen 
Blanco 

       
5.5  

      
0.5          

         
6.0  

Chichicaste 
       

0.2            
         

0.2  

Chichipate 
       

3.1  
      

0.2          
         

3.3  

Chicozapote 
       

1.0            
         

1.0  
Chile 
chichalaca 

       
0.2            

         
0.2  

Chonte 
       

1.9    
          

0.2        
         

2.1  

Cocche 
       

3.8    
          

0.5        
         

4.3  
Cojon 
Caballo 

       
2.9            

         
2.9  

Copal 
       

1.0            
         

1.0  
Cuajilote de 
Monte 

       
0.2            

         
0.2  

Cuero de 
sapo 

       
0.2            

         
0.2  

Danto 
       

0.7    
          

0.2        
         

1.0  

Guacamayo 
       

0.5            
         

0.5  

Guarumo 
       

1.2            
         

1.2  
Hoja de 
Queso 

       
1.2            

         
1.2  

Hule 
       

0.5  
      

0.5          
         

1.0  
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Irayol 
       

4.5    
          

0.2        
         

4.8  

Jaboncillo 
       

0.5            
         

0.5  

Gesmo 
       

1.9  
      

0.2          
         

2.1  

Jobillo 
       

1.0      
        

0.2      
         

1.2  

Jobo 
       

1.9            
         

1.9  

Luin 
       

1.2            
         

1.2  

Mactot 
       

0.2            
         

0.2  

Maculis 
       

0.5            
         

0.5  
Malerio 
Blanco 

       
0.7            

         
0.7  

Malerio 
colorado 

       
1.4  

      
0.2          

         
1.7  

Manax 
       

1.2            
         

1.2  

Manchiche 
       

0.2  
      

0.2  
          

0.2        
         

0.7  

Matasano 
       

0.2            
         

0.2  

Molinillo 
       

2.6    
          

0.2        
         

2.9  

Ocbat espino 
       

0.5            
         

0.5  

Palo balsa 
       

0.7            
         

0.7  
Palo de 
Lagarto 

       
0.5            

         
0.5  

Papaturro 
       

21.2  
      

2.4  
          

15.0  
        

1.2  
       

0.5    
         

40.2  

Pasaque 
       

0.2            
         

0.2  

Quina 
       

0.5            
         

0.5  
Ramon 
blanco  

       
8.8  

      
0.2  

          
0.2        

         
9.3  

Ramon 
colorado 

       
1.9            

         
1.9  

Roble hipo 
       

0.2            
         

0.2  

Rosul 
       

0.7        
       

0.2    
         

1.0  

Sacalante 
       

0.7            
         

0.7  

Sacuayun 
       

0.2            
         

0.2  

Saltemuche 
       

10.5  
      

0.5  
          

0.7  
        

0.2  
       

0.2    
         

12.1  

Sangre toro 
       

0.5            
         

0.5  

Santa Maria 
       

1.7  
      

0.5      
       

0.5    
         

2.6  

Zapote bobo 
       

0.2    
          

0.2  
        

0.2      
         

0.7  

Zapotillo 
       

2.1  
      

0.2  
          

0.2  
        

0.2      
         

2.9  

Caniste 
       

0.2    
          

0.2        
         

0.5  

Zapotillo 
       

3.1  
      

0.2          
         

3.3  
Sombra de 
Ternera 

       
0.7            

         
0.7  

Son 
       

4.0  
      

0.7  
          

0.7  
        

0.7      
         

6.2  
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Sosni hoja 
ancha 

       
1.9    

          
0.5  

        
0.2      

         
2.6  

Subin 
       

8.8            
         

8.8  

Subul 
       

0.2            
         

0.2  

Sufricay 
       

0.2            
         

0.2  

Sunza 
       

1.9            
         

1.9  

Tamarindo 
       

3.3      
        

0.2      
         

3.6  

Tecomasuche 
       

0.2            
         

0.2  

Testap 
       

1.7    
          

0.2        
         

1.9  

Tzol 
       

0.2            
         

0.2  

Yaxnic 
       

0.7            
         

0.7  

TOTAL 
       

165.4  
      

7.1  
          

21.9  
        

3.3  
       

1.7  
       

0.2  
         

199.7  
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Anexo 17 Distribución diamétrica de los árboles de especies comerciales en el Bosque Alto Quemado 
 CLASE DIAMETRICA  

 30 - 39.9   40 - 49.9   50 - 59.9   60 - 69.9   70 - 79.9   80 - 89.9   90 >    TOTAL  

Especie 
 
Arb/ha  

 
AB/ha  

 
Vol/ha  

 
Arb/ha  

 
AB/ha  

 
Vol/ha  

 
Arb/ha  

 
AB/ha  

 
Vol/ha  

 
Arb/ha  

 
AB/ha  

 
Vol/ha  

 
Arb/ha  

 
AB/ha  

 
Vol/ha  

 
Arb/ha  

 
AB/ha  

 
Vol/ha  

 
Arb/ha  

 
AB/ha  

 
Vol/ha  

 
Arb/ha  

 
AB/ha  

 
Vol/ha  

Amapola 
     
0.08  

      
0.01  

     
0.04                                      

        
0.08  

         
0.01  

        
0.04  

Bálsamo             
      
0.17  

     
0.04  

      
0.21        

     
0.08  

     
0.03  

      
0.21        

     
0.08  

     
0.05  

     
0.45  

        
0.33  

         
0.12  

        
0.87  

Canxan 
     
0.58  

     
0.05  

     
0.25  

     
0.58  

     
0.08  

     
0.39  

      
0.17  

     
0.03  

      
0.19  

      
0.17  

     
0.05  

      
0.31                    

         
1.49  

        
0.22  

          
1.13  

Caoba 
     
0.33  

     
0.03  

      
0.15  

     
0.25  

     
0.04  

     
0.20  

     
0.08  

     
0.02  

      
0.10  

     
0.33  

      
0.10  

     
0.48  

     
0.42  

      
0.17  

      
0.91  

      
0.17  

     
0.08  

     
0.33  

      
0.17  

       
0.11  

     
0.87  

         
1.74  

        
0.56  

        
3.05  

Catalox 
     
0.08  

      
0.01  

     
0.05              

      
0.17  

     
0.05  

     
0.24                    

        
0.25  

        
0.06  

        
0.28  

Ceibillo 
     
0.08  

      
0.01  

     
0.04  

     
0.08  

      
0.01  

     
0.06                          

      
0.17  

     
0.27  

     
2.30  

        
0.33  

        
0.29  

        
2.39  

Cola de 
coche       

     
0.08  

      
0.01  

     
0.06                                

        
0.08  

         
0.01  

        
0.06  

Danto 
     
0.33  

     
0.04  

      
0.18  

     
0.50  

     
0.08  

     
0.40  

     
0.58  

      
0.13  

     
0.64  

     
0.58  

      
0.17  

      
1.26  

      
0.17  

     
0.06  

     
0.40  

      
0.17  

     
0.09  

     
0.73  

     
0.08  

     
0.06  

     
0.50  

         
2.41  

        
0.63  

          
4.11  

Guasiban       
     
0.08  

      
0.01  

     
0.06  

     
0.33  

     
0.08  

     
0.44        

     
0.08  

     
0.03  

      
0.15        

     
0.25  

      
0.17  

       
1.31  

        
0.75  

        
0.30  

         
1.96  

Jobillo 
     
0.08  

      
0.01  

     
0.04                                      

        
0.08  

         
0.01  

        
0.04  

Lagarto 
     
0.25  

     
0.02  

     
0.09  

     
0.08  

      
0.01  

     
0.08  

      
0.17  

     
0.04  

      
0.17                          

        
0.50  

        
0.08  

        
0.34  

Llora 
sangre             

     
0.08  

     
0.02  

     
0.09        

     
0.08  

     
0.04  

     
0.24              

         
0.17  

        
0.06  

        
0.34  

Manchiche       
     
0.08  

      
0.01  

     
0.05        

     
0.08  

     
0.02  

     
0.20  

     
0.08  

     
0.03  

      
0.21              

        
0.25  

        
0.07  

        
0.46  

Plumajillo 
      
0.17  

     
0.02  

     
0.07  

      
0.17  

     
0.03  

      
0.19  

     
0.50  

      
0.12  

     
0.87  

     
0.66  

     
0.20  

      
1.48  

     
0.42  

      
0.17  

      
1.26  

      
0.17  

     
0.08  

     
0.63        

        
2.08  

        
0.62  

         
4.51  

Rosul 
      
0.17  

     
0.02  

     
0.08                                      

         
0.17  

        
0.02  

        
0.08  

Santa 
María 

     
0.50  

     
0.04  

      
0.21  

     
0.25  

     
0.04  

     
0.22  

      
0.91  

     
0.20  

      
1.09                          

         
1.66  

        
0.29  

         
1.53  

TOTAL 
     
2.66  

     
0.25  

      
1.20  

      
2.16  

     
0.34  

       
1.71  

     
2.99  

     
0.68  

     
3.80  

      
1.99  

     
0.60  

     
3.96  

      
1.33  

     
0.54  

     
3.38  

     
0.50  

     
0.26  

      
1.70  

     
0.75  

     
0.66  

     
5.43  

      
12.37  

        
3.32  

      
21.20  
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Anexo 18 Disponibilidad de árboles comerciales 

Especie 
 
Arb/ha 

 
AB/ha 

 
Vol/ha  

Plumajillo 
    
1.74  

    
0.58  

    
4.24  

Danto 
    
1.58  

    
0.51  

    
3.53  

Caoba 
    
1.08  

    
0.46  

    
2.59  

Ceibillo 
    
0.17  

    
0.27  

    
2.30  

Guasiban 
    
0.66  

    
0.28  

    
1.90  

Santa María 
    
0.91  

    
0.20  

    
1.09  

Bálsamo 
    
0.33  

    
0.12  

    
0.87  

Canxan 
    
0.33  

    
0.08  

    
0.50  

Manchiche 
    
0.17  

    
0.06  

    
0.41  

Llora sangre 
    
0.17  

    
0.06  

    
0.34  

Catalox 
    
0.17  

    
0.05  

    
0.24  

Lagarto 
    
0.17  

    
0.04  

    
0.17  

TOTAL 
    
7.47  

    
2.71  

  
18.17  
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Anexo 20 Estado físico de los árboles de especies comerciales en el Bosque Alto Quemado 
 Sin daño   Daño ligero  Daño moderado Muerto en pie Muerto en el suelo TOTAL 

Especie  Arb/ha   Vol/ha   Arb/ha   Vol/ha   Arb/ha   Vol/ha   Arb/ha   Vol/ha   Arb/ha   Vol/ha   Arb/ha   Vol/ha  

Amapola 
          
0.08  

          
0.04                  

          
0.08  

          
0.04  

Bálsamo 
          
0.33  

          
0.87                  

          
0.33  

          
0.87  

Canxan 
          
1.33  

          
1.06  

          
0.08  

          
0.03      

          
0.08  

          
0.04      

          
1.49  

          
1.13  

Caoba 
          
0.66  

          
0.83  

          
0.17  

          
0.27      

          
0.33  

          
0.41  

          
0.58  

          
1.54  

          
1.74  

          
3.05  

Catalox 
          
0.17  

          
0.14          

          
0.08  

          
0.14      

          
0.25  

          
0.28  

Ceibillo 
          
0.25  

          
0.56              

          
0.08  

          
1.84  

          
0.33  

          
2.39  

Cola de coche 
          
0.08  

          
0.06                  

          
0.08  

          
0.06  

Danto 
          
1.74  

          
3.30  

          
0.08  

          
0.06      

          
0.58  

          
0.75      

          
2.41  

          
4.11  

Guasiban 
          
0.58  

          
1.44  

          
0.08  

          
0.13      

          
0.08  

          
0.39      

          
0.75  

          
1.96  

Jobillo 
          
0.08  

          
0.04                  

          
0.08  

          
0.04  

Lagarto 
          
0.33  

          
0.22      

          
0.08  

          
0.09  

          
0.08  

          
0.03      

          
0.50  

          
0.34  

Llora sangre 
          
0.17  

          
0.34                  

          
0.17  

          
0.34  

Manchiche 
          
0.08  

          
0.05          

          
0.17  

          
0.41      

          
0.25  

          
0.46  

Plumajillo 
          
1.58  

          
3.45          

          
0.33  

          
0.61  

          
0.17  

          
0.45  

          
2.08  

          
4.51  

Rosul 
          
0.17  

          
0.08                  

          
0.17  

          
0.08  

Santa María 
          
0.83  

          
0.75  

          
0.08  

          
0.09      

          
0.58  

          
0.51  

          
0.17  

          
0.19  

          
1.66  

          
1.53  

TOTAL 
          
8.47  

       
13.23  

          
0.50  

          
0.58  

          
0.08  

          
0.09  

          
2.32  

          
3.28  

          
1.00  

          
4.01  

       
12.37  

       
21.20  
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I.  RESUMEN EJECUTIVO 
 

La presente propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial a nivel Macro para la 
Asociación de Productores de La Pasadita, es producto de una serie de consensos y 
reuniones participativas liderada por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP-, 
con el apoyo del Proyecto BIOFOR, con fondos de USAID, el cual fue elaborado por La 
Empresa Comunitaria de Servicios del Bosque mediante un subcontrato de precio fijo. 
Tiene como objetivo, proponer un ordenamiento del uso actual de la tierra, mediante la 
orientación del manejo según las categorías propuestas en el presente plan, a la vez de 
coordinar acciones interinstitucionales para contribuir a de frenar el deterioro ambiental y 
elaborar las bases necesarias para iniciar la restauración y recuperación que promuevan el 
desarrollo económico y social. 
 
El plan de ordenamiento propone 3 áreas de manejo: Área de producción Forestal, con su 
respectiva zonificación, Zona de Manejo Forestal, Zona de Recuperación forestal y Zona de 
Litigio/Recuperación forestal; Área de Recuperación Agroforestal, el área total es 
considerada como zona agroforestal, donde se establecerán las unidades de producción 
familiares; y el Área urbana, donde se establecen algunos parámetros para su urbanización. 
 
Actualmente el área de producción forestal representa el 27% del total del área otorgada 
(18,817 ha), la presente propuesta de Ordenamiento propone la inclusión de una zona de 
recuperación forestal (4,202 ha), aumentándose considerablemente el área de producción 
forestal a un 49%. Esta área  se estaría dedicando a actividades de conservación y 
protección a través del manejo forestal sostenible y el resto para actividades de 
recuperación, de allí la importancia que tiene el ordenar a nivel macro el área de uso actual. 
 
Es importante mencionar también que con este Plan de Ordenamiento Territorial a nivel 
macro, se está dando cumplimiento a compromisos adquiridos por la comunidad, como con 
el contrato de concesión y también con la certificación forestal  ya que una condicionante 
que llevo a la suspensión de la certificación fue precisamente por no contar con un Plan de 
Ordenamiento Territorial definido. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 
 
Una de las políticas implementadas por el Estado para resolver los conflictos en las áreas 
protegidas y especialmente en la Zona de Usos Múltiples –ZUM- de la Reserva de Biosfera 
Maya, -RBM- lo constituyen las concesiones forestales otorgadas a comunidades 
organizadas e industrias. Estas concesiones tienen como objetivo principal la conservación 
de los recursos naturales a través del manejo, logrando el desarrollo económico y social de 
las comunidades. 
 
En 1997 se firma el contrato de concesión por 25 años, para realizar el manejo forestal 
sostenible en un área de  18,817 has, con la “Asociación de Productores La Pasadita” 
denominada  -APROLAPA-, quien actúa como la entidad administradora. Sin embargo, 
esta asociación solo tomó en cuenta a 16 personas de la comunidad para ser socios, y el 
resto de la comunidad, aproximadamente 77 familias, quedaron fuera de la asociación. Esto 
provocó que las decisiones sobre el futuro de la concesión quedaran en manos de estos 16 
socios fundadores. 
 
Gracias al buen manejo forestal realizado durante los primeros años la concesión obtuvo  la 
certificación el 1 de mayo de 1,999, obteniéndose el certificado para la cadena de custodia 
con el No. SW-FM/COC-074. Sin embargo este certificado se suspendió en abril del año 
2,004, no solo por el vencimiento del mismo sino por debilidades encontradas en el manejo 
de la concesión entre ellas: Falta de un Plan de Manejo actualizado (condición 02-03) y la 
implementación de un Plan de Ordenamiento Territorial (condición  01-03). 
 
Aunado a lo anterior y también, debido a problemas en el manejo y administración de la 
concesión con la junta directiva de la APROLAPA, el CONAP, interviene la concesión, 
nombrando una junta interventora que  efectuó su trabajo hasta  el 30 de enero del 2005, 
cuando se eligió la junta directiva actual en Asamblea General Extraordinaria y con la 
incorporación de más miembro a la asociación. 
 
Desde el inicio de la concesión se dieron problemas con el ordenamiento territorial de la 
concesión hasta el punto que actualmente el área que la comunidad utiliza para agricultura 
es de 13,717.75 hectáreas, esto incluye la extensión de las dos áreas en litigio. El área que 
actualmente se ocupa para manejo forestal es de 5,099.25 hectáreas, estos datos reflejan el 
avance que la frontera agrícola ha tenido desde el otorgamiento de la concesión en 1,997 
hasta el año 2,005. 
 
Dada la problemática de deterioro ambiental dentro de la concesión, el CONAP inicio 
gestiones para lograr la elaboración de un Plan de ordenamiento territorial, la primera fase a 
nivel macro, es la que actualmente se presenta en este documento, donde se establecen las 
diferentes categorías de uso,  sus lineamientos y directrices de manejo.   
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2. OBJETIVOS DEL PLAN 
 

 Ordenar a nivel macro el área de la concesión forestal comunitaria La Pasadita, para 
orientar el manejo integral de los recursos naturales, asegurando que las áreas definidas 
según los objetivos de manejo sean congruentes con las categorías de manejo de la 
Reserva de Biosfera Maya y con los objetivos de la concesión forestal otorgada.  
 

 Coordinar las acciones interinstitucionales necesarios para frenar la tendencia de 
deterioro del medio ambiente, proponiendo alternativas de manejo compatibles con los 
objetivos estratégicos de la Zona de Uso múltiple de la Reserva de Biosfera Maya 

 
 Elaborar las bases necesarias para iniciar un proceso de restauración y recuperación 

ecológica a través de alternativas que promuevan el desarrollo económico y social de la 
APROLAPA. 

 

3. ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD DE MANEJO 
 
La entidad administradora de la unidad de manejo es la Asociación de Productores La 
Pasadita “APROLAPA”. La regencia forestal para la ejecución del POA 2005 esta bajo la 
responsabilidad de la ONG Centro Maya. La “APROLAPA” esta integrada por 2 grandes 
órganos de administración: La Asamblea General: compuesta por todos los socios y toma 
decisiones importantes sobre la conducción de la asociación, a la vez que fiscaliza el 
manejo de recursos y el cumplimiento de objetivos al órgano de dirección e 
implementación (Junta Directiva). La Junta Directiva es el órgano de coordinación y 
conducción de la asociación. Se integra con los cargos de Presidente, Vicepresidente, 
Secretario, Tesorero y tres vocales, esta junta fue elegida a través del sistema de votación 
por cargos, reemplazando a la junta interventora que administraba la asociación.  

4. INFORMACIÓN BASICA 

4.1. Régimen de propiedad 
 
El área concesionada a La Pasadita, es propiedad del Estado de Guatemala, y por 
encontrarse dentro de la Reserva de Biosfera Maya, es administrada por el CONAP, y co-
administrada por la Asociación. La administración dentro de la comunidad esta regida por 
la APROLAPA, quien firmó contrato de concesión el 14 de noviembre de 1997, cuando se 
le adjudico 18,817 hectáreas. 

4.2. Localización de la propiedad 

4.2.1. Ubicación administrativa 
 
La Concesión de la Pasadita, se encuentra ubicada dentro de los límites del municipio de 
San Andrés, Peten, el acceso al área es por la vía que conduce hasta la Cooperativa 
Carmelita. 
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La concesión limita al norte con la unidad de manejo Cruce a la Colorada, al sur con la 
Concesión de San Miquel, al Este con el Parque Nacional Laguna del Tigre y al Oeste con 
el Biotopo el Zotz. 
 

4.2.2. Ubicación geográfica 
 
La UM La Pasadita está localizada a 45 Km. al norte de la cabecera municipal de San Andrés 
y a 70 Km. hacia el norte de la ciudad de Flores.  Las hojas cartográficas que pertenecen al 
área de manejo son "Carmelita" (hoja 2168 II), "Paso Caballos" (hoja 2167 I), "La Gloria" 
(2268 III) y "San Miguel" (2267 IV).  La extensión total del área propuesta para el plan de 
manejo es de 18,817 ha, con las siguientes coordenadas geográficas (UTM) en las hojas 
cartográficas "Carmelita" 
 
(Hoja 2168 II) y "Paso Caballos" (hoja 2167 I): 
 
Cuadro 1: Ubicación geográfica de la unidad de manejo 
 

No. Coordenada X  Coordenada Y 

1 174871 1922724 
2 183378 1921260 
3 193591 1921058 
4 193594 1921046 
5 193596 1921044 
6 193603 1921038 
7 193616 1921033 
8 193623 1921032 
9 193431 1912162 
10 190909 1909160 
11 190908 1909158 
12 187109 1910622 
13 185266 1908922 
14 184551 1913170 
15 183257 1914891 
16 176683 1913417 
17 174457 1912251 
18 174459 1912197 
19 170452 1914352 
20 170420 1914912 
21 172912 1915106 
22 174871 1922724 

 



 5

Mapa 1. Ubicación administrativa y geográfica de la Unidad de Manejo 
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4.3. Zona de Vida 
 
La zona de vida de acuerdo com Holdridge (1987), corresponde a Bosque húmedo Sub-
tropical cálido (BhSc). 

4.4. Características físicas y climáticas 

4.4.1. Características físicas 
 
Las condiciones climáticas de la zona se caracterizan por una precipitación media anual de 
1,552 mm, la época seca ocurre entre febrero y mayo; una temperatura media anual de 23°C, 
observándose temperaturas mínimas y máximas de 9° y 42°C; una humedad relativa promedio 
del 77%; vientos provenientes en su mayoría del noreste (alisios), con velocidades que 
alcanzan hasta 4 m/seg.; y una evapotranspiración media anual de 870 Mm./año, que 
representa entre el 50% y 60% de la precipitación. (Plan de Manejo de La Pasadita, 1,995)  
 
Mapa 2. Características físicas del área 
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4.5. Descripción de los ecosistemas naturales  

 
Sistemas naturales presentes:  
 
De acuerdo a la descripción del Plan Maestro de la Reserva de Biosfera Maya, La 
Concesión de la Pasadita se encuentra dentro de la clasificación de Bosque alto y medio 
intercolinar o en planicie estos bosques reciben la denominación de intercolinar o en 
planicie debido a su posición fisiográfica, sea entre colinas o en áreas de planicies 
aluviales, localizadas entre los 200 y 300 MSN. Son bosques de especies arbóreas 
latifoliadas con alturas comprendidas entre los 6 y 40 metros, en suelos con buen drenaje. 
 
Los bosques altos cuentan con asociaciones que incluyen especies meliáceas, 
principalmente caoba (Swietenia macrophylla) y ramonales (Brosimun alicastrun), 
mientras que los medios tienen en su composición especies arbóreas tales como tzol 
(Blomia prisca), yaxnic (Vitex guameri) y pimienta (Pimenta dioica). Ambos incluyen 
composiciones de tipo arbustivo con especies como Inga sp, (Aymiris selvática), herbáceo 
(Claudium jamaicense, Phragmites australis) y palmas (Chamadorea spp, Sabal spp).  
 
Los bosques altos y medios intercolinares o en planicie, representan el área de bosque más 
ampliamente distribuida en la RBM con una superficie de 1, 015,137 hectáreas. (Plan 
Maestro RBM, 1992). 
 

4.5.1. Descripción de la vegetación:  
 
Las Especies arbóreas indicadoras para cada estrato son las siguientes:  
 
Estrato 630 
 
Brosimum allicastrum-Ramón Blanco, Manilkara achras-Chico zapote, Vitex guameri-
Yaxnik, Sabal morrisiana-Botán, Pouteria reticulata-Zapotillo hoja fina, Hirtella americana-
Aceituno peludo y Pouteria campechiana-Canisté . 
 
Estrato 610 
 
Pouteria reticulata-Zapotillo hoja fina, Sebastiania longicuspis-Chechen blanco, Brosimum 
costaricanum-Ramón oreja de mico, Spondias mombim-jobo, Pseudolmedia oxyphyllaria-
Manax, Pouteria campechiana-Canisté, Sabal morrisiana-Botán, Ficus involuta-Amate, 
Manilkara achras-Chico zapote, Pouteria amygdalina-Silión y Vitex gaumeri-Yaxnic (Plan de 
Manejo de La Pasadita, 1,995)  

4.5.2. Descripción de la fauna:  
 

Por la variedad de condiciones físicas y de vegetación, es muy posible que las especies de 
fauna reportada para el Biotopo El Zotz y enumerada en el Plan de Manejo de San Miguel 
(1993), también se encuentren presentes en la Unidad de Manejo de La Pasadita.  Sin 
embargo, cabe mencionar que durante el inventario únicamente se observó la presencia directa 
o huellas de los siguientes animales: 
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Nombre Común Nombre Técnico 
Puma Felis concolor 
Jaguar Panthera onca 
Tigrillo Feliz wiedii 
Venado cola blanca Odocoileus virginianus
Cabrito de monte Mazama americana 
Jabalí Tayassu pecari 
Coche de monte Tayassu tajacu 
Tepezcuintle Agouti paca 
Mono araña Ateles geoffroyi 
Mono aullador Allouatta villosa 
Pavo ocelado Agriocharis ocellata 
Tucán Ramphastus sulfuratus 

 

4.6. Aspectos socioeconómicos. 
 
Actualmente dentro del área concesionada se encuentran viviendo un poco más de 150 
familias, de estas 92 personas se encuentran inscritos como socios de la Asociación de 
Productores La Pasadita, entre las que se incluyen los nuevos socios incorporados en el mes 
de enero del 2005. Esto representa el 61 % de la población total. Es importante mencionar 
que estos 92 socios se refieren a los jefes de cada familia, por lo que la población 
dependiente de los socios, considerando un promedio de cada familia de 5 personas seria un 
total de 460 personas. 
 
Dentro de las actividades principales de los miembros de la comunidad y socios se 
encuentran la agricultura de subsistencia, actividades ganaderas, un reducido grupo 
dedicado a actividades de extracción de productos no maderables como Xate y Chicle.  
 

5. METODOLOGÍA 
 

5.1. Fase preparatoria 
 

• La planificación del POT de la Pasadita se coordinó con funcionarios del CONAP, 
FORESCOM, BIOFOR/USAID, así como personas de la comunidad de La 
Pasadita.  

 
• El Plan de Ordenamiento a Nivel Macro se formalizó a través de una carta de 

entendimiento o convenio de cooperación entre -CONAP- BIOFOR y la Unidad de 
Manejo La Pasadita. 

 
• Se recopiló información sobre el diagnóstico de la situación actual, realizado 

recientemente por el CONAP. 
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• Se revisó el plan de manejo, para conocer el uso inicial de la tierra y poder 

comparar con el uso actual. 
 

• Se presentó la propuesta de ordenamiento territorial a la comunidad o junta 
directiva, donde se incluyan mapas con imágenes satelares recientes de la situación 
actual. 

 

5.2. Fase de ejecución 
 

• Se realizó un reconocimiento de campo por toda el área de la concesión, verificando 
los usos actuales del suelo, tomando coordenadas con GPS, se elaboró un mapa base 
con el uso actual del suelo y a la vez un mapa con la propuesta de manejo territorial, 
la cual fue concensuado en asamblea general por los comunitarios de La Pasadita. 

 
• Aceptada la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorio Nivel Macro de La 

Pasadita, se procederá a la delimitación o brecheo de aproximadamente 86 
kilómetros del área propuesta, realizándose una brecha que tendrá un ancho 
promedio entre 1.5 m a 2 metros.  

 
• Los puntos estratégicos del polígono delimitado se estarán señalando mediante la 

colocación de aproximadamente 170 rótulos de 60 x 35 cm., con distanciamientos 
de 500 metros.  

 
Nota fase de ejecución: El brecheo y rotulado se realizará hasta resolver o 
negociar la reubicación de 17 socios que se encuentran en la Zona de Recuperación 
Agroforestal. 

 

5.3. Fase final de gabinete 
 

• Se elaboró un documento que incluyó los lineamientos que guiarán el uso y manejo 
de los recursos naturales en cada una de las áreas y zonas definidas en el plan de 
ordenamiento territorial. 

 
• Se elaboró y presentó un informe de resultados del desarrollo de la propuesta de 

ordenamiento territorial al CONAP.  
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6. RESULTADOS USO ACTUAL DEL SUELO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

6.1. Uso original del suelo y situación actual 
 
Cuadro 2. Cambios Porcentuales y uso actual del suelo en la Unida de Manejo, La Pasadita.   

 
Observaciones: 
 
En el cuadro anterior se puede observar en relaciones porcentuales los cambios graduales 
que se han venido presentando en la concesión de La Pasadita. Se observa que para el año 
1,995 la extensión del bosque era de un 64%, el resto un 36%, era de áreas dedicadas a la 
agricultura. Actualmente la situación es contraria ya que un 26% es de área de bosque y un 
68% para actividades agrícolas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 1,995 Año 2003 Año 2,005 

Categoría Extensión % Categoría Extensión % Categoría Extensión % 

Bosque prod. 12,042.88 64 
Bosque 
productor. 6,764.97 36 

Bosque 
productor. 5,099.25 26 

Área en 
litigio  ? ? 

Áreas en 
litigio 1,133.35 6 

Áreas en 
litigio 1,133.35 6 

Agropec. 6,774.12 36 Agropec. 10,918.68 58 Agropec. 12,584.40 68 

Total 18,817.00 100 Total 18,817.00 100 Total 18,817.00 100 
Fuente: Plan de Manejo 1,995 Fuente: Informe Conap, 2003 Fuente: Forescom, 2005 
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Mapa 3. Cobertura y uso del suelo original en la Unidad de Manejo (1997). 
 

Fuente: CONAP (1997) 
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Mapa 4. Cobertura y uso actual del suelo (2003). 
 

Fuente: CONAP (2,003) 
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Mapa 5. Cobertura y uso actual del suelo (2005) 
 

 
Fuente: FORESCOM (2,005)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,584.40 ha.         
68% 

5,099.25 ha 

26% 

737.80 ha 
395.55  ha 
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6.2.  Propuesta de Áreas de Manejo y Zonificación Macro. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos de la situación actual del área se desarrolló una 
propuesta técnica donde se definieron tres áreas importantes con sus respectivas zonas:  
 
1. Área de producción Forestal:  

• Zona de Manejo Forestal 
• Zona de Recuperación forestal 
• Zona de Litigio/recuperación forestal 

2. Área de Recuperación Agroforestal 
• Zona de Recuperación Agroforestal 

3. Área Urbana 
• Zona Urbana. 

 
En el mapa siguiente se presenta la propuesta de zonificación macro. 
 
Mapa 6. Propuesta zonificación macro. 

Fuente: FORESCOM (2,005) 
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6.3.  Situación actual versus la propuesta Área y  Zonificación macro 
 
Como se observa en el mapa 6 y el cuadro 3, la propuesta esta orientada a la recuperación 
de el objetivo inicial de la concesión que es la de conservar los recursos naturales,  para ello 
se proponen tres áreas para el ordenamiento y manejo, cada uno con su respectiva 
zonificación, es importante mencionar que con esta propuesta la extensión que se estaría 
recuperando para manejo forestal es de 4,201.99 ha. Esto incrementaría el porcentaje de 
producción forestal a un 49.9%. Así mismo, se estaría reduciendo la tendencia de expandir 
el área agrícola 
 
Cuadro 3. Comparación situación actual y propuesta de Zonificación macro 
 

Situación actual Propuesta POT Área Zona 
Extensión % Extensión % 

Manejo forestal 5,099.3 27.1 5,099.3 27.1 
Recuperación 
Forestal 

0.0   3,068.6 16.3 
Producción 
forestal 

Litigio/recup. 1,133.4 6.0 1,133.4 6.0 
Subtotal Área Prod. Forest. 6,232.6 33.1 9,301.2 49.4 

Recuperación 
Agroforestal 

Recuperación 
Agroforestal 

12,584.4 66.9 9,432.8 50.1 

Urbana Urbana 0.0 0.0 83.0 0.4 
Total   18,817.0 100.0 18,817.0 100.0 
 

7. PROPUESTA DE MANEJO  

7.1. Área de producción forestal 
 
Esta área esta constituida por el bosque natural existente, las áreas que han sido afectadas 
por incendios forestales (quemadales) que rodean el bosque natural existente y que han sido 
invadidas recientemente, se incluye también en esta categoría las áreas en litigio, ya que al 
recuperar CONAP estas áreas deberán de incorporarse a la zona de manejo forestal, ya que 
son áreas que presentan mayor cobertura boscosa que agropecuaria. La extensión total de 
estas área quedaría de  9,301.24 has o sea un 49% del área total de la concesión. Es  
importante que no se permita el avance de la frontera agrícola dentro de esta categoría ya 
que esto afectaría en gran manera el poco recurso forestal que queda para manejo forestal. 
Otro factor que hay que tomar en cuenta para la protección de esta área son los incendios 
forestales que han venido deteriorando esta área, por lo que es necesario que se 
implementen medidas de prevención y control de incendios forestales y de otros posibles 
riesgos que afectan el ecosistema existente. Esta área de producción forestal para una mejor 
administración se dividió en tres zonas, que son Zona de Manejo Forestal, Zona de 
Recuperación Forestal, Zona de Litigio/Recuperación Forestal. 
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7.1.1.  Zona de manejo forestal 
 
Esta área esta constituida por el área de bosque actual existente con una extensión de 
5,099.25 hectáreas, o sea el 27 % del área total de la concesión, esta es una zona que no 
presenta invasiones por parte de concesionarios ni personas externas, reservada para 
manejo forestal sostenible y donde se  permite el uso y manejo de los productos maderables 
así como el aprovechamiento de los productos no maderables regulados por documentos 
técnicos que garanticen la preservación de estos recursos. En esta zona no se deberá 
permitir el cambio del uso actual a otras actividades que vulneren el recurso aun existente. 
Entre algunas actividades que no debería permitirse son las agrícolas y ganaderas. No se 
permitirá las denominadas “Agarradas” ni invasiones. Todas las actividades realizadas 
productivas y extractivas de cualquier recurso en esta área deberán estar descritas en el plan 
de manejo de la concesión forestal y aprobadas por el CONAP. 
 
Cuadro 4. Zona de producción forestal 

Área 
Zona Extensión 

(ha) Criterio de definición Directrices de Manejo Acciones propuestas 

-Se definió con base a su 
capacidad de uso. 

Zona exclusiva para 
Manejo Forestal 
Sostenible 

Se deberá de proteger esta 
área de las amenazas actuales 
(Agarradas), y de los posibles 
riesgos que afecten el 
ecosistema natural existente. 

- No presenta invasiones El aprovechamiento de 
los recursos, deberá esta 
regulado por 
documentos Técnicos 

Realizar una actualización del 
plan de manejo. 

- No se encuentra afectado 
por incendios forestal. 

No se permiten 
“agarradas”, ni ningún 
tipo de invasión dentro 
de esta área.    

Producción 
Forestal 

Zona de 
Manejo 
Forestal 

5,099.25 

- Es la única zona que 
presenta cobertura vegetal 
actualmente y que no 
presenta alteración      

 

7.1.1.2.  Sistema de manejo 
 
El sistema de manejo a utilizarse es el policíclico, limitándose la tala a solo una parte de los 
árboles comerciales.  Este sistema permite imitar los procesos naturales de renovación del 
bosque. Además son pocas las especies que alcanzan un diámetro mínimo comercial.  Por 
otro lado, la selección de este sistema está en función del mercado, ya que actualmente no 
está accesible para la mayoría de especies forestales.    

7.1.1.3.  Mecanismo de regulación (aprovechamientos) 
 
Con el fin de garantizar la sostenibilidad de los recursos maderables, se  propone utilizar el 
sistema de manejo volumen/área, donde las áreas de corta  anual sean definidas por un 
volumen similar para cada año de corta, tomando como base la especie Caoba como 
especie líder u otra especie que tenga abundancia en el área y que se considere comercial, 
actualmente. Además se propone la aplicación de una intensidad de corta para cada especie 
que se aprovechara. Para todas las especies se fijaran Diámetros Mínimos de Corta, con 
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base a los resultados obtenidos en cada clase diamétrica. Aunque esto se detallaran mejor 
al momento de actualizar el Plan de Manejo y realizar el Programa Forestal Quinquenal. 
 

7.1.2.  Zona de Recuperación forestal  
 
Esta zona esta constituida por el área afectada por incendios forestal, se encuentran 
alrededor del bosque actual y tiene una extensión superficial de 3,068 ha. Esto representa el 
16.31% de la superficie total. Es una zona que se caracteriza por tener manchas de bosque 
natural, señales de incendios forestales recientes (2003). Un dato interesante es que la zona 
este se encuentra ocupado únicamente por 17 agricultores. Por lo que se propone la 
reubicación de estas personas hacia la zona de recuperación agroforestal. Con esto se 
estaría recuperando una importante área para manejo forestal. 
 
Ya que esta área presenta señales de intensidad de fuego fuerte con claros grandes abiertos 
de mas 4 árboles caídos, se propone aprovechar los claros abiertos para realizar 
enriquecimientos del área a través de riego o siembra directa de semillas, siembra a raíz 
desnuda u otro sistema de plántulas principalmente de especies valiosas.  
 
Cuadro 5. Zona de recuperación forestal 
 

Área 
Zona Extensión 

(ha) Criterio de definición Directrices de Manejo Acciones propuestas

Se definió con base a su 
capacidad de uso y vocación. 

No se permitirán las 
agarradas dentro de esta 
área. 

Es una zona que presentan 
alteraciones fuertes causadas por 
incendios de gran intensidad. 

Aun se conservan manchas de 
bosque natural dentro de esta 
zona. 
Es una zona que ha sido invadida 
recientemente hace aprox. 1 año. 

Área de 
Producción 

Forestal 

Zona de 
Recuperación 

Forestal 
3,068.64 

En la parte este se encuentran 17 
campesinos de reciente ubicación 
en la zona que pudieran 
reubicarse hacia el área de 
recuperación agroforestal. 

Se deberán iniciar 
acciones para lograr la 
reubicación de las 
personas que se 
encuentran en esta zona 
y trasladarlas 
paulatinamente hacia la 
zona de recuperación 
agroforestal. 

Se propone 
actividades 
silviculturales como 
enriquecimientos,  
dentro de esta zona 
para recuperar la 
cobertura arbórea.  
- se propone que con 
el fin de garantizar la 
cobertura vegetal se 
realicen actividades 
agroforestal 
compatibles con el 
medio ambiente. 

 

7.1.2.1.  Mecanismo de regulación  
 
Se  aplicara el mismo mecanismo, que el utilizado para la Zona de Manejo Forestal, ya que 
es una zona de recuperación y forma parte del área de manejo forestal. 

7.1.3.  Zona de litigio/recuperación forestal 
 
Esta zona que se encuentran dentro de la unidad de manejo tienen una extensión de 
1,133.35 has. Esto representa el 6% del área total y se encuentra invadida únicamente por 
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dos personas. Es una zona que presenta características para manejo forestal sostenible 
por lo que se propone la recuperación de esta zona, por parte del estado de estas áreas y que 
pasen a formar parte de la zona de manejo forestal de la concesión la pasadita. 
 
Cuadro 6. Zona de litigio/recuperación forestal 
 

Área Zona Extensión 
(ha) Criterio de definición Directrices de 

Manejo 
Acciones 

propuestas 
Invasiones que se 
encuentran dentro de la 
unidad de Manejo. 

No permitir su 
expansión dentro 
de la unidad de 
manejo. 

Área de 
Producción 

Forestal 

Zona de 
Litigio/Recuper
ación Forestal 

1,133.35 Se consideró ubicarlas 
dentro del área de 
producción forestal, ya 
que estas aun conservan 
extensiones de bosque 
natural dentro de ellas. 

  

El CONAP deberá 
regularizar la 
situación legal de 
estas áreas a fin de 
ser incorporadas al 
área de producción 
forestal.  

7.1.3.1.  Mecanismo de regulación  
 
Puesto que el objetivo final de esta zona es incorporarla a la zona de manejo forestal se le 
aplicaran los mismos mecanismos de regulación similar que la Zona de Manejo Forestal. 

7.2.  Área de Recuperación Agroforestal  
 
Constituida por áreas actualmente destinadas a la producción agropecuaria. Su extensión 
actual es de 9,432.76 has. Un 50% del área total de la concesión. El objetivo principal de 
esta área seria de recuperar la cobertura vegetal a través de la implementación de prácticas  
agroforestales, además se propone realizar un estudio de capacidad de uso de la tierra para 
verificar la vocación de uso del suelo (Considerando lo establecido en el Plan Maestro y 
Normas del CONAP), también se propone realizar un reordenamiento a lo interno para 
tener una distribución mas equitativa de la tierra y de esa manera evitar agarradas grandes 
por parte de comunitarios.  
 
Se propone la posibilidad de obtener recursos a través de incentivos que sean permitidos 
dentro del marco del plan maestro de la Zona de Uso Múltiple. 
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7.2.1.  Zona de recuperación agroforestal 
 
Cuadro 7. Zona de recuperación agroforestal 
 

Área Zona Extensión 
(ha) Criterio de definición Directrices de 

Manejo 
Acciones 

propuestas 
-Esta zona es  la que  
presenta mayor alteración  
desde el inicio del proceso 
concesionario. 

-No permitir su 
expansión 
dentro de la 
unidad de 
manejo. 

-Iniciar gestiones 
para obtener 
asistencia técnica a 
fin de recuperar 
esta zona. 

-Existen áreas de agarradas 
desde hace más de 8 años. 

- Se permitirán 
dentro de esta 
zona prácticas 
agroforestales 
encaminadas a 
la recuperación 
del medio 
ambiente 
degradado. 

-En el futuro 
deberá realizarse 
un ordenamiento a 
lo interno en esta 
zona y realizar una 
distribución mas 
equitativa de las 
parcelas entre los 
comunitarios. 

Área de 
Recuperación 
Agroforestal 

Zona de 
Recuperación 
Agroforestal 

9,432.76 

-Es un área afectada 
severamente por incendios 
forestales. 

    

7.2.1.1.  Mecanismo de regulación  
 
Para lograr la regularización de esta área es importante la realización de una segunda fase 
de Ordenamiento Territorial a lo interno de esta zona para lograr la distribución equitativa y 
frenar la presión de tierras en el Área de Manejo Forestal.  

7.3.  Área urbana 
Dentro de la unidad de manejo la mayoría de familias se encuentran ubicadas  en los cascos 
urbanos de La Pasadita, Corozal y Zibalón. Estas áreas deberán de reconocerse como 
centros urbanos respetando los diversos espacios que se encuentran actualmente dentro de 
la comunidad y que son utilizadas como urbanización, educación, Salud, recreación, 
cementerios, iglesias y el área de lote que se le adjudicara a cada familia. Para definir la 
extensión total del área urbana deberá de considerarse el crecimiento de la población y la 
necesidad de espacios urbanos y de desarrollo de infraestructura en el plazo que dure el 
contrato de concesión, actualmente la extensión total del área urbana es de 83 has. 
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Cuadro 8. Zona urbana 
 

Área Zona Extensión 
(ha) Criterio de definición Directrices de 

Manejo Acciones propuestas 

-Se definió con base a 
la mayoría de familias 
asentadas en cada 
área. 

- Se propone realizar un 
ordenamiento del área 
urbana. 

Urbana Urbana 83.00 -Se considero la 
infraestructura 
existente. 

Únicamente 
para uso de 
infraestructura 
con carácter 
urbano - Gestionar asistencia técnica 

que impulse un programa 
ambiental para crear una 
conciencia de adopción del 
proceso concesionario. 

7.3.1.  Mecanismo de regulación  
 
Considerando la dinámica propia de la población, así como el movimiento de grupos 
sociales dentro de la unidad de manejo, se recomienda realizar un ordenamiento urbano 
donde se delimiten los lotes familiares, las áreas recreativas, salud y otros que se consideren 
importantes para adecuada urbanización del área urbana de la Concesión. 
 

7.4. Recomendaciones y Evaluación a la propuesta POT nivel macro. 

7.4.1. Diagnostico y evaluación zona de recuperación forestal 
 
La propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial de La Pasadita se presentó y discutió en 
consenso para su aprobación, en reunión en Asamblea General Comunitaria el 26 de junio 
del presente año, la propuesta fue aceptada por la mayoría de los socios.  
 
En dicha reunión surgió el problema con 17 personas ubicadas en las zonas de recuperación 
forestal, según la propuesta del POT los objetivos de manejo considera que deben ser 
reubicadas. Para resolver esta situación los días 30 de junio y 7 de julio del 2005, se realizó 
un diagnostico y una evaluación para calificar el derecho de posición de la tierra ocupada 
por cada concesionario. 
 

7.4.1.1. Resultados del diagnostico y evaluación de la zona de recuperación. 
 
El diagnostico brindó los siguientes resultados: a) desconocimiento de los limites de las 
agarradas de la mayoría de socios, b) desconocimiento de la cantidad exacta de área de 
tierra que poseen, c) existen muchas parcelas vendidas a personas que no son miembros de 
la concesión y no viven dentro del área de la comunidad La Pasadita, d) Además se 
constato que existen personas realizando venta ilegales de terrenos.  
 
Para calificar el derecho de posición de la tierra ocupada por cada concesionario, se 
consideraron los siguientes criterios de aceptación. 
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a) Presencia en el área ≥ 3 años: requisito ser mayor de edad y que la  posición de la 

tierra sea comprobable que tiene más de 3 años 
b) Ubicación zonificación interna: comprobar si existen limites (por ejemplo: brecheo) si 

son recientes y extensión aproximada del área que ocupa, y además verificar la zona 
que ocupa. 

c) Venta previa de agarrada: persona que anteriormente vendió su tierra ubicada en la 
zona agrícola o agroforestal y posteriormente tomó posesión de otra agarrada en el área 
de producción forestal (zona de recuperación o de manejo forestal). 

d) Presencia doble: persona que actualmente posee una posición de tierra en el área 
agrícola o agroforestal y tiene presencia en el área de producción forestal (zona de 
recuperación o de manejo forestal). 

 
Y como resultado preliminar solamente el 18% (igual a tres personas), se asume tienen 
derechos sobre la posición de la agarrada. (Ver Anexo 2. Resultado preliminar de 
calificación de aceptación posición de la tierra). 
 

7.4.2. Recomendaciones  
 

Se recomienda definir una estrategia de resolución de conflictos y una metodología para la 
reubicación de las personas que se encuentran en Área de Producción forestal (zona de 
manejo y recuperación forestal), e implementación del ordenamiento interno de parcelas 
individuales en el Área agroforestal. 
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Anexo 1. Listado Actualizado de Socios de la Concesión La Pasadita 
 

No. Primer nombre 
Segundo 
Nombre Primer Apellido 2do. Apellido No. Orden Registro 

1 Abel   Murcia Díaz P-17 3122 

2 Abel    Murcia Melgar P-17 8052 

3 Abelino   Manchilla   P-17 13110 

4 Abigail   Xol Coy P-17 8996 

5 Abraham   Xol Coy P-17 12394 

6 Acasio   Acevedo Hernández P-17 5256 

7 Adelina   Hernández Canan P-17 14493 

8 Agustín   Sanabria   P-17 5192 

9 Agustín   Villanueva  Pérez P-17 3139 

10 Alfonso   Lemus y Lemus P-17 2818 

11 Amilcar   Acevedo Aldana P-17 35093 

12 Andrés   López Caal P-17 830 

13 Antonio   Zunun Madrid P-17 6943 

14 Arnulfo   López Marcos P-17 12539 

15 Bertila   Aceituno García P-17 9607 

16 Byron   Santiago García P-17 12,174 

17 Candelaria   Canan   P-17 12683 

18 Catalina   Ramírez Santos P-17 16783 

19 Daniel   Méndez Méndez P-17 8031 

20 David   Silva   P-17 5434 

21 Delina   Xol Coy P-17 7996 

22 Delmi Leticia López Asensio P-17 6158 

23 Dimas  Leonel Méndez Velásquez P-17 8230 

24 Dolores   Izaquirre Garrido P-17 10709 

25 Eduardo Reyes Lima Franco P-17 8236 

26 Edwin Geovanny López Ramírez P-17 9246 

27 Elías   Xol Coy P-17 7320 

28 Emilio   López Díaz P-17 10543 

29 Eulalia   Tista   P-17 12466 

30 Florencio   Cruz Cruz P-17 2283 

31 Gonzalo   López Ramírez P-17 8223 

32 Henry Danilo Zunun López P-17 11555 

33 Icsau   Acevedo Aldana P-17 6941 

34 Iliana Humberta Melgar De Méndez P-17 8232 

35 Irma  Consuelo Hernández Canan P-17 11131 

36 Jaime   Santos  Timal P-17 19014 

37 Jaime Rodolfo Gonzáles López P-17 11766 

38 Jairo Estuardo Sanabria Garrido P-17 11924 

39 José Maria Rivera   P-17 2735 

40 José Amilcar López Ramírez P-17 7210 
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Continuación Anexo 1. Listado de socios. 
41 Juan  Manuel Ruano Medrano P-17 8225 

42 Juana   Coy   P-17 5262 

43 Leandro   Santiago Roque P-17 22049 

44 Leopoldo   Xol Ical P-17 3419 

45 Leticia   Ayala Aura P-17 2112 

46 Luís Alfredo Yat   P-17 6956 

47 Manuel  De Jesús Morales Cornelio P-17 10644 

48 Manuel    Xol   P-17 5261 

49 Manuel    Martines De la Rosa P-17 6966 

50 Marcelina   Juárez Córdova P-17 3971 

51 Marcelino   López López P-17 10461 

52 Marco Tulio Méndez Velásquez P-17 6964 

53 Maria Socorro Che Choc P-17 7221 

54 Maria Elena Murcia   P-17 13045 

55 Maria del Carmen Murcia   P-17 32880 

56 Maria  Elsa Hernández Pérez P-17 7684 

57 Maria  De Jesús Murcia Melgar P-17 38892 

58 Mario   Xol Coy P-17 10812 

59 Marta Iris Gonzáles López P-17 11335 

60 Mártires   Agustín Segura P-17 30685 

61 Miquel   Juárez Córdova P-17 4288 

62 Mirna Gonzala Méndez Velásquez P-17 11313 

63 Mynor  Samuel Sagastume Hernández P-17 12514 

64 Mynor  Adilio Marroquín Díaz P-17 12052 

65 Nehemias Jonatan Hernández Gutiérrez P-17 10863 

66 Nieves   Guerra   P-17 2097 

67 Olga Marina Argueta   P-17 11689 

68 Olga Rutilia Menéndez Velásquez P-17 7865 

69 Orfa Ismelda Manchilla Ramírez P-17 11988 

70 Oscar   Orellana Cruz P-17 2578 

71 Oscar   Acevedo Aldana P-17 4408 

72 Otoniel   Cruz Barrera P-17 11158 

73 Pedro   Gonzáles   P-17 12469 

74 Procopio   Córdova   P-17 7201 

75 Rafael   Cruz   P-17 3170 

76 Raymundo   Ramírez Pineda P-17 7053 

77 Rene Aureliano Brizuela Quezada P-17 6893 

78 Reyna  Elizabet Cruz   P-17 7783 

79 Rogelio   Manchilla   P-17 3944 

80 Romelia   Cruz Santos P-17 7680 

81 Rutilia   Coy   P-17 5123 

82 Samuel   Rosales   P-17 3135 

83 Santos   López Parada P-17 5253 
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Continuación Anexo 1. Listado de socios. 
84 Silvestra Maribel Méndez Velásquez P-17 11459 

85 Silvestre   Morales Morente P-17 9678 

86 Tomas   Vicente Mayorga P-17 11795 

87 Toribio   Xol Che P-17 3418 

88 Transito   Marcos García P-17 6945 

89 Vicente   Santos Atima P-17 11160 

90 Vicente   Santos Castro Q18 26184 

91     Ramírez Bernardina P-17 27438 

92     Carbajal Jesus P-17 175 
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Anexo 2. Resultado preliminar de evaluación para calificar derechos sobre la posesión de la tierra. 
 
No. Nombre Domicilio Extensión 

(Cab) 
Presencia 
en el área 
(≥ 3 Años) 

Ubicación 
Zonificación Interna 

Venta 
previa de 
Agarrada 

Presencia 
doble 

Calificación Actividad 
Principal 

Observaciones 

1 Manuel Xol Pasadita 2 3 años Zona de Rec. Forestal no no Si Califica Agricultura   

2 Mario Xol Pasadita 2 4 años Zona de Rec. Forestal no no Si Califica Agricultura   

3 David Sandoval Pasadita 2 3 años Zona de Rec. Forestal no no No califica Agricultura Menor de Edad, agarrada original 
del abuelo 

4 Axel López 
Cornelio 

Pasadita 4 3 años Zona de Rec. Forestal no si No Califica Apicultura   

5 Irene Portillo Corozal 4 18 años Zona de Rec. Forestal no si No Califica Agricultura 3 años de presencia, casado con 
residente (18 años) 

6 David Cruz Pasadita 2 3 años ZRF  y ZMF no si No Califica Agricultura   

7 Antonio Pérez Pasadita 2 1 año Zona de Manejo 
Forestal 

no no No Califica Agricultura Menor de Edad 

8 Rogelio Mancilla Pasadita 4 3 años ZRF  y ZMF no no No Califica Agricultura Califica, solo dentro de la ZRF 

9 Mario Humberto 
Arévalo 

Pasadita 2 1 año Zona de Rec. Forestal no no No Califica Agricultura   

10 Otoniel Cruz Pasadita 2 1año Zona de Rec. Forestal no no No Califica Agricultura Aun no tiene definido Extensión. 

11 Vicente Santos 
Atima 

Pasadita 2 3 a 6 meses Zona de Rec. Forestal no no No Califica Agricultura   

12 Virgilio Argueta 
Arteaga 

Pasadita 4 o mas 3 años Zona de Rec. Forestal no si No Califica Agricultura Según la persona (17 años) 

13 Raymundo Ramírez Pasadita   1 año Zona de Rec. Forestal si no No Califica Agricultura Aun no tiene definido Extensión 

14 Raúl Castro Pasadita   1 año Zona de Rec. Forestal no no No Califica Agricultura Aun no tiene definido Extensión 

15 Eduardo Lima Pasadita 2 3 años Zona de Rec. Forestal no si No Califica Agricultura No se logro platicar con la persona 

16 Gonzalo López Pasadita 2 3 años Zona de Rec. Forestal no no Si Califica Agricultura   

17 Alfonso lemus y 
lemus 

Zibalón     Zona de Rec. Forestal     No Califica Agricultura No se logro platicar con la persona 
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INTRODUCCION 
 
La Reserva de Biosfera Maya –RBM–, administrativamente se divide en 
categorías de manejo; cada categoría tiene particularidades que definen su 
administración. Las unidades de manejo en las cuales se divide la Reserva de 
Biosfera Maya son: Zona de Amortiguamiento –ZAM–, Zona de Uso Múltiple          
–ZUM–, y Zona Núcleo –ZN–.   
 
Para optimizar la administración de la Zona de Usos Múltiples –ZUM–, el plan 
maestro define que pueden otorgarse áreas bajo la figura de concesión, las cuales 
serán destinadas para actividades de Manejo forestal integral. En este caso las 
comunidades asentadas dentro de la Zona de Uso Múltiple antes de la declaratoria 
de la Reserva de la Biosfera Maya fueron beneficiadas, facilitándoles el proceso 
de adjudicación de un área considerable por comunidad. 
 
En este contexto geográfico se encuentra ubicada La Unidad de Manejo la 
Pasadita, que fue otorgada en concesión en 1997, a una organización 
denominada APROLAPA (Asociación de Productores Agroforestales  de la 
Pasadita); integrada legalmente por 16 socios activos, quienes no constituían ni el 
20% del número total de familias que habitaban dicha Unidad de Manejo en la 
fecha indicada. El área concesionada pertenece a la jurisdicción municipal de San 
Andrés Petén.  
 
El otorgamiento de áreas con carácter de Concesión Forestal, se establece en 
“Contratos de Concesión”, en el cual se definen los derechos y obligaciones de los 
concesionarios. Para el presente caso, el contrato de concesión establece en uno 
de sus puntos, que debe mantenerse la frontera agropecuaria, es decir que ésta 
actividad es permitida pero no a gran escala. Por lo tanto, cada concesión que 
tiene población dentro de su polígono, debe contar con el correspondiente Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
 
Con la ejecución del Plan de “Ordenamiento Territorial de la Unidad de Manejo de 
Pasadita, San Andrés, Petén”, en su primera fase, se beneficia a 120 familias 
residentes y concesionarias, definiéndoles límites a nivel macro en sus polígonos 
para la producción agrícola y polígonos de Producción Forestal. Además se logra 
que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP, disponga de una 
herramienta que permita corregir problemas internos de tipo agrario y de utilidad 
para exigir el cumplimiento del contrato de concesión y del Plan General de 
Manejo 

 
El presente documento, acentúa su interés en el resultado preliminar obtenido en 
la ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial a Nivel Macro de la Unidad de 
Manejo La Pasadita, el cual define un área forestal dentro de la Concesión de 
4,332.36 hectáreas, lo que representa un 23.02 % del área total de la concesión 
(18,817 ha), un 28.42 % del área inicial de bosque existente al momento del 
otorgamiento de la concesión (15,241.77 ha), y un 35.97 % del área del bosque 



productor que había al inicio de la concesión (12,042.88 ha). Este informe de la 
ejecución en primera fase de POT, implementado por Forescom, se realizó en el 
marco de apoyo del proyecto BIOFOR al CONAP, con fondos de USAID. 

 
 
 
 

OBJETIVOS 
 

2.1. General  
 

Ordenar a nivel macro el área de la concesión forestal comunitaria La 
Pasadita, para orientar el manejo integral de los recursos naturales, asegurando 
que las áreas definidas según los objetivos de manejo, sean congruentes con su 
vocación de uso y con los objetivos de manejo de los recursos naturales en la 
Reserva de Biosfera Maya. 

 
 

2.2 Específicos 
 

• Delimitar a nivel macro las áreas de manejo según los usos actuales (área 
forestal, agrícola, protección y otros). 

 
• Delimitar físicamente mediante brechas y rótulos las áreas definidas según 

los objetivos de manejo.  
 

• Contar Con una herramienta que permita corregir problemas internos de 
tipo agrario y sea de utilidad para guiar el uso y manejo de recursos en las 
áreas definidas con el ordenamiento territorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

METODOLOGÍA 

Fase preparatoria 
 

• Coordinación del trabajo con funcionarios del CONAP, FORESCOM, 
BIOFOR/USAID, así como personas de la comunidad de la Pasadita.  

 
• Se Recopiló información sobre el diagnóstico de la situación actual, 

realizado recientemente por el CONAP a través de consultores. 
 

• Se elaboró y se Presentó una propuesta de ordenamiento territorial, la cual 
fue efectuada en la comunidad, y en la que participaron todas las instancias 
involucradas, llámense: Comunidad,  Conap, Biofor, Forescom, y otros.  En 
la propuesta se incluyeron mapas con imágenes satelares recientes de la 
situación actual. 

 
• La aceptación de la propuesta fue un proceso fuerte de negociación, y 

requirió de varias reuniones en la comunidad, y muchas otras, fue 
necesario dialogar únicamente con la Junta Directiva, para lo cual fueron 
citados al área central. 

 
• Se realizó un reconocimiento de campo por toda la unidad de manejo, 

verificando los usos actuales del suelo, tomando coordenadas con GPS 
para  elaborar un mapa base con el uso actual del suelo y a la vez un mapa 
con la propuesta de manejo territorial, la cual se concensuó en asamblea 
general por comunitarios de La Pasadita. 

 
 
 
Fase de ejecución 
 

• Aceptada la propuesta, se procedió a la delimitación física del área 
propuesta, realizándose una brecha con dimensiones de 2 metros de ancho  
promedio, y 18,315 metros de longitud. 

 
• Los puntos estratégicos sobre la brecha elaborada fueron señalados 

mediante la colocación de rótulos de 50 x 35 cm, los cuales indican el límite 
entre la zona de Recuperación Forestal y el Área Forestal Productiva de la 
concesión La Pasadita.   

 
 
 
 
 



RESULTADOS 
 
Parte General 
 
Ubicación y Superficie de la concesión La Pasadita 

La UM La Pasadita cuenta con un área total de 18,817 ha, se localiza en la 
jurisdicción municipal de San Andrés Petén, a 45 Km. al norte de la cabecera 
municipal, y a 70 Km. hacia el norte de la ciudad Flores, Petén. 
 
Colindancias: 

Las colindancias de la UM La Pasadita son las siguientes: 
• NORTE: UM Cruce a la Colorada y La Gloria 
• ESTE: UM San Miguel La Palotada 
• SUR: Comunidad Cruce a dos Aguadas 
• OESTE: Nueva área adjudicada a San Miguel La Palotada. 

 
Figura Legal: 

   La figura legal que se tiene dentro de la Reserva de Biosfera Maya –
RBM- es de Concesión Forestal Comunitaria, que nace como parte de la categoría 
de manejo de la Zona de Usos Múltiples –ZUM-. 

 
 
Población 

La población humana asentada dentro del área de la UM La Pasadita, está  
distribuida en 5 caseríos, La Pasadita, El Corozal, Sibalón, Cruce a Pescaditos, 
Reina Vita. 
 
Parte Técnica 
 
 
Apertura de Brecha: 
 
 Con base al mapa propuesto para la delimitación del área forestal en la 
unidad de manejo La Pasadita, se abrió una brecha que inicia desde la 
coordenada “190092,1909095” en el límite con la Concesión de San Miguel La 
Palotada, pasando paralelo al Sibalón, Los Patos y Cambranes, hasta llegar a la 
coordenada “187280,1921459” en el camino hacia Los Pescaditos, limite entre Las 
Pasadita y el Cruce a La Colorada. 
 
La brecha que se realizó tiene un ancho promedio de 2 metros, y una longitud de 
18,315 metros, y en la que se eliminó toda la vegetación, incluidas las especies 
arbóreas menores a 25 centímetros de Diámetro, a excepción de especies 
AAACOM y ACTCOM que no se eliminaron aunque fueran menores a 25 cm de 
diámetro. 
 



 



Mapa 1.  Ubicación de la Brecha del Área Forestal

Kilómetros 





Área Forestal Delimitada: 
 
 Con la apertura de brecha, se delimitó el polígono del área forestal en la 
parte “Este” de la concesión La Pasadita. Este polígono representa el área forestal 
de la concesión y tiene una extensión de 4332.36 hectáreas, equivalente al 23.03 
% del área total de la concesión. 
 
Mapa 2. Polígono del Área Forestal Delimitada 
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Ubicación del Polígono del Área Forestal en la Concesión 
 
El Polígono del área forestal de La Pasadita, esta ubicado en la Parte “Este”, del 
polígono de la Concesión, y colinda al Norte con la Concesión Cruce a la Colorada 
y La Gloria, al Sur colinda con la Concesión de San Miguel, al Este colinda con la 
concesión de San Miguel y Biotopo El Zotz, y al Poniente con el Área de La 
Pasadita. 
 
Mapa 3. Ubicación del Área Forestal 
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ROTULACIÓN DE BRECHA 
 
La brecha construida para delimitar el área Forestal de La Pasadita, fue 
claramente identificada mediante rótulos que indican la entrada al área forestal. 
Éstos rótulos tienen una superficie de 50X35 cm., en cuyo texto se escribe el 
mensaje “La Pasadita, Área Forestal”.  La ubicación de los rótulos fue considerada 
de acuerdo a lugares estratégicos; de esa cuenta fueron colocados 32 rótulos, y 
se estima una distancia promedio de 500 metros entre cada uno, a excepción del 
área de Los Patos y Cambranes, que hubieron rótulos que quedaron 
considerablemente cerca, pero esto obedece a que son lugares de paso y se 
consideran de importancia para la conservación del área forestal. 
 
 
Figura 1. Ejemplo de Rótulo 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA PASADITA 
ÁREA FORESTAL 



 
 

RECURSOS UTILIZADOS 
 
Recurso Humano 
 
Durante la delimitación del área Forestal en la parte “Este”, de la pasadita, fueron 
empleados 2 Técnicos Forestales quienes estuvieron directamente en el campo 
coordinando las actividades de brecheo.  Éstas personas representan a dos 
instituciones en particular: Conap y Forescom. Además es importante recalcar que 
la responsabilidad del brecheo se acentúa en Forescom debido a que brinda 
servicio de Consultoría.  Es importante reconocer también, el esfuerzo que el 
Conap juntamente con Biofor, han estado haciendo para salir avante en la 
ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial a nivel Macro de La Pasadita. La 
capacidad de negociación que el Departamento de la ZUM y Acofop pusieron en 
practica, fue facilitando el camino para aperturar la brecha. 
 
Además, durante la apertura de la brecha, fueron utilizadas diez personas, las 
cuales se dividían en grupos de cinco.  Cada grupo se integraba por cuatro 
brecheros y un motosierrista. 
 
 
 
 
 
Recurso Físico 
 
Motosierras     GPS 
Machetes     Brújulas 
Limas      Spray 
Gasolina     Cintas Forestales 
Aceites     Pick-up 
Víveres     Motocicleta 
Madera 
Pintura 
Brochas 
Pincel 
 
 
Recurso Financiero 
 
Para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial a Nivel Macro de la 
Pasadita, se contó con el apoyo del Proyecto Biofor, que ha sido la institución 
financiante durante todo el proceso. 
 
 



Limitantes Encontradas 
 
AREA FORESTAL “ESTE” 
 
La Pasadita ha reducido su área forestal a dos pequeñas áreas, que se ubican, 
una en la parte “Este” y la otra en la parte “Oeste” de la Concesión.  A la fecha se 
ha terminado la brecha que delimita el área Forestal en la parte “Este”. 
 
Actualmente se tiene el problema de las denominadas “agarradas” o dicho en 
otras palabras, la usurpación ilegal de tierras, dentro de la unidad de manejo, lo 
cual ha mermado el área total productiva que fue designada al momento de 
elaborar el Plan de Manejo Forestal 
 
Durante la realización de la brecha en la parte “Este” fueron resueltos algunos 
inconvenientes que surgieron en cuanto a la dirección que debía llevar la brecha.  
El inconveniente crecía en la medida que aparecían agarradas dentro del polígono 
del área forestal, que luego había que detener labores y esperar el diálogo entre 
Posesionario, Junta Directiva y la ZUM.  Para dar solución a los inconveniente 
encontrados fue de mucha importancia el apoyo que se recibió por parte de la 
comunidad, como una forma de resaltar la importancia de delimitar el área forestal. 
 
 
 
 
 
 
AREA FORESTAL “OESTE” 
 
Según la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial, se debía delimitar una 
pequeña área forestal ubicada en la parte “oeste” del polígono de La Pasadita, 
aledaña al asentamiento de El Corozal, lo cual no fue posible debido al número 
elevado de agarradas que se ubican dentro del polígono, haciendo imposible 
hasta el momento, la elaboración de la brecha. 
 
Como respuesta a la negativa de no permitir el trazado de la brecha, se trabajó un 
Diagnóstico de Ocupación, con el que se pretende tener una visión mas clara de la 
situación en la que se encuentra el área forestal en la parte Oeste de la concesión. 
 
Mapa 4. Ocupación actual del Área Oeste 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Kilómetros 







Mapa 5. Ocupación Local 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
LISTADO DE PERSONAS 
 
Con la implementación del Diagnóstico de Ocupación, fue posible determinar los 
nombres de personas que poseen agarradas dentro del área forestal propuesta y 
dentro del polígono del área de recuperación forestal que también se había 
propuesto.  El Listado se nutre con las siguientes personas: 
 
CUADRO 1.  Listado de Personas que Ocupan el área forestal, Corozal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Nombres Domicilio
Extensión

(cab)
Presencia
en el area

Ubicación
Zonas Internas

Venta previa
de Agarrada

Presencia
Doble Calificación

Actividad
Pricipal Observaciones

1 Mario Humberto Arévalo Corozal 2 1.5 años
Zona de Manejo y
Recuperacion Fstal. No No 60 % si Agricola compro

2 Antonio Pérez Corozal 2 6 meses Zona de Manejo No No No Agricola brecho hace poco
3 David Cruz La Pasadita 2 3 años Zona de Manejo No Si No Agricola Brecho area Fstal
4 David Rivera no se contacto
5 Pedrina Cornelio Corozal 2 25 años ZRF No Si Si Xate Chicle Problema con vecino
6 Juan José Miss Corozal 3 12 años ZRF No No Si Agricola Hijo de Juan Miss
7 Lorenzo Cruz Corozal 3 5 años ZRF No Si Si Agricola
8 Irene Portillo Corozal 3 6 años ZRF y ZM No No No Agricola
9 Mauricio Dubón Corozal 3 6 meses ZRF No No Si Agricola compro

10 Teresa Pichilla Corozal 4 13 años ZRF No No Si Agricola
11 Toribio Xol no se contacto
12 Adolfo Cortéz ES PASTOR EN UNA CO MUNIDAD DE SAN PANCHO no se contacto
13 Eduardo Franco La Pasadita no se contacto
14 Pedro González Corozal 2 3 meses ZM No Si No Agricola
15 Eduardo Lima La Pasadita 1.5 3 años ZM No No No Agricola
16 Armando Rivera Cruce a la Col. 3 1 año ZRF y ZM Si No No Agricola
17 José Morales El Naranjo 1 ZRF No No No Agricola
18 Juan Chinchilla Corozal 1 10 años ZRF No No Si Agricola
19 Adán Chinchilla Corozal 1 10 años ZRF No No Si Agricola
20 Pedro Perez La Pasadita no se contacto
21 Avelino Mancilla Corozal 4 10 años ZRF No No Si Agricola
22 Juan Miss Corozal 1 10 años ZRF No Si Si Agricola 2 de 1/2 cab c/u
23 Rogelio Mancilla La Pasadita 3 6 años ZM No No No Agricola
24 Lety San Benito ZM no se contacto
25 Jose Che La Pasadita no se contacto
26 Pablo Pérez Corozal no se contacto
27 Jesus Cornelio Corozal no se contacto
28 Beto Morales Corozal no se contacto



 
CONCLUSIONES 

 
• El Bosque productor de La Pasadita se ha reducido a una tercera 

parte del área que había inicialmente.  Actualmente es de 23.03%. 
 
• La Ocupación de la tierra mediante “agarradas”, ha sido la causa de 

la reducción del Área Forestal, y actualmente representa el 76.97%. 
 

• Los negocios de derechos en la concesión ha dado lugar a las 
invasiones. 

 
• El espíritu de concesión forestal, ha venido en menoscabo por el 

poco beneficio que se ha recibido de ésta. 
 

• En el área de bosque productor que aun queda, ya se han 
implementado Planes de Aprovechamiento Anual POA, en un 
58.52% del área. 

 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

• Dar mantenimiento a la brecha que delimita el área forestal, a fin de 
mantener claridad y evitar futuras invasiones.  Se recomienda 
limpiar la brecha por lo menos cada 3 meses, y debe ser 
responsabilidad de cada persona que posee agarrada en colindancia 
con el área forestal. Además constantemente debe ser supervisado 
por el Conap, quien asumirá la responsabilidad de coordinar la 
limpia en la fecha correspondiente. 

 
• Actualizar el Plan General de Manejo Forestal 
 
• Crear políticas de manejo con lineamientos que permitan 

reestablecer el bosque en las áreas que estaban destinadas a la 
Recuperación Forestal 

 
• Continuar el Ordenamiento Territorial a Nivel macro, y en lo interno 

de cada área, como una forma de dar vida nuevamente a la 
Concesión Forestal. 

 
 
 
 
 



ANEXOS 
Anexo 1. Coordenadas de la Brecha construida, lado “Este”. 

ID X Y
1 190092 1909095
2 190106 1909898
3 190094 1910535
4 190071 1910905
5 190057 1911657
6 190063 1911901
7 190170 1912921
8 190272 1913054
9 190314 1913654

10 190244 1914081
11 190088 1914262
12 189838 1914622
13 189656 1914729
14 189275 1914838
15 189273 1914936
16 189338 1915077
17 189849 1915680
18 189665 1916049
19 189535 1916417
20 189513 1916666
21 189412 1916958
22 189311 1916981
23 189289 1917200
24 189818 1917454
25 190184 1917566
26 189972 1918037
27 189865 1918047
28 189772 1917990
29 189576 1918148
30 189506 1918464
31 189465 1918669
32 189423 1918843
33 189124 1919021
34 189247 1919320
35 189273 1919903
36 189235 1919913
37 188749 1919743
38 188491 1919761
39 188384 1919737
40 188261 1919369
41 188144 1919385
42 188083 1919676
43 188071 1919730
44 188102 1920182
45 186612 1920273
46 186585 1920298
47 186463 1920335
48 187280 1921459



Anexo 2. Coordenadas del Polígono Forestal “Este” 

 
 
 

ID X Y ID X Y
1 190092 1909095 41 188144 1919385
2 190106 1909898 42 188083 1919676
3 190094 1910535 43 188071 1919730
4 190071 1910905 44 188102 1920182
5 190057 1911657 45 186612 1920273
6 190063 1911901 46 186585 1920298
7 190170 1912921 47 186463 1920335
8 190272 1913054 48 187280 1921459
9 190314 1913654 49 189491 1921450

10 190244 1914081 50 189765 1921374
11 190088 1914262 51 190353 1921434
12 189838 1914622 52 190660 1921395
13 189656 1914729 53 190874 1921582
14 189275 1914838 54 191412 1921752
15 189273 1914936 55 192192 1921703
16 189338 1915077 56 192516 1921533
17 189849 1915680 57 192647 1921511
18 189665 1916049 58 193394 1921269
19 189535 1916417 59 193537 1921203
20 189513 1916666 60 193630 1921022
21 189412 1916958 61 193427 1912167
22 189311 1916981 62 192274 1912222
23 189289 1917200 63 192609 1912018
24 189818 1917454 64 192252 1911684
25 190184 1917566 65 191066 1911722
26 189972 1918037 66 190907 1909164
27 189865 1918047 67 190786 1908966
28 189772 1917990 68 190726 1908845
29 189576 1918148 69 190654 1908867
30 189506 1918464 70 190478 1908852
31 189465 1918669 71 190237 1908927
32 189423 1918843 72 190149 1909010
33 189124 1919021
34 189247 1919320
35 189273 1919903
36 189235 1919913
37 188749 1919743
38 188491 1919761
39 188384 1919737
40 188261 1919369

POT LA PASADITA
COORDENADAS DEL POLIGONO

AREA FORESTAL "ESTE"



Anexo 3. Listado de Personas Conocedoras de la Brecha construida para delimitar el 
área Forestal “Este”, y que trabajaron durante la construcción. 
 
No. NOMBRES DOMICILIO 
1 Raymundo Ramírez El Sibalón 
2 Alfonso Lemos y Lemos El Sibalón 
3 Jaime Santos Timar El Sibalón 
4 Edvin Wilfredo Gutiérrez Ramírez El Sibalón 
5 Rony García El Sibalón 
6 Arnulfo López El Sibalon 
7 Magvin Cardona La Pasadita 
8 Gonzalo López La Pasadita 
9 Jaime González La Pasadita 
10 Byron Juárez La Pasadita 
11 Amilcar López La Pasadita 
12 Abigail Xol La Pasadita 
13 Edvin Yovani López La Pasadita 
 
 
Anexo 4. comparación de Áreas. 
 
 
Zona de Manejo Inicial % Actual % 
Área de la Concesión 18,817 100 18,817 100 
Bosque total 15241.77 81 4,332.36 23.03 
Bosque Productor 12042.88 64 4,332.36 23.03 
Agrícola 3575.23 19 14,484.64 76.97 
 
 
Anexo 5. Situación del Área Forestal Actual 

 
 
 

POA Extencion
Area Forestal

Actual %
Area Aprov

POA's %
Area Pendiente

Aprovechar %
1998 165.00
1999 306.00
2000 338.00
2001 390.88
2002 295.50
2003 455.69
2004 364.20
2005 220
Total 2535.27 4332.36 100% 2535.27 58.52 1797.09 41.48
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La presente propuesta de Estrategia de Intervención para la Resolución de 
Conflictos y Plan de Reubicación de la Zona de Recuperación Forestal, en la 
Concesión Forestal de La Pasadita, ha sido formulada en base a una serie de 
consultas realizadas mediante entrevistas individuales y talleres  participativos con 
actores directamente involucrados y/o con actividades vinculadas a dicha 
Concesión. Por la parte institucional participó  CONAP, ACOFOP, FORESCOM y 
el Proyecto Biofor/USAID, quienes a lo largo de las actividades constituyeron el 
Grupo Referente Institucional.   Por parte de la Comunidad, la consulta incluyó a 
miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Productores La Pasadita, 
APROLAPA, como entidad jurídica a quién fue otorgada la Concesión, así como 
otros líderes comunitarios, quienes aportaron insumos valiosos que fueron 
referentes importantes en la formulación de esta propuesta. Asimismo, se 
realizaron entrevistas con personas de instituciones cuya información podría 
abonar elementos a la propuesta, entre ellos  el Director Regional del INAB en 
Petén, la Subsecretaria de Asuntos Agrarios para la Resolución de Conflictos, 
CONTIERRA y Consultores particulares con experiencia de trabajo en Áreas 
Protegidas. 
 
El análisis de la información obtenida permitió establecer  que la  situación que se 
observa en La Pasadita, plantea una problemática de diversa índole, determinada 
por factores estructurales (sociales, económicos y políticos), culturales e históricos 
los cuales obedecen a dinámicas  locales y nacionales que  es necesario visibilizar 
y entender para poder plantear una estrategia integral que permita en el corto y 
mediano plazo,  el abordaje de algunos de los principales problemas, 
especialmente aquellos directamente vinculados a la necesidad de estabilizar y 
recuperar la “Concesión”.  
 
En ese marco, la propuesta tiene como objetivo contribuir a revertir esa 
problemática con el fin de  estabilizar y recuperar la Concesión, para lo cual se 
desarrolla una estrategia de intermediación de conflictos y la  metodología a seguir  
en la definición y delimitación de las parcelas individuales dentro de la Zona 
Agroforestal, así como  la reubicación de las parcelas ubicadas en la Zona de 
Recuperación Forestal. 
 
La estrategia de intermediación de conflictos  propone el desarrollo de un Proceso 
de Negociación en tres Fases:  1) Suscripción de Acuerdo Marco, como un primer 
ejercicio de negociación previo a un proceso de concertación/negociación mas 
complejo. El Acuerdo Marco deberá establecer claramente la manifestación de 
voluntad y compromiso de las partes por desarrollar el proceso de negociación y 
establecer en forma consensuada los elementos sustantivos y procesales de la 
negociación que se va a realizar, entre ellos: la agenda temática, los mecanismos,  
procedimientos y normas.  2) Instalación y funcionamiento de la Mesa de 
Concertación  en la cual se desarrollará la negociación de los puntos contenidos 
en la Agenda establecida en la fase anterior, constituye el espacio para la 
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construcción conjunta de acuerdos que permitan  abordar la problemática y 
encontrar soluciones consensuadas a la misma.  3) Implementación de Acuerdos, 
en la cual se establecen los mecanismos y procedimientos para el monitoreo  y 
verificación del cumplimiento de los mismos.     
  
La estrategia incluye la  propuesta de la metodología para la implementación del 
Ordenamiento de las parcelas individuales en el Área Agroforestal y la 
Reubicación de las personas ubicadas en la Zona de Recuperación. Con ese 
objetivo se proponen criterios generales y específicos, procedimientos, normas y 
regulaciones, así como los mecanismos de resolución de conflictos que puedan 
surgir durante su implementación. 
 
Finalmente cabe señalar que con la elaboración y entrega de los productos 
establecidos en los Términos de referencia de esta Consultoría, se procura dar 
respuesta al Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP-, mediante el Task 
Order No. OUT LAG-I-815-99-00014-00, Asistencia técnica para apoyar las 
actividades forestales en la Reserva de la Biosfera Maya que implementa 
Chemonics Internacional desde enero del 2002. 
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1. INTRODUCCIÓN: 
 
1.1 Antecedentes: 
 
La “Asociación de productores La Pasadita” -APROLAPA-, firmó contrato de 
concesión con CONAP en noviembre de 1,997,  con un área total de  18,817 has. 
Según el Plan de Manejo (1995), la extensión del bosque era de un 64%, y el 36% 
restante dedicada a la agricultura. Actualmente la situación se ha invertido ya que 
un 26% es bosque y un 68% para actividades agrícolas. Estos datos reflejan el 
avance que la frontera agrícola ha tenido desde el otorgamiento de la concesión 
en 1,997 hasta el año 2,005. 
 
Otro de los problemas y causas de los cambios de cobertura boscosa en la 
concesión, fue debido a que la –APROLAPA- en los inicios de la concesión solo 
tomó en cuenta a 16 personas de la comunidad para ser socios, y el resto de la 
comunidad  aproximadamente 77 familias quedó fuera de la asociación.  
 
En los primeros años la concesión obtuvo el certificado de buen manejo y cadena 
de custodia  No. SW-FM/COC-074. Sin embargo, este certificado se suspendió en 
abril del año 2,004, no solo por el vencimiento del mismo sino debido a algunas 
debilidades encontradas en el manejo de la concesión entre ellas: Falta de un Plan 
de Manejo actualizado (condición 02-03) y la implementación de un Plan de 
Ordenamiento Territorial (condición  01-03). 
 
Debido a problemas en el manejo y administración de la concesión el CONSEJO 
NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS –CONAP-, intervino la concesión, 
nombrando una junta interventora que  efectuó su trabajo hasta  el 30 de enero del 
año 2005, cuando se eligió la Junta Directiva actual en Asamblea General 
Extraordinaria y se propició la incorporación de un número considerable de nuevos 
asociados.  Sin embargo un número aproximado de 58 personas, posiblemente 
jefes de familia, siguen fuera de la Asociación. 
 
Dada la problemática de deterioro ambiental dentro de la concesión, el CONAP 
inició gestiones a través de BIOFOR/USAID, para la delimitación y elaboración de 
un Plan de Ordenamiento Territorial –POT- a Nivel Macro. Este Plan fue elaborado 
por la Empresa Comunitaria de Servicios del Bosque con el objetivo de proponer  
un ordenamiento del uso actual de la tierra, mediante la orientación del manejo 
según categorías propuestas. A la misma vez, este plan propicia el coordinar 
acciones interinstitucionales para contribuir a frenar el deterioro ambiental y 
elaborar las bases necesarias  para iniciar la restauración  y recuperación que 
promuevan el desarrollo económico y social.1  
 

                                                 
1 Ver información en  TORs de esta Consultoría elaborados por Proy. Biofor/USAID;  y Propuesta de Plan de 
Ordenamiento Territorial  Nivel Macro de la Asociación Forestal La Pasadita “APROLAPA”,  Proy. 
Biofor/USAID-CONAP, 2005.  
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Al iniciar las actividades de implementación del POT, a nivel macro, se 
encontraron diversos problemas, entre los mas importantes está la existencia de 
un número considerable de personas ubicadas dentro de las áreas de 
recuperación forestal,  la indefinición del tamaño de las parcelas individuales en el 
área agroforestal y la oposición de los concesionarios al ver afectados sus 
intereses, especialmente por las medidas que pudieran afectar el tamaño de sus 
parcelas y el tipo de actividad productiva que realizan.    
 
Estos problemas han sido abordados  por CONAP informando sobre la necesidad  
y beneficios que  representa para los concesionarios  la recuperación y 
estabilización de la Concesión, para lo cual se ha participado en Asambleas 
Generales de la APROLAPA  aclarando, ampliando información  y estableciendo 
algunos acuerdos que permitan el avance de la implementación del POT.  Cabe 
señalar que en Asamblea General de la APROLAPA realizada el 26 de junio del 
2005, según referencias de los comunitarios e información documental recabada, 
se indica que el Director Regional de CONAP  afirmó que “no se afectaría el área 
que posee cada comunitario”.            
 
Actualmente se ha avanzado en la delimitación de brechas entre el Área 
Agroforestal y la Zona de Recuperación. Sin embargo, durante su implementación 
se ha tenido que recurrir a diversas negociaciones entre CONAP y los 
concesionarios afectados por la nueva delimitación, habiendo establecido nuevos 
acuerdos con el objetivo de lograr concluir la delimitación.    
    
Los datos anteriormente indicados, especialmente los referidos a la Asamblea del 
26 de junio 2005 y los acuerdos establecidos en negociaciones con grupos de 
concesionarios para lograr avanzar en el brecheo que delimite el área agroforestal 
y la zona de recuperación, estos últimos no son del conocimiento total del Equipo 
de Consultoría,  son elementos que van a incidir sustancialmente en las 
posibilidades  de implementación de la Estrategia y metodologías contenidas en 
esta propuesta. Este párrafo habrá que cambiarle la redacción. O se 
menciona/indica los acuerdo establecidos o se explica claramente como podrían 
incidir sustancialmente. Se hace mención de que estos acuerdos son muy 
importantes y podrían incidir sin embargo no se los mencionan. 
 
 

1. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA:  
 

Contribuir a revertir la problemática que presenta actualmente La Pasadita con 
el fin de  estabilizar y recuperar la Concesión en el marco de la 
implementación del POT y promover el desarrollo integral de la comunidad. 

 
Proponer una  metodología a seguir  en la definición y delimitación de las 

parcelas individuales dentro de la Zona Agroforestal, así como  la reubicación 
de las parcelas ubicadas en la Zona de Recuperación Forestal. 
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Promover acciones orientadas al fortalecimiento de la presencia institucional de 
CONAP y ACOFOP en La Pasadita.  

 
Promover acciones para el fortalecimiento de  la organización comunitaria, 

especialmente la APROLAPA, y de otros líderes comunitarios, para impulsar 
su participación activa y responsable en la búsqueda de soluciones a la 
problemática que afecta a La Pasadita. 

 
Contribuir al fortalecimiento de las relaciones entre actores que inciden en la 

problemática de La Pasadita. 
 
 
3.  CONSIDERACIONES  SOBRE LA PROBLEMÁTICA QUE AFECTA A LA 

PASADITA: 
 
La situación que se observa en La Pasadita, plantea una problemática de diversa 
índole, determinada por factores estructurales (sociales, económicos y políticos), 
culturales e históricos los cuales obedecen a dinámicas  locales y nacionales que  
es necesario visibilizar y entender para poder plantear una estrategia integral que 
permita en el corto y mediano plazo,  el abordaje de algunos de los principales 
problemas, especialmente aquellos directamente vinculados a la necesidad de 
estabilizar y recuperar la “Concesión”.   

 
La diversidad de problemas percibidos se pueden agrupar en las siguientes 
categorías: 
 
 Problemas derivados de las características y condiciones en las cuales fue 

otorgada la “Concesión” ( número reducido de asociados)  
 Problemas derivados del incumplimiento de las condiciones determinadas por la 

Concesión, incluye a APROLAPA y personas no asociadas.    
 Problemas derivados de la debilidad de la organización de las comunidades 

asentadas en el área de la Concesión. 
 Problemas derivados de la situación socioeconómica y cultural de la población. 
 Debilidad institucional del Estado ( en cuanto a presencia, recursos humanos y 

materiales disponibles, etc.) para el cumplimiento de las funciones derivadas de 
la legislación correspondiente:  en la aplicación de la ley, atención y gestión de 
denuncias, acompañamiento y asesoría a  las Comunidades  organizadas y 
asentadas en las “Concesiones”,  prestación de servicios básicos, seguridad, 
salud, infraestructura y saneamiento ambiental, recreación, etc. 

 Debilidad de ONGS de la región, para acompañar y asesorar procesos 
orientados al empoderamiento y desarrollo integral  de la Comunidad “La 
Pasadita”  y potenciar sus capacidades de gestión, administración y 
aprovechamiento de los beneficios de la Concesión. 

 Presión sobre la región por  migración de población campesina de otras 
regiones del país. 

 Presión sobre la región por finqueros y particulares con interés en expandir sus 
actividades ganaderas. 
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 Presión sobre la región en cuanto a explotación de recursos naturales como el 
petróleo 

 Prevaleciente cultura de impunidad, ante  debilidad del Estado en el 
cumplimiento de sus funciones, corrupción, inoperancia e ineficiencia de  las 
instituciones públicas y privadas encargadas de la administración, 
acompañamiento, asesoría o monitoreo de las actividades desarrolladas en las 
“Concesiones”,  entre otras causas.    

 
Los tipos de problemas indicados anteriormente se encuentran íntimamente 
relacionados entre sí, creando una especie de “sistema y cultura” que se 
reproduce cotidianamente y funciona a favor de intereses particulares en 
detrimento de las condiciones y/o fortalecimiento de las Concesiones en las  Áreas 
Protegidas.      Esta situación hay que valorarla para identificar los aspectos en los 
cuales es posible incidir y modificar a favor  del objetivo propuesto en este caso:  
estabilizar y recuperar la Concesión, mediante la generación de condiciones que 
permitan la implementación del POT en todos sus componentes.2   
 
 
4. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA 

FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE ESTRATEGIA.  
 
Para la realización de los objetivos propuestos  y el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el  documento denominado “Términos de Referencia” 
de esta Consultoría, se  realizaron los procedimientos y actividades siguientes.  
 
Chemonics  estableció  como   responsable institucional para todos los aspectos 
relacionados con la Consultoría al Gerente de Operaciones del Proyecto Biofor 
con sede en Petén, con quien se mantuvo comunicación permanente y se 
coordinaron todas las actividades.  
   
El Plan de trabajo y los instrumentos para la recopilación de información, guía de 
entrevistas individuales y  diseño de talleres y reuniones colectivas fueron 
elaborados y canalizados a la Coordinación.    
 
El proceso de recopilación de información se planteó a nivel documental y 
mediante talleres y entrevistas  con miembros de la comunidad, con instituciones 
vinculadas a la Concesión: Centro Maya,  CONAP, ACOFOP, FORESCOM y 
BIOFOR.  Las últimas cuatro instituciones constituyeron el “grupo referente 
institucional” que participó en todos los talleres. Se realizó una visita a las Oficinas 
Centrales de CONAP en donde se obtuvo información y material documental. Se 
entrevistó a personal de CONTIERRA e INAB, como instituciones con experiencia 
en resolución de conflictos agrarios y  manejo de  programas de incentivos 
forestales, respectivamente, así como a  consultores con experiencia en temáticas 
vinculadas a las áreas protegidas.   

                                                 
2 Para profundizar en las acciones a impulsar  propuestas por el Plan de Ordenamiento Territorial, POT,  
según las áreas delimitadas, ver Anexos  
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Para el análisis de la información, se procedió en primer lugar al estudio de los 
documentos recabados, partiendo de los marcos generales, legislación, políticas y 
reglamentos relativos a las Concesiones, para luego abordar la información 
específica vinculada a la problemática de La Pasadita y la situación de 
APROLAPA. 3   
 
En base al análisis realizado se plantea una propuesta de estrategia integral que 
implica  abordar la problemática específica de la Concesión e impulsar 
paralelamente esfuerzos por lograr el apoyo de programas y proyectos dirigidos al 
mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las familias concesionarias 
y el  desarrollo integral de la comunidad 
 
Las actividades de validación de la propuesta de estrategia se planificaron con el 
objetivo de lograr una estrategia de intervención consensuada por todas las partes 
involucradas en el caso de la Comunidad La Pasadita, incluyendo  a   los 
comunitarios e instituciones,  así como para determinar el   Plan     de Reubicación 
y Reordenamiento.   
 
En su implementación la validación fue parcial, ya que solo se logró realizar la 
actividad prevista con las Instituciones que constituyeron a lo largo del proceso el 
grupo referente,  integrado por  CONAP, ACOFOP, FORESCOM y BIOFOR.  Las 
reacciones y opiniones del  grupo fueron de interés y aprobación del contenido de 
la propuesta, habiendo expresado que esta podría constituirse en el  modelo de 
intervención para la búsqueda de soluciones a la problemática que afecta a varias 
Concesiones y coincidieron en que su aplicación al caso de La Pasadita constituye 
una experiencia piloto de la cual se puede derivar aprendizajes e insumos para 
enriquecerla.   Resulta de especial importancia el hecho de que los representantes 
de CONAP y ACOFOP coincidieron en manifestar la necesidad de impulsar una 
fuerte coordinación interinstitucional que permita  lograr la implementación exitosa 
de la Estrategia propuesta, habiendo expresado además su interés y voluntad 
para llevar adelante dicha  coordinación. 
      
En relación al proceso de validación con miembros de la Comunidad y JD de 
APROLAPA, se hicieron modificaciones sustantivas ya que de las tres reuniones 
previstas, cada una planificada con objetivos específicos, solo se había logrado 
realizar una,  en la que se explicó el objetivo y alcance de la consultoría y se  
obtuvo la información inicial.  La segunda  reunión prevista para presentar algunos 
avances del trabajo y profundizar sobre la problemática y las posibles soluciones 

                                                 
3 El análisis de la información en el marco de la problemática de La Pasadita,  se realizó aplicando técnicas 
adecuadas para el análisis de conflictos, entre ellas: las relativas a la identificación de actores (Mapa de 
Actores), desarrollo del conflicto  (Mapa del Conflicto, Anatomía del Conflicto o 3P y Escalada), naturaleza 
del o  los conflictos existentes  (Círculo del Conflicto), intereses y necesidades de las partes involucradas 
(Cebolla y Triángulo de Satisfacción). 
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desde su perspectiva, no se pudo realizar debido a problemas de comunicación y 
convocatoria.   
 
Por esta razón se planificó la realización de una última reunión, con la JD de 
APROLAPA y otros líderes comunitarios identificados previamente, con el objetivo 
de sensibilizar sobre las posibilidades y beneficios de impulsar un proceso de 
negociación para abordar la problemática que afecta el desarrollo de la Concesión 
y recoger insumos sobre algunos aspectos de la Estrategia, como el interés en la 
recuperación y estabilización de la Concesión, elementos generadores de 
confianza, acciones para el fortalecimiento de su organización comunitaria  y 
expectativas de futuro en el entorno de su Comunidad. Con estas actividades se 
dio por concluido el proceso de validación y se procedió a la elaboración de la 
propuesta final de la Estrategia que se presenta a continuación. 
 
 
5. ESTRATEGIA:4 
 
La propuesta plantea el desarrollo de un proceso de negociación estructurado en 
tres fases, orientado a la atención  integral de la problemática relacionada en 
primer lugar, a la implementación de los diversos componentes del  POT para la 
recuperación y estabilización de la Concesión, así como de  aspectos 
socioeconómicos relacionados a las condiciones de vida de las familias de los 
concesionarios y el desarrollo integral de la comunidad.     
 
El abordaje de todos esos factores que inciden en la problemática, plantea 
necesariamente la aplicación de una visión de proceso, que va mas allá de lo 
coyuntural, en la cual se definan claramente objetivos y medidas o acciones a 
implementar en el corto, mediano y largo plazo.   
 
Esta metodología, se debe plasmar en las propuestas que los participantes en el 
proceso de negociación, especialmente CONAP,   pongan a discusión en la Mesa 
de Concertación, tomando en cuenta que los acuerdos a que se arribe deberán 
contener medidas concretas a implementar en el corto plazo (hasta 1 año) las 
cuales deberán contribuir sustancialmente a generar las condiciones que requiere 
la implementación del POT.    En relación a las acciones que se deberán  
promover y acordar para impulsar a mediano plazo (1-3 años), se deberán 
establecer compromisos orientados a  la conclusión de la implementación del POT 
en todos sus componentes, obtener la aprobación de los Planes Operativos 
Anuales, POAS,  y lograr la recertificación de la Concesión.  En cuanto a 
compromisos que se pudiera asumir a largo plazo (3-5 años), el proceso de 
negociación permitiría  sentar las bases que generen procesos o dinámicas que 
lleven a la implementación de,  sistemas productivos compatibles con los objetivos 

                                                 
4 Tradicionalmente la estrategia se define como la combinación de elementos orientados a explicitar el cómo, 
quién y con qué medios se realizan las tareas, en el marco de un proceso determinado. 
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de las Áreas Protegidas y Programas/Proyectos dirigidos al desarrollo integral de 
la Comunidad y estabilizar la Concesión.  5     
 
La estrategia comprende además la propuesta de una metodología para el 
Reordenamiento de las Parcelas Individuales en el Área Agroforestal y la 
Reubicación de las parcelas ubicadas en la Zona de Recuperación.  
 
5.1 Metodología: 6 
Se plantea un proceso participativo que posibilite el logro de acuerdos 
consensuados entre las partes directamente involucradas, orientados a estabilizar 
y recuperar la Concesión.  Ello implica, la constitución de una Mesa de Diálogo y 
Concertación, que permita a corto plazo, la obtención de acuerdos consensuados 
para la implementación del POT, así como el establecimiento de mecanismos para 
el monitoreo, control y seguimiento a la implementación de dichos acuerdos y la 
resolución de los conflictos que pudieran darse durante el proceso.   
 
La experiencia obtenida en la aplicación de los Métodos Alternativos para la 
Resolución de Conflictos, MARCS, en los cuales, las partes directamente 
involucradas son las protagonistas de la búsqueda y construcción de soluciones a 
su problemática, ha demostrado que se obtienen mayores niveles de identificación 
con los acuerdos y por lo tanto, los compromisos asumidos tienen mayores 
posibilidades de cumplimiento.  
 
En ese sentido, la pertinencia del enfoque metodológico se fundamenta en el 
análisis de la  problemática que se percibe en “La Pasadita”, en la cual, entre otros 
elementos se evidencia  una  falta de arraigo e identificación de la población con la 
Concesión, con el entorno natural, con  la misma comunidad y  su propia 
organización, APROLAPA.       
  
5.2 Recursos materiales, humanos y financieros. 
Para el desarrollo de  proceso de negociación en el que se promueve la 
participación activa, informada y responsable de los actores involucrados, 
demanda disponer de diversos recursos para realizar las actividades que 
fortalezcan y posibiliten dicha participación. La estrategia y metodología 
establecida, requiere en este caso para la buena marcha del proceso, de la 
gestión y obtención de  recursos materiales, humanos y financieros   

 
5.3 Condiciones mínimas para impulsar el proceso de negociación: 
Todo proceso de negociación/concertación plantea el análisis continuo de 
condiciones mínimas requeridas para su inicio, desarrollo y conclusión. Del 
análisis realizado  se desprende la necesidad de impulsar algunas acciones que 
                                                 
5 Ver propuesta “Visión de Proceso” en Anexos.  En dicha propuesta se establecen objetivos y acciones a 
implementar en el corto, mediano y largo plazo.  
6 Ver “Referentes Teóricos” en Anexos. 
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contribuyan a su generación o fortalecimiento, según sea el caso.  En el caso 
específico de La Pasadita, por las características que presenta, se considera 
necesario desarrollar algunas acciones dirigidas con mayor énfasis hacia los 
asociados de APROLAPA y miembros de la comunidad  La Pasadita en general, 
para crear las condiciones que favorezcan el inicio del proceso planteado.   Las 
acciones  propuestas se deberán orientar al logro de: 
 Proponer el desarrollo de  un proceso de negociación para abordar la 

problemática que afecta la Concesión.   
Para definir quien constituye la mejor alternativa para hacer el planteamiento 
inicial, se debe tomar en cuenta que debe ser alguien a quien se le reconozca 
autoridad y/o inspire confianza.  De acuerdo a las condiciones actuales, una vez 
que CONAP haya asumido institucionalmente la negociación como  estrategia 
principal de resolución de la problemática, podría cumplir esta función, contando 
con el apoyo de ACOFOP.  Para este planteamiento inicial, se debe considerar 
la participación de las autoridades de mayor jerarquía a nivel local, con el apoyo 
puntual de algún representante de la Secretaria Ejecutiva de la institución.  La 
participación de representantes de alto nivel, permitirá avalar la propuesta.  

 Generar confianza  hacia la negociación como una vía de resolución de la 
problemática y  entre las partes o actores involucrados.  Esto implica construir 
credibilidad, es una tarea que se debe desarrollar previamente y durante todo el 
proceso.  En este esfuerzo resulta fundamental que CONAP defina su posición 
en relación a lo expresado por el Director Regional en Asamblea  General 
Comunitaria del 26 de julio del 2005, en relación a que no se afectaría el área 
que posee cada comunitario 7.  Este elemento ha sido referido por todas las 
personas consultadas anteriormente en forma individual y durante el taller 
realizado en Flores el 14 de enero del presente año, como un compromiso de 
CONAP. Definido este punto, se debe actuar coherentemente. Tomar en cuenta 
que este “compromiso” se refiere al punto de  interés principal de los miembros 
de la comunidad.   En todo caso, la coherencia se demuestra con el 
reconocimiento de lo expresado por el representante de CONAP, negarlo 
crearía  mayor desconfianza y afectaría la posibilidad del proceso de 
negociación.  Sin embargo, aún reconociendo lo manifestado en la Asamblea 
referida,  se puede lograr cambios en la actitud y posición de los comunitarios, 
mediante la oferta de un  Plan de Incentivos, que represente beneficios 
significativos para  quienes voluntariamente estén  dispuestos a:  reducir el área 
que poseen,  salir de la zona de recuperación y reubicarse en otro lugar o que 
manteniendo la extensión actual que poseen se comprometan a realizar 
actividades silviculturales y agroforestales compatibles con el medio ambiente y 
dentro de la planificación autorizada por CONAP.  

 Manifestación de voluntad expresa de iniciar un proceso de negociación            
para la búsqueda de soluciones a las situaciones problemáticas que afectan a 

                                                 
7 Este dato consta en la presentación en power point  “Plan de Ordenamiento Territorial Nivel Macro La 
Pasadita”, Informe Técnico 01-2005 del 06 julio  2005 elaborado por FORESCOM;  también fue expresado 
reiteradamente por los comunitarios.    
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la Concesión y Comunidad.  Si las partes aceptan iniciar un proceso de 
negociación, es necesario concretar la voluntad en un documento que exprese 
dicho compromiso y establezca las bases para su implementación.  Los 
aspectos que constituirán  las bases deben ser acordados entre las partes, para 
lo cual se debe proponer una agenda y desarrollar el proceso de 
negociación/concertación que concluye con la suscripción de un  Acuerdo 
Marco, entre CONAP y APROLAPA.  La participación de ACOFOP se considera 
un elemento positivo, que podría generar confianza de los comunitarios hacia el 
proceso y por lo tanto se debe definir en qué calidad va a participar. 

 
Proceso de  Negociación/Concertación estructurado en   3 Fases: 
Para el desarrollo y conclusión del proceso de negociación/concertación que se 
espera desarrollar entre las partes involucradas en la problemática de La Pasadita,  
se plantean las fases y acciones siguientes: 
 
5.4.1 Primera Fase. Acuerdo Marco: Suscripción de Acuerdo Marco, el cual 

deberá contener la expresión concreta del compromiso de las partes 
para iniciar el proceso de negociación subsiguiente y las bases que 
sustenten su desarrollo. (3 meses máximo).  8 

El Acuerdo Marco  es un primer ejercicio de negociación previo a un proceso de 
concertación/negociación que permite mediante la suscripción del mismo, definir 
consensuadamente los elementos sustantivos y procesales de la negociación que 
se va a realizar, entre ellos: la agenda temática, los mecanismos,  procedimientos 
y normas a seguir para propiciar un ambiente armónico  y de respeto.  
 
El Acuerdo Marco manifiesta de manera expresa la voluntad de las partes de  
alcanzar por medio de la negociación, acuerdos que pongan fin a la problemática 
identificada por las partes. Como su nombre lo indica es el referente que servirá 
como punto de partida  para el proceso de concertación/negociación. 
 
El Acuerdo Marco  establece una línea base común en la cual se reflejan las 
expectativas de las partes sobre los alcances que la negociación  pueda tener, en 
beneficio de resolver de manera integral la problemática planteada. Así mismo,   
visualiza factores a tomar en cuenta para la buena marcha de la negociación,  
ellos: tiempo, recursos (materiales y humanos), estructura del proceso,  así como 
los compromisos iniciales que las partes  asumen. 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Ver propuesta de “Acuerdo Marco” en Anexos. 
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5.4.1.1 Elementos  que debe contener el   Acuerdo Marco:  9 
 
 Participantes e Instalación de la Mesa de Concertación para la Resolución de 

Conflictos en La Pasadita.  Los/las participantes en la Mesa de Concertación 
serán: a) las personas Delegadas por: CONAP, APROLAPA y ACOFOP como 
sus representantes;  b) la persona que sea designada para cumplir la función de 
Mediador/a o Conciliador/a, y c) las personas que sean invitadas a participar 
como Testigos de Honor u Observadores. Los/las Delegadas de CONAP, 
APROLAPA y ACOFOP,  deberán contar con la documentación  legal que les 
acredita la calidad con que actúan y especificar el poder tomar decisiones en 
nombre de la institución u organización que representan, para lo cual es 
necesario cumplir previamente con los mecanismos legales establecidos en los 
estatutos o reglamentos institucionales correspondientes.10     . 

 Principios y normas que regirán las relaciones entre las partes para  encuadrar 
su conducta durante el proceso.  (Medidas de confianza). 

 Compromisos expresados por las partes para  impulsar, desarrollar  y       
concluir el proceso de concertación-negociación. 

  Definición de la agenda, tiempo y lugar para desarrollar el proceso. 
 Procedimientos a seguir para el abordaje constructivo de cada uno de los temas 

identificados en la agenda ( qué hacer, cómo hacerlo). 
 Procedimientos para el registro de las sesiones de la Mesa de Concertación y 

de los Acuerdos alcanzados. 
 Mecanismos de seguimiento al proceso de implementación de los Acuerdos. 
 Mecanismos para la resolución de  conflictos que pudieran surgir en adelante. 

 
5.4.1.2 Acciones  preparatorias para lograr la suscripción del Acuerdo 

Marco:  
 
La realización de las acciones preparatorias debe constituir un proceso continuo 
de actividades que genere una dinámica intensa de trabajo a la cual se deben 
integrar los/las representantes de las comunidades. Esta dinámica se debe hacer 
notar de manera que los comunitarios aprecien la voluntad y el esfuerzo que se 
está realizando,  esto es importante para la credibilidad del proceso.  Se debe 

                                                 
9 Ver propuesta de “Acuerdo Marco” en Anexos, en la cual se desarrolla cada uno de los puntos referidos en 
este apartado.  
10 En el caso de APROLAPA se propone que su Delegación esté integrada por:  El Presidente de Junta 
Directiva (Representante Legal),  otros 3 miembros de Junta Directiva ( pueden  ser Don Enrique Lima, Don 
Raymundo … y Jaime o Gonzalo ) y 3  líderes comunitarios miembros de base  ( propuesta: Don Cecilio, de 
El Zibalón, Don Manuel Xol, Alcalde Auxiliar de El Corozal y Doña María Teresa … de El Corozal).  Esta  
Delegación deberá ser aprobada en Asamblea General, estableciendo el mandato que se le otorga para 
suscribir el Acuerdo Marco.   En el caso de CONAP, deberá participar el Director Regional de El Petén, 3 
miembros del Equipo ZUM, se propone Carlos Gómez, Mario Palacios y Teresita Chinchilla y 1 o 2 personas 
delegadas por la Secretaría Ejecutiva. Esta Delegación deberá contar con el respaldo legal y mandato 
específico de participar en la Mesa.  Con ACOFOP, se deberá cumplir el mismo procedimiento en cuanto al 
respaldo legal de su Delegación, se propone participe el Sr. Marcedonio Cortave, Erick Cuellar e Isael 
Recinos.   Las personas que sean invitadas como Testigos u Observadores,  si actúan a título personal, no 
necesitan acreditar representación; si actúan en representación de una Institución u Organización, deberán 
presentar el documento que les acredita.    
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mantener coherencia en todas las acciones, en el manejo de la información y en la 
actitud positiva hacia la negociación como la mejor vía para resolver los problemas 
de la Concesión.  Es importante que los comunitarios visualicen los beneficios que 
les puede generar este proceso.  En el cuadro siguiente, se proponen 
responsables de algunas acciones, sujeto a cambios según estime CONAP y otras 
entidades con quienes coordine la implementación de la estrategia):  
 
Cuadro No. 1 “Acciones Preparatorias para lograr suscripción de Acuerdo Marco” 
 

ACCIONES PREPARATORIAS RESPONSABLES TIEMPO 
 
Análisis de condiciones existentes para fortalecer aspectos 
favorables que permitan el inicio del proceso:   
Elaborar Plan de Acción  para lograr las condiciones mínimas 

siguientes: Planteamiento de proceso de negociación, generación 
de confianza hacia el proceso, obtención de recursos financieros, 
materiales y humanos. 

 

 
CONAP y 
ACOFOP, 

Otras que se 
considere 

puedan apoyar. 

 
2-3 
días 

 
Implementación del Plan de Acción, para el fortalecimiento de  
condiciones mínimas, el cual  debe considerar: 
Fortalecimiento de la presencia institucional en la Comunidad  de 

CONAP y ACOFOP especialmente. 
Definición del rol de ACOFOP en el proceso de negociación.   
Fortalecimiento a la representación y organización de la comuni-  

dad (incluye La Pasadita, Zibalón y Corozal): 
Acercamiento a Junta Directiva de APROLAPA y a otros líderes 

comunitarios, para plantear la posibilidad del proceso de negocia- 
ción y la suscripción de un Acuerdo Marco. 

Planteamiento de trabajo conjunto, Junta Directiva  y otros líderes 
bajo la forma de una Comisión de Apoyo a la Negociación 11 
para la resolución de la problemática.  Este aspecto hay que 
trabajarlo cuidadosamente, especialmente en la selección de las 
personas, ya que en el taller con líderes comunitarios del 
14.01.06 se apreció un rechazo generalizado hacia Axel Reyes. 

Generación de confianza: 
   Identificación y ejecución de medidas que generen confianza 
   e interés por parte de la comunidad hacia el proceso de  negocia- 
   ción, entre ellas se identificó como una acción fundamental el que 
   CONAP impulse acciones de impacto en relación a los dos  
   finqueros ubicados en el área norte.  (En el taller del 14.01.06 se  
   estableció claramente  esta condición, su cumplimiento puede 
   modificar sustancialmente la actitud de los comunitarios hacia  
   CONAP y el proceso de negociación. Otra medida que puede ge- 
   nerar confianza es la participación  de personas e instituciones 
   en calidad de observadores, testigos, etc. que puedan apoyar 
   acciones específicas y den credibilidad  al proceso.     
Evaluar e impulsar otras acciones que permitan la construcción de 

voluntad, entre los miembros de la comunidad para iniciar el 
proceso. (En la propuesta metodológica para el reordenamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONAP y 
ACOFOP, 
Otras que se 
considere 
puedan apoyar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1.5 
 meses 

                                                 
11 Esta Comisión de Apoyo a la Negociación, es la que integrará con los 3 líderes comunitarios  que se 
menciona  anteriormente y se ha propuesto se integre por: Don Cecilio, Don Manuel Xol y Doña Maria 
Teresa.  
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de las parcelas, se plantean opciones que pueden ser 
consideradas por los concesionarios y lograr su aceptación). 

Analizar y determinar que Programas o Proyectos  se podrían 
ofrecer a los comunitarios  dentro de un Plan de Incentivos en la 
negociación.  Esto significa gestionar ante instituciones estatales 
y organismos de cooperación, a efecto de ver las posibilidades 
de apoyos concretos.  No crear falsas expectativas, plantear el 
Plan de incentivos cuando ya se tengan los apoyos seguros. 

 

 
CONAP y 
ACOFOP, 

Otras que se 
considere 

puedan apoyar. 

 
 
 
 1-2 
meses 
12 

Acciones preparatorias progresivas para involucrar y lograr la 
participación de la comunidad: 
Socialización de la propuesta de negociación con miembros de la 

Comunidad La Pasadita, asociados y no asociados.  La propues-
ta incluiría:  

   a) Suscripción de Acuerdo Marco, en el cual se establecerían las 
       bases o condiciones necesarias para el desarrollo del proceso 
       de negociación y se expresa la voluntad de participar respon - 
       sablemente en la negociación; y, 
   b) Desarrollo del proceso de negociación abordando la 
       problemática establecida en la Agenda.    
Estas acciones comprenden: 
Reuniones de información por grupos no mayores de 20 perso- 
   nas en cada comunidad.  Posiblemente sea necesaria mas de  
   una reunión.  En estas actividades  el objetivo no es abordar la a- 
   genda a negociar, sino construir  confianza y  voluntad;  pero hay 
   que estar abiertos a identificar los puntos o temas de interés es - 
   pecial para los grupos.   Se debe lograr que visibilicen los benefi- 
   cios de un proceso de negociación para resolver la problemática.  
   Identificar las ventajas que este proceso implica.   
   El trabajo con cada grupo concluye con la suscripción de un acta  
   en la cual  manifiestan su interés y apoyo a la negociación como  
   un medio para encontrar soluciones a los problemas. Este méto - 
   do plantea la construcción de voluntad y compromiso desde la 
   base.  Concluidas estas actividades, se procedería a realizar:  
Asamblea General, para aprobar iniciar el proceso de negocia-ción 

y la participación de la JD y de la Comisión de Apoyo a la 
Negociación (integrada por los otros líderes comunitarios) como 
representantes de la Comunidad, con  el objetivo de suscribir un 
Acuerdo Marco.  Definir  el procedimiento  de toma de decisiones  
por parte de APROLAPA, ya sea que la JD puede decidir la  
suscripción del Acuerdo en definitiva,  o debe ser ratificado en 
Asamblea.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONAP, 
ACOFOP, JD de 
APROLAPA, 
otros líderes 
comunitarios e 
instituciones y 
personas que se 
considere 
puedan apoyar el 
proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 – 20 
días 

Elaboración de propuestas del contenido del Acuerdo Marco: 
Elaboración de propuestas, por cada una de las partes (CONAP y 

APROLAPA) sobre contenido del  Acuerdo Marco. (Ver 
propuesta de Acuerdo Marco en Anexos).   

Buscar apoyo  técnico para APROLAPA a fin de elaborar su pro-
puesta. 

Elaborar propuesta de ACOFOP en apoyo al proceso y sobre 
Programas/Proyectos y acciones que puede impulsar en la 
Comunidad. 

 

 
 
 
CONAP, 
APROLAPA, 
ACOFOP y otras 
instituciones o 
personas que 
puedan apoyar 
esta fase. 

 
 
 
15 días 

 
                                                 
12 Estas acciones se deberán desarrollar en forma simultánea a las planteadas anteriormente. 
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Las acciones preparatorias indicadas anteriormente, deberán ser evaluadas 
conjuntamente por  CONAP y ACOFOP, para considerar la importancia de 
realizarlas o no, a partir de: ¿Cuál es el  nivel de confianza que existe en la 
relación entre la comunidad  y las instituciones CONAP/ACOFOP?, ¿Cuál es el 
nivel de respaldo existente desde la base de la APROLAPA hacia sus dirigentes?, 
¿Qué es necesario hacer para que la base de la APROLAPA respalde y asuma  
los Acuerdos que se suscriban? ¿Cuáles son los puntos de interés de los 
Comunitarios-Posesionarios?  ¿Cuáles son los puntos de interés de CONAP y los 
de ACOFOP? (los puntos de interés de cada una de las partes en este proceso, 
constituyen la base para integrar la agenda a desarrollar en la Mesa de 
Concertación.  Dicha agenda deberá quedar identificada en el Acuerdo Marco).    
De acuerdo a esta evaluación, se deberá determinar si las acciones preparatorias 
planteadas en esta propuesta son necesarias o se puede reducir el proceso de 
preparación.   
 

En relación al tema de “generación de confianza y credibilidad hacia el proceso”  
CONAP y ACOFOP deberían identificar algunos compromisos concretos que 
podrían asumir y quedar establecidos en el Acuerdo Marco, por ejemplo: la gestión 
inmediata del Plan de Incentivos por CONAP y la gestión inmediata de Proyectos 
para el desarrollo comunitario por parte de ACOFOP.  
 

5.4.1.3 Proceso de negociación para la suscripción del Acuerdo Marco: 
Constituye  un primer ejercicio de negociación previo a un proceso de 
concertación/negociación mas complejo, el Acuerdo Marco deberá establecer 
claramente la manifestación de voluntad y compromiso de las partes por 
desarrollar el proceso de negociación y establecer en forma consensuada los 
elementos sustantivos y procesales de la negociación que se va a realizar, entre 
ellos: la agenda temática, los mecanismos,  procedimientos y normas.  Con este 
objetivo, una vez concluidas las actividades preparatorias, las representaciones 
designadas por las partes involucradas,  CONAP y ACOFOP, parte institucional, y 
la  Delegación de APROLAPA ( que incluye a miembros de Junta Directiva y la 
Comisión de Apoyo,  nombradas en Asamblea General, procederán a reunirse 
para establecer conjuntamente  el contenido del Acuerdo Marco. 13 En cuanto a la 
Delegación institucional de CONAP, se propone la participación de autoridades al 
mas alto nivel de la Regional en Petén, encargados del área ZUM y procurar la 
inclusión de una o dos personas delegadas por la Secretaría Ejecutiva. En el caso 
de ACOFOP, la delegación también deberá ser de alto nivel. Es importante 
señalar que hasta este momento, se debe evitar la discusión del contenido de los 
problemas, pues el objetivo de este Acuerdo es únicamente el de identificarlos 
para incluirlos en la Agenda de negociación que se va a desarrollar mas adelante.  
Esta agenda  se constituye en un elemento clave para el proceso a seguir, ya que 
deberá reflejar los intereses de ambas partes, de lo contrario dejaría de tener 

                                                 
13 Propuesta de Acuerdo Marco, en Anexos. 
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sentido para la parte que se sienta marginada o excluida.     Se proponen las 
acciones siguientes: 
 

Cuadro No.2  Implementación del Proceso para  la  suscripción del  Acuerdo Marco 

PASOS DEL PROCESO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL 
ACUERDO MARCO 

PARTICIPANTES TIEMPO

Se propone un proceso de negociación directa, sin 
intervención de terceros (ya sean mediadores, facilitadores 
o conciliadores): 
Definición de común acuerdo, del lugar, fecha y hora para la 

realización de la primera reunión.   
Presentación de delegaciones que tendrán la representación de 

cada parte, CONAP, ACOFOP (una vez que se ha decidido su 
papel) y la APROLAPA, incluyendo la Comisión de Apoyo.   

Introducción a la actividad por parte de CONAP. 
Definición y acuerdo sobre  reglas mínimas: quién inicia la 

presentación de su propuesta de contenido, como pedir la 
palabra, actitud y conducta a observar en las reuniones.  

Presentación y análisis de cada propuesta. Búsqueda de 
acuerdos sobre cada punto planteado.   En esta parte se 
expresarían los compromisos concretos inmediatos que 
CONAP y ACOFOP  puedan asumir en relación a la gestión 
del Plan de Incentivos y Proyectos de desarrollo Comunitario 
respectivamente. En cada caso, se deberá establecer plazo de 
cumplimiento. 

Acuerdo general sobre el contenido del Acuerdo Marco.  
Mecanismo para aprobación del Acuerdo Marco, por parte de 

CONAP, ACOFOP y APROLAPA, según procedimiento 
establecido previamente.  (Necesidad de ratificación, consulta 
y/o potestad de firmar en definitiva, según estatutos y otros 
marcos legales).  

Acto público de suscripción del Acuerdo Marco con participación 
de funcionarios de alto nivel, con amplia difusión a nivel local y 
nacional e invitados especiales locales, etc.   

 
Nota: seguramente se necesitarán varias reuniones para lograr 
consenso sobre el contenido del Acuerdo Marco, para lo cual al 
finalizar la primera reunión, se deberá establecer el lugar, fecha 
y hora para la siguiente reunión y así sucesivamente.  Se 
recomienda no dejar mucho espacio entre cada reunión a efecto 
de no romper la dinámica que se hubiere establecido. 
 
En caso de surgimiento de conflicto durante el proceso de 

negociación del Acuerdo Marco, CONAP y ACOFOP deberán 
tomar la iniciativa  y agotar todos los recursos, actuando 
coordinadamente, para restablecer el ambiente propicio y 
avanzar en la búsqueda de acuerdos.  Un recurso puede ser 
dejar de lado, momentáneamente, el punto que causa 
conflicto y abordar otro que presente menos dificultad.  
Posteriormente se puede retomar el punto suspendido.      

 

 
CONAP, ACOFOP 
APROLAPA.  
Otras entidades o 
autoridades que 
puedan contribuir al 
logro de los 
objetivos y apoyar 
algunas acciones, 
participando como 
Testigos, 
Observadores, etc. 

 
 
 
 
15 días  
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5.4.2 Segunda Fase. Desarrollo del proceso de Negociación y obtención de 
acuerdos,  según Agenda de negociación establecida en el Acuerdo 
Marco (3-6 meses): 

El proceso de negociación, implica convencimiento de las partes, en relación a ser 
la alternativa viable para el tratamiento de la problemática planteada. Un proceso 
de negociación exitoso radica en el compromiso que las partes han asumido en el 
Acuerdo Marco, así como en la transparencia y generación de confianza que el 
mismo proceso pueda ir desarrollando.   
 
Impulsar y desarrollar  un proceso de negociación que culmine en acuerdos 
satisfactorios para las partes afectadas, implica el reconocimiento del carácter 
interdependiente de las relaciones que les unen, superar la visión particular de la 
problemática desde sus propios intereses y asumir la responsabilidad en la 
búsqueda de las soluciones en forma conjunta. Esta es una responsabilidad de 
doble vía, donde los acuerdos que se suscriban serán el producto del trabajo de 
las partes durante el proceso de negociación.  Un proceso exitoso de negociación, 
demanda la implementación de actividades preparatorias, de mayor o menor 
complejidad dependiendo de las características organizativas y voluntad política 
de cada parte por buscar soluciones viables, las cuales se deben concretar en 
acuerdos posibles de implementar.      
 
En la realización de las actividades preparatorias, CONAP y ACOFOP deberán 
fortalecer su coordinación interinstitucional a efecto de preparar los  propios 
planteamientos sobre los temas agendados, así como en la generación de apoyos 
para que la APROLAPA, pueda desarrollar los suyos.  En este esfuerzo se deberá 
buscar la participación de instituciones y personas con experiencia en los diversos 
temas  que puedan apoyar las actividades preparatorias. 
 
5.4.2.1 Acciones necesarias para la implementación y desarrollo del 

proceso de negociación (se parte del supuesto de que ya se ha 
logrado la suscripción del Acuerdo Marco): 

 
Cuadro No. 3 “Acciones para la Implementación y desarrollo del Proceso de Negociación” 
 

ACCIONES  PREPARATORIAS RESPONSABLES TIEMPO 
 
Análisis de condiciones existentes para fortalecer aspectos 
favorables que permitan el inicio y desarrollo del  proceso.  
Implica la elaboración de un  Plan de Acción  para lograr el 
fortalecimiento de las condiciones mínimas, entre ellas:  
 Generar confianza hacia el proceso 
 Fortalecimiento de la representación y organización de los 

comunitarios 
 Fortalecimiento de la presencia institucional en La Pasadita. 

 
CONAP y 
ACOFOP, 

Otras que se 
considere 

puedan apoyar. 

 
 

2-3 
días 
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Acciones de fortalecimiento a la Representación y Organiza- 
ción de los comunitarios ( considerado en Plan de Acción): 
 
a) Información, reflexión y sensibilización con asociados y no 
asociados de APROLAPA,  comunidad en general. Reuniones de 
grupos no mayores de 20 personas. Varias reuniones, sobre: 
 Información de aspectos jurídicos relativos al  Sistema de 

Concesiones en las Áreas Protegidas de  la Reserva de la 
Biósfera Maya, 

 Análisis de las perspectivas o posibles escenarios que se 
pueden enfrentar: sí a la negociación o no a la negociación. 
Orientación para mantener el apoyo a la negociación. 

 Talleres  para la identificación de necesidades e intereses de los 
comunitarios, como insumos para la formulación de propuestas 
de APROLAPA en la Mesa de Concertación. Estas propuestas 
deben estar enmarcadas en los puntos establecidos en la 
Agenda a desarrollar que se incluyó en el Acuerdo Marco. 

 
b) Preparación de la JD-APROLAPA y Comisión Ampliada de 
Apoyo a la Negociación: 
 Capacitación a JD y Comisión Ampliada, sobre métodos y 

técnicas de negociación.  
 Elaboración de la estrategia de negociación de  APROLAPA, 

planificación, desarrollo de  propuestas….etc. 
 Ratificación  de Asesores y Acompañantes al proceso como 

elementos generadores de confianza, así como de los apoyos 
institucionales que se consideren necesarios. 

 Visita a la Comunidad de líderes comunitarios con experiencia 
en negociaciones satisfactorias o exitosas.   

 Reuniones de análisis e intercambio de experiencias con JD de 
comunidades que han tenido experiencias positivas en el 
manejo de las Concesión. 

 Reuniones con Dirección de CONTIERRA,  para explicación y 
aclaración de dudas sobre procesos de negociación  ( esta 
consideración  se basa en  la experiencia de CONTIERRA).  

 

 
 

 
 
 
 
 

CONAP y 
ACOFOP, 

Otras 
instituciones con 

capacidades 
técnicas que se 

considere 
puedan apoyar el 

proceso. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
1 mes 

 
Acciones de fortalecimiento a CONAP para el proceso de 
negociación: 
 Coordinar acciones con ACOFOP.  
 Integración de Comisión o Delegación de CONAP. Es necesario 

que participen funcionarios de alto nivel regional y quizá un o 
dos delegados/as de la Secretaría Ejecutiva. Es conveniente 
que continúe la Delegación que participó en el Acuerdo Marco. 

 Capacitación a Comisión Negociadora sobre métodos y técnicas 
de negociación. 

 Integrar Equipos Técnicos que realicen y/o apoyen la realización 
de actividades de fortalecimiento a la representación y 
organización de las comunidades asentadas en la Unidad de 
Manejo La Pasadita. Coordinación con otras instituciones. 

 Elaboración de la estrategia de negociación. (Ver agenda 
establecida en el Acuerdo Marco).  Incluir Plan de Incentivos y 
propuesta de Programas/Proyectos para el desarrollo integral 
de la Comunidad ( incluyendo La Pasadita, Zibalón y Corozal).  

 Reuniones de análisis e intercambio de experiencias positivas 

 
 

 
 

CONAP y  
Personas o 

Instituciones con 
experiencia en 
capacitación 
sobre estos 

temas 
 
 
 
 

 
 
1 mes,  

ejercicio 
paralelo 

al de 
fortaleci
-miento 

de la 
comuni

dad. 
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en procesos de negociación con la Dirección de CONTIERRA. 
 Análisis de casos en procesos de negociación para la resolución 

de conflictos en Áreas Protegidas. 
 
Acciones de fortalecimiento de ACOFOP para apoyar el 
proceso de negociación: 
La participación de ACOFOP es fundamental para el impulso, 
desarrollo y éxito del proceso, por lo cual se proponen las acciones 
siguientes: 

 Coordinar acciones con CONAP.  
 Definir su papel en el proceso de negociación del Acuerdo 

Marco y en la Mesa de Concertación y delegar a sus 
representantes.  

 Capacitar en métodos y técnicas de negociación a sus 
representantes. 

 Participar en la integración de Equipos Técnicos que realicen 
las acciones de fortalecimiento a la comunidad, indicadas 
anteriormente.  

 Fortalecer su presencia institucional en la Pasadita, con la 
asignación de una o dos personas en forma permanente.  

 Elaborar y gestionar en coordinación con CONAP, un paquete 
de proyectos dirigidos a lograr el desarrollo integral de las 
comunidades ubicadas en la Pasadita. 

 
 
 

ACOFOP y  
Personas o 

Instituciones con 
experiencia en 
capacitación 

sobre esos temas 
 
 

 
 
1 mes,  

ejercicio 
paralelo 

al de 
fortaleci
-miento 

de la 
comuni

dad 

 
Acciones necesarias para la instalación de la Mesa de 
Concertación: 
 Suscripción del Acuerdo Marco, como referente para el 

desarrollo del proceso de negociación e implementar todas las 
acciones que se determinaron en el mismo, con el fin de 
integrar e instalar la Mesa de Concertación. 

 Gestionar ante ONGs sensibles con la problemática para 
obtener apoyo económico e insumos necesarios para cubrir  
los gastos en los que incurra el proceso de negociación. Esta 
gestión se planteo iniciarla desde la fase preparatoria para el 
Acuerdo Marco.   

 Convocar a la persona que pueda fungir como Mediador o 
Conciliador, si fuera el caso, así como a observadores 
institucionales,  testigos de honor e  invitados especiales, que 
se  hubieren acordado y establecido en el Acuerdo Marco. 

 Recopilar y facilitar a las partes  toda la información existente 
sobre la concesión y los estudios técnicos y jurídicos 
realizados. 

 Determinar lugar y fecha de instalación de la Mesa de 
Concertación para el desarrollo del proceso de negociación.  

 Determinar tiempo de duración de cada reunión.   

 
 

Comisión 
Preparatoria 
Multipartita 

(establecida en el 
Acuerdo Marco). 

CONAP, 
ACOFOP, 

APROLAPA. 
Otras 

instituciones que 
se considere 

puedan apoyar el 
proceso. 

 
 
 
 

 
1 mes, 
proceso 
paralelo 

ACTIVIDADES  A REALIZAR  EN EL MARCO DEL 
FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE CONCERTACIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
TIEMPO 

 
Pasos  del Proceso : 
En la primera reunión:  
Intervención inicial del Mediador, Conciliador o Facilitador que se 

hubiere establecido, para solicitar todo el apoyo de las 
instituciones presentes para la consecución de los objetivos 
propuestos al iniciar el proceso. Pedir designar a la persona o 
institución que cumplirá funciones de secretaría. (Si es 
compatible con la función que se hubiere definido previamente a 
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ACOFOP, esta institución a través de un delegado, podría 
cumplir este papel).  Se procederá a orientar el proceso en 
cuanto a: 

Ratificar los compromisos expresados en el Acuerdo Marco, y 
ampliarlos de ser necesario.  

Explicitar expectativas de cada una de las partes sobre el proceso.  
Iniciar el abordaje de los puntos establecidos en la Agenda de 

negociación.    
Al concluir la primera reunión, la persona que cumpla la función de 

secretaría deberá leer el acta respectiva y una vez aprobada, se 
procederá a la suscripción por parte de los participantes.  Este 
mecanismo se aplicará en todas las reuniones. Las actas 
constituirán la base para la redacción del Acuerdo final por lo 
que cada acuerdo que se vaya estableciendo en las diferentes 
reuniones, deberá quedar consignado en las mismas. 

En reuniones subsiguientes se recomienda dar tiempo a cada parte 
para que plantee su perspectiva de la problemática,  con la 
intención de encontrar los puntos comunes e identificar 
necesidades e intereses  de cada parte. (Escuchar atentamente a 
cada parte es un elemento importante en la  generación de 
confianza).   

El Mediador, Conciliador o Facilitador, deberá propiciar que una 
vez planteadas las visiones de cada parte, en relación a los 
puntos que se van abordando, se proceda a identificar 
alternativas  de solución en cada tema, evaluando cada una  para 
establecer  la que integra los intereses de las partes y constituye 
la base para acuerdos.  

Redactar los acuerdos alcanzados en cada reunión y consignarlos 
en el acta respectiva.  

Al concluir el abordaje de los temas/problemas planteados en la 
Agenda, se deberá elaborar  el cronograma para cumplimiento de 
los acuerdos y los mecanismos para su verificación y resolución 
de conflictos que pudieran surgir durante su implementación. 

Finalmente se  deberá redactar y suscribir  el Acuerdo final  que 
contendrá todos los compromisos a que arriben las partes. 

 

 
 
 

INTEGRANTES 
MESA DE 

CONCERTACIÓ
N 

CONAP, 
APROLAPA, 

ACOFOP.  

 
 

 
 

6 
meses 
máximo 

 
5.4.3 Tercera Fase: Implementación de Acuerdos. Monitoreo y Verificación  

sobre el cumplimiento de los Acuerdos alcanzados. 
Un componente fundamental para garantizar el cumplimiento de los acuerdos 
alcanzados, son los mecanismos de monitoreo y seguimiento a la suscripción del 
acuerdo final, que tendrá como objetivo principal informar y evaluar el avance de 
los compromisos contraídos, así como recomendar las acciones a implementar por 
las partes responsables para que estos se cumplan.   
Se propone establecer una Comisión de Verificación que esté integrada por 
personas con autoridad y credibilidad.  Pueden participar miembros de 
instituciones o personas que tengan la calidad de Observadores o Testigos de 
Honor en la Mesa, además es indispensable la inclusión de autoridades de alto 
nivel de CONAP y ACOFOP, así como de la JD de APROLAPA y de la Comisión 
de Apoyo a la Negociación (la Comisión de Apoyo a la Negociación está integrada 
por 3 líderes comunitarios que son miembros de base de APROLAPA. Ver pié de 
página no. 11).   Se propone que la Comisión esté integrada por 7 personas: 1 
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CONAP, 1 ACOFOP, 1 Junta Directiva APROLAPA, 1 Comisión de Apoyo a la 
Negociación, el  Mediador o Conciliador, y 2 personas que hayan participado como 
Testigos u Observadores.  
La Comisión de Verificación deberá rendir  informes mensuales sobre el avance 
de cumplimiento de los Acuerdos derivados de la Mesa de Concertación, 
incluyendo los problemas encontrados y la forma en que se abordaron y 
solucionaron. 
En base a los informes  de la Comisión de Verificación, rendidos dentro de los 
primeros tres meses siguientes a la suscripción de los Acuerdos de la Mesa de 
Concertación, y según avances en implementación de dichos Acuerdos,  la 
Comisión podrá recomendar a las autoridades respectivas  proceder a la 
Recertificación de la Concesión.  
 
La Comisión de Verificación dejará de funcionar al concluir la implementación de 
los Acuerdos tomados en la Mesa de Concertación y de aquellos compromisos 
asumidos en el Acuerdo Marco  cuyo cumplimiento requiera mas tiempo, entre 
ellos los compromisos de CONAP y ACOFOP en relación a la gestión de apoyo 
para el Plan de Incentivos, Proyectos productivos para generar  ingresos familiares 
y  para promover el desarrollo comunitario, respectivamente.  
 
5.4.3.1 Acciones necesarias para monitorear y verificar el cumplimiento 

de     los acuerdos: 
Cuadro No. 4 “Acciones para el monitorear y verificar el cumplimiento de los acuerdos” 

 
ACCIONES 

 
RESPONSABLES 

 
TIEMPO 

Acciones para la Implementación de los Acuerdos 
Alcanzados 
Instalación y funcionamiento la Comisión de Monitoreo y 

Verificación integrada por Delegados de las partes y de las 
organizaciones acompañantes del proceso desarrollado. 

Establecer mecanismos de coordinación y comunicación 
entre los miembros de la Comisión de Monitoreo y 
Verificación. 

Establecer reuniones periódicas para analizar el proceso de 
cumplimiento, los avances alcanzados, los problemas 
enfrentados y proponer soluciones a los mismos.. 

Implementar las soluciones y medidas acordadas.  
Presentar Informes de Verificación mensuales, sobre avances 

en el cumplimiento de los Acuerdos, así como los 
problemas encontrados y la forma en que fueron resueltos. 

Recomendar la Recertificación de la Concesión, en base 
a los avances de cumplimiento logrados en los tres 
meses siguientes a  la suscripción de los mismos. 

 

 
 
 
 

Mesa de 
Concertación y 
Comisión de 
Monitoreo y 
Verificación 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Necesario 

para el 
cumplimien

to de los 
Acuerdos 
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5.5 MAPA DE RUTA DE ESTRATEGIA 

 
Cuadro No. 5: Etapas y Pasos del Proceso

                                                 
14 La capacitación en esta fase enfatizará en abordar técnicas y modelos de negociación, según se detalla en los cuadros 2 y 3.  

 
Condiciones Mínimas 
Fortalecimiento 

Institucional 
Fortalecimiento  Org. 

Comunitaria  
 

 
Desarrollo proceso 

de negociación 
para suscribir el 
Acuerdo Marco 

 
Condiciones Mínimas 
Fortalecimiento 

Institucional 
Fortalecimiento  Org. 

Comunitaria  
Capacitaciones14  

 
Instalación Mesa de 

Concertación 
Actores Directos 
Actores  Indirectos, 

Observadores, 
Testigos de Honor etc. 

Acuerdos 

 
Comisión de Monitoreo y 

Verificación del 
Cumplimiento de los 
Acuerdos 

Mecanismo de Resolución de 
Conflictos que puedan 
surgir en la implementación 

 
 

FASE 
PREPARATORIA 

 
 

ACUERDO 
MARCO 

 
 

FASE 
PREPARATORIA 

 
 

PROCESO 
NEGOCIACIÓN 

 
 

IMPLEMENTACIÓN 
DE ACUERDOS 

 
PRIMERA FASE 

 
SEGUNDA FASE 

 
TERCERA FASE 

 
VISION DE PROCESO   
                                                             GENERACION DE CONFIANZA 
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6. PROPUESTA DEL PLAN DE REORDENAMIENTO  DE LAS PARCELAS 

INDIVIDUALES UBICADAS EN EL ÁREA AGROFORESTAL Y PLAN DE 
REUBICACIÓN PARA LAS PERSONAS UBICADAS EN LA ZONA DE 
RECUPERACIÓN FORESTAL.  

 
      Introducción: 
 
En el marco  de la “Estrategia de Intervención para el establecimiento de un 
Proceso de Concertación para la búsqueda de soluciones a la problemática de la 
Unidad de Manejo “La Pasadita”,  se  propone la metodología que permita la 
implementación de un “Plan de Ordenamiento de las Parcelas Individuales 
ubicadas en la Zona Agroforestal”  y la implementación de un “Plan de 
Reubicación de las parcelas ubicadas en la Zona de Recuperación Forestal”. 
 
Con ese objetivo, previo a desarrollar la metodología, se considera oportuno hacer 
algunas consideraciones sobre criterios ya establecidos y que se relacionan con 
aspectos fundamentales de dichos Planes.  
 
En el documento “Estrategia para Operativizar la Política Marco de las 
Concesiones de Manejo Integral de Recursos Naturales en las Áreas Protegidas 
de Petén” 2005 - 2015 se establecen criterios  a tomar en cuenta con relación a la 
definición de la extensión de las parcelas de los concesionarios y sobre la 
regulación de las actividades agropecuarias. Cita:  
 
“ ……………..4.1.4 Ordenamiento de las actividades agropecuarias en unidades 

de manejo con poblaciones  residentes: 
Se promoverá la ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de las UM 
La Pasadita, La Colorada y Cruce a La Colorada, y la autorización del POT de San 
Miguel.  La definición de los límites permisibles deberá ser producto de un proceso 
de negociación entre CONAP y los grupos concesionarios, con la participación del 
regente forestal. Se partirá del principio de reconocer a los concesionarios las 
“parcelas” que tienen bajo uso o dominio agrícola. Se definirá áreas destinada 
para actividades agrícolas para aquellos concesionarios asociados que no cuenten 
con parcelas para su subsistencia o que sus áreas sean muy pequeñas para el 
grupo familiar.  Estas áreas serán separadas tomando como base estudios de 
capacidad de uso del suelo y necesidad del asociado. 
 
El ordenamiento de las actividades agropecuarias estará acompañado de 
asistencia técnica especializada y se promoverá la diversificación productiva a 
través de planes agroecológicos a nivel de parcela en vez de los cultivos 
tradicionales de maíz y frijol. La Junta Directiva de la UM y los concesionarios 
individuales deberán establecer compromisos con CONAP de respeto al POT. El 
CONAP monitoreará su cumplimiento a través de mapas de cambio de uso del 
suelo elaborados a través de imágenes de satélite y suspenderá las licencias de 
aprovechamiento en caso de faltas graves no denunciadas por la comunidad”. 
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Tomando en cuenta lo anterior, la propuesta metodológica para abordar los 
aspectos relativos al Plan de Reordenamiento de las Parcelas Individuales en el 
Área Agroforestal y  la Reubicación de las personas en la Zona de Recuperación,    
define y desarrolla  criterios, procedimientos, normas y regulaciones, así como 
mecanismos para la atención de conflictos que puedan surgir en la 
implementación de los planes mencionados   
  
6.2.   Metodología: 
 
Esta propuesta metodológica, deberá constituir un insumo para el desarrollo de las 
negociaciones en la Mesa de Concertación, considerada en la Estrategia, en 
relación a los temas vinculados a la problemática que ha planteado la 
implementación del POT, específicamente en cuanto a impulsar el 
Reordenamiento  de las parcelas individuales en el Área Agroforestal y  la 
Reubicación de las personas ubicadas en  la Zona de Recuperación.  
 
Para formular los componentes de la metodología, se ha tomado en cuenta la  
problemática identificada en el Área y Zona indicada, derivando en propuestas 
sobre los siguientes  aspectos:  
 
En relación al Área Agroforestal, para su reordenamiento: 
 
Propone el establecimiento de  tamaño máximo de las parcelas,   
Establece el procedimiento a seguir con las personas que tienen extensiones 

superiores al máximo recomendado.  
Determina si procede o no la compensación por mejoras efectuadas  en los casos 

en que el tamaño exceda el acordado. 
Define mecanismos y procedimientos a seguir en caso surjan problemas/conflictos 

en la delimitación de las parcelas individuales. 
Establece normas y regulaciones de este reordenamiento. 
 
En relación a la  Zona de Recuperación Forestal, para la reubicación de las 
parcelas/personas: 
 
 Propone criterios para determinar quienes deben ser reubicados. 
 Determina si procede o no la compensación de las mejoras efectuadas y que 

procedimientos utilizar 
Define mecanismos y procedimientos a seguir en caso de que surjan 

problemas/conflictos en la reubicación. 
Define procedimiento y estrategia a seguir en a fin de que las personas reubicadas 

cumplan con los compromisos asumidos de no regresar a las áreas de donde 
fueron reubicadas. 

Establece normas y regulaciones de esta reubicación. 
 
Los criterios y procedimientos, así como los demás elementos de la metodología  
se detallan  específicamente en cada uno de los Planes propuestos.  
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6.2.1 Criterios y Procedimientos: 
 
La propuesta metodológica  desarrolla una serie de criterios orientados a 
establecer parámetros que permitan  responder a cada uno de los requerimientos 
establecidos en los Planes de Reordenamiento y  Reubicación, respectivamente, 
por ejemplo,  para determinar calidades y derechos que puedan  asistir a  los 
concesionarios ubicados en el Área Agroforestal  o en la Zona de Recuperación.   
 
Asimismo, se plantean y describen los procedimientos a seguir para su aplicación.  
En el desarrollo de  ambas propuestas (Reordenamiento  Área Agroforestal y 
Reubicación Zona de Recuperación)  se podrá identificar que se han planteado  
criterios y procedimientos que les son comunes o de aplicación general,  al mismo 
tiempo que  se han desarrollado los criterios y procedimientos específicos, que 
responden a las problemáticas particulares del Área Agroforestal y la Zona de 
Recuperación respectivamente.  
 
6.2.1.1     Criterios y Procedimientos Generales para el Ordenamiento de las  

Parcelas Individuales en Área Agroforestal y la Reubicación de 
Personas de la Zona de Recuperación: 

 
 Identificación   de  concesionarios,   de la extensión de sus parcela/s  y su 
ubicación: 
 
- Levantamiento de censo y de mapa de parcelas existentes, indicando 

propietario, ubicación y tamaño de  la parcela. 
- Identificación de extensión total que posea cada comunitario, para determinar 

si tiene una o mas agarradas, así como el número de hijos e hijas mayores 
de edad que dependan de él y no tengan su propia agarrada, el tipo de uso o 
actividad productiva que da a la o las parcelas,   tipo de mejoras efectuadas,  
tiempo de posesión de las parcelas, forma de adquisición agarrada, compra, 
u otras formas, calidad de asociado o no asociado  y  si ha vendido 
agarradas dentro del área de la Concesión.    

 
 Establecimiento de criterios generales para definir la extensión de las    parcelas 
en el Área Agroforestal y la necesidad de Reubicación de concesionarios 
ubicados en  la Zona de Recuperación Forestal:  

 
   - Dentro del proceso de negociación propuesto en  este documento, que 

incluye Acuerdo Marco e instalación de Mesa de Concertación para la 
negociación de los temas incluidos en la Agenda, se plantea  como puntos 
a desarrollar, la búsqueda de acuerdo sobre los criterios generales y 
procedimientos a seguir para la delimitación del tamaño máximo  de las 
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parcelas  y su  reubicación, si fuere el caso y como última medida,  de las 
personas  ubicadas en la Zona de Recuperación Forestal. 15   

 
     -  Con ese objetivo, se hace necesario recabar la información y hacer los 

análisis indicados en el numeral anterior.  Una vez identificados  los 
tamaños existentes, se procederá  a establecer el  tamaño  promedio y este  
constituiría el tamaño máximo a reconocer.  En todo caso,  el tamaño 
máximo establecido constituye un referente que debe ser aplicado con 
flexibilidad, según las particularidades concretas de cada caso individual.  
La flexibilidad  aludida  deberá corresponder a lo establecido dentro del 
historial de cada concesionario y que se detalla en párrafos anteriores.   

 
 Aplicación de los criterios generales sobre tamaño y posible reubicación  de las 
parcelas,  según corresponda, a casos individuales.  

 
   - La aplicación de los criterios generales a  cada caso concreto se deberá 

realizar en un ejercicio conjunto entre autoridades  de  CONAP y 
concesionarios, lo cual implica procesos de una especie de “negociación 
bilateral”. Cada concesionario podrá contar en este proceso con un 
acompañante o asesor, que podría ser un representante de ACOFOP.  Este 
ejercicio no significa modificar los Acuerdos que se hayan logrado en la 
Mesa de Concertación,  sino corresponde al cumplimiento de los mismos, 
pero tomando en cuenta las particularidades de cada caso.  Por otro lado, el 
diálogo y “negociación”, con los concesionarios en lo individual, contribuirá 
a fortalecer la relación  y comunicación con cada uno de ellos.   

 
- Asimismo, en este ejercicio bilateral  se procederá a determinar el tipo de 

compensación que se aplicará a cada uno, en correspondencia a aceptar la 
aplicación de los criterios generales establecidos y se puede combinar con 
el Plan de Incentivos. 16  

 
- En este ejercicio es importante que los concesionarios sientan que la 

solución  a su caso es “justa”, que se han aplicado criterios generales,  y   
que si bien tiene que ceder en algunos puntos, también recibe beneficios 

                                                 
15 En el Acuerdo Marco se estableció dentro de la “Agenda” que se va a desarrollar posteriormente en la Mesa 
de Concertación, los puntos referidos al Reordenamiento del Área Agroforestal y de medidas a implementar 
en las diferentes zonas que comprende el  Área Forestal, dentro de las  cuales se incluye la “reubicación de 
parcelas” ubicadas en la Zona de Recuperación.   En la Mesa de Concertación, se  retomarán los puntos de la 
Agenda y según corresponda, se discutirá y establecerán acuerdos sobre  “Criterios Generales, para el 
Reordenamiento del Área Agroforestal” y la “Reubicación de Parcelas ubicadas en la Zona de Recuperación 
Forestal”.   La aplicación concreta de los criterios generales a cada caso particular, implica un ejercicio de 
análisis y especie de “negociación bilateral” con cada concesionario.      
16 Los tipos de compensación deberán ser establecidos previamente, existe una propuesta para su definición 
que se desarrolla mas adelante.  El Plan de Incentivos  se refiere a  proyectos de apoyo a las actividades 
productivas, puede incluir asistencia técnica,  insumos y crédito.    
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como el obtener la “certeza” sobre la posesión de su parcela, compensación 
por mejoras o beneficios del Plan de Incentivos  para actividades 
productivas. 

 
Este proceso concluye con la suscripción de un documento en el cual 
consta la resolución a que se ha llegado en cada caso y se procederá a su 
implementación. 

 
6.2.2 Normas y Regulaciones: 
 
Para la atención de  las problemáticas vinculadas al  Plan de Reordenamiento y 
Plan de Reubicación, se proponen  una serie de normas y regulaciones para   
estandarizar  los criterios a aplicar con relación a los concesionarios. Estas deben 
ser flexibles pero al mismo tiempo lo suficientemente claras para que 
efectivamente contribuyan a resolver las situaciones que se planteen. Algunas 
normas y regulaciones  resultan de aplicación  común,   tanto para el Área 
Agroforestal como a la Zona de Recuperación. 
 
6.2.3 Mecanismos y procedimientos para la resolución de conflictos que 

pudieran surgir durante la implementación de los Planes respectivos: 
 
Previendo el surgimiento de conflictos durante la implementación  de los Planes,  
se  proponen  mecanismos y procedimientos que buscan resolver de manera 
positiva y consensuada dichos conflictos. Con ese objetivo se propone la creación 
de una “Comisión Mediadora” la cual tendrá como función primordial,  la 
Mediación de Conflictos/Problemas”.  Esta Comisión deberá estar integrada por 1 
miembro de la Unidad de Resolución de Conflictos de CONAP, 1 Delegado de 
ACOFOP, 1 miembro de la JD de APROLAPA, 1 Delegado de Centro Maya (como 
entidad invitada a acompañar el proceso)  y el Alcalde Auxiliar de “La Pasadita” 
 
A esta comisión le compete: 
 

 Mediar y resolver cualquier problemática derivada del Plan de Ordenamiento 
de las parcelas en el Área Agroforestal. 

 Mediar y resolver cualquier problemática derivada del Plan de Reubicación 
de las personas/parcelas en la Zona de Recuperación. 

 Ver cuestiones relativas a reconocimiento de los derechos de los 
“Concesionarios”, así como pérdida de su calidad como tal y la no aplicación 
a pago de “mejoras”, entre otros aspectos que generaran conflictos. 

 
Esta “Comisión Mediadora” deberá estar conformada para su funcionamiento,  a 
partir del momento en que se inicia la implementación del los acuerdos referidos al 
Reordenamiento de las parcelas Individuales ubicadas en el Área Agroforestal y la 
Reubicación de las parcelas ubicadas en la Zona de Recuperación Forestal. 
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7. PROPUESTA DE CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EL REORDENAMIENTO  
    DE LAS PARCELAS INDIVIDUALES EN EL ÁREA AGROFORESTAL: 
 
A continuación se desarrollan los criterios, normas y procedimientos a seguir para 
establecer el Plan de Ordenamiento sobre las parcelas individuales en el Área  
Agroforestal, así como los mecanismos para atender  conflictos/problemáticas que 
puedan surgir en la implementación de dicho plan. Es importante mencionar que lo 
criterios expresados a continuación han sido estructurados en base a la 
información recogida en las reuniones con el Grupo Referente Institucional, así 
como con miembros de la Junta Directiva de APROLAPA y otros lideres 
comunitarios.  
 
Estos criterios deberán  analizarse y aprobarse dentro de los puntos abordados en 
la  Mesa de Concertación,  su aplicación, para resolver cada caso particular, se 
desarrollará mediante negociaciones bilaterales entre cada concesionario y 
CONAP. Este ejercicio corresponde al  proceso de implementación de los 
acuerdos.-   
 
Cuadro No. 6 “Reordenamiento de Parcelas Individuales en el Área Agroforestal”. 
 

 
PROPUESTAS SOBRE LA DEFINICIÓN DEL TAMAÑO MÁXIMO DE LAS 

PARCELAS, PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN CASOS DE QUE EXCEDAN EL 
TAMAÑO MÁXIMO: 

 
 

CRITERIOS 
 
1. Reconocer la extensión actual que poseen a: 
 Concesionarios establecidos antes de la Concesión,  que no tengan agarradas 

en otras zonas, que no hayan vendido parcelas, que vivan en la Comunidad, 
sean miembros de APROLAPA y estén dispuestos a asumir  los compromisos 
establecidos para la recuperación y estabilidad de la Concesión . 

 Concesionarios establecidos antes de la Concesión,  que no tengan agarradas 
en otras zonas, que no hayan vendido parcelas, que vivan en la Comunidad y si 
no son miembros de  APROLAPA, estén dispuestos a asociarse,  asumir y 
suscribir documento de compromisos establecidos con CONAP para la  
recuperación y estabilidad de la Concesión. ( Ej. de compromisos:  incorporarse 
a nuevos sistemas de producción tecnificados e integrados a las actividades 
intensivas compatibles con los objetivos de las AP/RBM.) 

 
2. Establecer un  tamaño máximo de 3 caballerías a: 
 Concesionarios establecidos  en los siguientes 5 años de creada la Concesión, 

que no tengan agarradas en otra zona, que no hayan vendido parcelas, que 
vivan en la comunidad, que sean miembros de APROLAPA y estén dispuestos 
a asumir y suscribir documento de compromisos establecidos con CONAP para 
la  recuperación y estabilidad de la Concesión . 
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 Concesionarios que llenando los requisitos anteriores no sean miembros de 
APROLAPA, estén dispuestos a asociarse, asumir y suscribir  documento de 
compromisos establecidos con CONAP para la  recuperación y estabilidad de la 
Concesión . 

 En caso de que cumplan los requisitos anteriores, pero la extensión que poseen 
supera las 3 caballerías, procede la compensación por mejoras. 

 En caso de que cumplan los requisitos anteriores, pero la extensión que poseen 
supera las 3 caballerías y tiene hijos e hijas mayores de edad que no posean 
agarradas propias, procede el traslado del excedente a los hijos/hijas mayores 
de edad. 

 En todos los casos, los concesionarios deberán asumir y suscribir documento 
de compromisos establecidos con CONAP para la  recuperación y estabilidad 
de la Concesión. 

 
 
3. Establecer un tamaño máximo de 1 caballería a: 
 Concesionarios establecidos en los últimos 3 años, asociados a APROLAPA y/o 

dispuestos a asociarse y a  asumir  y suscribir documento de compromisos 
establecidos con CONAP para la  recuperación y estabilidad de la Concesión .  
En los casos en que la parcela exceda el tamaño establecido, procede la 
compensación por mejoras. 

 
 

SOBRE NORMAS Y REGULACIONES  PARA ESTE ORDENAMIENTO 
 

CRITERIOS 
 
1. Reconocimiento de derechos como Concesionario/a 
 Establecidos y viviendo en las comunidades de “La Pasadita”,   
 No tengan agarradas en otras zonas o Concesiones   
 No hayan vendido parcelas  
 Miembros de APROLAPA,  antiguos o nuevos, que participen en las actividades 

    que la Asociación impulse y cumpla con sus deberes de Asociado/a. 
 Con un mínimo de  2 años  (revisar este tiempo y definirlo en la Comisión 

Mediadora para la Resolución de Conflictos que  se detalla adelante)  de vivir 
en la Concesión.  

 Otros que se considere necesarios. 
 
 
2. Definición de tipos y formas de “Compensación por Mejoras” 
 Para determinar el tipo y forma de compensación  se establecerá una 

Comisión Mixta  integrada por Delegados de CONAP, ACOFOP y  
APROLAPA.  Esta Comisión deberá trabajar en el marco del proceso de 
negociación de  la Mesa de Concertación y propondrá  criterios para: 
 -  Definir que es una “mejora” 

     -  Valor de  cada tipo de “mejora” 
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     -  Formas de compensación:  participación en proyectos productivos, becas de  
        estudio para sus hijos, participación en proyectos de mejoramiento de 
        vivienda, programas de  crédito, priorización para realizar tareas 
        remuneradas, inclusión en Programas de Incentivos y la  compensación en 
        dinero  como último caso,  etc. 
 La propuesta de la Comisión deberá ser aprobada en la Mesa de Concertación 

y constituir parte de los Acuerdos que deriven de ella. 
 Su aplicación práctica a cada caso concreto se realizará mediante 

procedimientos establecidos para el cumplimiento de los Acuerdos.  Ver 
“Procedimientos Generales para el Ordenamiento de parcelas individuales  en 
Zona Agroforestal y Reubicación de Parcelas de Zona de Recuperación 
Forestal”.- Ver  Numeral 6.3.1.1  

 
3. Beneficiarios de “Compensación por Mejoras” y de “Plan de Incentivos” 
Apoyen el proceso de concertación y negociación para la búsqueda de soluciones 

a la problemática actual que presenta la Concesión  
Asuman  y suscriban documento de compromisos establecidos con CONAP para 

la recuperación y estabilidad de la Concesión. (Ej. de compromisos:  
incorporarse a nuevos sistemas de producción tecnificados e integrados a las 
actividades intensivas compatibles con los objetivos de las AP/RBM.) 

 
 
4. Pérdida de derechos de Posesión y no aplica a compensación por 
mejoras: 
 No realiza actividades productivas compatibles,  ni vive en la comunidad 
 Ha vendido parcelas, mas de una vez y ha agarrado nuevas 
 No acepte incorporarse como Asociado/a de Aprolapa 
 No cumple con los compromisos derivados de la Concesión a partir del 

momento de iniciado este proceso. 
 Quien haya adquirido la parcela por compra en los últimos tres años o en el 

último año ( definir este período en la Comisión Mixta)  y no pertenezca a la 
comunidad. 

 
 

SOBRE  MECANISMO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS QUE PUEDAN 
SURGIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE REORDENAMIENTO DE 

LAS PARCELAS INDIVIDUALES 
 

CRITERIOS 
 
 El plan  de reordenamiento de las parcelas individuales, incluye la medición y 

levantamiento de planos de las mismas, así como la implementación de los 
criterios relacionados al tamaño.  En cualquier caso, pudieran surgir conflictos 
entre concesionarios individuales y  entre concesionarios y CONAP.  Para 
atender estos conflictos y procurar su resolución satisfactoria, se propone el 
mecanismo y procedimiento siguiente: 
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 Constitución de Comisión Mediadora para la Resolución de Conflictos 

integrada por: 17 
1 Miembro de la Unidad de Resolución de Conflictos de CONAP, 1 Delegado de 
ACOFOP, 1 miembro de la JD- APROLAPA, 1 Delegado de Centro  Maya ( 
como entidad invitada a acompañar el proceso) y 1 miembro de base de  
APROLAPA electo en Asamblea y el Alcalde Auxiliar de “La Pasadita”. 
La Comisión se debe integrar a la mayor brevedad posible, especialmente a 
partir de la suscripción del Acuerdo Marco y/o en caso de que esto no avanzara, 
se debe proponer en Asamblea, promover su aprobación  e implementarla. 
Al quedar integrada la Comisión, CONAP o ACOFOP, deberán gestionar el 
apoyo técnico correspondiente para capacitar a la Comisión en técnicas de 
Facilitación, Conciliación y Mediación.  
 

Esta Comisión deberá entre otras cosas:   
Conocer y resolver los conflictos que se presenten durante la implementación del 

Plan de Reordenamiento. 
Determinar el tiempo mínimo para lograr el reconocimiento de derechos como 

Concesionario/a  ( se propone 2 años de vivir en la Concesión…) 
Los casos de pérdida de derechos como “Concesionario/a” por lo que  no aplica la 

compensación por mejoras: 
Quien haya adquirido la parcela por compra en los últimos tres años o en el  
     último año ( definir este período en la Comisión Mediadora)  y no pertenezca  
     a la comunidad. 

 
Procedimiento a seguir: 
Expresado el conflicto, se deberá solicitar en primera instancia la intervención de 

la JD de APROLAPA, quienes deberán procurar resolver el asunto a la mayor 
brevedad posible. 

En caso de no poder resolverlo, la JD, deberá convocar a la Comisión Mediadora 
e iniciar el proceso de Conciliación  o Mediación para buscar la resolución. 

En caso la Comisión no pudiera lograr acuerdos para la resolución del problema, 
CONAP procederá a intervenir como ente rector de las AP quién resolverá de 
acuerdo a reglamentos y políticas establecidas.  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
17  Esta Comisión Mediadora es la misma que se plantea en  el numeral 6.2.3  Pág. 30. 
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 8. PROPUESTA DE  CRITERIOS ESPECÍFICOS  PARA LA  REUBICACIÓN DE 

PERSONAS  UBICADAS EN LA ZONA DE RECUPERACIÓN FORESTAL: 
 
A continuación se abordan los criterios que permiten establecer quienes deben ser 
reubicados, quienes y bajo que condiciones pueden permanecer en la Zona, así 
como otras situaciones específicas que corresponden a las particularidades de la 
Zona de Recuperación,  especialmente lo concerniente a las normas y 
regulaciones necesarias para garantizar la implementación del proceso de 
reubicación y los criterios y procedimientos a seguir en caso de que surjan 
conflictos/problemas al momento de la aplicación del Plan de Reubicación.-   
 
Contenido: 
Criterios para definir quienes deben ser reubicados 
Determinar si procede o nó compensación por mejoras efectuadas 
Procedimientos a utilizar para la compensación 
Definir mecanismos y procedimientos a seguir en caso surjan problemas/conflictos 

en la reubicación. 
Recomendar estrategia y procedimiento a seguir en caso que las personas 

reubicadas, cumplan con los compromisos asumidos de no regresar a la zona 
Forestal. 

Establecer normas y regulaciones de esta reubicación 
 
Cuadro No. 7 “Criterios para Reubicación de Personas Ubicadas en ZRF” 
 

 
SOBRE QUIENES DEBEN SER REUBICADOS  

 
 

CRITERIOS 
 
1. Reconocer la extensión actual que poseen a: 
 
 Concesionarios establecidos en la Zona de Recuperación Forestal, ZRF, antes 
de la Concesión,  que no tengan agarradas en otras zonas, que no hayan 
vendido parcelas, que vivan en la Comunidad, sean miembros de APROLAPA y 
estén dispuestos a asumir  los compromisos establecidos  por Conap para la 
recuperación y estabilidad de la Concesión,  especialmente los referidos a la 
realización exclusiva  de actividades compatibles con la ZRF y a  participar en 
las actividades específicas que CONAP determine. 
 Concesionarios establecidos en la ZRF antes de la Concesión,  que no tengan 
agarradas en otras zonas, que no hayan vendido parcelas, que vivan en la 
Comunidad y si no son miembros de  APROLAPA, estén dispuestos a asociarse,  
así como asumir y suscribir documento de compromisos establecidos con 
CONAP para la  recuperación y estabilidad de la Concesión, especialmente 
referidos a la realización de actividades compatibles con la ZRF y a participar en 
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las actividades específicas que CONAP determine. 
 
 
 
2.  Reconocer hasta un  tamaño máximo de 1 caballería a: 
Concesionarios establecidos  en la ZRF dentro de los siguientes 5 años de creada 

la Concesión, que no tengan agarradas en otra zona, que no hayan vendido 
parcelas, que vivan en la comunidad, que sean miembros de APROLAPA y 
estén dispuestos a asumir y suscribir documento de compromisos establecidos 
con CONAP para la  recuperación y estabilidad de la Concesión,   especialmente 
los referidos a la realización exclusiva  de actividades compatibles con la ZRF y 
a  participar en las actividades específicas que CONAP determine. 

Concesionarios que llenando los requisitos anteriores no sean miembros de 
APROLAPA, estén dispuestos a asociarse, asumir y suscribir  documento de 
compromisos establecidos con CONAP para la  recuperación y estabilidad de la 
Concesión  ,  especialmente los referidos a la realización exclusiva  de 
actividades compatibles con la ZRF y a  participar en las actividades específicas 
que CONAP determine.. 

En caso de que cumplan los requisitos anteriores, pero la extensión que poseen 
supera  1 caballería pero no excede de 3 caballerías,  procede:  a)  la 
compensación por mejoras  manteniendo la posesión de 1 caballería dentro de la 
ZRF o b)  la reubicación  de la porción excedente (hasta 2 caballerías) dentro del 
Área Agroforestal,  extensión que podrá  conservar para sí o podrá ser asignada 
a sus hijos e hijas mayores de edad.    

En todos los casos, los concesionarios  deberán asumir y suscribir documento de 
compromisos establecidos con CONAP para la  recuperación y estabilidad de la 
Concesión,  especialmente los referidos a la realización exclusiva  de actividades 
compatibles con la ZRF y a  participar en las actividades específicas que CONAP 
determine, asimismo, podrán aplicar al Plan de Incentivos. 

 
 
 
3. Reconocer  un tamaño menor a  1 caballería a: 
Concesionarios establecidos en la ZRF en los últimos 3 años, asociados a 

APROLAPA y/o dispuestos a asociarse, que no tengan agarradas en  otra zona, 
que su extensión sea menor a  1 caballería y estén dispuestos a   asumir  y 
suscribir documento de compromisos establecidos con CONAP para la  
recuperación y estabilidad de la Concesión,  especialmente los referidos a la 
realización exclusiva  de actividades compatibles con la ZRF y a  participar en 
las actividades específicas que CONAP determine.  

Concesionarios establecidos en la ZRF en los últimos 3 años, asociados a 
APROLAPA y/o dispuestos a asociarse, que no tengan agarradas en  otra zona, 
que su extensión  exceda a 1 caballería  pero no sea mayor a 2 caballerías y 
estén dispuestos a   asumir  y suscribir documento de compromisos establecidos 
con CONAP para la  recuperación y estabilidad de la Concesión,  especialmente 
los referidos a la realización exclusiva  de actividades compatibles con la ZRF y 
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a  participar en las actividades específicas que CONAP determine, deberán  salir 
de la ZRF y podrán optar:  a)  la compensación por mejoras;  o b) la reubicación 
en el Área Agroforestal con  una extensión de hasta de 0.5 de caballería.  Al 
elegir la opción b) podrá aplicar a Plan de Incentivos. 

CASOS DE PARCELAS UBICADAS EN ZONA AGROFORESTAL QUE 
ABARCAN  PARTE DE  LA ZONA DE RECUPERACIÓN  FORESTAL  
 
4. Reconocer la extensión actual que poseen  dentro de la ZRF a: 
 Concesionarios establecidos antes de la Concesión,  que no tengan agarradas 
en otras zonas, que no hayan vendido parcelas, que vivan en la Comunidad, 
sean miembros de APROLAPA y estén dispuestos a asumir  los compromisos 
establecidos para la recuperación y estabilidad de la Concesión, especialmente 
los referidos a la realización exclusiva  de actividades compatibles con la ZRF y 
a  participar en las actividades específicas que CONAP determine.. 
 Concesionarios establecidos antes de la Concesión,  que no tengan agarradas 
en otras zonas, que no hayan vendido parcelas, que vivan en la Comunidad y si 
no son miembros de  APROLAPA, estén dispuestos a asociarse,  asumir y 
suscribir documento de compromisos establecidos con CONAP para la  
recuperación y estabilidad de la Concesión, especialmente los referidos a la 
realización exclusiva  de actividades compatibles con la ZRF y a  participar en 
las actividades específicas que CONAP determine. 

 
5.  Reconocer  hasta un  tamaño  máximo de 1 caballería dentro de la ZRF  a: 
Concesionarios establecidos  en los siguientes 5 años de creada la Concesión, 

que no tengan agarradas en otra zona, que no hayan vendido parcelas, que 
vivan en la comunidad, que sean miembros de APROLAPA y estén dispuestos a 
asumir y suscribir documento de compromisos establecidos con CONAP para la  
recuperación y estabilidad de la Concesión, especialmente los referidos a la 
realización exclusiva  de actividades compatibles con la ZRF y a  participar en 
las actividades específicas que CONAP determine. 

Concesionarios que llenando los requisitos anteriores no sean miembros de 
APROLAPA, estén dispuestos a asociarse, asumir y suscribir  documento de 
compromisos establecidos con CONAP para la  recuperación y estabilidad de la 
Concesión, especialmente los referidos a la realización exclusiva  de actividades 
compatibles con la ZRF y a  participar en las actividades específicas que CONAP 
determine. 

En caso de que cumplan los requisitos anteriores, pero la extensión total  que 
poseen supera las 3 caballerías, procede: a) conservar dentro de la ZRF hasta 1 
caballería o una porción menor si fuere el caso; b) salir de la ZRF y optar a  la 
compensación por mejoras comprendidas dentro de la porción que se ubicaba  
en la ZRF, o bien c) la reubicación en el Área Agroforestal de la porción 
comprendida dentro de la ZRF,  si tiene hijos e hijas mayores de edad que no 
posean agarradas propias,  la porción reubicada puede ser asignada  a los 
hijos/hijas mayores de edad o bien conservarla para sí.    

En estos casos, la extensión total, incluyendo en ZRF y Área agroforestal, no 
puede exceder 3 caballerías.  Si la extensión total excediera las 3 caballerías 



EQUIPO DE CONSULTORIA PARA FORMULACION DE PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN “LA 
PASADITA”, NOV.05-ENE.06 

 
 

39

(tamaño máximo dentro de esta categoría), procede a la compensación por 
mejoras en la parte  excedente.       

En todos los casos, los concesionarios deberán asumir y suscribir documento de 
compromisos establecidos con CONAP para la  recuperación y estabilidad de la 
Concesión, especialmente los referidos a la realización exclusiva  de actividades 
compatibles con la ZRF y a  participar en las actividades específicas que CONAP 
determine. Asimismo, podrán optar al Plan de Incentivos. 

 
SOBRE NORMAS Y REGULACIONES  PARA LA REUBICACIÓN, 
COMPENSACIÓN POR MEJORAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

COMPROMISOS 
 

CRITERIOS 
 
1. Reconocimiento de derechos como Concesionario/a en la ZRF: 
 Establecido y viviendo en las comunidades que integran la Unidad de Manejo “La 
Pasadita”,   
 No tengan agarradas en otras zonas o Concesiones   
 No hayan vendido parcelas  
 Miembros de APROLAPA,  antiguos o nuevos, que participen en las actividades 
que la Asociación impulse y cumpla con sus deberes de Asociado/a. 
 Tener  un mínimo de  3 años  (definir este tiempo en la Comisión Mediadora)  de 
vivir en la Concesión de manera continua 
 Haber realizado actividades compatibles con el bosque para su conservación.  
 Otros que se considere necesarios. 

 
 
2. Definición de tipos y formas de “Compensación por Mejoras”   
 Para determinar el tipo y forma de compensación, se establecerá una Comisión 
Mixta  integrada por Delegados de CONAP, ACOFOP y  APROLAPA. (Es la 
misma Comisión referida en el “Plan de Ordenamiento de Parcelas Individuales  
en el Área Agroforestal”).  Esta Comisión deberá trabajar en el marco del 
proceso de negociación de  la Mesa de Concertación y propondrá  criterios para: 
 -  Definir que es una “mejora” 

     - Valor de  cada tipo de “mejora” 
     - Formas de compensación:  participación en proyectos productivos, becas de 
       estudio para sus hijos, participación en proyectos de mejoramiento de  
       vivienda, programas de crédito, priorización para realizar tareas remuneradas, 
        inclusión en Programas de Incentivos y la  compensación en dinero  como  
        último caso,  etc.   
 La propuesta de la Comisión deberá ser aprobada en la Mesa de Concertación y 
constituir parte de los Acuerdos que deriven de ella. 
 Su aplicación práctica a cada caso concreto se realizará mediante 
procedimientos establecidos para el cumplimiento de los Acuerdos.  Ver 
“Procedimientos Generales para el Ordenamiento de parcelas individuales  en 
Zona Agroforestal y Reubicación de Parcelas de Zona de Recuperación 
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Forestal”.  Ver numeral 6.3.1.1   
 
 
3. Beneficiarios de “Compensación por Mejoras” y de “Plan de Incentivos” 
 Apoyen el proceso de concertación y negociación para la búsqueda de 
soluciones a la problemática actual que presenta la Concesión  
 Asuman  y suscriban documento de compromisos establecidos con CONAP para 
la recuperación y estabilidad de la Concesión, especialmente los referidos a la 
realización exclusiva  de actividades compatibles con la ZRF y a  participar en 
las actividades específicas que CONAP determine.. 

 
 
4. Pérdida de derechos como “Concesionario” 18 
 No realiza actividades productivas,  ni vive en la comunidad 
 Ha vendido parcelas mas de una vez y ha agarrado nuevas 
 No acepta incorporarse como Asociado/a de APROLAPA 
 Quien haya adquirido la parcela por compra en los últimos tres años o en el 
último año ( definir este período en la Comisión Mediadora)  y no pertenezca a la 
comunidad. 
 No cumple con los compromisos suscritos con CONAP para la recuperación y 
estabilidad de la Concesión, especialmente los referidos a la realización 
exclusiva  de actividades compatibles con la ZRF,  a  participar en las 
actividades específicas que CONAP determine y/o ha retornado a las ZRF. 

 
 

SOBRE  MECANISMO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS QUE PUEDAN 
SURGIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE REORDENAMIENTO DE 

LAS PARCELAS INDIVIDUALES 
 

CRITERIOS 
 
 El Plan  de Reubicación de las Parcelas individuales ubicadas en la Zona de 
Recuperación Forestal, incluye la medición y levantamiento de planos de las 
mismas, así como la implementación de los criterios relacionados a su tamaño  y 
el monitoreo sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
concesionarios   relativos a la  recuperación y estabilidad de la Concesión, 
especialmente los referidos a la realización exclusiva  de actividades compatibles 
con la ZRF,  o que   han aplicado a la compensación por mejoras o a la 
reubicación.   

 
 En cualquier caso, pudieran surgir conflictos entre concesionarios individuales y  
entre concesionarios y CONAP.  Para atender estos conflictos y procurar su 
resolución satisfactoria, se propone el mecanismo y procedimiento siguiente: 

 
                                                 
18 Ver Reglamento Disciplinario o Normas establecidas para las personas asociadas a APROLAPA y 
establecer procedimientos acordes. 
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 Constitución de Comisión  Mediadora para la Resolución de  Conflictos ( 
Comisión Mediadora)  integrada por: 19 
1 Miembro de la Unidad de Resolución de Conflictos de CONAP, 1 Delegado de  

    ACOFOP, 1 miembro de la Junta Directiva de  APROLAPA, 1 Delegado de  
    Centro  Maya ( como entidad invitada a acompañar el proceso), 1 miembro de  
    base de  APROLAPA electo en Asamblea y el Alcalde Auxiliar de “La Pasadita”. 
 La Comisión se debe integrar a la mayor brevedad posible, especialmente a 
partir de la suscripción del Acuerdo Marco y/o en caso de que esto no avanzara, 
se debe proponer en Asamblea, promover su aprobación  e implementarla. 
 Al quedar integrada la Comisión, CONAP o ACOFOP, deberán gestionar el 
apoyo técnico correspondiente para capacitar a la Comisión en técnicas de 
Facilitación, Conciliación y Mediación.  

 
Procedimiento a seguir: 
 Expresado el conflicto, se deberá solicitar en primera instancia la intervención de 
la JD de APROLAPA, quienes deberán procurar resolver el asunto a la mayor 
brevedad posible. 
 En caso de no poder resolverlo, la JD, deberá convocar a la Comisión Mediadora 
e iniciar el proceso de Conciliación  o Mediación para buscar la resolución. 
 En caso la Comisión no pudiera lograr acuerdos para la resolución del problema, 
CONAP procederá a intervenir como ente rector de las AP quién resolverá de 
acuerdo a reglamentos y políticas establecidas.   

      
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
19  Esta Comisión Mediadora, es la misma a que se refiere el numeral 6.2.3 pág. 30. 
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9. RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA 

 
9.1  Sobre el fortalecimiento e intervención institucional: 
 
 Declarar  “La Pasadita” como Proyecto Piloto de Urgencia, con el objetivo de 

priorizar su atención y destinar los recursos necesarios (humanos, materiales y 
financieros) para implementar la estrategia propuesta para la búsqueda de 
soluciones a la problemática que actualmente presenta y lograr la  recuperación 
y estabilidad de la Concesión. 

 
 Desarrollar una estrategia concertada entre CONAP y ACOFOP, para la 

atención e intervención en “La Pasadita”. 
 
 Integrar Equipos Técnicos Institucionales (CONAP y ACOFOP  especialmente, 

con apoyo de otras instituciones) para impulsar las acciones requeridas y 
necesarias,  dirigidas a lograr la suscripción del Acuerdo Marco e instalar la 
Mesa de Concertación.  

 
 Garantizar  “coherencia” en todas las actuaciones institucionales. 

 
 Fortalecer la presencia y calidad de la representación  en las Comunidades. 

 
 Gestionar recursos económicos  y apoyo técnico para implementar actividades 

de  capacitación con  los Equipos Institucionales que cumplirán funciones 
dentro de este proceso. 

 
 Tomar en cuenta que la estrategia plantea “la integralidad” como uno de sus 

elementos  fundamentales, ya que se considera que mientras no se aborden 
paralelamente  los aspectos referidos a la situación socioeconómica de las 
familias y se impulse el  desarrollo integral de la comunidad, difícilmente se 
podrá  resolver positivamente la problemática específica de la Concesión.  En 
ese sentido las propuestas que el Estado haga  a los comunitarios, a través de 
CONAP,  deben corresponder a esa integralidad.  Esto implica un esfuerzo de 
concentración de los recursos estatales, con la participación de diversas 
instituciones o dependencias, en la atención a “La Pasadita”.   

 
 Priorizar la elaboración y gestión de recursos para integrar el Plan o Programa 

de Incentivos, ya que este componente puede jugar un papel fundamental en la 
negociación de los puntos relativos a la implementación del POT, 
especialmente en el reordenamiento de las parcelas individuales en el Area 
Agroforestal y la reubicación de parcelas de la Zona de Recuperación Forestal. 
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 Para la suscripción del Acuerdo Marco, hacer un acto público que impacte a 
nivel regional y nacional.  Asegurar su difusión y participación de autoridades 
del Gobierno Central. 

 
 
9.2   Sobre la generación de confianza y credibilidad previo a  y durante el 
       proceso de Negociación: 
 
Una acción fundamental que generaría confianza y credibilidad ante la 

Comunidad,  fortalecería la función de CONAP y por lo tanto el proceso que se 
plantea,  sería la realización de acciones de impacto contra los dos finqueros de 
las grandes agarradas.  Estas acciones podrían estar dirigidas a agilizar el 
trámite judicial iniciado en estos casos.   

 
La participación de funcionarios de alto nivel de la regional de CONAP y 

delegados de la Secretaría Ejecutiva, en las actividades preparatorias y de 
negociación tanto del Acuerdo Marco, como en la Mesa de Concertación,  
constituyen medidas que contribuyen a la credibilidad del proceso. 

 
Cumplir con todos los compromisos que se asuman con la comunidad, lo cual 

implica desde acciones sencillas como puntualidad, asistencia del personal o 
autoridades  que se anuncian o acuerdan, hasta lo relativo a compromisos o 
acuerdos ya asumidos por la institución. 

 
Una vez iniciadas las acciones enmarcadas en esta estrategia, se debe asegurar 

su continuidad hasta concluir el proceso.  Generar y mantener una dinámica 
positiva. 

 
9.3  Sobre acciones para el fortalecimiento de la representación y 
       organización comunitaria: 
 
 Evaluar cuidadosamente la incorporación de otros líderes comunitarios, no 

miembros de la Junta Directiva actual de APROLAPA, a la Comisión de Apoyo 
al proceso de Negociación.  En este aspecto se recomienda tomar decisiones, 
luego de un sondeo exploratorio con miembros de la comunidad, especialmente 
en el caso del Sr. Axel Reyes, quién fue adversado por todos los participantes 
en el Taller del 14 de enero de 2006.   En todo caso, se propone incorporarlo a 
alguna actividad pero no con responsabilidades en la toma de decisiones.   

 
 Dentro de las acciones para el fortalecimiento organizativo se debe considerar 

un espacio de análisis de las experiencias obtenidas en la comunidad y las 
lecciones aprendidas, acerca del desempeño y práctica ética de las Juntas 
Directivas de APROLAPA, especialmente las  anteriores ya que aparece 
reiteradamente como un elemento de desconfianza lo ocurrido con la JD 
presidida por el Sr. Axel Reyes, que se traslada automáticamente a las 
autoridades actuales.   
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 Reconocer y fortalecer el papel que corresponde a la Junta Directiva actual, en 
todo caso la constitución de la Comisión de Apoyo a la Negociación, no debe 
sustituirla, sino fortalecerla. 

 
 Mantener una actitud abierta a dar  información a la Comunidad.  En este caso, 

para mantener cierto control y evitar especulaciones o manipulaciones, es 
importante trabajar con grupos pequeños con el objetivo de asegurar una buena 
comunicación y entendimiento de los planteamientos formulados.  La 
realización de Asambleas Generales, constituyen el cierre de los procesos en 
cada una de sus fases o etapas.    

 
1.1 Sobre integración de Comisiones: 
 
 A lo largo de la propuesta de Estrategia se indica la integración de Comisiones 
con funciones específicas, por ej. Comisión Preparatoria para la instalación de la 
Mesa de Concertación,  Comisión Mediadora para la Resolución de Conflictos 
que pudieran surgir durante la implementación del Plan de Reordenamiento y el 
de Reubicación de personas/parcelas ubicadas en la Zona de Recuperación,  y 
la Comisión Mixta para la definición de aspectos relativos a  “Mejoras”.  La 
composición de cada Comisión se deberá hacer atendiendo las funciones que le 
corresponden, esto deberá ser tomado en cuenta por cada institución u 
organización a quién le corresponda nombrar su Delegado o Representante para 
integrarlas, de manera que las personas designadas reúnan las características 
necesarias o mas adecuadas a las funciones que les corresponderá cumplir.   
Las Comisiones son independientes entre sí.    
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 ACRÓNIMOS UTILIZADOS    

 
 
ACOFOP Asociación de Cooperativas Forestales del Petén 

APROLAPA Asociación de Productores La Pasadita 

AP Áreas Protegidas 

BIOFOR/USAID Programa Ambiental de USAID en la Biosfera Maya 

CONAP 

CONTIERRA 

Consejo Nacional de Áreas Protegidas 

Sub-secretaria de Resolución de Conflictos de Tierra  

FORESCOM 

INAB 

Empresa Comunitaria de Servicios del Bosque S.A. 

Instituto Nacional de Bosques 

JD Junta Directiva 

JD de APROLAPA Junta Directiva de la Asociación de Productores La Pasadita 

MARCS Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos 

POAS Planes Operativos Anuales 

POT Plan de Ordenamiento Territorial 

RBM Reserva de la Biosfera Maya 

UM Unidades de Manejo 

ZRF Zona de Recuperación Forestal 
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CUADRO DE COMISIONES QUE SE PROPONE INTEGRAR  

NOMBRE OBJETIVO INTEGRACIÓN REFERENCIAS 

Comisión de 
Apoyo a la 
Negociación 

Fortalecer la 
representación 
comunitaria en el 
proceso. 

3 Líderes comunitarios 
miembros de APROLAPA 

Concluye su labor al 
terminar el proceso de 
Negociación. Ver pág. 16 
y pié de página No. 11 

Comisión de 
Verificación  del 
cumplimiento de 
los Acuerdos. 

Verificar el cumpli-
miento de los Acuerdos 
suscritos en la Mesa de 
Concertación y de com-
promisos de Acuerdo 
Marco que proceda.  

1 CONAP, 1 
ACOFOP, 1 Junta 
Directiva  APROLAPA, 
1 Centro Maya, 
Mediador/Conciliador 
2 Testigos de Honor  

Concluye su labor al 
cumplirse todos los 
Acuerdos suscritos. 
Ver pág. 23 

Comisión 
Mediadora 

Mecanismo para la 
resolución de Conflictos 
durante la implemen-
tación de los Planes de 
Reordenamiento  del 
área Agroforestal y 
Reubicación de las 
personas/parcelas 
ubicadas en la ZRF. 

1 CONAP, Depto. de 
Resolución de Conflictos 
1 ACOFOP, 1 Junta 
Directiva APROLAPA 
1 Centro Maya 
1 Alcalde Auxiliar 

Concluye su labor al 
finalizar el 
reordenamiento y 
reubicación en las áreas 
y zonas respectivas. 
Ver pág. 30 

Comisión Mixta Definir lo relativo a las 
“Mejoras” a efecto de 
establecer las formas 
de compensación. 

1 CONAP 
1 ACOFOP 
1 APROLAPA 

Esta Comisión se 
integrará durante el 
desarrollo de la 
negociación en la Mesa 
de Concertación y su 
propuesta deberá ser 
analizada y aprobada en 
dicha Mesa, por lo que 
será parte de los 
Acuerdos asumidos.  
Concluye su labor al 
entregar su propuesta a 
la Mesa Concertación. 
Ver pág. 33 

Comisión 
Específica  
 

Mecanismo de Resolu-
ción de Conflictos que 
surjan  durante el pro-
ceso de negociación.  

 1 CONAP, 1 ACOFOP, 1 
APROLAPA y el Media-
dor quién tendrá doble 
voto en caso necesario. 

Concluye su labor al 
concluir el proceso de 
negociación en la Mesa 
de Concertación.  Ver 
pág. 61 

Comisión 
Preparatoria 
Multipartita 
 

Realizar las acciones 
necesarias para la 
instalación de la Mesa 
de Concertación. 

2 CONAP, 2 ACOFOP, 2 
APROLAPA, la persona 
que se designe como  
Mediador. 

Concluye su labor al 
momento de instalar la 
Mesa de Concertación. 
Ver pág. 61. 
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REFERENTES TEÓRICOS  

 
 El diálogo y la concertación en un contexto democrático, busca impulsar la 

construcción de  consensos y propicia la participación  de todos los actores 
involucrados. Implica un proceso participativo y negociado entre actores clave 
que conjuntamente construyen alternativas y soluciones a los conflictos o 
problemática   que les afecta en un momento determinado.  

Promover el tratamiento temprano de los conflictos, nos ayuda a: evitar escaladas 
de violencia,   educar para lograr nuevas formas de relacionamiento y promover 
una actitud positiva o abierta hacia los conflictos y los cambios. 

La participación de todos los actores involucrados en un conflicto, en el marco de 
un proceso de acercamiento, diálogo y negociación  que garantice igualdad en 
la participación y toma de decisiones, reconocimiento  e inclusión   de sus 
intereses, coadyuva significativamente  a la solución pacífica de los conflictos. 

El abordaje y tratamiento de los conflictos, con el enfoque de la transformación, 
implica atender la parte sustantiva del conflicto, pero haciendo énfasis en el 
fortalecimiento de las relaciones entre las partes, dado el carácter 
interdependiente de su relación, para generar condiciones que les permitan 
abordar y resolver los conflictos futuros.   

En la medida que los acuerdos constituyan  factores articuladores de la diversidad 
de intereses presentes en un proceso de concertación o negociación, todas las 
partes estarán satisfechas, los acuerdos adquieren legitimidad y por lo tanto 
tienen mayores posibilidades de cumplimiento.   

 
 

CONCEPTOS CLAVE: 
 
 Acercamiento:   
Conjunto de acciones relacionadas entre sí,  realizadas con el objetivo de  
aproximar  a partes involucradas en situaciones de conflicto,  cuyas relaciones es 
necesario restablece  y/o establecer bajo nuevos contenidos/condiciones, para 
posibilitar el abordaje positivo de la problemática.  Proceso enfocado en la 
construcción de puentes,  necesario entre partes sujetas a conflictos históricos, 
estructurales y/o con alto grado de polarización,    Generador de confianza.   
 
Agenda: 
Conjunto  de problemas y/o temas  a tratar, estructurados de acuerdo a criterios 
específicos.  Se define  en forma participativa y se va ajustando a lo largo del 
proceso.  Los problemas agendados son el primer resultado  del diálogo y el 
proceso de concertación gravita en torno a acuerdos sobre las acciones  
prioritarias. 
 
Actores:  
El proceso de concertación involucra a  la pluralidad de actores clave y apunta  a 
la articulación de sus distintos intereses, mediante la identificación de  puntos de 
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interés común, complementariedad de capacidades y la búsqueda de coherencia 
en las acciones a impulsar. 
 
Conflicto social: 
Lucha expresada entre dos o mas actores o partes interdependientes, quienes 
perciben escasez de recursos, incompatibilidad de metas o interferencia en lograr 
sus objetivos. 
 
Conflicto latente: 
Está bajo la superficie por lo que no se visibiliza rápidamente, puede ser que 
necesite emerger antes de poder ser abordado con efectividad. 
 
Conflicto en la superficie: 
No tiene raíces o son poco profundas.  Es posible que exista solamente un mal 
entendido en relación con objetivos, que puede aclararse por medio de una mejor 
comunicación. 
 
Conflicto abierto: 
Está profundamente enraizado y a la vez muy visible.  Puede demandar acciones 
que aborden tanto las raíces de los problemas como sus efectos visibles. 
 
Concertación:   
Acuerdo o pacto social entre actores principales, vinculados entre sí por una 
actividad, hecho o fenómeno social,  para enfrentar situaciones críticas.  
Constituyen “Acuerdos Marco”  generalmente normativos aunque incluyen 
aspectos sustantivos, que establecen grandes líneas y/o condiciones  en que se 
desarrollarán  las relaciones entre las partes involucradas quienes contraen 
compromisos destinados a: 

encuadrar su conducta,  
aunar esfuerzos para la superación de la problemática que les atañe, 
identificar  agenda,  asuntos y/o temas específicos  en los cuales se debe 

profundizar,  
asumir compromisos, apelando para su cumplimiento a la responsabilidad 

social y otros recursos a menudo no cohercitivos. 20 
Consenso:  
Proceso cooperativo  de toma de decisiones, no violento y no coercitivo, por medio 
del cual se alcanzan  acuerdos mínimos entre personas que están dispuestas a 
colaborar entre sí, con el objetivo de encontrar salidas/soluciones  a  conflictos  o 
situaciones de interés común.  
 
Diálogo social:   
Proceso mediante el cual las partes involucradas profundizan tanto  en  sus 
propias experiencias, perspectivas, ideas y creencias, como las de los otros 
                                                 
20 Ermida Uriarte, Oscar. “La Concertación Social”. Curso Introductorio de Relaciones 
Laborales. FCU. Montevideo,1995,pág. 26. 
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participantes.  En este contexto, la comunicación no es simplemente un vehículo 
para la transmisión de información, sino un proceso constructivo que alude a la co-
creación de significados entre participantes.  Persigue la creación o fortalecimiento 
de nuevas relaciones a partir de una mayor comprensión mutua y de la 
profundidad y complejidad del tema.  No se busca persuadir, ni llegar a decisiones 
concretas sobre el tema, aunque puede derivar en un acuerdo o pacto social 
aunque no es su objetivo.  Constituye  una herramienta dentro de  procesos de 
concertación. 
 
Resultados:  
Pueden ser de doble índole:  tangibles e intangibles. En el primer caso comprende 
los acuerdos  concretos sobre los problemas y temas abordados; en el segundo se 
refiere a los aprendizajes alcanzados en cada una de las actividades realizadas, 
análisis, diálogo y la propia definición de la estrategia 21   
 

 
 
 
 

                                                 
21 Licha, Isabel. “Concertación y Gerencia social: conceptos, , enfoque y experiencias”. INDES/BID. 
Washington, DC. Mayo 2003.  (para ver Contexto, Actores, Agenda, Espacios y Resultados). 
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PROBLEMAS A ABORDAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL POT 22 
ACCIONES  CONTENIDAS EN LA PROPUESTA  DEL POT,  

SEGÚN ÁREAS ESPECÍFICAS: 
          
1. Área de Producción Forestal: 
 
Constituida por el bosque natural existente,  rodeado de áreas afectadas por 
incendios (quemadales) que han sido ocupadas recientemente, incluye además  
las áreas en litigio que se propone recuperar para incorporarlas a la zona de 
manejo forestal, ya que presentan  mayor cobertura boscosa que agropecuaria.   
De esta manera el área quedaría en 9,301.24 Has. 49% del área total de la 
Concesión. Se divide en Zona de Manejo Forestal, Zona de Recuperación Forestal 
y Zona de Litigio/Recuperación Forestal.  Se propone: 

 
 Aumentar el Área de Producción Forestal hasta un 49 % de la superficie total 

de la concesión, para ello es necesario:  
-  Evitar el avance de la frontera agrícola 
-    Detener invasiones/agarradas  
-  Prevenir    incendios forestales y otros posibles riesgos que afecten el 

ecosistema existente 
 

 Zona de Manejo Forestal: 
Constituida por el área de bosque actual existente ( 5,099.25 Has. 27 %  del 
área total de la Concesión.  No presenta invasiones. Reservada para manejo 
forestal sostenible y donde se permite el uso y manejo de los productos 
maderables, así como el aprovechamiento de los productos no maderables 
regulados por Doctos. Técnicos que garanticen la preservación de estos 
recursos.      No se deberá permitir: 

- Otras actividades que vulneren el recurso aún existente 
- No permitir actividades agrícolas ni ganaderas en el área 
 -   No permitir agarradas ni invasiones 
- Establecer explotación de recursos maderables, planificados y      

técnicamente determinados, autorizados por CONAP 
- Actualizar el Plan de Manejo. 
 
 Zona de Recuperación Forestal: 
Constituida por el área de incendios forestales, se encuentra alrededor del 
bosque actual, tiene una extensión de 3,086 Has. 16.31 % de la superficie 
total.  Tiene manchas de bosque natural y señales de incendios forestales 
recientes (2003).  La zona este está ocupada por 17 agricultores. Se propone: 

                                                 
22 Ver Dtos. a) Propuesta Plan de Ordenamiento Territorial Nivel Macro de la Asociación Forestal la Pasadita 
“APROLAPA” agosto 2005;  y  b) Estrategia para Operativizar la Política Marco de Concesiones de Manejo 
Integral de Recursos Naturales en Áreas Protegidas de Petén, 2005-2014. CONAP,   Ambos documentos 
contienen elementos importantes para abordar la problemática y se constituyen en referentes que deben 
aplicarse con flexibilidad, en el contexto particular de La Pasadita.   
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- Reubicar 17 familias asociadas a APROLAPA  a la Zona Agroforestal 
- Actividades silviculturales  para recuperar la cobertura arbórea,  
- Aprovechar los claros abiertos (incendios) para el enriquecimiento del área 

a través de riego o siembra directa de semillas, siembra a raíz desnuda u 
otro sistema de plántulas principalmente de especies valiosas. 

- Actividades agroforestales compatibles con el medio ambiente para la 
protección de la cobertura vegetal. 

 
 Zona de Litigio/Recuperación Forestal: 
Tiene una extensión de 1,133.35 Has. 6% del área total y se encuentra 
invadida por 2 personas.  Presenta características para el manejo forestal 
sostenible.  Se propone: 
- Recuperación de esta zona por parte del Estado y pasar a ser parte de la 

zona de manejo forestal de la Concesión, ya que aún conservan 
extensiones de bosque natural 

- Conap deberá regularizar la situación legal de estas áreas para incorporarlas 
al area de producción forestal. 

 
2. Área de Recuperación Agroforestal: 
 
Tiene una extensión de 9,432.76 Has. Presenta mayor alteración desde el inicio 
del proceso concesionario.  Existen agarradas desde hace mas de 8 años y ha 
sido afectada severamente por incendios forestales.  Se propone: 

-   No permitir su expansión, evitando agarradas 
      -   Impulsar   prácticas  agroforestales  encaminadas a la recuperación del  
          medio ambiente degradado 

- Iniciar gestiones para obtener  asistencia  técnica  para  recuperar esta área 
- Realizar un reordenamiento y distribución mas equitativa de las parcelas 

entre los comunitarios 
- Prevenir incendios.  

 
3.  Área Urbana: 
 
Extensión actual 83 Has. La mayoría de familias se encuentran ubicadas en los 
casos urbanos de  de La Pasadita, Corozal y Zibalón.  Se deberán reconocer 
como Centros Urbanos, respetando los diversos espacios que se encuentran 
actualmente dentro de la comunidad y que son utilizados como urbanización, 
educación, salud, recreación, cementerios, iglesias y el área de lote que se 
adjudicará a cada familias.  Para definir la extensión del área urbana se deberá 
considerar el crecimiento de la población y la necesidad de espacios urbanos  y de 
desarrollo de infraestructura en el plazo que cubre la Concesión.  Se propone: 

- Realizar  Plan de Ordenamiento Urbano,  
- Gestionar asistencia técnica para impulsar un Programa de Educación 

Ambiental. 
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CUADRO DE SECTORES/ACTORES CLAVE  
A PARTICIPAR EN EL PROCESO 

 
 

INSTITUCIONES 
  

 
ACTORES DIRECTOS 

 
ACTORES INDIRECTOS 

TERCEROS 
 
CONAP,  

PARTE  en el Conflicto, le corresponde 
la representación del Estado. 
Competente en materia AP/ARBM 

 

 
ACOFOP: 

 
PARTE en el conflicto, Ong.  por sus 
objetivos   corresponde asumir 
compromisos que contribuyan a la 
superación de las condiciones que  han  
generado conflictos: asesoría, impulso 
a programas sociales y de desarrollo y 
gestión.  Apoyo a Concesiones. 

 
Definición del Rol 
Participa como Asesor, Observador, 
Garante  ¿?   

 
FORESCOM 

 
 

Presta asistencia técnica.  Implementa 
brechas y estudios.    Participa como 
Asesor Técnico, de las partes. 

 
CENTRO MAYA 

 
 

Vínculos históricos con La Pasadita, 
antiguo Regente.   
Observador. 

 
CONTIERRA 

 
 

 
Observador. 

 
OTRAS 
INSTITUCIONES 
LOCALES / 
NACIONALES, 
AUTORIDADES Y/O 
PERSONAS 
PRESTIGIADAS: 
 

  
OTRAS INSTITUCIONES 
LOCALES/NAC.: 
 Iglesia? 
 PDH 
 FDN 
 Comisión Medio A /Congreso 
 Chemonics ¿? 
 Representantes  de JD de otras 

Concesiones, p.e. Carmelita  
 Alcaldía San Andrés,  
 Gobernación Deptal. 
 Observadores 

OBSERVADORES? 
COMUNIDAD: 
Junta Directiva – 
APROLAPA 

PARTE en el conflicto,  le corresponde 
la  representación formal-legal de la 
Asoc.   

 

Otros líderes locales: 
Asociados: 
 Cecilio Castro,  
 Axel Reyes 
 Manuel Xol 
 Pablo Sagastume, 
 Raymundo  ¿? 
 Pedrina Cornelio 
 Maria Teresa 
 Pablo Ramos 

   
 

 
PARTE en el conflicto,  tienen 
influencia en grupos de la comunidad,  
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VISIÓN DE PROCESO 
 
Dentro de la Estrategia planteada en esta propuesta se considera fundamental 
aplicar un enfoque de proceso, para lo cual, por la complejidad de la problemática 
que se debe abordar, se debe  definir  objetivos y acciones a corto, mediano y 
largo plazo a efecto de orientar y generar  una dinámica que corresponda a sus 
propias características, condiciones y logre resultados concretos.   
 
A continuación se proponen algunos objetivos y acciones, así como instituciones 
que podrían ser los/las responsables de implementarlas, sin embargo, es 
necesario que se realice un profundo “análisis de actores” para identificar a las 
personas/instituciones que deben participar en el proceso por vincularse 
directamente a la problemática que existe y/o por el  apoyo de diverso tipo, que 
puede dar a la negociación y a la implementación de los acuerdos que de ella se 
deriven) 23 : 
 
1. CORTO PLAZO:  
Objetivo:  
Generar las condiciones necesarias para la implementación del POT.  
Acciones:  
 Implementación de brechas para delimitación  de las áreas/zonas.  
 Establecer y resolver la situación de las 58 familias o mas asentadas en el área 

y no asociadas a APROLAPA, según afectación que su presencia determine 
para la implementación de las medidas orientadas a la resolución de los 
conflictos. 

 Explorar posibilidad de implementación de Plan de Ordenamiento de las 
parcelas individuales ubicadas en la Zona  Agroforestal: definición del tamaño 
de las parcelas y  de formas de compensación por mejoras efectuadas  en los 
casos en que el tamaño excediera el acordado. 

 Explorar posibilidad de implementación del Plan de Reubicación de las 
personas ubicadas en la Zona de Recuperación  Forestal. (17 familias) y  
explorar otras formas alternativas de solución compatibles con el objetivo de la 
Zona de Recuperación Forestal.  

 Implementación de acciones de impacto para la agilización de los procesos  
judiciales iniciados contra las personas responsables de las dos grandes 
agarradas.  Estas acciones tienen una función estratégica en la construcción de 
confianza y credibilidad de CONAP ante la Comunidad.  

 Elaboración de Plan de Incentivos para las familias que puedan ser reubicadas,  
en casos de establecer compensación por mejoras y gestión de los recursos 
necesarios.   

                                                 
23 Ver “Cuadro de Sectores/Actores clave a participar en el Proceso” en Anexos. 
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 Elaboración y gestión de Programas/Proyectos  para impulsar el desarrollo 
integral de la comunidad. Pueden ser parte del Plan de Incentivos.  

 Implementación de acciones para el fortalecimiento de la presencia Institucional 
en La Unidad, especialmente de  CONAP y ACOFOP. 

 Implementación de acciones dentro de un Plan permanente para el 
fortalecimiento organizativo de APROLAPA, involucrando a la Junta Directiva, 
otros líderes y bases de las comunidades La Pasadita, El Zibalón y Corozal.  
Impulsar procesos de formación y capacitación orientados a  preparar 
condiciones para la próxima elección de Junta Directiva de la Asociación.  

 Elaboración del Plan de Manejo integral de los recursos naturales existentes en 
la Unidad de Manejo La Pasadita y realización de los estudios técnicos 
necesarios. 

 Implementación de medidas coordinadas, entre CONAP  y APROLAPA para el 
control de la inmigración y estabilización de la población que ocupa el área de la 
Concesión.  Incluye el establecimiento de procedimientos en caso de denuncia 
por presencia de personas ajenas a las comunidades. 

 
2.  MEDIANO PLAZO: 
Objetivo:  
Concluir implementación del POT y aprobación de los  POAs para  lograr la 
recertificación de la Concesión. 
Acciones: 
 Gestión, obtención e implementación de Programas/Proyectos y de apoyo 

técnico,  para el impulso de  actividades orientadas a la promoción del  
desarrollo integral de la comunidad. 

 Gestión y obtención de financiamiento para el impulso de actividades 
productivas complementarias para la generación de ingresos familiares. 

 Continúa implementación de acciones para el fortalecimiento de la presencia 
Institucional  de  CONAP y ACOFOP. 

 Continúa implementación de  Plan de Fortalecimiento Organizativo de 
APROLAPA y las comunidades.  

 
3. LARGO PLAZO: 
Objetivo:  
Implementar sistemas productivos compatibles con los objetivos de las AP y  
programas/proyectos orientados al desarrollo integral de la comunidad, para 
estabilizar el proceso concesionario.   
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Acciones: 
 Implementación de sistemas productivos tecnificados e integrados a las 

actividades intensivas, compatibles con los objetivos de las AP. 
 Implementación de Proyectos orientados a la promoción del desarrollo 

comunitario.  
 Implementación de Proyectos Productivos alternativos para la generación de 

ingresos familiares. 
 Continúa implementación de acciones para el fortalecimiento de la presencia 

Institucional  de  CONAP y ACOFOP. 
 Continúa implementación de  Plan de Fortalecimiento Organizativo de 

APROLAPA y las comunidades.  
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ESTUDIOS  
  
Estudios Técnicos: 
Para delimitar el número total de posesionarios ubicados en La Pasadita:  La 

Pasadita,  Zibalón y Corozal.   
Para delimitar el número de personas y su identificación individual, ubicadas en las 

áreas: forestal y de recuperación.     
 Para establecer  la “legitimidad” del derecho o reclamo  del posesionario. Definir 

los criterios que determinan la “legitimidad”: 
- Antigüedad 
- Extensión que declara poseer 
- Medios de adquisición de la tierra 
- Tipo de uso que se le ha dado a la tierra 

o Para establecer si existen otros problemas vinculados a la posesión: 
- Ubicación exacta de la posesión  
- Definición clara de límites (sobreposición o traslape) 
- Controversia con otro posesionario.  

Para establecer la capacidad del uso de la tierra e identificar actividades 
agroforestales compatibles que permitan el adecuado aprovechamiento de los 
recursos naturales.  Entre ellas:   
- Reforestación, bosque natural o maderas aprovechables, (Tipo Programa 

de Incentivos Forestales,PINFOR) 
- Apicultura 
- Ecoturismo 
- Carpintería y tapicería para la fabricación de muebles 
- Artesanías, aprovechamiento de recursos forestales 

o Para identificar mercados accesibles y seguros para la comercialización de los  
productos elaborados actividades productivas alternativas identificadas. 

 
Estudios Sociales: 
Del entorno socioeconómico de la población,  la comunidad y familias,  para la 

recopilación de información socioeconómica  que permita  establecer sus  
condiciones de vida, fuentes de ingresos, experiencia y capacidad laboral o 
productiva que se puede potenciar y aprovechar para mejorar las condiciones 
de vida familiares y de la comunidad. 

      
Para identificar otros programas productivos, de saneamiento ambiental  y 

sociales: educativos, vivienda, salud, recreación, etc. para el mejoramiento de  
las condiciones de vida de las familias y la comunidad. 

  
Estudios Jurídicos: 

- Para establecer el tipo de documento legal que se pueda otorgar a los 
posesionarios, a fin de que sientan “certeza” sobre el lugar que ocupan y 
trabajan. 
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PROPUESTA  DE ACUERDO MARCO  
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN PROCESO DE  CONCERTACIÓN QUE 
PERMITA LA  BÚSQUEDA DE SOLUCIONES  A LA PROBLEMÁTICA DE LA 

UNIDAD DE MANEJO “LA PASADITA”,  
 
La Constitución de la República establece como  deberes del Estado guatemalteco 
el garantizar a todos los habitantes, la vida, la libertad, la justicia. la seguridad, la 
paz y el desarrollo integral de las personas.  El cumplimiento de estos deberes, en 
una sociedad democrática, implica promover la participación de la sociedad en la 
búsqueda de soluciones a la problemática que les afecta y obstaculiza su 
desarrollo.   
 
La creación de la Reserva de la Biosfera Maya, RBM,  en 1990, cuya 
administración fue asignada a CONAP,  plantea el reto de promover el desarrollo 
integral de la población ubicada en las denominadas Áreas Protegidas, dentro de 
un modelo que permita la conservación, uso y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales.    El  modelo de “Concesiones” impulsado por CONAP 
orientado a     involucrar a la población local en el manejo de los recursos como  
una alternativa efectiva para conciliar conservación y desarrollo, no ha logrado en 
todos los casos, superar los diversos obstáculos que impiden  a la población el 
disfrute de sus beneficios.  
 
En ese contexto, la situación que actualmente afecta a la Unidad de Manejo  “La 
Pasadita”,  plantea una problemática en la que inciden  factores estructurales 
(sociales, económicos, políticos), culturales e históricos, derivados de   dinámicas  
locales y nacionales que  es necesario  atender y superar  para lograr la 
estabilidad y  recuperación de la Concesión,  con el objetivo de que los miembros 
de la Asociación de Productores “La Pasadita”, APROLAPA, puedan disfrutar 
plenamente los beneficios de su trabajo mediante el uso sostenible de los recursos 
naturales.  
 
En virtud de lo anterior, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, y la 
Asociación de Productores La Pasadita, APROLAPA, y la Asociación de 
Cooperativas Forestales de Petén, ACOFOP, reconocen que el diálogo social y la 
concertación, constituyen las herramientas democráticas que permiten abordar los 
problemas que actualmente afectan el desarrollo de la Concesión y manifiestan 
expresamente su voluntad y compromiso de aunar esfuerzos para desarrollar un 
proceso encaminado a la construcción de acuerdos, asumiendo la responsabilidad 
de su cumplimiento, con el fin de alcanzar el  bienestar de la población  y la 
conservación del entorno natural.   
 
Por lo anteriormente expresado, El Consejo Nacional de Áreas Protegidas, 
CONAP, la Asociación  de Productores La Pasadita, APROLAPA y la Asociación 
de Cooperativas Forestales de Petén, ACOFOP,  a través de sus representantes 
debidamente acreditados…..,   

 
ACUERDAN: 
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1) Suscribir el presente documento que  constituye  un Acuerdo Marco, el cual 

contiene las bases para el desarrollo de un proceso de diálogo y 
concertación para la búsqueda  de soluciones a la problemática que afecta el 
desarrollo de la Concesión y de la comunidad.   

 
2) Constituir una Mesa de  Concertación, con el objetivo de abordar los diversos 

temas que afectan el desarrollo de la concesión y que se integran en una 
Agenda que orientará el proceso, para lo cual CONAP, APROLAPA y 
ACOFOP, deberán integrar y comunicar el nombre de los miembros de sus 
respectivas Delegaciones y que les representará durante el proceso.  

 
3) La Mesa de Concertación, en adelante denominada “La Mesa”, se constituirá 

a mas tardar ____,  días después de suscrito el presente Acuerdo Marco.  
Para determinar el lugar y fecha de su instalación, así como otros aspectos 
que es necesario establecer para el inicio de sus actividades,  CONAP, 
APROLAPA Y ACOFOP, designaran cada una  a dos  personas que 
integrarán una “Comisión Preparatoria” quienes mantendrán la comunicación 
y establecerán los acuerdos necesarios.      

 
4) Invitar a _____   a participar en la Mesa  en calidad de  

(Medidador/Conciliador, determinar que función se le va a dar ) para que 
mediante sus buenos oficios contribuya a impulsar el proceso y lograr los 
objetivos propuestos, quien se integrará a la Comisión Preparatoria como 
Coordinador de la misma. 

 
5) Invitar a ________ …… a participar en la Mesa en calidad de ( testigos de 

honor, observadores, etc.)  (Se propone invitar al funcionario de mas alto 
nivel de Centro Maya como Testigo de Honor).  

 
6) Establecer como principios y normas básicas que regirán el funcionamiento 

de la Mesa y las relaciones entre los participantes, lo siguiente:        
 Responsabilidad, … 
 Respeto ….. 
 Tolerancia … 
 Puntualidad  
 Respetar los acuerdos que se tomen para el funcionamiento de la 
Mesa 
 Respetar y apoyar el trabajo del (Mediador/ Conciliador) 
  Ser propositivos 
 Intervenir para expresar su opinión o plantear propuestas, según las 
normas especificas que se establezcan (forma de pedir la palabra, 
tiempo de uso de la misma, uso de vocabulario…, escuchar cuando 
otras personas hablen) 

 
7) Para contribuir al trabajo y logro de objetivos de la Mesa, como medidas de 

confianza, asumen  el compromiso de: 
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No hacer ninguna acción que pueda afectar el desarrollo del proceso de 
diálogo y concertación, 

Comunicar al _______(Mediador/Conciliador) y a los miembros de las 
Delegaciones, cualquier situación que se conozca y que pudiera afectar el 
proceso o a alguna de las partes. 

Facilitar la información que fuera requerida o que se considerara necesaria 
No permitir la intervención de personas o instituciones ajenas a la Mesa  que 

pudieran realizar acciones que obstaculizaran o afectaran Mantener la 
reserva de lo que se discute en la Mesa y no darlo a conocer a personas 
ajenas a la misma, negativamente el proceso. 

Mantener la reserva de lo que se discute en la Mesa y no darlo a conocer a 
personas ajenas a la misma, sin contar la autorización de la otra parte. 

Otras…. 
 
8) El contenido de la Agenda a desarrollar, para abordar la problemática 

referida, queda establecida con los siguientes puntos: 
 Implementación del Plan de Ordenamiento Territorial, POT. 
-   Delimitación y reordenamiento de  la Zona Agroforestal, ZAF. 
-   Delimitación y medidas a impulsar en la Zona de Recuperación Forestal,   
    ZRF. 

 -   Delimitación y medidas a impulsar en la Zona Forestal, ZF. 
-   Criterios y formas de compensación por mejoras efectuadas en casos de 

aplicación de criterios sobre tamaño máximo de las parcelas en la ZAF 
y/o necesidad de reubicar posesionarios ubicados en la ZRF. 

 Elaboración y cumplimiento de Planes( Planes Operativos Anuales, POAS). 
 Compromiso de CONAP en cuanto a medidas y acciones para la obtención 
de incentivos y otros proyectos de apoyo a las actividades productivas. 
 Compromiso de CONAP y ACOFOP en cuanto a medidas y acciones para 
la generación de ingresos económicos complementarios para las familias. 
 Compromiso de ACOFOP en cuanto a medidas y acciones  para la 
promoción del desarrollo comunitario. 
 Medidas y acciones para el fortalecimiento de la presencia institucional en 
La Pasadita. 
 Medidas y acciones para el fortalecimiento organizativo de APROLAPA. 
 Etc.  

 
9) En caso de surgir algún conflicto o situación susceptible de afectar 

negativamente el proceso de diálogo y concertación,  se establece como 
mecanismo de resolución el siguiente procedimiento: 

 No tomar ninguna medida que contribuya a agudizar la situación 
 Comunicar inmediatamente al ___________(Mediador o Conciliador) la 
situación planteada. 
 Acordar con ______ (el Mediador o Conciliador) el procedimiento a seguir. 
 Informar a la otra Delegación, a través de su Coordinador, la situación 
planteada. 
 Establecer de común acuerdo, una Comisión Específica que conocerá el 
problema, lo analizará y propondrá alternativas de solución.  En dicha 
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Comisión deberá integrarse el ___________(Mediador /Conciliador). La 
Comisión podrá estar integrada por: 1 CONAP, 1 ACOFOP y 1 
APROLAPA. El Mediador podrá tener doble voto en caso sea necesario. 
  Convocar a las Delegaciones para presentar el Informe y propuesta de 
solución. 
 Acordar en la Mesa, las medidas a tomar para resolver la situación. 
 Esta Comisión Específica cesará funciones al concluir el proceso de 
negociación en la Mesa de Concertación.  

 
10) Se establece el consenso como procedimiento para la toma de decisiones y 

acuerdos.   
11) Se establece como procedimiento de registro de las Sesiones de la Mesa y 

de los Acuerdos a que se arriben, la elaboración de Actas por sesión, la cual 
estará a cargo de una persona que deberá ser designada por los miembros 
de la Mesa.  Cada acta deberá ser firmada por todos los participantes y se 
extenderá en 3 copias, una para cada delegación y una para el ______ 
(Mediador / Conciliador)  quién deberá constituir el archivo de la Mesa. 

 
12) Como mecanismo de seguimiento al proceso de implementación de los 

Acuerdos, se establece una Comisión Preparatoria Multipartita, con el 
objetivo de implementar las acciones necesarias para la instalación de la 
Mesa de Concertación en la cual se abordará la “Agenda” contenida en el 
numeral 8 de este Acuerdo.  La Comisión estará integrada por:   2 Delegados 
de CONAP, 2 de APROLAPA, 2 de ACOFOP y  _____ ( persona identificada 
en el numeral 4).  La Comisión establecerá las fechas de reunión y la 
distribución de responsabilidades. Deberá rendir un informe de avances a 
las/los participantes en este Acuerdo Marco, dentro de un plazo no mayor a  
30 días contados a partir de la fecha de suscripción de este Acuerdo.  Dicha 
Comisión Preparatoria dejará de funcionar al momento de Instalación de la 
Mesa de Concertación.   

 
Dado en ________ a los _______ días del  mes _______de 2006. 
 
Firmas: 
 
Por CONAP: 
 
Por APROLAPA: 
 
Por ACOFOP: 
 
Observadores y Testigos de Honor. 
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RESUMEN GENERAL 
 

 
El objetivo general del presente Plan de Manejo es Integrar el aprovechamiento de 
recursos maderables y no maderables del bosque con los sistemas de producción 
agropecuarios, para que en su conjunto tiendan a mejorar las condiciones de vida de los 
miembros de la comunidad de San Miguel La Palotada, mediante su participación activa y 
organizada.  
 
La administración del Plan de manejo es responsabilidad directa de la Junta Directiva de 
la Asociación de Productores de San Miguel La Palotada, en coordinación y apoyo con la 
asamblea general, la Comisión de vigilancia y el Comité de control y prevención de 
incendios forestales. Así mismo, el regente forestal asume la responsabilidad solidaria y 
mancomunada con la Junta Directiva de APROSAM en la correcta ejecución del Plan de 
manejo. 
 
La concesión comunitaria de San Miguel La Palotada fue otorgada por el Estado de 
Guatemala a la Asociación de Productores de San Miguel La Palotada (APROSAM) por 
un plazo de 25 años prorrogables.  Se localiza a 48 km de la cabecera departamental de 
Flores, Petén y es accesible en cualquier época del año mediante la carretera balastada 
que conduce a la población de Carmelita. La unidad de manejo se localiza dentro de la 
Zona de Uso Múltiple de la Reserva de la Biosfera Maya, en la que están permitidas 
diferentes actividades productivas y aprovechamiento de recursos naturales de acuerdo 
con su potencial. 
 
La extensión del área de la concesión es de 7,170.68 hectáreas.  La Unidad de manejo 
presenta seis categorías de uso de la tierra: área agropecuaria, urbana, de infraestructura 
vial, de bosque productor, de recuperación y de conservación. El área de uso 
agropecuario cubre el 13% de la Concesión, las áreas de uso urbano y de infraestructura 
vial tienen una superficie de apenas 1%, el área bajo uso forestal productivo cubre el 
67%, el área de conservación o protección cubre 12% y el área asignada a recuperación 
(corresponde a una zona que ha sufrido degradación de recursos) tiene un área del 6% 
de la extensión total. 
 
Las principales especies seleccionadas para la producción de madera en los próximos 
cinco años son: Caoba, Cedro, Santa María, Manchiche, Amate, Jobo, Chacaj Colorado, 
Amapola, Jobillo y Malerio Colorado. Siendo Amate, la especie que más volumen aporta.  

 
El modelo de manejo elegido corresponde a un sistema policíclico, en el que se pretende 
fomentar el desarrollo del conjunto del futuro para producir futuras cosechas.  Con este 
sistema, se mantiene la estructura disetánea de las comunidades boscosas. 
 
El ciclo de corta, que corresponde al periodo entre dos aprovechamientos de una misma 
área de corte anual, después de haber cosechado todo el bosque productivo, esta fijado 
en 60 años.  Este tiempo está establecido para asegurar que la producción sea duradera 
en el tiempo. 
 
El tamaño del área de aprovechamiento anual para los próximos cinco años es variable, 
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debido a que en el Plan Quinquenal la distribución se realizó con base en obtener una 
producción similar en volumen cada año. La intensidad de corta será aplicada cada año 
de acuerdo a la metodología exigida por el CONAP. 
 
Como tratamiento silvicultural, se  prescribe la eliminación sistemática de los bejucos en el 
conjunto de los individuos del futuro establecidos.  Bajo esta consideración, la eliminación 
de bejucos antes de la corta anual se aplicará no solo a los árboles a extraer, sino a todo 
el conjunto de los individuos de las especies de interés comercial que han alcanzado un 
diámetro mayor o igual a 30 cm, ubicados dentro del área de aprovechamiento anual. 
 
En San Miguel La Palotada, las actividades extractivas que tradicionalmente llevan a cabo 
la mayoría de miembros de la comunidad, dentro y fuera del área de la concesión, son: 
corte y comercialización de hojas de varias especies de xate, corte y comercialización de 
pimienta seca o verde, extracción de látex del árbol de chicozapote y caza de fauna 
silvestre. Además de estos productos tradicionales, los miembros de la comunidad cortan 
y comercializan hojas de guano y madera para construcción rural de viviendas y extraen 
tallos de bayal para preparar fibras que usan para confeccionar canastos. 
 
Este plan de manejo fue actualizado a solicitud del CONAP, el cual se realizó en el marco 
del proyecto Biofor con fondos de USAID, en la que la empresa  Forescom actuó como 
implementador en calidad de subcontratista del mencionado proyecto.  
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1. OBJETIVOS DEL PLAN 
 

 
Objetivo general  
 
Integrar el aprovechamiento de recursos maderables y no maderables del bosque con 
los sistemas de producción agropecuarios, para que en su conjunto tiendan a mejorar 
las condiciones de vida de los miembros de la comunidad de San Miguel La Palotada, 
mediante su participación activa y organizada. 
 
 
Objetivos específicos 
 
• Fomentar la participación de los miembros de la comunidad en el manejo, 

protección y utilización del bosque y de las áreas agrícolas asignadas a cada 
grupo familiar. 

• Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las familias de la comunidad 
por medio de la generación de ingresos monetarios provenientes de la venta de 
productos del bosque y del pago de mano de obra local. 

• Promover a nivel de la Junta Directiva de la Asociación de Productores de San 
Miguel, el conocimiento de técnicas administrativo-contables que faciliten las 
tareas de control y vigilancia del área concesionada y aplicar medidas de 
distribución de beneficios a la mayoría de socios. 

• Identificar al bosque como una fuente constante de recursos para satisfacción de 
las necesidades locales (leña, madera de construcción, alimentos, forrajes, etc.). 

• Asegurar que la conversión de tierras del bosque productor para fines agrícolas se 
haga debidamente planificada y controlada. 

• Fomentar técnicas agroforestales que permitan la rápida recuperación de áreas o 
bosques degradados. 

• Buscar/identificar alternativas de comercialización de especies maderables 
secundarias, como formas de asegurar el aprovechamiento del bosque en el largo 
plazo. 

 
 
2. DURACION Y REVISION DEL PLAN 
 
 
2.1 DURACION DE LA EJECUCION DEL PLAN 
 
El Contrato de Concesión firmado entre la APROSAM y el CONAP en 1,994 tiene una 
vigencia de 25 años los cuales deberán ser respaldados por un Plan de Manejo Forestal. 
Este Plan de Manejo se revisa y actualiza cada cinco años y deberá dársele operatividad 
cada año a través de un Plan Operativo Anual. En consecuencia, el presente documento 
tendrá una validez de cinco años contados del año 2006 al 2010, para luego ser sometido 
a una nueva revisión y actualización. 
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2.2   REVISION Y ACTUALIZACION DEL PLAN 
 
El objetivo general que se persigue en la ZUM de la RBM es el manejo sostenible de los 
recursos naturales del bosque por plazo indefinido.  Sin embargo, cada cinco años, el 
concesionario tiene la responsabilidad ante el CONAP de revisar y actualizar el Plan de 
Manejo de su Unidad; integrando en el mismo, los cambios relevantes que se hayan 
presentado durante los últimos cinco años en cuanto a la disponibilidad de recursos 
naturales, como también considerando el aspecto social y económico. 
 
 
3. ADMINISTRACION DE LA UNIDAD DE MANEJO 
 
La comunidad se ha organizado en la Asociación de Productores de San Miguel 
(APROSAM), que cuenta con personalidad jurídica a partir de 1998 (Acuerdo Gubernativo 
335-98, e inscripción en el Registro Civil, partida 245, folio 169, libro 46 de personas 
jurídicas).  La Junta Directiva está integrada por siete personas: un presidente quien a la 
vez cumple las funciones de representante legal, un vicepresidente, un tesorero, un 
secretario y tres vocales.  La Comisión de vigilancia y patrullaje, integrada por el 
presidente y dos vocales, cumple un rol fiscalizador del actuar de la junta directiva, y vela 
además por la integridad de los límites, tierras y bienes de la Unidad. 
 
Esta organización es la encargada de velar por la administración general de la concesión 
comunitaria.  Por intermedio de su Junta Directiva, maneja un fondo rotativo, gestiona y 
ejecuta proyectos de desarrollo y otras obras de beneficio comunitario y mantiene 
coordinación con otros comités de apoyo tal como el Comité de control y prevención de 
incendios forestales. 
 
La administración del presente Plan de manejo es responsabilidad directa de la Junta 
Directiva de la Asociación de Productores de San Miguel La Palotada, en coordinación y 
apoyo con la administración general, la Comisión de vigilancia y el Comité de control y 
prevención de incendios forestales. Por intermedio de su administrador general, planifica y 
ejecuta el aprovechamiento forestal de las unidades de corta y de salvamento. 
 
El regente forestal asume la responsabilidad solidaria y mancomunada con la Junta 
Directiva de APROSAM en la correcta ejecución del Plan de manejo y en presentar 
informes trimestrales de la fase de aprovechamiento y semestrales de las actividades de 
silvicultura y protección; o cuando CONAP lo solicite por razones imprevistas.  El regente 
forestal será el intermediario en aspectos técnicos y fundamentará cualquier solicitud de 
cambios en la aplicación del plan de manejo. 
 
La responsabilidad del regente forestal termina al dejar su cargo por renuncia u otra 
causa.  Al cesar en el cargo, el regente solicitará una inspección de campo a CONAP, 
específicamente a la Dirección de Zona de Uso Múltiple, quien elaborará reporte del 
estado de los trabajos a cargo del regente saliente, para delimitar responsabilidades 
legales en su caso. 
 
Los miembros de APROSAM tienen experiencia de seis años continuos en ejecutar 
aprovechamientos forestales de bajo impacto y actividades de protección del bosque, 
acorde a lo estipulado en el Plan de manejo aprobado por CONAP en 1994.  Desde 1992, 
la comunidad ha sido acompañado técnicamente por el Proyecto CATIE/Olafo, 
desarrollando actividades de capacitación técnica en mantenimiento y operación de 
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motosierras, tumba dirigida, aserrío, practicas de cubicación de madera, comercialización, 
apoyo en construcción de obras de infraestructura, etc.  En el transcurso de este periodo, 
el grupo pasó de una actitud inicial de “jornalero” hasta asumir por completo la 
planificación, control y ejecución de las actividades asociadas al manejo forestal y la 
comercialización, aunque requiere todavía de un apoyo técnico.  Por tal razón, y acorde al 
contrato de concesión, CONAP solicitará a CATIE extender, aunque no en el mismo nivel, 
su asistencia técnica y capacitación para la ejecución del presente plan. 
 
 
4. INFORMACION BASICA 
 
 
4.1 REGIMEN DE LA PROPIEDAD 
 
Legalmente la tierra es propiedad del Estado de Guatemala.  Sin embargo, de acuerdo a 
las políticas y estrategias para la administración de la Zona de Uso Múltiple de la RBM, ha 
sido otorgada a la comunidad de San Miguel bajo la figura legal de concesión, por un 
plazo de 25 años prorrogables. 
 
De acuerdo a los términos del contrato de concesión forestal firmado ante CONAP, al 
concesionario se les otorga derechos exclusivos para recolectar, utilizar, procesar, 
transportar y comercializar madera y otros productos forestales maderables y no 
maderables.  Para ejercer sus derechos, el concesionario deberá cumplir con lo 
establecido en el presente plan 
 
El marco legal que da vida a las Concesiones Forestales Comunitarias, define la 
obligación de efectuar manejo sostenible en los bosques de Guatemala y en particular en 
la Zona de Uso Múltiple de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM). Entre estas Leyes 
podemos citar las siguientes: 
 
 

Decreto 68-86 Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente 

Decreto 4-89 Ley de Áreas Protegidas 

Decreto 110-96 Reformas al Decreto Legislativo 4-89 

Decreto 101-96 Ley Forestal 

Decreto 5-90 Ley de Creación de la Reserva de la Biosfera Maya 

 
 
En estas Leyes y sus Reglamentos están definidas las políticas generales para el manejo 
y conservación de los recursos naturales y las estrategias para implementarlas.  Además, 
el Plan Maestro de la RBM aprobado por el CONAP en mayo de 1992, define los 
lineamientos generales que norman el manejo actual y el desarrollo futuro de la RBM. 
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4.2 LOCALIZACION DE LA PROPIEDAD 
 
 
4.2.1 UBICACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
La unidad de manejo San Miguel La Palotada, administrativamente pertenece al municipio 
de San Andrés, Petén. Se localiza a 48 km de la cabecera departamental de Flores, Petén 
y es accesible en cualquier época del año mediante la carretera balastada que conduce a 
la población de Carmelita (mapa 1). 
 
 
4.2.2 EXTENSION Y UBICACIÓN GEOGRAFICA 
 
La extensión del área de la concesión es de 7,170.68 hectáreas.  Se localiza dentro de la 
Zona de Uso Múltiple de la RBM, en la que están permitidas diferentes actividades 
productivas y aprovechamiento de recursos naturales de acuerdo con su potencial. 
 
La unidad de manejo San Miguel colinda al sur y al oeste con la Unidad de manejo 
especial de la comunidad del Cruce a Dos Aguadas, al oriente con el Biotopo El Zotz y al 
norte con la Unidad de manejo La Pasadita.  Los linderos de la Unidad de manejo están 
constituidos por 15,188 metros de caminos establecidos, 4,236 metros de arroyo al sur y 
por medio de brechas de dos metros de ancho.  Además, los límites se identifican 
mediante rótulos de madera ubicados en puntos principales del polígono. 
4.3 ZONA DE VIDA 
 
La zona de vida según el sistema Holdridge (1982) corresponde a Bosque húmedo Sub-
tropical cálido (BhSc). 
 
4.4 CARACTERISTICAS CLIMATICAS Y FISICAS 
 
4.4.1 CARACTERISTICAS CLIMATICAS 
 
Las condiciones climáticas se caracterizan por a) una precipitación media anual de 1552 
mm (promedio de 10 años de observación, con una precipitación de 1,098 mm el año más 
seco y una de 1,819 mm el año más lluvioso), ocurriendo una época seca entre los meses 
de enero a mayo; b) una temperatura media anual de 23°C, con temperaturas mínimas y 
máximas de 9°C y 42°C; c) una humedad relativa promedio de 77%, con valores máximos 
de 93% en enero y mínimos de 47% en marzo; d) vientos provenientes en su mayoría del 
norte, sur y sureste, con velocidades que oscilan entre 3 a 4 m/seg, presentándose con 
mayor intensidad en los meses de febrero y junio, y e) una evapotranspiración media 
anual de 870 mm/año, que representa de 50 a 60% de la precipitación. 
 
 
4.4.2 CARACTERISTICAS FISICAS 
 
En la Unidad de manejo predominan los terrenos planos, ondulados y colinares ubicados 
entre 170 y 300 msnm.  Al sur-oeste de la Unidad se presentan colinas altas fuertemente 
disectadas.  La pendiente va disminuyendo conforme se avanza al norte y al oriente.  Las 
pendientes pronunciadas alcanzan hasta 45% y las elevaciones máximas llegan a 360 
msnm. (Ver mapa 2) 
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Según medición del polígono ejecutado en 1999, sus coordenadas geográficas principales 
son: 
 

Punto Latitud Norte Longitud Oeste 
0 17º16’30.247”N 89º52’59.899”W 
1 17º11’45.513”N 89º53’07.704”W 
2 17º12’03.336”N 89º53’55.809”W 
3 17º11’03.887”N 89º55’13.439”W 
4 17º10’53.307”N 89º55’09.726”W 
5 17º10’17.556”N 89º56’42.573”W 
6 17º10’17.493”N 89º57’06.152”W 
7 17º10’11.521”N 89º57’08.949”W 
8 17º10’44.975”N 89º57’32.301”W 
9 17º10’52.130”N 89º56’53.981”W 

10 17º10’53.801”N 89º56’53.712”W 
11 17º10’56.721”N 89º56’56.574”W 
12 17º11’03.168”N 89º57’02.957”W 
13 17º11’15.412”N 89º57’06.454”W 
14 17º11’16.419”N 89º57’18.279”W 
15 17º11’28.767”N 89º57’28.354”W 
16 17º11’35.939”N 89º57’34.243”W 
17 17º11’49.480”N 89º57’49.389”W 
18 17º12’05.000”N 89º58’03.636”W 
19 17º12’20.968”N 89º58’03.737”W 
20 17º12’45.635”N 89º58’14.545”W 
21 17º12’49.035”N 89º58’16.522”W 
22 17º12’56.968”N 89º58’24.976”W 
23 17º13’12.581”N 89º58’36.828”W 
24 17º13’20.546”N 89º58’45.667”W 
25 17º13’22.815”N 89º58’52.036”W 
26 17º14’20.673”N 89º59’09.126”W 
27 17º14’31.229”N 89º58’09.154”W 
28 17º14’40.449”N 89º57’35.653”W 
29 17º14’44.633”N 89º57’25.240”W 
30 17º15’37.412”N 89º56’52.296”W 
31 17º15’37.107”N 89º56’32.981”W 
32 17º14’57.843”N 89º56’36.860”W 
33 17º14’42.792”N 89º56’27.702”W 
34 17º14’52.271”N 89º55’28.211”W 
35 17º14’40.917”N 89º54’29.902”W 
36 17º14’51.508”N 89º54’23.687”W 
37 17º16’14.671”N 89º54’19.441”W 
38 17º16’13.621”N 89º53’39.255”W 
39 17º16’25.644”N 89º53’27.528”W 
40 17º16’31.531”N 89º53’38.843”W 

 
 
Dentro del área no se encuentran ríos permanentes y los habitantes dependen del agua 
de lluvia que se deposita en las depresiones superficiales del terreno, formando cuerpos 
de agua estancada, conocidos como aguadas.  Para consumo humano utilizan aljibes o 
depósitos donde almacenan agua de lluvia. 
 
Debido a las condiciones adversas de disponibilidad de agua, las tierras de la Unidad no 
revisten ningún interés para la ganadería. 
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Mapa   1 
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Fisiográficamente, el área es parte de la plataforma sedimentaria de Yucatán, 
desarrollada sobre formaciones calcáreas de origen marino en la base, con patrón de 
drenaje dendrítico (Collinet 1997).  Localmente, se trata de calcáreos blancos o 
blancos/rosados, relativamente puros y de los cuales se encuentran afloraciones a lo 
largo de la carretera. 
 
Los suelos bien drenados en las cimas y vertientes de colinas son rendzinas con espesor 
de 20 a 40 cm máximo y una estructura fragmentaria muy desarrollada.  Los suelos con 
drenaje lento en los bajos de los valles son vertisoles, con textura arcillosa-limosa, sin 
detección de alteritos a 170 cm con barreno (Collinet, 1997). 
 
Basado en las características de estos suelos se recomienda mantener las colinas con 
sus coberturas forestales naturales, árboles asociados con cultivos perennes y en baja 
intensidad árboles asociados con cultivos anuales (Gálvez et al. 1990).  En los valles, se 
debería mantener bosques naturales en las áreas más húmedas, y usar la tierra para una 
agricultura con limitaciones y sistemas agroforestales. 
 
 
4.5 DESCRIPCION DE LOS ECOSISTEMAS NATURALES 
 
 
4.5.1 DESCRIPCION DE LA VEGETACION 
 
Los bosques de la Unidad están desarrollados en su gran mayoría sobre el estrato 
fisiográfico denominado por Gálvez et al. (1990) “Colinas de la Palotada”.  Son bosques 
latifoliados altos explotados con anterioridad, dominados volumétricamente por el chechén 
blanco (Sebastiana longicuspis), el ramón (Brosimum alicastrum), el ámate (Ficus 
involuta) y el santa maría (Calophyllum brasiliense). 
 
En el inventario de UNEPET/SEGEPLAN (AHT-APESA 1992), los bosques de la Unidad 
se ubican, en un 80% de su área aproximadamente, dentro del estrato 610, identificado 
como bosque de densidad baja sobre lomas karsticas.  En el, las tres especies arbóreas 
de mayor abundancia —dentro del conjunto de individuos con dap ≥ 25 cm— son el 
chechén blanco (Sebastiana longicuspis), el yaxnic (Vitex gaumeri) y el jobo (Spondias 
mombin).  Es de notar aquí que el estrato 610 agrupa, además de los bosques de las 
“Colinas de la Palotada”, también a los bosques de las “Colinas del Cruce a Dos Aguadas” 
y que fue inventariado con una baja intensidad de muestreo, por tratarse de un bosque de 
baja densidad.  Concretamente, solo se levantaron dos muestras, ambas ubicadas en los 
bosque de las “Colinas del Cruce a Dos Aguadas”.  Para estas ultimas colinas, Gálvez et 
al. (1990) también reportan como dominantes al chechén blanco, al yaxnic y al jobo.  Es 
innegable por lo tanto que la imagen brindada por el inventario de UNEPET/SEGEPLAN 
no calza exactamente con la realidad florística de la Unidad, pero es de esperar que la 
estructura dasométrica dada sea acertada en grandes términos: en promedio 105 
individuos con dap ≥ 25 cm por hectárea, un área basal de 8.9 m2/ha, un volumen 
comercial de 35.5 m3/ha, como consecuencia de una altura comercial superior de solo 
10 m. 
 
En este estrato, el inventario de UNEPET/SEGEPLAN realza la presencia del chicozapote 
(con unos 4 árboles/ha se ubica entre los diez mejores estratos de Petén) y del cedro 
(0.94 ind/ha y 0.65 m3/ha, lo que lo coloca en cuarta posición dentro del departamento). 
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Mapa 2 
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Las tierras de la faja este de la Unidad caen dentro del estrato 621, de mayor desarrollo 
estructural (131 ind/ha, 14.7 m2/ha, 78.7 m3/ha y una altura comercial superior de 18 m), el 
tercer mejor estrato de todo el Petén en cuanto a la presencia del chicozapote, del cedro y 
de la pimienta. 
 
Al norte, la Unidad colinda con los estratos 630 y 622, bosques de mucho interés 
comercial por su disponibilidad de madera de caoba y su alto numero de individuos de 
chicozapote y pimienta.  Lastimosamente, estos estratos no penetran realmente dentro de 
la Unidad y su influencia es mínima. 
 
En síntesis, la Unidad esta rodeada sin excepción por bosques de mejor calidad que los 
propios. 
 
 
4.5.2 DESCRIPCION DE LA FAUNA 
 
La amplia variedad de condiciones físicas y de vegetación presentes en los bosques de la 
RBM, hacen que la fauna sea diversa y representativa de los bosques subtropicales.  La 
diversidad reportada es notable: 
 
Coche de monte (Pecari tajacu) Jabalí (Tajacu pecarí) 
Armadillo (Dasypus novencinctus) Tepezcuintle (Agouti paca) 
Cotuza (Dasyprocta punctata) Cabrito de monte (Mazama americana) 
Venado (Odocoileus virginianus) Mapache (Procyon lotor) 
Pizote (Nasua narica) Jaguar (Panthera onca) 
Onza (Herpailurus yaguarondi) Tigrillo (Leopardus weidii) 
Cojolita (Penelope purpurascens) Pavo petenero(Agriocharis ocellata) 
Faisán (Crax rubra) Mono aullador (Alouatta palliata) 
Mono Araña (Ateles geoffroyi) Tucan (Rampahstus sulfuratus) 
 
Para los habitantes de San Miguel, la cacería es una actividad realizada esporádicamente 
y con destino al autoconsumo, pues no existen personas de la comunidad dedicadas 
exclusivamente a esta tarea. 
 
No existen datos que indiquen la importancia de la carne de animales silvestres en la 
dieta de los pobladores del área.  Sin embargo, en cuanto a ingresos económicos, esta 
actividad aporta 1% del flujo neto y 5% del total del beneficio familiar anual.  Estos 
porcentajes también se reflejan en el valor de mano de obra invertida (8%), demostrando 
la marginalidad de la actividad (Reyes 1995). 
 
En los últimos años, las actividades humanas sobre el bosque han reducido la densidad 
de animales silvestres en la RBM.  En la Unida de San Miguel, la tala fuerte que se dio 
antes de darse la concesión y los incendios conllevaron a la perdida de hábitat natural 
para los animales.  Además, hay fuerte presión de cacería de venado, tepezcuintle, pavos 
y armadillos (principalmente) por parte de la gente de la comunidad vecina del Cruce a 
Dos Aguadas, que son alrededor de 400 familias. 
 
Estas circunstancias serán sujetas de control mediante la ejecución por parte de la 
comunidad de San Miguel, de un plan de monitoreo de cacería —incluido como plan 
especial del presente Plan general de manejo—, cuya implementación requiere 
previamente: 
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• una capacitación previa por parte de CONAP e instituciones de apoyo, sobre registros 
de caza y determinación del índice de abundancia de las especies más cazadas 

• establecer un convenio con la comunidad vecina, involucrando a la Directiva del Cruce 
a Dos Aguadas, PROPETEN quien los asesora, CONAP y San Miguel, que 
reglamente de la cacería en la Unidad. 

 
 
4.6  USO ACTUAL DEL SUELO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
De acuerdo con el ordenamiento territorial acordado entre CONAP y la comunidad, la 
unidad de manejo presenta seis categorías de uso de la tierra: área agropecuaria, urbana, 
de infraestructura vial, de bosque productor, de recuperación y de conservación (mapa 3). 
 
Uso agropecuario.  Esta categoría la integran las áreas que constituyen las unidades de 
producción familiar, además de las áreas en algún grado de sucesión secundaria 
(guamiles). Su superficie es de 923 hectáreas, equivalente a 13% de la extensión total de 
la Unidad de manejo. 
 
Salvo un polígono de manejo colectivo (el potrero comunal cercano al caserío de San 
Miguel), el área agropecuario está constituida por parcelas familiares/individuales de 
superficies semejantes, en donde cada beneficiario es responsable de cuidar/proteger 
linderos y polígonos.  La extensión promedio de las unidades de producción familiar es de 
22.4 ha, siendo tradicional el cultivo de maíz y en menor escala frijol, tanto para las 
necesidades de alimentación como para vender los excedentes.  La ganadería la practica 
únicamente 7% de las familias, debido principalmente a la falta de fuentes de agua. 
 
Uso urbano: Corresponde al área que ocupan las viviendas de las comunidades 
establecidas en la concesión, así como tierras reservadas para ampliar el caserío de San 
Miguel y la escuela.  Cubre una superficie de 75 ha (apenas un porciento de la extensión 
total de la concesión). 
 
Infraestructura vial.  Incluye las áreas ocupadas por la carretera balastada que conduce 
a la población de Carmelita y los caminos de penetración hacia el bosque productivo 
(25 ha) 
 
Uso forestal productivo.  Comprende el área de bosque natural destinado a manejo y 
aprovechamiento sostenible de madera (tablones y rolliza para construcción), productos 
no maderables —xate (Chamaedorea spp.), chicle (Manilkara zapota), pimienta (Pimenta 
dioica), bayal (Desmoncus spp.), mimbre (Monstera y Phylodendron spp.), pita floja 
(Agmea magdalenae) y guano (Sabal spp.)— y cacería cinegética. 
 
El área bajo manejo forestal productivo de San Miguel La Palotada es de 4800 ha (67%).  
Su definición corresponde a restar de la superficie total de la concesión las áreas 
definidas en las otras categorías de uso: agropecuaria, urbana, infraestructura vial, 
conservación o protección y recuperación.  
 
El uso y aprovechamiento de los recursos del bosque (maderables y no maderables) está 
regulado por el presente Plan general de manejo. 
 
Conservación o protección.  Comprende aquellas tierras con presencia de sitios 
arqueológicos o características especiales del paisaje que deben destinarse como área 
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protegida, además de las áreas que por sus condiciones de topografía y suelos deben 
mantener su cubierta boscosa. Esta área constituye una reserva de germoplasma, donde 
se mantienen los procesos naturales y la diversidad biológica del ecosistema.  Podrá 
usarse únicamente para investigaciones de largo plazo sobre el ecosistema, educación 
ambiental y turismo ecológico de bajo impacto. 
 
Actualmente, está constituida por siete parcelas, dos grandes ubicadas al centro sur de la 
Unidad, en una zona de la Unidad con topografía muy quebrada cubierta por bosque alto 
denso, una tercera que abarca el sitio arqueológico Tikalito y cuatro más, de superficies 
reducidas, que protegen aguadas o arroyos.  La superficie de estos polígonos 
expresamente protegidos es de 809 hectáreas. 
 
Sin embargo, aún no existe un catastro de los sitios arqueológicos ni tampoco un mapa 
operativo de las pendientes dentro de la Unidad (el elaborado por Sención (1996) está 
dibujado a una escala muy pequeña).  Por tal razón, consideramos prudente fijar la 
superficie de conservación/protección en 889 ha (12% de la extensión total de la Unidad).  
Las 80 ha aún no delimitadas serán paulatinamente definidas en la medida que i) se 
identifique todos los sitios de interés arqueológico y se ejecute el levantamiento 
topográfico correspondiente, ii) se vaya detectando durante la delimitación de las 
unidades de corta anual lugares no aptos para producción forestal que deban ser 
reservados para fines de conservación del ecosistema. 
 
Recuperación.  Corresponde a una zona que ha sufrido degradación de recursos (suelo y 
bosque) por incendios repetidos y donde es necesario facilitar su recuperación mediante 
una prohibición total de uso agropecuario y temporal de uso forestal.  Ocupa un área de 
459 ha (6%) 
 
Todos los polígonos están marcados con mojones. 
 
 
4.7 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 
 
La comunidad de San Miguel La Palotada se localiza dentro de una zona de frontera 
agrícola.  Las familias que la componen presentan características asociadas comúnmente 
a este tipo de zona, como altos índices de pobreza, analfabetismo, servicios básicos 
deficientes, heterogeneidad cultural y escasa experiencia organizativa. 
 
En 1999, sus habitantes practican un sistema de producción cuyos componentes 
predominantes son la agricultura tradicional (maíz, frijol, pepitoria), la agricultura mejorada 
mediante incorporación de frijol abono como cultivo de cobertura, la extracción de xate y 
el aprovechamiento forestal.  Unos pocos crían además cabras en módulos 
agroforestales, ganado bovino en pequeña escala o abejas, o van a cazar.  El orden de 
importancia dado a los componentes mencionados se base en los valores de beneficio 
familiar, costo total, ingreso neto y mano de obra utilizada. 
 
Por tradición y seguridad alimentaria, el componente agrícola es el de mayor relevancia 
(95% de las familias practican la agricultura, mediante el jefe de familia y sus hijos 
mayores de 14 años).  Mayo, junio, julio y noviembre son los meses que requieren de 
mayor mano de obra agrícola.   
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El cuadro siguiente muestra el área promedio cultivada anualmente y el rendimiento por 
cultivo (Reyes 1995): 
 

 Agricultura tradicional Agricultura mejorada 
 Maíz Frijol Maíz Frijol 
Área 2.95 ha 0.52 ha 1.97 ha 0.21 ha 
Rendimiento 776 kg 519 kg 1156 kg 500 a 700 kg 

 
El segundo componente que demanda mayor mano de obra es el aprovechamiento 
forestal, a partir de la última semana de enero a la segunda semana de abril, dependiendo 
del tamaño de la unidad de corta anual delimitada.  Como se observa, esta actividad no 
interfiere en la realización de las tareas agrícolas de las familias, para quienes la 
agricultura constituye una prioridad. 
 
La extracción de xate se realiza en cualquier época del año y constituye una fuente 
inmediata de ingresos monetarios para las familias. 
 
Con base en estudios anteriores y el seguimiento a las actividades realizado durante los 
últimos seis años, Reyes estima los siguientes valores de ocupación de mano de obra a 
1999: 
 

Componente productivo Ocupación de la 
mano de obra 

Agricultura 48% 
Aprovechamiento forestal 20% 
Extracción de xate 18% 
Módulos caprinos, ganadería, apicultura, cacería 4% 
Otras actividades (trabajo asalariado, reuniones etc.) 10% 

 
El análisis de la disponibilidad de mano de obra muestra que existe 27% del total de la 
fuerza anual de trabajo —considerando únicamente adultos y jóvenes mayores de 15 
años— ociosa (un poco más de 2100 jornales).  Por lo tanto, este factor no representa 
limitante alguna para intensificar las actividades de manejo forestal si así se requeriría. 
 
Con la puesta en marcha en 1994 del primer plan de manejo forestal dio inicio el 
aprovechamiento forestal maderable de bajo impacto.  La extracción de madera pasó a 
constituirse en la principal fuente de ingresos del grupo. 
 
Al mes de abril de 1999 se han aprovechado seis unidades de corta, cuyos resultados de 
generación de empleo e ingresos brutos se muestran en el cuadro siguiente: 
 

Año Área 
aprovechada 

[ha] 

Ingresos 
totales 

[quetzales] 

Empleo 
generado 
[jornales] 

1994 42.5 50,365 495 
1995 180 126,586 879 
1996 100 124,890 781 
1997 125 141,273 1091 
1998 90 148,182 1102 
1999 164 175,824 1059 
TOTAL 701.5 767,120 5407 
Fuente: Informes técnicos de las respectivas unidades de corta. 
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En la unidad de manejo de San Miguel La Palotada se ubican los caseríos de San Miguel, 
La Milpa y Yarché, conformados por 30 familias, con alrededor de 168 personas entre 
adultos y niños. Los pobladores son principalmente migrantes ladinos, en donde el 52% 
son originarios de los departamentos de Izabal, Zacapa, Chiquimula, 24% de Escuintla y 
el resto proviene de familias originarias de El Salvador y otros sitios del país. 
 
Las únicas facilidades en infraestructura disponibles en la comunidad son la escuela de 
educación primaria, un aljibe para recolectar agua de lluvia, instalaciones para aserradero, 
oficina, bodega para herramientas y equipo de aserrío y alojamiento para visitantes.  La 
carretera pública de terracería conduce a la Unidad de Manejo de Carmelita y existen vías 
de acceso a los sitios de extracción forestal. 
 
 
5.  INVENTARIO FORESTAL 
 
 
5.1 ESTRATIFICACION DEL BOSQUE 
 
Tal como presentado en el acápite 4.6 “Uso actual del suelo y ordenamiento territorial”, 
sólo 4800 ha de bosque están destinados a la producción forestal diversificada, mientras 
889 ha hoy en día cubiertos por bosque constituyen una reserva para conservación o 
protección y 459 ha presentan condiciones de degradación que obligaron a declararlas en 
recuperación, con prohibición total de uso agropecuario e interdicción temporal de uso 
forestal. 
 
 
5.2 DISEÑO DEL INVENTARIO 
 
El inventario tuvo por objetivo “Proporcionar información confiable de la masa, el estado 
silvicultural y la existencia de productos no maderables de interés comercial en la Unidad 
de Manejo de San Miguel La Palotada, necesaria para la presente revisión del plan de 
manejo forestal”. 
 
De acuerdo con este objetivo, Pineda (1996) diseñó un inventario por muestreo, en donde 
el tamaño de muestra se orientó a estimar los principales productos de interés para el 
plan de manejo, con niveles de error aceptables.  Tomó de referencia el área cubierta con 
bosque en marzo de 1995. 
 
Aceptando que para el propietario del bosque interesa básicamente una 
estimación confiable del volumen de madera de las especies de interés comercial, 
el diseño se orientó en primera instancia a: 
 

i) estimar el volumen de madera de las especies de interés comercial 
con un nivel de error aceptado por el propietario; 

ii) brindar una imagen local del bosque aceptable en términos 
fitosociológicos; 

iii) estimar el volumen de madera del conjunto de todas las especies 
con el nivel de error que exige la ley (15%). 
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En complemento, el diseño consideró un juicio sobre regeneración de las especies 
arbóreas de interés comercial, aplicando el método de muestreo diagnóstico (Hutchinson 
1993) —en el cual también se miden los árboles aprovechables. Por otro lado, tomando 
en cuenta que los habitantes de San Miguel extraen del bosque para comercialización 
cuatro productos de especies no maderables -hojas de xate, tallos de bayal, látex de 
chicozapote y frutos de pimienta-, el diseño del inventario se orientó a estimar las 
existencias de los mismos. 
 
En aplicación de los principios anteriores, la muestra básica del inventario fue la definida 
para el grupo de las especies maderables de interés comercial; por esta razón, a las 
unidades que la conforman se les denominó parcelas principales (PP, 1 ha).  El diseño 
para estimar los otros productos tomó como base esa muestra y fijo la proporción de cada 
parcela principal donde debía muestrearse cada uno de ellos para respetar un error 
prefijado (número de subparcelas por PP).  Este procedimiento es un muestreo por 
conglomerados en dos etapas, descrito por Scheaffer, Mendenhall y Ott (1993). 
 
Para cumplir con los siguientes errores de muestreo: 
• volumen de árboles a partir de 25 cm de dap de las especies maderables de 

interés comercial 
 

20% 
• área basal de árboles a partir de 10 cm de dap de especies maderables de 

interés comercial 
 

34% 
• volumen de árboles a partir de 25 cm de dap de todas las especies 

maderables 
 

15% 
• área basal de árboles a partir de 10 cm de dap de todas las especies 

maderables 
 

7% 
• muestreo diagnóstico, peso relativo de las condiciones de iluminación en que 

se encuentran los deseables sobresalientes 
 

20% 
• árboles aprovechables de chicle 23% 
• árboles aprovechables de pimienta 21% 
• hojas aprovechables de xate 27% 
• largo de tallos aprovechables de bayal 28% 
 
 
Se instaló en el área boscosa de la Unidad de Manejo de San Miguel: 
 
a. 32 parcelas principales de 20 m x 500 m para el muestreo de árboles y productos no 

maderables xate y bayal, en cada una de las cuales se hizo lo siguiente: 
 

• en los 10000 m² se midieron las especies arbóreas de interés comercial a partir de 
10 cm de dap 

• en 5 subparcelas de 10 m x 50 m se midieron todas las especies arbóreas a partir 
de 10 cm de dap 

• en 10 subparcelas de 5 m x 10 m se midieron las plantas de xate 
• en 10 subparcelas de 10 m x 10 m se midieron las plantas de bayal. 
 
El diseño de una parcela principal aparece en anexo 1. 

b. 32 fajas de muestreo diagnóstico, dividiendo cada una en 50 unidades de 10 m x 
10 m, en cada una de las cuales se hizo lo siguiente: 

 
• En cada unidad de 10 m x 10 m se eligió al deseable sobresaliente y  
• se midieron los árboles aprovechables de las especies de interés comercial. 
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c. 15 parcelas suplementarias de 1 ha para el muestreo de xate y bayal en cada una de 
las cuales se hizo lo siguiente: 
• en 10 subparcelas de 5 m x 10 m se midieron las plantas de xate 
• en 10 subparcelas de 10 m x 10 m se midieron las plantas de bayal. 

 
La ubicación de las subparcelas se hizo en la misma forma que en las parcelas 
principales. 
 
En el anexo 2 aparece la representación de un segmento de la secuencia de como se 
ubicaron las parcelas principales, fajas de muestreo diagnóstico y parcelas donde se 
muestreo solamente xate y bayal.  Las parcelas principales están ubicadas en los nodos 
de una malla de 1.5 x 1.5 km. 
 
La información para calcular el tamaño de la muestra, o sea el número de unidades de 
muestreo a levantar para obtener una estimación de los productos de interés del bosque 
con niveles de error aceptables y fijados a priori, fue, para el caso de las especies 
maderables, el inventario forestal ejecutado a finales de 1994 en la vecina Unidad de 
Manejo La Pasadita (CONAP 1995), y para las especies no maderables, un premuestreo 
(Pineda 1996). 
 
La diferencia del diseño de inventario realizado con los inventarios tradicionales es que en 
un mismo evento de medición se integraron los varios productos de interés en el bosque, 
basando el tamaño de muestra para cada uno en errores de muestreo aceptables y 
prefijados.  Es importante realzar que lo que guió el diseño fue la confiabilidad en la 
estimación de los productos comerciales —madera y no maderables—, y no del volumen 
de todas las especies maderables, como se acostumbra hacer en el Petén. 
 
 
5.3 CLASIFICACION DEL BOSQUE SEGÚN OBJETIVOS DE MANEJO 
 
 
En el acápite 4.5.1 “Descripción de la vegetación”, se mostró que los bosques de la 
Unidad de San Miguel están en un 80% dentro del estrato 610 del inventario de 
UNEPET/SEGEPLAN, identificado como bosque de densidad baja sobre lomas karsticas, 
y el 20% restante, ubicados al este de la Unidad, caen dentro del estrato 621, de mayor 
desarrollo estructural (AHT-APESA 1992).  Al norte, la Unidad colinda con los estratos 
630 y 622, bosques de mucho interés comercial por su disponibilidad de madera de 
caoba, pero sin entrar en ellos.  Debido a esta aparente homogeneidad de los bosques, 
no se subdividió la Unidad para concebir el inventario, las parcelas distribuyéndose 
sistemáticamente en los nodos de una malla de 1.5 km. 
 
Un análisis fitosociológico de la información generada por las 32 parcelas de nuestro 
inventario, en el cual se trato de identificar tipos de bosque con base en la semejanza 
florística y estructural entre parcelas, muestra una situación algo diferente. 
 
Tres tipos de bosque se diferencian dentro de la Unidad (ver mapa 4 y anexo 3), pero su 
composición y desarrollo respectivos no corresponden a las tendencias sugeridas por el 
inventario de UNEPET/SEGEPLAN.  Así, el bosque marcadamente más pobre es aquel 
que se ubica al este de la Unidad , entre el camino a Los Camarones y el lindero con el 
biotopo “El Tzotz”, que llamaremos bosque de zapotillo-ramón-chicozapote, por el nombre 
de las especies dominantes.  Un bosque medianamente desarrollado se encuentra al 
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norte de la Unidad, colindando con la concesión de La Pasadita, y recibe el nombre de 
bosque de zapotillo-jobo.  El mejor bosque, en cuanto a número de individuos por ha, área 
basal y volumen maderable total es el bosque del sur de la Unidad, llamado bosque de 
mano de león-manax. 
 
Bosque de zapotillo-ramón-chicozapote.  Este bosque cubre un área de 1720 ha y 
cuenta con tan sólo 402 individuos por ha para el conjunto de la población con 
dap ≥ 10 cm y un área basal de poco menos de 22 m2/ha.  Está dominado por el zapotillo 
de hoja fina y el ramon oreja de mico, que conforman juntos cerca del 30% de los 
individuos de la población, y 31% del área basal total.  La tercera especie en importancia 
es el chicozapote, que con 31 individuos por ha presenta su mayor densidad dentro de la 
Unidad.  La especie maderable de más presencia es el malerio colorado, con 8.3 
individuos por ha, seguida por el jobillo y el cedro, con 0.8 ind/ha!  Tampoco las especies 
potenciales aparecen bien representadas: la mejor es el mano de león, con sólo 3 ind/ha.  
Salvo por el chicozapote, este tipo de bosque es realmente de poco interés para la 
producción. 
 
Es de tomar nota que este bosque fue incendiado en 1995 con efectos severos. 
 

Bosque de zapotillo-ramón- Interés de IVI Abundancia Dominancia Frec 
chicozapote la Unidad Abs 1/4 N/ha % 1/4 m2/ha % 1/4 %
Zapotillo hoja fina SNVAL 42.3 1 80.0 19.9 1 3.06 14.0 1 88
Ramon oreja de mico SNVAL 33.4 1 36.0 9.0 1 3.71 16.9 1 78
Chico zapote AAANOM 25.9 2 30.8 7.7 2 2.61 11.9 2 66
Caniste SNVAL 17.4 2 23.6 5.9 2 1.29 5.9 2 58
Son SNVAL 14.8 2 18.8 4.7 2 1.26 5.7 2 46
Manax SNVAL 12.8 2 20.8 5.2 2 0.79 3.6 3 42
Tzol SNVAL 12.2 2 16.4 4.1 3 0.82 3.7 3 46
Silion SNVAL 9.5 3 11.2 2.8 3 0.80 3.6 3 32
Guano AAANOM 8.6 3 13.2 3.3 3 0.36 1.7 3 38
Malerio colorado ACTCOM 8.3 3 11.6 2.9 3 0.39 1.8 3 38
Malerio blanco SNVAL 7.8 3 8.0 2.0 3 0.64 2.9 3 30
Jobo SNVAL 5.9 3 8.0 2.0 3 0.49 2.2 3 18
Aceituno SNVAL 4.7 3 8.0 2.0 3 0.18 0.8 4 20
Chile malache SNVAL 4.3 3 6.4 1.6 3 0.12 0.6 4 22
Chonte SNVAL 3.8 3 4.4 1.1 4 0.12 0.5 4 22
Anona de montaña SNVAL 3.7 3 7.6 1.9 3 0.15 0.7 4 12
Naranjillo SNVAL 3.6 3 4.4 1.1 4 0.17 0.8 4 18
Subin colorado SNVAL 3.4 3 4.4 1.1 4 0.08 0.4 4 20
Copal SNVAL 3.0 3 3.6 0.9 4 0.12 0.6 4 16
Mano de leon  POTCOM 2.8 4 3.2 0.8 4 0.14 0.6 4 14
Amate  POTCOM 2.5 4 2.8 0.7 4 0.22 1.0 4 8
Amapola  POTCOM 2.3 4 1.2 0.3 4 0.35 1.6 3 4
Yaxnik  POTCOM 1.9 4 1.6 0.4 4 0.17 0.8 4 8
Pimienta  AAANOM 1.5 4 1.6 0.4 4 0.07 0.3 4 8
Jobillo  ACTCOM 0.9 4 0.8 0.2 4 0.07 0.3 4 4
Cedro  AAACOM 0.8 4 0.8 0.2 4 0.04 0.2 4 4
Pasaque  POTCOM 0.7 4 0.8 0.2 4 0.03 0.1 4 4
Chechen negro  POTCOM 0.3 4 0.4 0.1 4 0.01 0.0 4 2
y 50 otras especies SNVAL 60.9 4 71.2 17.7 4 3.66 16.7 4 276
TOTAL   300.0 402.0 100.

0
21.89 100.

0 
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Bosque de zapotillo – jobo.  Este bosque, que cubre un área de 1890 ha , presenta 512 
individuos por ha, y un área basal de poco menos de 26 m2/ha.  Muestra mayor diversidad 
que el bosque anterior, ya que son cuatro las especies de mayor abundancia requeridas 
para conformar el 27% del número de individuos de la población (zapotillo de hoja fina, 
jobo, ramon oreja de mico y chechen blanco).  Igual que en el caso del bosque anterior, la 
especie comercial de mayor presencia es el chicozapote, sin embargo con 21 individuos 
por ha solamente, y la mejor maderable el malerio colorado, con unos 10 ind/ha.  Este 
bosque es donde el cedro presenta su mayor densidad dentro de la Unidad, con 5 ind/ha, 
mientras que la caoba no sobrepasa 1.3 ind/ha.  Este bosque podría cobrar mayor 
importancia en el futuro si las especies maderables potenciales entran en el mercado: 
yaxnik, mano de león y amate presentan juntos 51 individuos por hectárea, una 
abundancia cinco veces mayor a la abundancia de la mejor comercial actual!  
 

Bosque de zapotillo – jobo Interés de IVI Abundancia Dominancia Frec 
 la Unidad Abs 1/4 N/ha % 1/4 m2/ha % 1/4 %
Zapotillo hoja fina SNVAL 21.0 1 48.0 9.4 1 1.50 5.8 2 78
Jobo SNVAL 19.4 1 29.7 5.8 1 2.35 9.1 1 60
Ramon oreja de mico SNVAL 16.2 1 20.7 4.0 2 2.09 8.1 1 55
Chechen blanco SNVAL 16.0 1 34.3 6.7 1 1.62 6.3 2 40
Yaxnik POTCOM 15.0 2 23.3 4.6 1 1.73 6.7 1 50
Mano de leon POTCOM 12.6 2 19.7 3.8 2 1.57 6.1 2 37
Chico zapote AAANOM 12.6 2 20.7 4.0 2 1.40 5.4 2 42
Caniste SNVAL 11.0 2 19.3 3.8 2 0.82 3.2 3 55
Amate POTCOM 9.4 2 8.0 1.6 3 1.42 5.5 2 32
Guano AAANOM 8.6 2 18.7 3.6 2 0.52 2.0 3 40
Silion SNVAL 8.2 2 12.0 2.3 3 0.84 3.3 3 35
Manax SNVAL 7.8 3 14.7 2.9 2 0.44 1.7 3 43
Son SNVAL 7.3 3 14.3 2.8 2 0.37 1.4 4 42
Chacaj colorado SNVAL 6.9 3 12.7 2.5 3 0.53 2.0 3 32
Gesmo SNVAL 6.6 3 9.7 1.9 3 0.72 2.8 3 25
Tzol SNVAL 6.1 3 10.7 2.1 3 0.33 1.3 4 37
Amapola POTCOM 5.9 3 6.0 1.2 4 0.78 3.0 3 23
Quina SNVAL 5.6 3 11.0 2.1 3 0.30 1.1 4 32
Naranjillo SNVAL 5.6 3 11.0 2.1 3 0.42 1.6 3 25
Malerio colorado ACTCOM 5.6 3 9.7 1.9 3 0.34 1.3 4 32
Copal SNVAL 4.8 3 10.0 2.0 3 0.19 0.7 4 28
Cedro AAACOM 4.3 3 5.0 1.0 4 0.52 2.0 3 18
Chintoc blanco SNVAL 4.2 3 8.3 1.6 3 0.23 0.9 4 23
Anona de montaña SNVAL 3.7 3 7.0 1.4 3 0.12 0.5 4 25
Pasaque POTCOM 2.5 4 4.3 0.8 4 0.12 0.5 4 17
Jobillo ACTCOM 2.4 4 3.3 0.7 4 0.17 0.7 4 15
Pimienta AAANOM 1.8 4 2.7 0.5 4 0.07 0.3 4 13
Chechen negro POTCOM 1.7 4 3.0 0.6 4 0.17 0.7 4 7
Caoba AAACOM 1.5 4 1.3 0.3 4 0.20 0.8 4 7
Hormigo AAAVED 0.4 4 0.3 0.1 4 0.05 0.2 4 2
Santa maria ACTCOM 0.2 4 0.3 0.1 4 0.01 0.1 4 2
Manchiche ACTCOM 0.2 4 0.3 0.1 4 0.00 0.0 4 2
y 59 otras especies SNVAL 64.5 4 112.3 21.9 4 3.85 14.9 4 377
TOTAL   300.0 512.0 100.0 25.75 100.0 
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Bosque de mano de león-manax.  Este bosque, que cubre un área de 1269 ha, es el 
más desarrollado de la Unidad, con 717 individuos por hectárea y 29 m2/ha.  Es el único 
bosque de la Unidad dominado por una especie de interés para la producción, el mano de 
león, cuya abundancia es de 62 ind/ha.  Pero no es su único atractivo: las especies 
potenciales en conjunto representan algo más del 20% de la masa total (150 ind/ha, 
8.3 m2/ha), una situación totalmente excepcional en San Miguel.  En efecto, las especies 
maderables actualmente comerciales en conjunto, que muestran en este tipo de bosque 
su mejor presencia dentro de la Unidad, apenas alcanzan aquí una abundancia de 
30 ind/ha y una dominancia de 1.7 m2/ha. 
 
Los dos polígonos grandes asignados a conservación como reserva de germoplasma 
están cubiertos por el bosque de mano de león-manax. 
 

Bosque de mano de león- Interés de IVI Abundancia Dominancia Frec 
manax la Unidad Abs 1/4 N/ha % 1/4 m2/ha % 1/4 %
Mano de leon POTCOM 24.5 1 62.0 8.6 1 3.36 11.5 1 68
Manax SNVAL 20.5 1 68.0 9.5 1 1.92 6.6 1 70
Chechen blanco SNVAL 14.4 1 39.6 5.5 1 1.66 5.7 2 50
Zapotillo hoja fina SNVAL 11.7 1 34.4 4.8 1 0.88 3.0 3 62
Amapola POTCOM 11.7 1 18.8 2.6 2 1.83 6.3 1 44
Silion SNVAL 11.6 2 22.8 3.2 2 1.52 5.2 2 50
Chico zapote AAANOM 10.2 2 19.6 2.7 2 1.34 4.6 2 46
Yaxnik POTCOM 10.0 2 22.0 3.1 2 1.11 3.8 2 50
Chechen negro POTCOM 10.0 2 32.0 4.5 2 0.87 3.0 3 40
Caniste SNVAL 9.1 2 22.4 3.1 2 0.79 2.7 3 52
Jobo SNVAL 7.8 2 16.4 2.3 3 0.94 3.2 3 36
Ramon oreja de mico SNVAL 7.5 2 14.0 2.0 3 0.99 3.4 2 34
Chacaj blanco SNVAL 7.4 2 24.4 3.4 2 0.57 2.0 3 32
Subin colorado SNVAL 6.7 3 18.4 2.6 3 0.29 1.0 4 50
Copal SNVAL 6.4 3 14.8 2.1 3 0.41 1.4 3 46
Gesmo SNVAL 6.3 3 15.2 2.1 3 0.77 2.6 3 24
Tzalam SNVAL 6.2 3 15.6 2.2 3 0.84 2.9 3 18
Amate POTCOM 5.9 3 8.0 1.1 4 0.94 3.2 2 24
Sacuche SNVAL 5.4 3 16.0 2.2 3 0.36 1.2 4 30
Sacuayum SNVAL 5.2 3 14.0 2.0 3 0.42 1.4 3 28
Malerio colorado ACTCOM 5.0 3 12.4 1.7 3 0.33 1.1 4 34
Guano AAANOM 4.9 3 12.8 1.8 3 0.33 1.1 4 32
Chacaj colorado SNVAL 4.5 3 11.2 1.6 3 0.35 1.2 4 28
Aceituno SNVAL 4.5 3 11.2 1.6 3 0.29 1.0 4 30
Sosni SNVAL 4.0 3 9.6 1.3 4 0.23 0.8 4 30
Tzol SNVAL 3.5 3 8.4 1.2 4 0.25 0.9 4 24
Santa maria ACTCOM 3.2 4 3.6 0.5 4 0.56 1.9 3 12
Pasaque POTCOM 3.2 4 6.4 0.9 4 0.22 0.8 4 24
Manchiche ACTCOM 2.8 4 4.4 0.6 4 0.34 1.2 4 16
Pimienta AAANOM 2.1 4 4.8 0.7 4 0.08 0.3 4 18
Caoba AAACOM 2.1 4 3.6 0.5 4 0.19 0.7 4 14
Jobillo ACTCOM 1.7 4 3.2 0.4 4 0.18 0.6 4 10
Hormigo AAAVED 1.7 4 2.8 0.4 4 0.11 0.4 4 14
Cedro AAACOM 1.4 4 2.4 0.3 4 0.14 0.5 4 10
Granadillo AAAVED 0.3 4 0.4 0.1 4 0.02 0.1 4 2
y 59 otras especies SNVAL 56.7 4 121.6 17.0 4 3.64 12.5 4 430
TOTAL   300.0 717.0 100.0 29.06 100.0 
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Mapa 4 
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Síntesis operativa.  La imagen de los tipos de bosque de la Unidad dada en los párrafos 
anteriores es fruto del análisis de la información generada por el inventario, que tenia 
como segundo objetivo específico brindar una imagen local del bosque aceptable en 
términos fitosociológicos.  Evidentemente, esta imagen presenta tendencias florísticas y 
estructurales reales, las cuales sin embargo no habían sido identificadas previamente.  En 
particular, para cumplir con los errores de muestreo definidos a priori en la estimación de 
los productos, el inventario consideró los bosques de la Unidad como perteneciendo a un 
solo tipo o estrato.  Por tal razón, el siguiente acápite mostrara los resultados para los 
bosques de la Unidad en conjunto, no por tipo de bosque. 
 
Esto no debe desvirtuar la diferenciación de los tipos de bosque dada en el presente 
acápite.  En particular, es importante que el regente de la Unidad, responsable técnico del 
manejo forestal diversificado de los bosques, trate de identificar las causas ambientales, 
en particular geológicas, pedológicas y quizás meteorológicas que condujeron a la 
formación de estos bosques distintos.  Esto con el fin de elaborar paulatinamente un 
mapa comprensivo de distribución de los tipos de bosque dentro de la Unidad que pueda 
servir de base al diseño del próximo inventario general, fuente de información para la 
próxima revisión del Plan general de manejo 
 
Además, el regente deberá controlar si las tendencias en cuanto a presencia de las 
especies de interés se verifican, y obviamente tomarlas en cuenta para la ubicación de los 
cuarteles de corta anual, adaptándose mejor a la demanda. 
 
Especies de interés para la producción.  Ya que nuestro inventario trata de manera 
particular las especies de interés para la producción (error aceptable en la estimación del 
volumen de madera y muestreo diagnóstico para fines silviculturales), estas especies 
fueron definidas antes de haber iniciado el proceso de diseño del inventario, a diferencia 
de los inventarios tradicionales.  Su lista se presenta a continuación y corresponde a una 
apreciación de las condiciones de mercado tomada inicio 1996.  Las especies arbóreas 
aparecen en el orden de prioridad que se les asignó en el muestreo diagnóstico. 
 

Priori-
dad 

nombre común Nombre científico hábito 

1 granadillo Dalbergia tucurensis Donn. Smith árbol 
2 hormigo Platymiscium dimorphandrum Donn. Smith árbol 
3 caoba Swietenia macrophylla King árbol 
4 cedro Cedrela odorata L. árbol 
5 amapola Pseudobombax ellipticum (Kunth) Dugand árbol 
6 santa maría Calophyllum brasiliense Cambess. árbol 
7 jobillo Astronium graveolens Jacq. árbol 
8 malerio blanco Aspidosperma stegomeris Woodson árbol 
9 malerio colorado Aspidosperma megalocarpon Muell. Arg. árbol 
10 canxán Terminalia amazonia (J.F. Gmel.) Exell árbol 
11 cola de coche Cojoba arborea (L.) Britton & Rose árbol 
12 danto Vatairea lundellii (Standl.) Killip ex Record árbol 
13 manchiche Lonchocarpus castilloi Standl. árbol 
14 chicozapote Manilkara zapota (L.) Royen árbol 
15 pimienta Pimenta dioica (L.) Merrill árbol 
 xate Chamaedorea spp. palma 
 bayal Desmoncus orthacanthos Mart. palma 
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Es de enfatizar que esta lista ha sido modificada al hacer la presente revisión, en función 
de los resultados del inventario y de las condiciones de mercado al inicio del 2000.  Así, el 
granadillo, el canxán, el cola de coche y el danto perdieron su calificación de interés 
debido a su muy escasa presencia en la Unidad de San Miguel (y a pesar de que si son 
de interés para la producción en la vecina Unidad de La Pasadita, lo que muestra como 
las condiciones locales pueden hacer variar la definición de las especies de interés).  Por 
otro lado, nadie está interesado en comprar el malerio blanco, que desaparece como 
especie potencial.  La demanda por el amapola sigue incierta, lo que obliga a rebajar su 
importancia para la producción, mientras pareciera que será el mano de león la especie 
con mayor probabilidad para entrar próximamente al mercado (se vendió esta año una 
muestra grande en La Pasadita), seguida por el ámate, el yaxnik y el chechén negro. 
 
Al 2000, la lista de las especies de interés para la producción en la Unidad de San Miguel 
es la siguiente: 
 

Prioridad Nombre común nombre científico hábito 
1 hormigo Platymiscium dimorphandrum Donn. Smith árbol 
2 caoba Swietenia macrophylla King árbol 
3 cedro Cedrela odorata L. árbol 
4 santa maría Calophyllum brasiliense Cambess. árbol 
5 jobillo Astronium graveolens Jacq. árbol 
6 manchiche Lonchocarpus castilloi Standl. árbol 
7 malerio colorado Aspidosperma megalocarpon Muell. Arg. árbol 
8 chicozapote Manilkara zapota (L.) Royen árbol 
9 pimienta Pimenta dioica (L.) Merrill árbol 
10 mano de león Dendropanax arboreus (L.) Planch. et Decne. árbol 
11 amapola Pseudobombax ellipticum (Kunth) Dugand árbol 
12 amate Ficus involuta (Liebm.) Miq. árbol 
13 yaxnik Vitex gaumeri Greenm. árbol 
14 chechén negro Metopium brownei (Jacq.) Urban árbol 
1 xate Chamaedorea spp. palma 
2 bayal Desmoncus orthacanthos Mart. palma 
3 guano Sabal spp. palma 

 
 
5.4 RESULTADOS DEL INVENTARIO 
 
5.4.1 RESULTADOS DEL INVENTARIO DE RECURSOS MADERABLES 
 
A nivel de la Unidad, los bosques cuentan en total con 526 individuos por ha con 
dap 10 cm, que conforman un área basal de 24.8 m2/ha.  Los individuos con dap 25 cm, 
con una abundancia de 149 arboles/ha, presentan un volumen de 39.1 m3/ha. 
 
Las especies de interés para la producción de madera en el año 2000 muestran escasa 
presencia, con solo 15.1 individuos con dap 10 cm por ha, y un área basal de 1.03 m2/ha.  
La subpoblación de estas especies con dap 25 cm cuenta con 6.3 ind/ha y un volumen de 
3.3 m3/ha. 
 
Las especies potencialmente comercial el primer quinquenio del siglo 21 debieran permitir 
de por lo menos doblar el volumen aprovechado cada año, si es que el mercado de por lo 
menos dos se confirma, ya que la subpoblación de todas ellas con dap ≥ 25 cm muestra 
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28.7 ind/ha y un volumen de 8.8 m3/ha. 
Para todas las características dasométricas anteriores, el error de muestreo real siempre 
estuvo inferior al error prefijado.  Por ejemplo, el error de muestreo sobre el volumen total 
fue de 11%, y el error sobre el volumen de las especies de interés para la producción de 
madera en el año 2000 14%. 
 
En el cuadro siguiente se presentan las distribuciones por clases diamétricas del número 
de árboles (N/ha) y área basal (m2/ha) de todas las especies ordenadas por grupo 
comercial (población con dap ≥ 10 cm), y en el cuadro subsiguiente las distribuciones por 
clases diamétricas del número de árboles (N/ha) y volumen (m3/ha) de la subpoblación 
con dap ≥ 25 cm. 
 

  Clases diamétricas 
Nombre común Grupo 10-19.9  20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9  60+ Total 
 comercial N G  N G N G N G N G  N G N G 

Caoba AAACOM 0.6 0.01  0.2 0.01 0.1 0.01 0.1 0.02 0.1 0.01  0.1 0.03 1.1 0.10
Cedro AAACOM 0.5 0.01  0.8 0.04 0.4 0.04 0.3 0.05 0.3 0.06  0.2 0.07 2.4 0.26
Jobillo ACTCOM 0.7 0.01  0.3 0.02 0.1 0.01 0.2 0.02 0.1 0.02    1.4 0.08
Malerio colorado ACTCOM 4.1 0.07  2.5 0.12 0.9 0.08 0.3 0.05     7.7 0.31
Manchiche ACTCOM 0.5 0.01  0.3 0.02 0.1 0.01 0.1 0.02   0.1 0.03 1.1 0.08
Santa maria ACTCOM 0.2 0.00  0.3 0.01 0.2 0.02 0.3 0.05 0.1 0.03  0.2 0.08 1.3 0.19
Subtotal AAA+ACTCOM  6.6 0.12  4.3 0.21 1.8 0.16 1.3 0.20 0.5 0.12  0.6 0.21 15.1 1.03

Amapola POTCOM 1.8 0.03  2.2 0.10 1.9 0.18 1.0 0.16 0.6 0.15  0.7 0.31 8.2 0.93
Amate POTCOM 1.0 0.02  1.5 0.07 0.9 0.08 1.1 0.17 0.8 0.16  1.1 0.40 6.4 0.89
Chechen negro POTCOM 7.6 0.13  3.3 0.15 0.3 0.03 0.1 0.03    11.3 0.34
Hormigo POTCOM 0.5 0.01  0.3 0.01 0.1 0.01 0.1 0.02     1.0 0.05
Mano de leon POTCOM 11.3 0.19  9.0 0.42 4.3 0.39 1.5 0.24 1.4 0.31  0.4 0.12 27.8 1.68
Yaxnik POTCOM 6.4 0.12  5.9 0.27 1.4 0.13 1.4 0.22 0.8 0.17  0.4 0.12 16.1 1.05
Subtotal POTCOM  28.6 0.51  22.1 1.02 8.8 0.82 5.2 0.82 3.6 0.82  2.5 0.95 70.7 4.94

Guano AAANOM 11.0 0.26  4.1 0.15     15.1 0.41
Chico zapote AAANOM 4.6 0.09  4.8 0.24 3.8 0.35 1.9 0.29 0.9 0.21  0.5 0.18 16.5 1.35
Pimienta AAANOM 1.8 0.03  0.4 0.02 0.1 0.01 0.0 0.01     2.4 0.06
Subtotal AAANOM  17.4 0.37  9.4 0.41 3.9 0.36 2.0 0.30 0.9 0.21  0.5 0.18 34.0 1.82

Aceituno SNVAL 6.4 0.10  1.6 0.07 0.4 0.03     8.4 0.20
Aceituno peludo SNVAL 0.6 0.01  0.6 0.03 0.4 0.03     1.6 0.08
Achiotillo SNVAL 1.9 0.03      1.9 0.03
Anona de montaña SNVAL 5.3 0.08  0.5 0.02     5.8 0.10
Avalo SNVAL 0.3 0.00      0.3 0.00
Baquelac SNVAL 2.5 0.04  0.3 0.01     2.8 0.05
Baquelman SNVAL 0.3 0.00      0.3 0.00
Bitze SNVAL    0.1 0.01     0.1 0.01
Bolunche SNVAL 0.1 0.00      0.1 0.00
Campac SNVAL 1.0 0.02  0.3 0.01     1.3 0.04
Caniste SNVAL 11.8 0.20  5.8 0.28 2.6 0.23 1.3 0.19 0.3 0.05    21.6 0.96
Canmidol SNVAL 0.1 0.00      0.1 0.00
Cante SNVAL 0.9 0.01      0.9 0.01
Canxan SNVAL    0.0 0.00     0.0 0.00
Catalox SNVAL 0.1 0.00  0.6 0.03 0.1 0.01     0.9 0.04
Cedrillo hoja fina SNVAL 1.0 0.02  0.1 0.01     1.1 0.02
Ceiba SNVAL 0.1 0.00  0.3 0.05    0.4 0.06
Ceibillo SNVAL    0.1 0.01     0.1 0.01
Chacaj blanco SNVAL 6.3 0.10  1.5 0.07 0.3 0.02     8.0 0.19
Chacaj colorado SNVAL 5.1 0.10  2.6 0.13 0.8 0.06 0.1 0.02 0.3 0.06    8.9 0.36
Chaltecoc SNVAL    0.1 0.00     0.1 0.00
Chechen blanco SNVAL 12.4 0.23  9.1 0.42 4.0 0.37 1.1 0.16     26.6 1.18
Chile chichalaca SNVAL 1.3 0.02  0.1 0.01     1.4 0.03
Chile malache SNVAL 3.6 0.05  0.4 0.02     4.0 0.07
Chilonche SNVAL 0.6 0.01  0.1 0.00     0.8 0.02
Chintoc blanco SNVAL 3.6 0.06  1.1 0.05 0.8 0.06     5.5 0.18
Chintoc negro SNVAL 0.5 0.00  0.1 0.01     0.6 0.01
Chique SNVAL 0.4 0.01      0.4 0.01
Chonte SNVAL 3.0 0.04  0.6 0.03 0.1 0.01     3.8 0.08
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Chununte SNVAL    0.1 0.00 0.1 0.02     0.3 0.02
Chunup matapalo SNVAL 0.4 0.01  0.3 0.01 0.3 0.02     0.9 0.04
Cojon de caballo SNVAL 3.4 0.07  0.9 0.04 0.5 0.04     4.8 0.15
Cola de coche SNVAL 0.0 0.00      0.0 0.00
Coloc SNVAL    0.1 0.02 0.1 0.03  0.1 0.06 0.4 0.10
Copal SNVAL 7.4 0.12  1.8 0.08 0.3 0.02 0.1 0.02     9.5 0.24
Copo SNVAL 0.4 0.00  0.3 0.01 0.1 0.01     0.8 0.02
Cortez SNVAL 0.1 0.00      0.1 0.00
Danto SNVAL    0.0 0.00 0.0 0.00 0.1 0.01    0.1 0.02
Desconocido 1 SNVAL 0.3 0.01      0.3 0.01
Desconocido 2 SNVAL 0.1 0.00      0.1 0.00
Desconocido 3 SNVAL 0.1 0.00      0.1 0.00
Ec tit SNVAL 0.9 0.01  0.4 0.02 0.1 0.01     1.4 0.04
Frente de toro SNVAL    0.3 0.03     0.3 0.03
Gesmo SNVAL 2.8 0.06  3.5 0.18 1.6 0.15 0.6 0.10   0.1 0.04 8.6 0.53
Granadillo SNVAL    0.1 0.01     0.1 0.01
Guarumo SNVAL 2.8 0.04  0.1 0.01     2.9 0.05
Guaya SNVAL 0.5 0.01  0.4 0.02 0.4 0.03     1.3 0.06
Huatop SNVAL 0.5 0.01      0.5 0.01
Hule SNVAL 0.1 0.00      0.1 0.00
Ixcajaguay SNVAL 1.8 0.03  1.3 0.06     3.0 0.09
Jabin SNVAL 1.0 0.01  0.6 0.04     1.6 0.05
Jobo SNVAL 5.0 0.09  6.4 0.31 4.4 0.44 2.5 0.37 0.5 0.11    18.8 1.33
Luin SNVAL 0.1 0.00      0.1 0.00
Luin hembra SNVAL 0.3 0.01  0.1 0.01 0.1 0.02   0.1 0.05 0.6 0.08
Malerio blanco SNVAL 0.7 0.01  0.8 0.04 0.8 0.08 0.4 0.06 0.1 0.03  0.1 0.02 2.9 0.24
Manax SNVAL 22.3 0.37  7.9 0.35 2.8 0.24 0.4 0.05     33.3 1.01
Molinillo SNVAL 0.1 0.00      0.1 0.00
Mora SNVAL 0.1 0.00      0.1 0.00
Naranjillo SNVAL 3.9 0.06  2.9 0.13 0.9 0.07     7.6 0.26
Ok bac SNVAL 0.1 0.00  0.4 0.04     0.5 0.04
Palo de diente SNVAL 1.1 0.02  0.4 0.01 0.1 0.01     1.6 0.04
Palo de hueso SNVAL 0.9 0.01  0.1 0.00     1.0 0.02
Papaturrito SNVAL 0.9 0.01  0.4 0.03     1.3 0.05
Papaturro SNVAL    0.1 0.00     0.1 0.00
Papaturro blanco SNVAL 0.9 0.02  0.3 0.01 0.3 0.03     1.4 0.06
Pasaque SNVAL 2.5 0.05  1.0 0.05 0.4 0.03     3.9 0.12
Pasaque macho SNVAL 1.5 0.03  0.3 0.01 0.1 0.01 0.1 0.02     2.0 0.08
Pij SNVAL 0.4 0.01  0.3 0.01     0.6 0.02
Pixoy SNVAL 0.1 0.00  0.3 0.01     0.4 0.01
Pochote SNVAL    0.3 0.01     0.3 0.01
Pucxiquil SNVAL 0.1 0.00  0.1 0.00     0.3 0.01
Quiczain SNVAL 3.5 0.06  0.9 0.04 0.1 0.01     4.5 0.11
Quina SNVAL 4.5 0.08  1.3 0.05 0.1 0.01     5.9 0.15
Ramon blanco SNVAL 0.3 0.00  0.1 0.00 0.1 0.01 0.1 0.02    0.6 0.04
Ramon colorado SNVAL 0.6 0.01  0.1 0.01 0.3 0.02     1.0 0.03
Ramon oreja de mico SNVAL 6.4 0.11  5.3 0.26 5.0 0.49 4.3 0.65 1.4 0.31  1.1 0.44 23.4 2.25
Roble SNVAL 2.5 0.04  0.3 0.01 0.1 0.01 0.1 0.02 0.1 0.02  0.1 0.05 3.3 0.15
Sacalante SNVAL 0.5 0.01  0.9 0.04 0.6 0.06 0.4 0.05 0.1 0.03    2.5 0.19
Sacpaj SNVAL 0.4 0.01      0.4 0.01
Sacuayum SNVAL 3.5 0.07  1.1 0.05 0.8 0.07 0.1 0.02     5.5 0.20
Sacuche SNVAL 4.9 0.08  0.9 0.04 0.1 0.01 0.1 0.02   0.1 0.04 6.1 0.19
Saltemuche SNVAL 0.1 0.00  0.5 0.02 0.3 0.02 0.3 0.04     1.1 0.09
Sapamuche SNVAL 0.1 0.00      0.1 0.00
Silion SNVAL 6.4 0.11  4.1 0.21 2.3 0.21 1.3 0.19 0.6 0.14  0.5 0.19 15.1 1.04
Siquiya SNVAL 0.5 0.01      0.5 0.01
Son SNVAL 8.1 0.11  3.6 0.18 1.0 0.10 1.0 0.16 0.1 0.03    13.9 0.59
Sosni SNVAL 2.9 0.04  0.9 0.04 0.4 0.04 0.3 0.03     4.4 0.15
Sosni aguacatillo SNVAL 0.3 0.00      0.3 0.00
Subin colorado SNVAL 8.8 0.14  0.4 0.02     9.1 0.16
Tama-hay SNVAL 2.3 0.04  0.8 0.03 0.1 0.01     3.1 0.08
Tempisque SNVAL 1.3 0.02  0.5 0.02 0.8 0.06 0.1 0.02 0.1 0.02  0.1 0.04 2.9 0.19
Ternera SNVAL 0.1 0.00      0.1 0.00
Testap SNVAL 1.9 0.02  0.1 0.01     2.0 0.03
Tinto blanco SNVAL 0.1 0.00      0.1 0.00
Tzalam SNVAL 2.3 0.03  1.6 0.07 0.6 0.06 0.6 0.09 0.3 0.05    5.4 0.31
Tzol SNVAL 6.9 0.13  3.1 0.15 1.6 0.15 0.1 0.03    11.8 0.46
Tzunzula SNVAL 0.1 0.00      0.1 0.00
Xcanlol SNVAL 0.1 0.00      0.1 0.00
Yaxmogen SNVAL 0.3 0.00  0.1 0.01 0.1 0.02     0.5 0.03
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Yaxochoc SNVAL 5.6 0.09  0.3 0.01     5.9 0.09
Yaya SNVAL 0.8 0.01  0.4 0.02     1.1 0.03
Zapote mamey SNVAL    0.3 0.04     0.3 0.04
Zapotillo hoja fina SNVAL 34.6 0.56  13.5 0.63 4.3 0.38 1.1 0.16 0.3 0.06    53.8 1.79
Subtotal SNVAL  242.7 4.05  97.0 4.54 42.1 3.88 17.0 2.56 4.8 1.06  2.5 0.93 406.0 17.02

Total  295.2 5.04  132.8 6.18 56.5 5.23 25.4 3.88 9.9 2.21  6.0 2.27 525.9 24.81
 
 

  Clases diamétricas 
Nombre común Grupo 25-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9  60+  Total 
 comercial N V N V N V N V  N V  N V 

Caoba AAACOM 0.1 0.025 0.1 0.057 0.1 0.065 0.1 0.041  0.1 0.115  0.5 0.304
Cedro AAACOM 0.3 0.061 0.4 0.137 0.3 0.159 0.3 0.211  0.2 0.302  1.5 0.870
Jobillo ACTCOM 0.2 0.017 0.1 0.030 0.2 0.102 0.1 0.108     0.5 0.257
Malerio colorado ACTCOM 1.2 0.259 0.9 0.383 0.3 0.208     2.3 0.850
Manchiche ACTCOM 0.2 0.028 0.1 0.017 0.1 0.069  0.1 0.103  0.5 0.218
Santa maria ACTCOM 0.2 0.016 0.2 0.054 0.3 0.168 0.1 0.119  0.2 0.461  1.0 0.818
Subtotal AAA+ACTCOM  2.1 0.407 1.8 0.679 1.3 0.772 0.5 0.479  0.6 0.981  6.3 3.318

Amapola POTCOM 1.0 0.118 1.9 0.379 1.0 0.381 0.6 0.369  0.7 0.991  5.2 2.238
Amate POTCOM 0.4 0.042 0.9 0.157 1.1 0.534 0.8 0.511  1.1 1.598  4.3 2.841
Chechen negro POTCOM 1.3 0.092 0.3 0.089 0.1 0.112     1.6 0.293
Hormigo POTCOM 0.1 0.024 0.1 0.041 0.1 0.046     0.4 0.112
Mano de leon POTCOM 3.6 0.392 4.3 0.814 1.5 0.274 1.4 0.551  0.4 0.229  11.1 2.261
Yaxnik POTCOM 2.1 0.139 1.4 0.179 1.4 0.194 0.8 0.416  0.4 0.127  6.0 1.056
Subtotal POTCOM  8.5 0.806 8.8 1.660 5.2 1.429 3.6 1.960  2.5 2.946  28.6 8.801

Chico zapote AAANOM 2.4 0.326 3.8 1.021 1.9 0.994 0.9 0.649  0.5 0.598  9.5 3.589
Pimienta AAANOM 0.2 0.018 0.1 0.009 0.0 0.011     0.4 0.038
Subtotal AAANOM  2.6 0.345 3.9 1.030 2.0 1.005 0.9 0.649  0.5 0.598  9.9 3.627

Aceituno SNVAL 0.3 0.022 0.4 0.037     0.6 0.059
Aceituno peludo SNVAL 0.5 0.042 0.4 0.054     0.9 0.095
Anona de monta¤a SNVAL 0.1 0.000     0.1 0.000
Baquelac SNVAL 0.1 0.000     0.1 0.000
Bitze SNVAL 0.1 0.027     0.1 0.027
Campac SNVAL 0.1 0.023     0.1 0.023
Caniste SNVAL 2.6 0.395 2.6 0.491 1.3 0.194 0.3 0.076     6.8 1.156
Catalox SNVAL 0.1 0.000 0.1 0.043     0.3 0.043
Cedrillo hoja fina SNVAL   0.1 0.000     0.1 0.000
Ceiba SNVAL   0.3 0.135     0.3 0.135
Ceibillo SNVAL   0.1 0.000     0.1 0.000
Chacaj blanco SNVAL 0.5 0.040 0.3 0.028     0.8 0.067
Chacaj colorado SNVAL 1.1 0.085 0.8 0.174 0.1 0.058 0.3 0.147     2.3 0.464
Chechen blanco SNVAL 3.5 0.576 4.0 0.869 1.1 0.391     8.6 1.837
Chile malache SNVAL 0.1 0.000     0.1 0.000
Chintoc blanco SNVAL 0.3 0.022 0.8 0.101     1.0 0.122
Chonte SNVAL 0.1 0.000 0.1 0.000     0.3 0.000
Chununte SNVAL   0.1 0.070     0.1 0.070
Chunup matapalo SNVAL 0.1 0.000 0.3 0.028     0.4 0.028
Cojon de caballo SNVAL 0.3 0.019 0.5 0.000     0.8 0.019
Coloc SNVAL   0.1 0.000 0.1 0.111  0.1 0.000  0.4 0.111
Copal SNVAL 0.6 0.024 0.3 0.042 0.1 0.049     1.0 0.115
Copo SNVAL 0.1 0.000 0.1 0.026     0.3 0.026
Danto SNVAL 0.0 0.000 0.0 0.013 0.1 0.058     0.1 0.071
Ec tit SNVAL 0.3 0.024 0.1 0.032     0.4 0.056
Frente de toro SNVAL   0.3 0.035     0.3 0.035
Gesmo SNVAL 1.9 0.164 1.6 0.261 0.6 0.101  0.1 0.084  4.3 0.610
Granadillo SNVAL 0.1 0.021     0.1 0.021
Guarumo SNVAL 0.1 0.032     0.1 0.032
Guaya SNVAL 0.1 0.031 0.4 0.116     0.5 0.147
Ixcajaguay SNVAL 0.8 0.020     0.8 0.020
Jabin SNVAL 0.6 0.072     0.6 0.072
Jobo SNVAL 3.0 0.480 4.4 1.519 2.5 1.349 0.5 0.372     10.4 3.720
Luin hembra SNVAL   0.1 0.000  0.1 0.247  0.3 0.247
Malerio blanco SNVAL 0.3 0.058 0.8 0.212 0.4 0.248 0.1 0.115  0.1 0.000  1.7 0.633
Manax SNVAL 2.4 0.294 2.8 0.731 0.4 0.105     5.5 1.131
Naranjillo SNVAL 0.9 0.154 0.9 0.200     1.8 0.354
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Ok bac SNVAL   0.4 0.122     0.4 0.122
Palo de diente SNVAL   0.1 0.026     0.1 0.026
Papaturrito SNVAL   0.4 0.000     0.4 0.000
Papaturro blanco SNVAL 0.1 0.000 0.3 0.035     0.4 0.035
Pasaque SNVAL 0.5 0.039 0.4 0.100     0.9 0.139
Pasaque macho SNVAL 0.1 0.000 0.1 0.047 0.1 0.000     0.4 0.047
Pij SNVAL 0.1 0.025     0.1 0.025
Pochote SNVAL 0.3 0.025     0.3 0.025
Quiczain SNVAL 0.3 0.041 0.1 0.000     0.4 0.041
Quina SNVAL 0.3 0.021 0.1 0.061     0.4 0.082
Ramon blanco SNVAL   0.1 0.000 0.1 0.000     0.3 0.000
Ramon colorado SNVAL 0.1 0.020 0.3 0.052     0.4 0.072
Ramon oreja de mico SNVAL 2.8 0.289 5.0 0.751 4.3 0.966 1.4 0.636  1.1 1.054  14.5 3.695
Roble SNVAL 0.1 0.000 0.1 0.000 0.1 0.039 0.1 0.000  0.1 0.000  0.6 0.039
Sacalante SNVAL 0.3 0.022 0.6 0.210 0.4 0.042 0.1 0.076     1.4 0.350
Sacuayum SNVAL 0.3 0.043 0.8 0.113 0.1 0.042     1.1 0.198
Sacuche SNVAL 0.4 0.051 0.1 0.090 0.1 0.042  0.1 0.109  0.8 0.292
Saltemuche SNVAL 0.1 0.024 0.3 0.067 0.3 0.159     0.6 0.249
Silion SNVAL 2.4 0.373 2.3 0.689 1.3 0.442 0.6 0.536  0.5 0.955  7.0 2.994
Son SNVAL 1.9 0.166 1.0 0.065 1.0 0.080 0.1 0.084     4.0 0.395
Sosni SNVAL 0.3 0.023 0.4 0.040 0.3 0.063     0.9 0.126
Tama-hay SNVAL   0.1 0.000     0.1 0.000
Tempisque SNVAL 0.3 0.023 0.8 0.111 0.1 0.000 0.1 0.087  0.1 0.195  1.4 0.416
Testap SNVAL 0.1 0.000     0.1 0.000
Tzalam SNVAL 0.1 0.000 0.6 0.168 0.6 0.124 0.3 0.059     1.6 0.350
Tzol SNVAL 1.1 0.020 1.6 0.037 0.1 0.000     2.9 0.057
Yaxmogen SNVAL 0.1 0.020 0.1 0.139     0.3 0.160
Zapote mamey SNVAL   0.3 0.126     0.3 0.126
Zapotillo hoja fina SNVAL 5.0 0.594 4.3 0.957 1.1 0.156 0.3 0.059     10.6 1.766
Subtotal SNVAL  38.1 4.443 42.1 8.750 17.0 4.985 4.8 2.550  2.5 2.643  104.4 23.372

Total  51.3 6.001 56.5 12.119 25.4 8.192 9.9 5.638  6.0 7.168  149.2 39.119
 
 
 
5.4.2 RESULTADOS DEL INVENTARIO DE RECURSOS NO MADERABLES 
 
Son cinco las especies con productos diferentes de la madera, que son considerados de 
interés para la producción en la Unidad: el chicozapote, la pimienta, el xate, el bayal y el 
guano.  Otros productos como el mimbre (Monstera y Phylodendron spp.) y la pita floja 
(Agmea magdalenae) son extraidos del bosque, pero aún no han alzcanzado una 
importancia dentro del sistema de producción familiar que justifique su inclusión dentro del 
grupo de las especies de interés para la producción. 
 
El chicozapote (Manilkara zapota): el principal producto del chicozapote es su látex, 
utilizado como materia prima para la fabricación de la goma de mascar (chicle) y de 
algunos cosméticos.  El látex, blanco y ligoso, es extraído por incisiones hechas en el 
tronco y las ramas más gruesas de árboles que han alcanzado por lo menos 25 cm de 
dap (aunque árboles más pequeños se cosechan en Petén, consideramos en el marco del 
presente plan este tamaño limite inferior por razones de conservación de la especie).  Los 
chicleros reportan un producción de aproximadamente 0.9 kg de látex crudo por árbol 
productivo, el cual puede ser sangrado cada 6 años.  Durante el procesamiento para 
fabricar los bloques de chicle, el látex se espesa y pierde aproximadamente 50% de su 
peso (Reining y Heinzman 1992). 
 
Dentro de la Unidad, el chicozapote presenta su mayor densidad en el bosque de 
zapotillo-ramón-chicozapote, con 31 individuos por ha (individuos con dap ≥ 10 cm), 
siendo allí la tercera especie en importancia.  En el bosque de zapotillo – jobo, es la 
especie comercial de mayor presencia, sin embargo con 21 individuos por ha solamente.  
Su presencia en el bosque de mano de león- manax es similar. 
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Presencia del chicozapote IVI Abundancia Dominancia Frec 
en los bosques de la UM Abs 1/4 N/ha % 1/4 m2/ha % 1/4 %
Bosque de zapotillo-ramón- chicozapote 25.9 2 30.8 7.7 2 2.61 11.9 2 66
Bosque de zapotillo – jobo 12.6 2 20.7 4.0 2 1.40 5.4 2 42
Bosque de mano de león- manax 10.2 2 19.6 2.7 2 1.34 4.6 2 46

 

La distribución del chicozapote por clases diamétricas a nivel general de la Unidad se 
presenta a continuación: 

 
 Clases diamétricas 
Nombre común 10-19.9  20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9  60+  Total 
 N G  N G N G N G N G  N G  N G 

Chico zapote 4.6 0.09  4.8 0.24 3.8 0.35 1.9 0.29 0.9 0.21  0.5 0.18  16.5 1.35
 
 Clases diamétricas 
Nombre común 25-29.9  30-39.9 40-49.9 50-59.9 60+  Total 
 N V  N V N V N V N V  N V 

Chico zapote 2.4 0.326  3.8 1.021 1.9 0.994 0.9 0.649 0.5 0.598  9.5 3.589
 
Considerando la definición del individuo productivo dada en el primer párrafo, hay 9.5 
árboles productivos por ha, con una estimación mínima significativa de 8 y un error de 
muestreo de 17%. 
 
Aplicando los parámetros de producción dados al inicio del acápite, esto equivale a una 
cantidad de 4.3 kilogramos/ha de bloques de chicle como promedio, y 3.5 como 
estimación mínima significativa. 
 
Por lo tanto, la producción total de chicle en los 4800 ha de bosque productivo de la 
Unidad, alcanza 20.5 toneladas métricas en un periodo de seis años, o sea una 
producción anual promedio de 3.4 toneladas métricas. 
 
 
La pimienta (Pimenta dioica): El producto comercializado internacionalmente de la 
pimienta es la especia (saborizante) conocida como pimienta gorda, “all spice” o pimienta 
de Jamaica, que proviene de la fruta seca del árbol. Las flores son bisexuales, pero 
muchos árboles “machos” producen solamente unas pocas flores estériles, y por lo tanto, 
muy poca fruta (Reining y Heinzman 1992).  Según estos autores y López (1992), se 
consideran productivos en los bosques peteneros los individuos que han alcanzado un 
dap de 15 cm o más.  Sin embargo, dentro de este conjunto, se presentan 6 árboles 
machos por 4 árboles hembras, o sea que solamente 40% de los individuos son 
productivos.  La producción promedio de un individuo productivo es de 1.9 kg de fruta 
seca, a razón de una vez cada 5 años (debido a la forma brutal de cosecha —muy poco 
de la copa queda después que el pimentero haya cortado las ramas para cosecharlas en 
el suelo—, los árboles requieren de 4 a 6 años para volver a formar una copa, florear y 
dar nuevamente frutos: esto pudiera explicar la presencia de menos hembras que 
machos, como consecuencia de la posible muerte de varios árboles por efecto del 
descope). 
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Dentro de la Unidad, la pimienta está poco representada.  Muestra su mayor densidad en 
el bosque de mano de león- manax, con menos de 5 individuos por ha (individuos con 
dap ≥ 10 cm).  En los otros dos tipos de bosque, su abundancia va de 2 a 3 individuos por 
ha. 
 

Presencia de la pimienta IVI Abundancia Dominancia Frec 
en los bosques de la UM Abs 1/4 N/ha % 1/4 m2/ha % 1/4 %
Bosque de zapotillo-ramón- chicozapote 1.5 4 1.6 0.4 4 0.07 0.3 4 8
Bosque de zapotillo – jobo 1.8 4 2.7 0.5 4 0.07 0.3 4 13
Bosque de mano de león- manax 2.1 4 4.8 0.7 4 0.08 0.3 4 18

 
La distribución de la pimienta por clases diamétricas a nivel general de la Unidad se 
presenta a continuación: 

 
 Clases diamétricas 
Nombre común 10-19.9  20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9  60+  Total 
 N G  N G N G N G N G  N G  N G 

Pimienta 1.8 0.03  0.4 0.02 0.1 0.01 0.0 0.01     2.4 0.06
 
 Clases diamétricas 
Nombre común 25-29.9  30-39.9 40-49.9 50-59.9 60+  Total 
 N V  N V N V N V N V  N V 

Pimienta 0.2 0.018  0.1 0.009 0.0 0.011    0.4 0.038
 
Considerando la definición del individuo productivo dada en el primer párrafo (40% de los 
individuos con dap mayor igual 15 cm), hay 0.6 árboles productivos por ha, con una 
estimación mínima significativa de 0.4 y un error de muestreo de 31%. 
 
Aplicando los parámetros de producción dados al inicio del acápite, esto equivale a una 
cantidad de 1.235 kilogramos/ha de fruta seca como promedio, y 0.850 como estimación 
mínima significativa. 
 
Por lo tanto, la producción total de pimienta en los 4800 ha de bosque productivo de la 
Unidad, alcanza 5900 kg en un periodo de cinco años, o sea una producción anual 
promedio de 1185 kg. 
 
El guano (Sabal mauritiiformis y S. guatemalensis): Guano es el nombre que se dan a 
las hojas de una palma —conocida como botan cuando es adulta y alcanza alturas 
mayores de 15 m—, que se usan para techar.  Las personas que cosechan guano 
consideran como productivos los individuos con altura total mayor a 3 m, pero inferior a 
18 m.  Las palmas más altas no se cosechan, debido a la dureza de su tallo (esfuerzo 
considerado desmesurado para talarlas).  En las plantas de 3 a 6 m de altura —su 
diámetro a altura de pecho aún no está diferenciado—, las hojas se cosechan sin derribar 
el individuo, pero a mayor altura, se tala la palma para recolectar las hojas. 
 
Los cosechadores reconocen plantas “hembras” y plantas “machos”.  A pesar de la 
terminología usada, las diferencias nada tienen que ver que sexo (las flores son 
bisexuales), sino con el grosor del pecíolo de la hoja en la zona donde se une al limbo.  
Las plantas consideradas como “hembra” tienen el pecíolo más delgado y bien 
conformado, el “macho” tiene esta zona más gruesa y porosa.  Los usuarios de las 



 29

palmas consideran que las hojas de plantas “hembras” son mejores para la construcción 
de techos: al ser más fácil la amoldada y acomodada por el pecíolo mejor conformado y 
más compacto, las hojas “hembras” tienen menos área porosa al secar, por lo que los 
techos son más duraderos.  Sin embargo, esta mejor calidad no se traduce en mejores 
precios, por lo que se corta indistintamente hojas “hembras” y “machos”. 
 
Los individuos productivos presentan un promedio de 5 hojas aprovechables por planta, 
que pueden cosecharse cada 2 años. 
 
Dentro de la Unidad, el botan (plantas adultas con individuos con dap ≥ 10 cm) presenta 
su mayor densidad en el bosque de zapotillo-jobo, con 19 individuos por ha.  En los dos 
demás tipos de bosque, cuenta con unos 13 individuos por ha. 
 

 
Presencia del botan IVI Abundancia Dominancia Frec 
en los bosques de la UM Abs 1/4 N/ha % 1/4 m2/ha % 1/4 %
Bosque de zapotillo-ramón- chicozapote 8.6 3 13.2 3.3 3 0.36 1.7 3 38
Bosque de zapotillo – jobo 8.6 2 18.7 3.6 2 0.52 2.0 3 40
Bosque de mano de león- manax 4.9 3 12.8 1.8 3 0.33 1.1 4 32

 
 
La distribución del guano por clases productivas a nivel general de la Unidad se presenta 
a continuación: 

 

Clase productiva de la planta juvenil no 
aprovechable

adulta 
aprovechable 

sin talar la 
planta 

adulta 
aprovechable 

talando la 
planta 

adulta no 
aprovechable 

total 

N/ha 
 

∗ hembra 115.3 18.9 4.2 0.0 138.4
∗ macho 5.9 1.3 3.4 7.6 18.0
N total por ha 121.2 20.1 7.6 7.6 156.5

Hojas aprovechables por ha 
  

hembra 0.0 70.0 34.8 0.0 104.9
macho 0.0 7.6 26.8 0.0 34.4
Número total de hojas 
aprovechables / ha 

0.0 77.6 61.7 0.0 139.3

 
 
El xate (Chamaedorea spp.). Popularmente se conoce como xate a por lo menos tres 
especies de palmas del sotobosque: el xate propiamente dicho o xate hembra 
(Chamaedorea elegans), el jade (Ch. oblongata) y el pata de vaca (Ch. ernesti-agustii).  
De las tres especies, lo que se aprovecha son las hojas, que se exportan para ser 
utilizadas como follaje verde en arreglos florales.  Ceballos (1995) precisa que las hojas 
aprovechables son aquellas que, en el caso del xate hembra, poseen un largo mayor o 
igual 25 cm (35 cm para el jade), de un color verde brillante, sin daños ocasionados por 
insectos u otros agentes, sin manchas ocasionadas por hongos, y de una textura firme. 
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El xate hembra es una planta leñosa de 0.4 a 2 m de altura, con tallos erectos que 
alcanzan diámetros entre 8 y 15 mm.  Posee de 5 a 8 hojas pinadas, elegantes y frágiles 
como le deja entender el nombre científico de la especie. (Reining y Heinzman 1992). 
 
El jade también es leñosa, un poco más alta —alcanza 1.5 a 3 m de altura—, y presenta 
un solo tallo de 8 a 11 mm de diámetro.  Cuando las plantas son altas, el tallo permanece 
en el suelo horizontalmente hasta 2 m y luego se levanta verticalmente para formar una 
copa llena de hojas.  Esta especie posee de 3 a 8 hojas pinadas (Reining y Heinzman 
1992). 
 
El pata de vaca es una planta de 2 m de alto o más, con tallos delgados de 13 mm de 
diámetro.  Presenta 5 a 10 hojas simples, ampliamente acuminadas y profundamente 
partidas en el ápice (Ceballos 1995). 
 
Una cuarta especie, conocida como cambray (Chamaedorea sp.) también se cosecha en 
la Unidad. 
 
Es necesario una aclaración sobre el concepto de hoja aprovechable utilizado a 
continuación.  El xatero corta en el bosque hojas que venderá a acopiadoras ubicadas en 
Flores / San Beníto.  En estas empresas, el proceso de selección de las hojas exportables 
conlleva a desechar una cantidad importante de las hojas adquiridas al xatero (en la 
proporción de 1 de cada 10 para el jade, hasta 6 de cada 10 para el xate, Pineda 1996).  
Nosotros usaremos el término hoja aprovechable para la hoja que cortaría el xatero en el 
bosque, no la hoja que cumple con las criterios exigidos para exportación.  Esto por una 
razón económica: en el análisis financiero, lo que se vende a nivel de la empresa 
comunitaria, son las hojas cortadas en el bosque. 
 
A nivel de Unidad, las especies de xate muestran la siguiente estructura demográfica y 
productiva: 

 
Xate hembra 
 

Clases de altura de la planta 
[cm] 

0-19 20-39 40-59 60-79 80-99 100-
119 

120-
139 

140-
159 

160-+ Total 

N/ha 
   

∗ individuos no productivos 14.0 80.4 63.8 3.8 0.4 0.4   163.0
∗ individuos productivos 0.4 27.2 108.1 19.6 1.3 0.9  0.4 157.9
N/ha total 14.5 107.7 171.9 23.4 1.7 1.3  0.4 320.9
Número de hojas por ha    
∗ hojas no aprovechables 61.3 511.9 763.0 82.6 6.4 5.1  0.9 1431.1
∗ hojas aprovechables 1.3 10.6 80.4 22.1 1.3 0.9  0.4 117.0
Número total de hojas / ha 62.6 522.6 843.4 104.7 7.7 6.0  1.3 1548.1
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Jade 
 

Clases de altura de la planta [cm] 0-29 30-59 60-89 90-119 120-149 150-179 180-209 210-239 240-+ Total 

N/ha 
   

∗ individuos no productivos 55.7 186.0 84.7 7.2 1.3 0.4 0.9 0.9 0.4 337.4
∗ individuos productivos 0.4 28.9 153.2 44.3 12.8 8.9 7.7 6.8 10.6 273.6
N/ha total 56.2 214.9 237.9 51.5 14.0 9.4 8.5 7.7 11.1 611.1
Número de hojas por ha    
∗ hojas no aprovechables 163.0 704.7 627.2 120.9 34.9 28.1 18.7 23.8 31.5 1752.8
∗ hojas aprovechables 0.0 18.3 118.3 49.4 15.3 8.5 7.7 12.8 13.6 243.8
Número total de hojas / ha 163.0 723.0 745.5 170.2 50.2 36.6 26.4 36.6 45.1 1996.6

 
 
Pata de vaca 
 

Clases de altura de la planta [cm] 0-29 30-59 60-89 90-119 120-149 150-179 180-209 210-239 240-+ Total 

N/ha 
   

∗ individuos no productivos 7.7 8.9 0.4   17.0
∗ individuos productivos  0.4 0.4 0.4 0.4   1.7
N/ha total 7.7 9.4 0.9 0.4 0.4   18.7
Número de hojas por ha    
∗ hojas no aprovechables 24.3 33.6 3.0 0.9 2.1   63.8
∗ hojas aprovechables 0.0 0.4 0.0 0.9 0.9   2.1
Número total de hojas / ha 24.3 34.0 3.0 1.7 3.0   66.0

 
 
Cambray 
 

Clases de altura de la planta [cm] 0-29 30-59 60-89 90-119 120-149 150-179 180-209 210-239 240-+ Total 

N/ha 
   

∗ individuos no productivos 3.4 4.3 0.9 0.4   8.9
∗ individuos productivos  0.4 0.4 0.4  1.3
N/ha total 3.4 4.3 1.3 0.4 0.4 0.4  10.2
Número de hojas por ha    
∗ hojas no aprovechables 9.8 13.6 4.7 0.4 2.1 0.0  30.6
∗ hojas aprovechables 0.0 0.0 0.9 1.3 0.0 1.3  3.4

Número total de hojas / ha 
9.8 13.6 5.5 1.7 2.1 1.3  34.0

 
Estimación mínima significativa y error de muestreo para las cuatro especies son los 
siguientes: 

Especie Hojas aprovechables por ha 
 media estimación 

mínima 
significativa 

Error de muestreo 
[%] 

xate hembra 117 90 23 
jade 244 191 22 
pata de vaca 2 -1 160 
cambray 3 -2 133 
total 366 292 20 
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El bayal (Desmoncus orthacanthos). Son varias las especies que pertenecen al género 
Desmoncus y que se conocen comúnmente como bayal.  Lundel (1937) mencionaba que 
en El Petén se encuentran presentes tres de ellas.  Sin embargo, recientemente 
Henderson et al. (1995) pusieron las 6 especies reportadas para Guatemala por Standley 
y Steyermark (1958) en sinonimia de una sola y única especie, Desmoncus orthacanthos.  
Seguiremos a estos autores. Es el único género de palmas en América tropical que se 
caracteriza por ser trepador y su fibra se utiliza en artesanía. 
 
 El bayal forma una macolla no muy densa, cuyos tallos flexibles alcanzan las copas del 
estrato medio del bosque, apoyándose para ello en los árboles.  Para agarrarse de los 
individuos sostenes, el bayal utiliza sus hojas, cuyo raquis termina en un apéndice 
semejante a un arpón: un largo látigo armado de cachos revertidos.  En el bosque, la base 
de las macollas no es muy grande, y su diámetro es por lo general inferior a 40 cm.  El 
número de tallos por macolla raramente sobrepasa 8 (máximo 17).  Los tallos, con un 
diámetro medio de 16 mm (rango 8-40 mm), presentan mayormente largos inferiores a 25 
m (Chinchilla 1994). 
 
 El tallo provee la materia prima utilizada por los artesanos, que rajan las varas y 
remueven la parte carnosa interior, para fabricar luego sombreros, canastos, 
revestimiento de muebles, etc.  
 
Para poder estimar las existencias de producto cosechable en el bosque, Marmillod et al. 
(1995) determinaron que el largo promedio útil del tallo maduro aprovechable es de 
9.77 m. 
 
A nivel de Unidad, el bayal muestra la siguiente estructura demográfica y productiva: 
 

Clase productiva de la 
planta 

regeneración juvenil no 
aprovechable

adulto en 
crecimiento 

adulto en 
reposo 

total 

Número de plantas por ha 146.2 35.1 22.3 10.0 213.6
Número de tallos 
aprovechables por ha 

0.0 0.0 64.7 26.4 91.1

Largo de tallos 
aprovechables (m1/ha) 

0.0 0.0 631.9 257.8 889.7

 
El largo de tallos aprovechables en el bosque es de 890 m/ha, con estimación mínima 
significativa de 644 m.  El error de muestreo es de 28%. 
 
 
6. MANEJO DEL BOSQUE 
 
 
6.1 RECURSOS MADERABLES 
 
 
6.1.1 SISTEMA DE MANEJO 
 
El modelo de manejo elegido corresponde a un sistema policíclico, en el que se pretende 
fomentar el desarrollo del conjunto del futuro (constituido por los árboles de dimensiones 
inferiores al DMC del conjunto de especies de interés para la producción), sobrevivientes 
de las operaciones de aprovechamiento, para producir futuras cosechas.  Con este 
sistema, se mantiene la estructura disetánea de las comunidades boscosas. 
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6.1.2 MECANISMO DE REGULACION DE LOS APROVECHAMIENTOS 
 
Tomando en consideración que el área bajo manejo forestal productivo de San Miguel La 
Palotada es de 4800 ha, y que el ciclo de corta está fijado en 60 años, el tamaño del área 
de aprovechamiento anual es de 80 ha. 
 
En esta área, se aprovechará los individuos de las especies de interés para la producción 
maderera que han alcanzado el DMC, salvo un 20% de este conjunto, dejados como 
semilleros. 
 
Aplicando la metodología de estimación de la corta permisible propuesta por Standley 
(1997) para concesiones de la Reserva de la Biosfera Maya, y respetando la reserva de 
20% de semilleros, resulta la siguiente corta permisible en un área de 80 ha: 
 
A diferencia del tamaño del AAA, que es fijo, la corta permisible, basada en el resultado 
del inventario general, constituye una imagen promedio sin valor prescriptivo: algunos 
años, el volumen a extraer será mayor, otros años menor, algunos años habrá 
relativamente muchos AAACOM, otros casi ninguno.  Esta información promedio de la 
corta permisible se usará en el análisis de viabilidad financiera del manejo.  
 
Como lo muestra bien el cuadro anterior, en la medida que las especies POTCOM 
cuentan con demanda por parte del mercado y entran al proceso de producción, el 
número de individuos aprovechables por hectárea puede pasar de 0.9 hasta 4.7 en el 
transcurso del periodo de vigencia del presente plan.  Esta perspectiva es alentadora, ya 
que aunque fuese una sola especie comercial nueva, este significaría doblar la posibilidad 
actual. 
 
 
grupo comercial especies consideradas corta permisible 

ciclo 1 
corta 

permisible 
ciclo 2 

  N/ha N AAA V AAA 
[m3] 

N/ha 

AAACOM caoba + cedro 0.2 17 44 0.4 
ACTCOM santa maría + jobillo + 

manchiche + malerio colorado 
0.7 53 85 0.7 

POTCOM amapola + amate + mano de 
león + yaxnik + chechén negro 

3.8 307  2.8 

Total actualmente comercializado 0.9 71 128 1.1 
Total potencial hasta finales del periodo del 
presente plan 

4.7 377  3.9 

 
 
El mapa 3 muestra la ubicación de las AAA del año 1994 hasta el año 2000, y la 
planificación de la ubicación de las unidades de corta 2001-2005.  Esta proyección está 
sujeta a ajustes requeridos por cambios del entorno (por ejemplo evolución imprevista de 
la demanda), siempre que no se violen los principios técnicos enunciados arriba. 
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6.1.3 DIAMETROS MINIMOS DE CORTA E INTENSIDADES DE CORTA 
 
Las especies a aprovechar han sido clasificadas en los siguientes grupos: 
 
AAACOM: son especies de uso maderable principalmente en ebanistería, actualmente 

muy valiosas y cotizadas en el mercado nacional e internacional; 
ACTCOM: son especies maderables, actualmente comerciales, pero con valor menor al 

grupo AAACOM; 
AAANOM: son especies muy valiosas, cuyo producto es diferente de la madera.  Pueden 

ser arbóreas, pero su uso como madera está vedado por ley; 
POTCOM: son las especies maderables consideradas potencialmente comerciales en el 

transcurso del periodo de vigencia del presente plan; 
AAAVED: son especies maderables de uso en artesanía fina, muy valiosas y muy 

demandadas, por lo que son protegidas por ley y de cosecha restringida. 
 
Existe por ende un sexto grupo de especies, que son aquellas sin valor comercial. 
 
En la etapa inicial del presente plan, solamente se cosecharan las especies AAACOM y 
ACTCOM.  Las especies POTCOM son consideradas en la etapa inicial del manejo en lo 
que a tratamientos silviculturales se refiere (por ejemplo se debe protegerlas durante la 
tala), pero su cosecha se realizara solamente en la medida que haya demanda por parte 
del mercado.  El hormigo (grupo AAAVED) también será cuidado, protegido y su 
crecimiento fomentado (por ejemplo eliminando lianas), pero su cosecha será vedada 
durante el periodo de ejecución del presente plan. 
 
El diámetro mínimo de corta (DMC) ha sido fijado lo bastante alto como para asegurar la 
reproducción sexual de la especie, pero lo suficientemente bajo para evitar que todos los 
individuos cosechables sean enfermos.  Para lograr tal propósito, el DMC de cada especie 
fue ubicado entre el diámetro cuadrático medio de la especie considerada y el diámetro 
superior de la misma especie. 
 
Las especies seleccionadas para la producción de madera los próximos años son: 

nombre común nombre científico grupo comercial diámetro 
mínimo de 
corta 
 
[cm] 

Caoba Swietenia macrophylla King AAACOM 60 
Cedro Cedrela odorata L. AAACOM 60 
Santa maría Calophyllum brasiliense Cambess. ACTCOM 50 
Manchiche Lonchocarpus castilloi Standl. ACTCOM 50 
Amate Ficus involuta (Liebm.) Miq. POTCOM 45 
Amapola Pseudobombax ellipticum (Kunth) Dugand POTCOM 45 
Jobo Spondias mombin ACTCOM 45 
Chacaj colorado Bursera simaruba ACTCOM 45 
Jobillo Astronium graveolens Jacq. ACTCOM 50 
Malerio colorado Aspidosperma megalocarpon Muell. Arg. ACTCOM 45 
Mano de león Dendropanax arboreus (L.) Planch. et Decne. POTCOM 45 
Yaxnik Vitex gaumeri Greenm. POTCOM 50 
Chechén negro Metopium brownei (Jacq.) Urban POTCOM 40 
Hormigo Platymiscium dimorphandrum Donn. Smith AAAVED 40 
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Según Nalvarte et al. (1993), el diámetro cuadrático medio de la población de una especie 
en un bosque húmedo tropical no intervenido constituye un estimador prudente de la 
dimensión a partir de la cual un individuo está sexualmente maduro.  Por otro lado, los 
mismos autores consideran que el diámetro superior de la población de una especie es 
buen estimador del diámetro a partir del cual todos los individuos pueden presentar daños 
fisiológicos como consecuencia de la edad (sobremadurez).  En el marco del presente 
plan, su valor es áun tentativo. 
 
Bajo estas consideraciones, el DMC no tiene un valor único, sino que varia entre 40 y 
60 cm, dependiendo de la especie.  Con la finalidad de no tener árboles gigantes en el 
bosque bajo manejo, se descarto fijar DMCs mayores a 60 cm. 
 
No se pudo determinar el incremento diamétrico maximizado y tomarlo en consideración 
para fijar el DMC —tal y como lo recomienda Stanley (1997) para concesiones en la 
Reserva de la Biosfera Maya—, por falta de información (se debe contar con datos de por 
lo menos 20 individuos por especie y por clase diamétrica!). 
 
 
6.1.4 ESPECIES A PROTEGER Y JUSTIFICACION 
 
El granadillo se protege por razones legales (está explícitamente prohibido su tala en el 
contrato de manejo forestal para la Unidad).  La cosecha del hormigo se veda durante el 
periodo de ejecución del presente plan debido a las pobres existencias de la especie en la 
Unidad. 
 
Al igual que para el granadillo, aunque por una razón diferente, la tala del chicozapote 
está explícitamente prohibida en el contrato de manejo forestal para la Unidad.  La 
decisión de proteger la pimienta y el guano pretende fomentar el uso no maderable de 
estas especies. 
 
Las especies maderables a proteger son las siguientes: 
 

Nombre común Nombre científico hábito 
Granadillo Dalbergia tucurensis Donn. Smith árbol 
Hormigo Platymiscium dimorphandrum Donn. Smith árbol 
Chicozapote Manilkara zapota (L.) Royen árbol 
Pimienta Pimenta dioica (L.) Merrill árbol 
Guano Sabal spp. palma 

 
 
6.1.5 CICLO DE CORTA 
 
El ciclo de corta, que corresponde al periodo entre dos aprovechamientos de una misma 
área de corte anual, después de haber cosechado todo el bosque productivo, esta fijado 
en 60 años.  Este tiempo, establecido para asegurar que la producción sea duradera en el 
tiempo (lo que quiere decir que después de haber aprovechado todo el bosque productivo 
de la concesión, y volver a la que fue la primera área de corte anual —Yarché—, esta 
deberá contar con un volumen de madera sana semejante que tenia durante el primer 
aprovechamiento), se basa en los siguientes conocimientos: 
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• incremento periódico anual del dap de las especies AAACOM: 3.38 mm/año 
• incremento periódico anual del dap de las especies ACTCOM: 1.58 mm/año 
• mortalidad: 2% anual del conjunto de individuos con dap ≥ 10 cm. 
 
El crecimiento observado es marcadamente inferior a los supuestos aceptados en Petén 
(por ejemplo en Standley 1997), pero es resultado de 5 años de observación de 
21 parcelas permanentes instaladas en Yarché en 1993.  El valor corresponde a la 
mediana del incremento observado en parcelas de bosque aprovechado, con eliminación 
previa de bejucos, pero sin tratamientos posteriores de liberación.  No adoptamos 
crecimientos logrados en rodales experimentales tratados, por tener serias dudas sobre la 
factibilidad financiera de tratamientos de liberación en San Miguel (Kent et al. 1997). 
 
Este ciclo único cumple con los criterios de sostenibilidad: 0.9 árboles de especies 
actualmente comercializadas a extraer por hectárea durante los primeros 60 años, 1.1 
durante el segundo ciclo (aplicando la metodología recomendada por Standley (1997) 
para concesiones de la Reserva de la Biosfera Maya).  A pesar del mejor crecimiento de 
las especies AAACOM, no se justifica un ciclo más corto para ellas, debido a la 
sobreexplotación a la cual fueron sometidas: el conjunto de árboles del futuro de caoba es 
pobre, el de cedro algo mejor. 
 
 
6.1.6 DIVISION DEL BOSQUE EN BLOQUES QUINQUENALES 
 
El Programa Forestal Quinquenal vigente para el periodo 2006 – 2010 estará vigente 
hasta que se realicen los cinco aprovechamientos forestales propuestos del año 2006 
hasta el año 2010, respetando y prevaleciendo las directrices presentadas en el Plan de 
Manejo General. (Ver mapa 5 y Documento técnico del Plan Quinquenal). 
 
El área de aprovechamiento quinquenal, se encuentra ubicada del centro hacia el norte de 
la Unidad de Manejo de San Miguel, dentro de la Zona de Usos Múltiples (ZUM) de la 
Reserva de la Biosfera Maya (RBM), en el municipio de San Andrés, del departamento de 
Petén. 
 

No. Punto Coordenada  (X) Coordenada (Y) 

1 188883 1905274 
2 188688 1905518 
3 188491 1905274 
4 187286 1905272 
5 187286 1909162 
6 187974 1909151 
7 188186 1909341 
8 188358 1909478 
9 188584 1909470 

10 188584 1909377 
11 188684 1909374 
12 188688 1909273 
13 188888 1909273 
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Mapa 5 
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6.1.7 DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO 
 
 
6.1.7.1 ACTIVIDADES DE PRE APROVECHAMIENTO 
 
Una descripción detallada del proceso de ejecución de las actividades descritas a 
continuación se encuentra en el manual de planificación y ejecución de aprovechamientos 
forestales en las concesiones comunitarias de Petén (Monroy 2000). 
 
 
Elaboración del Plan Operativo Anual: 
 
• Monteo 
 
Comprende un recorrido general del sitio para determinar ubicación y tamaño de la 
próxima unidad de corta, estimar potencial de producción de las especies de mayor valor 
comercial, e identificar linderos y rutas principales de acceso. 
 
• Delimitación del área de aprovechamiento anual 
 
Las unidades de corta recomendables son de forma rectangular o cuadrada por facilidad 
en la delimitación, utilizando el sistema de fajas o cuadrantes.  Para la delimitación por 
medio de fajas se abrirán brechas separadas cada 100 m y del largo total del área de 
aprovechamiento, ubicando estacas cada 20 m con lecturas de distancia al punto inicial, 
número de brecha y dirección en grados. 
 
La delimitación bajo forma de cuadrantes es la más recomendable, por la facilidad en la 
verificación de errores de medición.  El largo máximo de brecha y cierre de polígono será 
cada 500 m. 
 
Durante la delimitación de las áreas de aprovechamiento anual, puede que se detecte la 
presencia de sitios arqueológicos, cuerpos de agua, zonas severamente afectadas por 
incendios forestales, o simplemente zonas de topografía muy quebrada que son 
inapropiadas para hacer aprovechamiento forestal.  En estos casos,. es necesario dejar 
estos sitios sin intervención -fuera del área productiva forestal- y declararlos áreas de 
protección, conservación o de recuperación, según lo pertinente. 
 
En estos casos deben quedar marcados los límites en el campo y en los mapas del área 
de aprovechamiento anual. 
 
• Censo de árboles comerciales 
 
El personal involucrado identifica, ubica y marca los árboles con diámetros igual o arriba 
del diámetro mínimo de corta (acorde a los DMCs propuestos).  La información mínima a 
recopilar durante el censo comercial es: identificación del árbol, especie, dap, altura 
comercial, clasificación del individuo (semillero o comercial), porcentaje de daños, 
condición del árbol, dirección de caída natural y la ubicación del árbol considerando las 
coordenadas X Y. 
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• Censo de árboles de futura cosecha 
 
Se efectuará conjuntamente al censo comercial y consiste en el monteo y conteo de los 
árboles de las especies de interés para la producción maderera, ubicándolos en el 
espacio por fajas o cuadrantes según el caso.  Para facilidad del trabajo, se registra 
solamente especie y clase diamétrica, habiéndose definido cuatro clases: 

 
Clase Rango de dap 

1 de 10 a 19.9 cm 
2 de 20 a 29.9 cm 
3 de 30 a 39.9 cm 
4 de 40 a 49.9 cm 

 
Para los individuos de caoba y cedro con dap de 30 a 59.9 cm, se registra la misma 
información que para el censo comercial. 
 
• Eliminación de lianas 
 
Se eliminan bejucos al momento de efectuar los censos comercial y de futuras cosechas, 
con el objetivo de disminuir los riesgos de accidentes al operador durante la tumba, 
estimular la producción de flores y frutos en los árboles semilleros y fomentar el desarrollo 
de los árboles de futura cosecha.  Esta actividad se aplica a todo el conjunto de los 
individuos de las especies de interés para la producción que han alcanzado un diámetro 
mayor o igual a 10 cm, ubicados dentro del área de aprovechamiento anual.  Queda 
sujeta a evaluación por parte de CONAP durante las inspecciones regulares y al 
monitoreo general. 
 
• Selección de los árboles semilleros protegidos 
 
De manera general, se reservará 20% del total de los árboles comerciales (conjunto de 
los individuos con dap ≥ DMC) como semilleros. 
 
Las características que debe reunir un árbol clasificado como semillero serán: 
1) Para caoba y cedro, es esencial que los semilleros de estas especies sean individuos 

con dap ≥ 60 cm, ya que los individuos con diámetros menores casi no producen 
frutos (Standley 1997 y Monroy 2000) 

2) Buena forma (fuste y copa) 
3) Sin estar huecos. 
 
En la selección se toma en cuenta además la ubicación de los árboles calificados como 
semilleros, para cuidar que su distribución dentro del AAA permita una diseminación 
adecuada de las semillas. 
 
• Elaboración y presentación del Plan Operativo Anual 
 
La información recabada en el campo se resume en el POA, el cual se presenta a CONAP 
para ratificación. 
 
 
 
 



 40

6.1.7.2 ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO 
 
 
Ejecución del POA: 
 
• Construcción y habilitación del campamento 
 
El campamento forma parte de la infraestructura mínima para el aprovechamiento de la 
unidad de corta.  De preferencia se construye cerca de fuentes de agua, ubicación 
estratégica y utilizando materiales locales.  Debe contar con lugares señalados para 
colocación de basura, desechos sólidos, materiales inflamables y otros que puedan 
afectar el entorno. En el quinquenio 2006 – 2010 debido a la cercanía con la comunidad, 
no se construirá campamento formal dentro de las AAA. 
 
• Tala dirigida 
 
En la tala dirigida, el motosierrista determina la dirección de caída del árbol, de manera a 
no dañar el bosque remanente y ni tampoco el fuste del árbol a talar, para así obtener 
mayores ganancias, pero también por su propia seguridad y la de su ayudante. 
 
Para efectuar la tala dirigida se evalúa primeramente al árbol por talar, la especie, el 
diámetro y la forma del fuste, la altura del árbol, la forma y peso de la copa, la posición y 
distribución de las ramas y la presencia de bejucos sueltos.  Luego se considera el 
entorno, en particular la presencia de individuos de especies de interés para la producción 
que no debieran ser dañados, la ubicación de la pista de extracción y la posible ruta de 
escape al momento de la caída del árbol.  Considerando lo anterior se decide hacia donde 
se va a dirigir la caída. 
 
• Desrame, troceo y aserrío 
 
El desrame y troceo se hacen considerando inicialmente la forma del fuste y el largo y 
tamaño de las piezas requeridas por el comprador.  En una secunda prioridad, uno trata 
de aprovechar inteligentemente las dimensiones más pequeñas y evitar al máximo los 
desperdicios por madera corta.  El equipo designado para el procesamiento deberá estar 
capacitado para llevar los registros mínimos de procesamiento en libretas de campo. 
 
La información mínima requerida es la siguiente: identificación del árbol, especie, 
dimensiones de flitches o tablones (grosor, ancho y largo), volumen procesado u otra 
información requerida por el CONAP. 
 
• Apertura de patios de acopio o bacadillas 
 
Con el fin de minimizar los impactos al área de aprovechamiento, los patios de acopio se 
ubican a la orilla de los caminos primarios, evitando la eliminación total de la vegetación 
dominante.  El número de bacadillas y ubicación de las mismas dependerá del tamaño de 
la unidad de corta, volumen a extraer, productos y medios de transporte a utilizar. 
 
• Transporte de madera a los patios de acopio 
 
La apertura de caminos secundarios se hace buscando disminuir al máximo el daño al 
bosque remanente, evitando la eliminación de vegetación gruesa y de especies de interés 
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para la producción.  No se debe trazarlos sobre pendientes pronunciadas (>15%) a fin de 
evitar la erosión por efecto de las lluvias. 
 
• Desrame y aprovechamiento de residuos 
 
Inmediatamente después de haber concluida la fase de procesamiento de la madera 
comercial, se deben cortar las ramas que constituían la copa de cada uno de los árboles 
que fueron tumbados.  Estos materiales serán dispersados en los claros de tumba y sus 
proximidades con la finalidad de favorecer la descomposición del material y crear 
condiciones favorables para la regeneración natural. 
 
La administración de la actividad forestal velará por evitar los desperdicios de madera, 
debiendo aprovechar mediante mecanismos de reducción de costos, las trozas, leña, 
fajas laterales de trozas (lepas) y ramas, para uso local u otras formas de uso comercial. 
 
• Deposición de materiales o sustancias contaminantes 
 
Como práctica de saneamiento ambiental, los responsables del aprovechamiento forestal, 
deben velar porque no queden sobre la superficie del suelo, principalmente en el 
campamento, sustancias o materiales contaminantes, tales como recipientes de plástico o 
metal, bolsas de nylon, vidrio, letrinas sin protección, residuos de jabón, cloro y en general 
cualquier sustancia inorgánica que contamine el sitio de trabajo.  CONAP, dentro de las 
medidas de control y seguimiento, vela por el cumplimiento de estas medidas. 
 
  
6.1.7.3 ACTIVIDADES POST APROVECHAMIENTO 
 
Evaluación de impacto del aprovechamiento forestal 
 
Se realiza mediante la medición de caminos principales, secundarios y pistas de arrastre, 
bacadillas y claros de tumba; con la intención de medir el impacto al suelo, la vegetación 
remanente y fuentes de agua; así como también el aprovechamiento eficiente de los 
fustes tumbados. 
 
Los valores máximos permitidos serán de hasta 15 % de área de exposición del suelo y 
hasta 15% de impacto sobre la vegetación remanente (Udarbe et al. 1994). 
 
 
6.1.8 RED GENERAL DE CAMINOS 
 
La red de caminos se planifica en función de los caminos existentes dentro y fuera del 
área de aprovechamiento anual, la distribución de los árboles a extraer y el tipo de 
extracción (con bueyes, vehículo de doble tracción o maquinaria pesada).  Los caminos 
deben establecerse, en lo posible, en sitios donde no hay individuos de especies de 
interés para la producción, tanto maderables como no maderables. 
 
El diseño de caminos o rutas de extracción se hace en gabinete (oficina de la comunidad).  
Con los caminos secundarios se deben unir la mayoría de los árboles a aprovechar, con 
el objeto de ahorrar mano de obra y disminuir el impacto en el bosque remanente.  Las 
pendientes no deben sobrepasar el 15% para una distancia máxima de 50 m y se debe 
tratar de minimizar la distancia del árbol a extraer hasta el patio de acopio o bacadilla. 



 42

Antes de abrir los caminos, es recomendable hacer recorridos en el campo y marcar las 
pistas para avanzar en el trabajo. 
 
Antes de iniciar la fase de procesamiento de la madera, es recomendable abrir solamente 
los caminos centrales o principales, por la necesidad de movilizarse dentro del área de 
aprovechamiento.  Los caminos secundarios se habilitan posterior o simultáneamente al 
aserrío, para evitar la apertura de caminos hacia árboles inservibles. 
 
 
6.1.9 METODOS DE REGENERACION DEL BOSQUE 
 

Los resultados del muestreo diagnóstico realizado como parte del inventario (o sea en 
condiciones de bosque aún no aprovechado) se presentan a continuación. 
 Clase de iluminación de la copa Total % 
 Iluminación abundante Iluminación 

parcial 
Iluminación deficiente   

Tamaño del 
deseable 
sobresaliente 

Emergente plena ilumi-
nación 

superior 

Alguna 
iluminación 

superior 

luz princi-
palmente 

lateral 

sin ilumi-
nación 
directa 

  

50-59.9 2 1    3 0 
40-49.9 6 8 3   17 1 
30-39.9 31 16 9 3 1 60 4 
20-29.9 27 21 23 7 3 81 5 
10-19.9 12 21 39 40 21 133 8 

Arbol 78 67 74 50 25 294 18 
Arbol % 27 23 25 17 8 100  

Latizal 1 5 19 42 75 142 9 
Latizal % 1 3 13 30 53 100  

Brinzal 3 14 35 114 682 848 53 
Brinzal % 0 2 4 14 80 100  

Ninguno, 
potencial-
mente 
productivo 

25 39 14 26 211 315 20 

Ninguno, 
improductivo 

     1 0 

Total 107 125 142 232 993 1600 100 
% 7 8 9 14 62 100  
 
Existen 18 deseables sobresalientes establecidos (árboles con dap ≥ 10 cm) por hectárea, 
lo que no es del todo satisfactorio, pero tampoco puede considerarse malo, tomando en 
cuenta el reducido número de especies de interés para la producción.  Si se consideran 
además latizales y brinzales, este número alcanza 80.  Estos valores bajos enfatizan la 
imperiosa necesidad de cuidar las existencias del conjunto de individuos del futuro, 
particularmente durante la tala (que tendrá que ser realmente dirigida) como en la 
ubicación de los patios de acopio y caminos secundarios. 
 
Dentro del conjunto de los deseables sobresalientes establecidos, 25% crecen en 
condiciones de iluminación deficiente y otro 25% con iluminación parcial.  Un análisis de 
quienes contribuyen a esta situación muestra que 70% de los DS establecidos en malas 
condiciones de luz pertenecen a 3 especies: chicozapote (no maderable por excelencia), 
malerio colorado (una esciófita parcial del estrato medio superior)y amapola (una especie 
potencialmente comercial hoy en día).  Por lo tanto, no se justifica recomendar realizar 
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tratamientos de liberación de manera general, más sí se deberá ejecutar un muestreo 
diagnóstico después de cada aprovechamiento anual para tomar decisiones caso por 
caso. 
 
 Grado de infestación de bejucos Total % 
 Libre de 

bejucos 
Con bejucos, sin 

afectar el 
crecimiento 

Con bejucos, que afectan el 
crecimiento 

  

Tamaño del 
deseable 
sobresaliente 

no 
existen 

sueltas 
en el 
fuste, 

ausentes 
en la 

copa, no 
requiere 

trata-
miento 

sueltas 
en el 
fuste, 

presentes 
en la 

copa, no 
requiere 

trata-
miento 

sueltas 
en el 
fuste, 

ausentes 
en la 
copa, 

requiere 
trata-

miento 

sueltas 
en el 
fuste, 

presentes 
en la 
copa, 

requiere 
trata-

miento 

apre-
tando el 
fuste, 

presentes 
en la 
copa 

  

50-59.9 2    1  3 0 
40-49.9 9 3 1  3 1 17 1 
30-39.9 31 5 4 5 14 1 60 4 
20-29.9 49 5 3 6 13 5 81 5 
10-19.9 83 4 5 15 23 3 133 8 

Arbol 174 17 13 26 54 10 294 18 
arbol % 59 6 5 9 18 3 100  

Latizal 79 13 10 18 17 5 142 9 
latizal % 56 9 7 13 12 3 100  

Brinzal 753 26 11 34 18 6 848 53 
brinzal % 89 3 1 4 2 1 100  

Ninguno, 
potencial-
mente 
productivo 

      315 20 

Ninguno, 
improductivo 

      1 0 

Total 1006 56 34 78 89 21 1600 100 
% 63 3 2 5 6 1 100  
 
En el conjunto de los deseables sobresalientes establecidos, 31% de los individuos ven su 
crecimiento afectado por lianas, cifra elevada.  Esto justifica prescribir la eliminación 
sistemática de los bejucos en el conjunto de los individuos del futuro establecidos (arboles 
con dap ≥ 10 cm).  El momento más idóneo de aplicar este tratamiento es durante el 
censo de futuras cosechas, ya que para realizar esta tarea, un trabajador forestal tiene de 
todos modos que acercase a cada individuo del futuro. 
 
Bajo estas consideraciones, la eliminación de bejucos antes de la zafra anual se aplicara 
no solo a los árboles a extraer, sino a todo el conjunto de los individuos de las especies 
de interés para la producción que han alcanzado un diámetro mayor o igual a 10 cm, 
ubicados dentro del área de aprovechamiento anual. 
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6.2 RECURSOS NO MADERABLES 
 
6.2.1 FLORA 
 
La practica de extraer productos no maderables del bosque como el xate, chicle y 
pimienta, ha constituido para los habitantes del departamento de Petén, una actividad 
económica básica del sistema de producción familiar durante los últimos 40 años. 
 
Estos productos siempre han sido considerados como un bien publico o común, propiedad 
del Estado y por ende de acceso libre.   Su aprovechamiento se ejecuta dentro de la 
Reserva de Biosfera Maya sin ningún control y en ausencia completa de lineamientos que 
regulen la intensidad de la cosecha. 
 
En San Miguel La Palotada, las actividades extractivas que tradicionalmente llevan a cabo 
la mayoría de miembros de la comunidad, dentro y fuera del área de la concesión, son: 
 
• Corte y comercialización de hojas de varias especies de xate, lo cual hacen durante 

todo el año y constituye una fuente inmediata de recursos monetarios; 
• Corte y comercialización de pimienta seca o verde, en los meses de agosto y 

septiembre; 
• Obtención del latex del chicozapote, procesamiento y comercialización de los bloques, 

regularmente durante los meses de septiembre a enero; 
• Caza de fauna silvestre (este producto se trata en el siguiente acápite). 
 
Además de estos productos tradicionales, los miembros de la comunidad: 
 
• Cortan y comercializan hojas de guano para techar, durante todo el año; 
• Extraen tallos de bayal, para preparar fibras que usan para confeccionar canastos, 

también durante todo el año. 
 
Dentro del área de la concesión entran además para ejecutar actividades extractivas los 
xateros, chicleros, pimienteros y cazadores de las vecinas comunidades del Cruce a Dos 
Aguadas y La Pasadita. 
 
En este contexto, implementar regulaciones técnicas sobre el aprovechamiento permisible 
de los productos no maderables tradicionales exige en primer término enfrentar la 
problemática social.  Es que una regulación será efectiva únicamente si todos los 
extractores respetan las reglas, lo cual significa ponerse de acuerdo entre miembros de la 
comunidad y con miembros de comunidades vecinas.  Y ahí radica el problema, ya que la 
implementación de regulaciones sobre algún componente del sistema de producción 
familiar tradicional constituye molestias para el campesino, porque se trata de romper un 
esquema de costumbre de libertad en el uso de los recursos, lo cual genera desconfianza 
en las acciones del personal técnico y en la utilidad o destino de los controles 
establecidos. 
 
La comunidad de San Miguel La Palotada tiene ciertas condiciones favorables para lograr 
desarrollar y aplicar medidas de control sobre el uso de sus no maderables.  Por un lado, 
de carácter legal: con la aprobación en 1994 de la concesión comunitaria, CONAP le 
otorgó “derecho exclusivo de recolectar, utilizar, procesar, transportar y comercializar 
productos forestales no maderables como hojas de xate, pimienta, plantas medicinales y 
fibrosas, así como extracción de gomo-resina, actividad que deberá regirse bajo las 
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normas y procedimientos establecidos por CONAP, de acuerdo al plan de manejo”.  Por 
otro lado, de experiencia de conciliación: la comunidad ha puesto en practica el plan 
general de manejo forestal y el plan de ordenamiento del uso de la tierra, ha desarrollado 
y respeta los estatutos y reglamentos internos de la Asociación de productores y el 
contrato de concesión. 
 
La estrategia para concretar medidas de regulación a nivel de comunidad —es decir 
contar con el apoyo voluntario y adopción de compromisos formales por parte de los 
miembros de la comunidad— considera establecer en un inicio un programa de control y 
seguimiento de la actividad, para posteriormente establecer mecanismos claros de 
regulación de la producción.  Ambas acciones serán conocidas, discutidas ampliamente y 
adoptadas por la comunidad, con apoyo institucional del Consejo Nacional de Areas 
Protegidas, y aportes técnico-financiero de instituciones de apoyo. 
 
La metodología de ejecución de esta estrategia se describe en el Plan especial “Monitoreo 
de las actividades extractivas tradicionales en la concesión comunitaria de San Miguel La 
Palotada”. 
 
 
6.2.2 FAUNA 
 
La problemática de regulación de la caza tradicional es idéntica a la situación descrita 
para las no maderables vegetales tradicional, y la estrategia para lograr implementar 
medidas de regulación es similar.  La determinación del impacto de esta actividad sobre el 
ecosistema y los lineamientos para el manejo de la caza dentro de la concesión de San 
Miguel se harán mediante dos tipos de métodos indirectos: a) índices de abundancia de 
las especies más cazadas, determinados a través de observación directa, huellas y otros 
rastros; y b) registros de las especies cazadas, considerando especie, sexo, estado 
reproductivo, edad, lugar de caza, peso y destino del producto. 
 
La metodología de ejecución de estas actividades se describe en el Plan especial 
“Monitoreo de cacería en la concesión comunitaria de San Miguel La Palotada”. 
 
 
6.2.3 OTROS BIENES Y SERVICIOS DEL BOSQUE 
 
Turismo: 
 
Los recursos naturales y arqueológicos presentes en San Miguel, representan opciones 
para promocionar la actividad turística, la cual pudiera constituir una alternativa 
económica para los habitantes de esta comunidad.  Una estrategia para promover y llevar 
a cabo ecoturismo o turismo de naturaleza y turismo cultural y arqueológico se describe 
en el Plan especial “Potencial turístico de la concesión comunitaria de San Miguel La 
Palotada”. 
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7.  PROTECCION DEL BOSQUE 
 
Los mecanismos de protección del bosque representan una serie de actividades que 
promueven la integridad de la masa forestal que se encuentra bajo manejo por parte de la 
comunidad de San Miguel la Palotada.  El Consejo Nacional de Áreas Protegidas, a través 
del sistema de control y seguimiento, comprobará el cumplimiento de los mismos. 
 
La Junta Directiva de la Asociación de Productores de San Miguel La Palotada 
(APROSAM), en coordinación con la Comisión de Control y Vigilancia, serán los entes 
responsables de su ejecución, quienes informarán y solicitaran por escrito al CONAP el 
apoyo necesario. 
 
Las actividades relevantes a cumplir son las siguientes: 

a) Mantener linderos y letreros en forma permanente, coordinando esfuerzos con 
miembros de las comunidades vecinas del Cruce a Dos Aguadas y La Pasadita en la 
limpieza de brechas. 

b) Aplicar medidas preventivas de incendios forestales tales como realización de 
patrullajes sistemáticos y vigilancia en el cumplimiento del calendario de quemas de 
áreas agrícolas. 
El control de incendios forestales, provocados por causas humanas como por factores 
naturales será responsabilidad directa de la comunidad de San Miguel y la misma será 
apoyada con programas de capacitación  y equipamiento por parte de la Junta 
directiva de APROSAM y de CONAP. 

c) Aplicar mecanismos de protección contra actividades ilegales de corta y extracción de 
productos forestales maderables y no maderables, caza furtiva y asentamiento de 
nuevas familias o invasiones. 

d) No realizar aprovechamientos forestales en lugares con pendiente mayor al 60% y 
donde el riesgo de erosión es alto debido a la fragilidad de los suelos del área.  Estas 
áreas se constituirán en áreas de protección dentro de las áreas de aprovechamiento 
anual. 

e) Colaborar en la demarcación, señalización y protección de las áreas de investigación, 
tal el caso de las parcelas permanentes de muestreo que se ubican en la unidad de 
corta de Yarché y en la sección media oeste del polígono concesionado, y de los sitios 
arqueológicos. 

f) Llevar a cabo practicas de tala dirigida para evitar daños innecesarios al bosque 
residual, marcar y proteger los árboles semilleros, dispersar los residuos forestales, 
planificar y construir adecuadamente los caminos de acceso y arrastre (pendiente 
menor de 15%). 

g) Definir el cierre permanente de caminos de arrastre, mediante acuerdo entre el 
regente forestal y el administrador de las actividades de aprovechamiento anual. 

h) No promover conversión de uso del suelo con cubierta de bosque productor por otra 
actividad productiva. 

i) Destinar 20% de las especies de cedro y caoba arriba del diámetro mínimo de corta 
establecido, como árboles semilleros.  Este porcentaje podrá variar para especies 
diferentes al cedro y caoba si se justifica ante la abundancia de la especie en el 
bosque. 
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j) Geoposicionar y delimitar físicamente las áreas de aprovechamiento anual, mediante 
la colocación de postes de un diámetro no menor de 15 cm de especies duras (Canté, 
Toxoc, Tinto, Chicozapote (muerte natural), etc.) en los esquineros, para facilitar las 
acciones de monitoreo de la dinámica forestal post-aprovechamiento. 

k) De acuerdo al contrato de concesión forestal queda prohibida la tala de las especies 
rosul (Dalbergia spp.) y chicozapote (Manilkara zapota). 

 
Una condición indispensable para llevar a cabo los aspectos señalados, es el 
fortalecimiento de la Comisión de Vigilancia, mediante capacitación técnica, asignación de 
presupuesto, equipamiento e incremento en el número de miembros.  El extensionista 
asignado por CONAP para esta unidad de manejo debe jugar un papel esencial en el 
proceso de fortalecimiento. 
 
 
8. MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 
La implementación de las actividades de mitigación y monitoreo propuestas en este 
documento será responsabilidad directa de la Junta Directiva de la Asociación de 
Productores de San Miguel La Palotada, verificada y fiscalizada por su Comisión de 
Vigilancia, con el apoyo técnico del regente forestal y la ONG acompañante.  Este análisis 
parte del principio de que todo el proceso de aprovechamiento, conforme a lo 
contemplado en el PGM, se basa en técnicas de bajo impacto.  No se detallan todas esas 
técnicas pero se recomiendan medidas de mitigación para los principales impactos 
potenciales. 
 
En cuanto a la construcción de caminos primarios y secundarios, es fundamental revisar 
los criterios de planificación y establecimiento de los mismos al momento de aprobar el 
plan operativo, con particular responsabilidad del regente forestal y fiscalización de 
CONAP.  En la medida de lo posible, el área de corta se debe planificar en función de los 
caminos ya existentes, minimizando la apertura de caminos nuevos. 
 
Las actividades de construcción deben ser supervisadas por una persona debidamente 
capacitada y acreditada por CONAP.  Esta persona debe verificar que se tomen las 
medidas adecuadas en cuanto a dirección de los caminos en relación con la topografía 
del terreno (pendientes) y la construcción de taludes, procediendo a cerrar aquellos 
caminos que no reúnan los requisitos técnicos. 
 
Antes de construir nuevos caminos secundarios se debe marcar su trazado, con base en 
criterios tendientes a evitar el maltrato de especies comerciales.  Para no obstaculizar los 
drenajes naturales deben construirse puentes o alcantarillas rústicas por medio de troncos 
huecos en donde sean cruzados por los caminos. 
 
Los técnicos que asesoran el manejo deberían acompañar el proceso de marcación y 
construcción de caminos.  Todas estas acciones deben ser verificadas por la Comisión de 
Vigilancia, como parte del monitoreo. 
 
Respecto a las actividades de tumba y troceo, es fundamental procurar la disminución de 
los desperdicios de madera.  En este sentido ha habido un avance gracias a la venta de 
reglas de dimensiones menores, pero este mercado no está garantizado y depende del 
comprador.  El aserrío de piezas de dimensiones menores para las carpinterías locales no 
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parece rentable, y no ha tenido acogida la idea de establecer carpinterías en San Miguel, 
pues hay problemas de organización comunal.  Por otra parte, el rendimiento de aserrar 
piezas pequeñas en el campo es bajo.  Mientras tanto, los artesanos de Tikal consiguen 
materiales en áreas más accesibles que San Miguel. 
 
Debe fomentarse el uso de lepa (perfiles exteriores sobrantes del aserrío de campo) y 
otros residuos utilizables para reparación de las casas de habitación (muchas de las 
casas en San Miguel están en muy mal estado y no existe una cultura de reparación de 
las mismas).  Debe crearse conciencia sobre la utilidad de estos recursos para la 
creación, ampliación y reparación de edificaciones públicas como las escuelas tanto ante 
la comunidad como ante las instituciones responsables.  Actualmente existe una 
tendencia al uso de materiales importados desde fuera del área y las instituciones no han 
mostrado interés en financiar las construcciones a partir de materiales locales. 
 
Toda esta labor de concienciación debe ser promovida por la Junta Directiva, y podría ser 
asumida por la ONG acompañante, aunque además serían deseables actividades que 
promuevan el mercadeo de productos secundarios y su análisis económico.  
Evidentemente, las exigencias posibles en cuanto a monitoreo dependen en alguna 
medida de la definición de mercados para piezas menores y residuos.  El aspecto social, 
en relación con la capacitación y la organización de la comunidad, se revela de nuevo 
como un factor fundamental para mejorar estas prácticas de manejo y aminorar sus 
posibles impactos negativos. 
 
En el proceso de tumba los inspectores designados por CONAP deben velar por que se 
practique un buen desrramado, antes del arrastre.  La tala dirigida, la eliminación de 
lianas que unen el árbol cosechado con otros y el evitar la tumba de árboles dañados, así 
como el seguimiento general a las normas de CONAP, son prácticas inherentes al buen 
aprovechamiento que ayudan también a mitigar el posible impacto del aprovechamiento. 
 
Las vías de arrastre deben limpiarse solamente después de la tumba de los árboles, para 
crear vías de arrastre solo en aquellos puntos donde realmente será arrastrado un árbol 
(algunos árboles talados presentan daños internos que los hacen inservibles) y para 
considerar la dirección de caída del árbol en la definición de su ruta de arrastre.  En el 
proceso de limpieza se deben cortar los tocones desde la base, para evitar problemas 
posteriores de extracción.  Estas vías deben esquivar los árboles del futuro, contar con el 
menor ancho posible y respetar los límites de pendiente adecuados (menos de 15%).  
Cuando sea posible, deberán clausurarse las vías de arrastre para impedir su uso 
indebido después del aprovechamiento. 
 
La Comisión de Vigilancia debe designar fiscales que garanticen el seguimiento de estas 
normas durante el aprovechamiento.  Son deseables además las visitas de inspección del 
regente forestal, que brinde su informe a la Comisión. 
 
Las normas básicas para el establecimiento de los campamentos incluyen su ubicación en 
áreas sin bosque alto o en claros de bosque, la construcción de letrinas lejos de la fuente 
de agua, no bañarse ni lavar sobre la fuente de agua, hacer un hoyo para depositar la 
basura y que los trabajadores cuenten con capacitación para la prevención de incendios. 
 
El monitoreo de estas prácticas incluye el trabajo de CONAP, cuyos inspectores deberán 
hacer las visitas a los campamentos oportunamente y no a posteriori.  Se debe contar 
además con los informes sobre las actividades de capacitación comunitaria requeridas, 
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así como con un documento reglamento sobre las normas de confección de 
campamentos en la concesión. 
 
En cuanto a los patios de acopio, se debe minimizar su tamaño en función del espacio 
estrictamente necesario y evitar su ubicación en áreas de pendiente.  La Comisión de 
Vigilancia es responsable de velar por el establecimiento adecuado de estos patios. 
 
La mitigación de los impactos potenciales debidos al aprovechamiento de productos no 
maderables es compleja.  Mientras los intermediarios en la comercialización de xate sigan 
comprando a los recolectores por volumen y no por calidad de las hojas, es difícil mitigar 
el impacto de su cosecha actual sobre las poblaciones naturales.  Este problema es de 
carácter regional y no es factible controlarlo en el ámbito de la Unidad de manejo. 
 
En el caso del chicle, la llamada “ley chiclera” da libre acceso a los extractores sobre este 
recurso, y no contempla derechos particulares en relación con concesiones forestales, de 
tal forma que las comunidades no pueden controlar su aprovechamiento.  Por lo tanto, 
debe promoverse ante CONAP que sea reconocida la potestad de las comunidades sobre 
el aprovechamiento de los PNMB dentro de su concesión forestal, como una condición 
que haga factible el establecimiento de prácticas de manejo sostenible de estos recursos. 
 
El monitoreo de estas acciones consistiría en la verificación (informe) de las gestiones y 
eventualmente de la potestad brindada.  Posteriormente debería contarse con un 
documento de normas para el manejo de chicle en la concesión, elaborado por la Junta 
Directiva. 
 
El tamaño de la concesión no justifica la promoción de prácticas de cosecha mejorada de 
hojas de xate en el ámbito local. 
 
En relación a la pimienta, debe fomentarse ante los extractores el uso de formas 
racionales de cosecha. 
 
Con respecto al problema de la cacería, debe brindarse capacitación al grupo comunal 
sobre este tema y deben definirse normas para el control de la caza dentro de la 
concesión, así como un reglamento que debe aplicarse para los trabajadores del manejo.  
El monitoreo incluye los informes sobre las actividades capacitación y concienciación de 
los líderes, la elaboración y aprobación de un reglamento preliminar y el seguimiento a las 
poblaciones de especies claves de fauna. 
 
 
Según la experiencia de manejo acumulada, aunque el aprovechamiento forestal conlleva 
la acumulación de residuos vegetales combustibles, con el subsecuente riesgo de 
incendios, su impacto en sentido positivo es mayor que ese riesgo, pues el manejo ha 
contribuido a la educación de los involucrados, de tal forma que ellos contribuyen a la 
prevención y el control de los incendios. 
 
Es importante contar con un programa de capacitación continua a los encargados de 
desarrollar las actividades de manejo, de modo que se mantenga la tendencia actual de 
que la comunidad sea la principal guardiana para el control de los incendios, y que se 
incorpore a esa cultura la conciencia sobre la importancia de proteger los monumentos 
arqueológicos y no comercializarlos en forma irresponsable. 
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Durante la realización de los inventarios y censos de las áreas de aprovechamiento, debe 
tomarse información correspondiente a la identificación de cualquier construcción o 
vestigio de valor arqueológico y se dará aviso sobre la presencia del mismo a las 
autoridades de CONAP y del Instituto de Antropología e Historia (IDAEH).  Estos sitios 
estarán marcados en los mapas de inventario y no se realizará ningún tratamiento 
silvícola sobre los mismos.  Estas medidas se ajustan a las recomendaciones de Parker y 
Yocum (1998). 
 
Considerando el riesgo de impacto sobre estos monumentos debido al saqueo, que 
podría ser promovido por la presencia de personas realizando actividades propias del 
manejo forestal, y como medida de mitigación adicional, se deberá informar a los 
concesionarios sobre las implicaciones de la legislación de protección al patrimonio 
arqueológico, para que asuman la responsabilidad de su protección. 
 
 
9. MONITOREO 
 
Durante este análisis se consideraron los conflictos comunales en el área de trabajo, 
particularmente los que han ocurrido respecto al manejo de fondos de la concesión.  Se 
concluyó que estos conflictos no corresponden a un impacto del manejo en sí, pero su 
resolución constituye una clave para el éxito de la concesión.  Existe toda una 
problemática de organización comunal que trasciende al PGM per se y que forma parte 
del entorno de trabajo: debe evitar confundirla con los eventuales impactos de carácter 
social que tenga la ejecución del plan. 
 
El PGM fracasará si la comunidad no mejora su actitud para el trabajo en conjunto, la 
asignación de responsabilidades y la distribución de beneficios, problema que también se 
señala en el informe de Parker y Yocum (1998).  Actualmente este es un punto crítico 
para garantizar el éxito del plan de manejo, pues los conflictos comunales son evidentes y 
peligrosos para la estabilidad de cualquier proceso participativo.  En este contexto, las 
propuestas para el monitoreo de las medidas de mitigación de impactos ambientales, solo 
serán viables si la Junta Directiva de la Asociación y su Comisión de Vigilancia son 
capaces de implementarlas. 
 
El apoyo de la ONG acompañante puede ser vital para el éxito del manejo forestal, esta 
organización debe identificar y definir las posibles formas de apoyo técnico en el área 
social. 
 
A criterio de los técnicos participantes, la historia reciente demuestra que la estabilidad del 
proceso productivo depende en gran medida del acompañamiento institucional al grupo 
comunal.  Cuando tal acompañamiento (apoyo y orientación técnica y administrativa) ha 
disminuido, actitudes egoístas y de desconfianza, y los conflictos subsecuentes entre los 
miembros de la comunidad vuelven a sobresalir, lo cual demuestra que la organización 
comunal aún no ha madurado lo suficiente para realizar en forma independiente un 
proyecto productivo de largo plazo. 
 
El mínimo porcentaje de población capacitado para la administración del manejo y el alto 
grado de analfabetismo complican la situación.  Se requerirán varios años de 
acompañamiento institucional técnico, tanto en los campos administrativo, agronómico y 
silvícola, como en aspectos de trabajo de grupos, antes de que la comunidad incorpore a 
su cultura los principios y prácticas del buen manejo forestal. 
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Además de los posibles impactos propuestos por Detlefsen (1994) y desestimados aquí 
—mencionados en el análisis de alternativas—, se eliminó la potencial reducción en el 
valor comercial de la Unidad de corta, pues la extracción de individuos es parte del 
proceso de aprovechamiento y valorización del bosque, y si se realiza conforme a las 
consideraciones técnicas para mantener e incrementar el volumen de las especies de 
interés no debe poner en riesgo la abundancia de las mismas.  Sin embargo, la tendencia 
del mercado a recibir solamente unas cuantas especies consideradas de mayor calidad, 
en particular cedro y caoba, debe ser cambiada, pues el manejo forestal solo será 
sostenible en la medida que pueda enfocarse en un ámbito mayor de especies (Ammour 
et al. 1995, Parker y Yocum 1998). 
 
Por otra parte, en el estudio de impacto ambiental del Programa de Desarrollo Sostenible 
de Petén (INTERCONSULT et al. 1996) se mencionan posibles impactos negativos del 
manejo de recursos desestimados en nuestro análisis.  Entre ellos el desinterés de 
algunos segmentos de la comunidad en participar, esto solo podría ser un impacto si tal 
desinterés es motivado por el manejo.  La experiencia actual ha sido contraria, los 
ingresos y el trabajo generados por el manejo motivan la participación, y eventualmente 
podrían producir roces por desacuerdos administrativos, aunque derivados de la falta de 
organización comunitaria que antes se mencionó. 
 
En cuanto al uso de tecnologías no totalmente validadas, en el caso del PGM se utilizan 
los últimos criterios técnicos reconocidos por la comunidad científica, los cuales son 
revisados junto con el plan periódicamente.  La ineficacia en el control del PGM, 
mencionada en ese estudio, es definitivamente un riesgo vital que pone en peligro el éxito 
del manejo y de la concesión misma.  Es evidentemente también un riesgo en cuanto a la 
adecuada mitigación de los posibles impactos ambientales.  Todos los actores 
involucrados deben velar por la rigurosidad en el trabajo de CONAP.  El plan de 
mitigación aquí propuesto requiere adopción plena por los miembros de la Comisión de 
Vigilancia de la Junta Directiva así como por los técnicos de la ONG acompañante. 
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10. INFORME DEL QUINQUENIO 2001 – 2005 
 
10.1 Resumen 
 
Durante el quinquenio reportado se autorizó el aprovechamiento de 1720 árboles con un 
volumen total de 4548.47 m³, del cual se extrajo aproximadamente el 69% procedente de 
10 especies diferentes, siendo la más importante en cuanto a volumen el Amate.  
 
Lo más relevante de mencionar en cuanto al volumen extraído es que la especie que 
constituye la base de los aprovechamientos es el Amate, cuyo aprovechamiento es muy 
especial en cuanto al uso que se le da a la madera, la empresa que la compra y las 
dimensiones de las trozas compradas. (Ver estudio sobre el aprovechamiento del Amate 
en San Miguel). 
 
Se puede decir abiertamente que como beneficios del manejo forestal los socios de la 
APROSAM únicamente han recibido los jornales que las diferentes actividades generan, 
puesto que, siendo el Amate la especie más abundante, los ingresos generados son muy 
limitados al extremo de que cada año se arrastran deudas del año anterior, tal es el caso 
del aprovechamiento del año 2005, del cual se deben todavía Q4,400.00 por concepto del 
pago del impuesto forestal. 
 
10.2 Intervenciones realizadas 
 
En el quinquenio 2001 – 2005 se realizaron los cinco aprovechamientos planificados, sin 
embargo las áreas de aprovechamiento anual no se concentran en un solo bloque, sino 
que se encuentran dispersas. 
 
10.3 Análisis comparativo entre áreas de corta proyectadas y ejecutadas 
 
Las áreas de corta aprovechadas en el quinquenio fueron variables en cuanto a la 
extensión se refiere, variando desde 68.30 ha aprovechadas en el año 2003 hasta 99.00 
ha en el 2004. 
 
10.4 Análisis comparativo entre del volumen autorizado y el volumen extraído 
 
En los cinco años de aprovechamiento se extrajo un promedio anual de 909.69 m³ de 
madera de 10 especies diferentes. Extrayéndose un volumen menor en el año 2002 de 
254.10 m³ y el volumen más alto en el año 2003 con 898.62 m³ 
 
En el presente quinquenio se dejó de extraer una diferencia del 31% del volumen total 
autorizado, debido a diferentes causas, sin embargo en ningún año el volumen extraído 
excedió el volumen autorizado. 
 
En el año 2002 se autorizó la extracción de árboles de Chacaj Colorado, Malerio 
Colorado, Mano de León y Ramón Blanco; sin embargo por no encontrarse mercado no 
fueron extraídas. 
 
En la gráfica que se presenta a continuación se puede observar el comportamiento de los 
volúmenes extraídos con relación a los autorizados. 
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Las cinco especies que más volumen aportaron en los aprovechamientos del quinquenio 
2001 – 2005 fueron Amate, Santa María, Cedro y Manchiche, como se ilustra a 
continuación. 
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Áreas de corta intervenidas en el quinquenio 2001 – 2005 
 

Especie Autorizado Extraido 
No. 

Año de 
intervención 

Extensión 
(Ha) Nombre Comun Nombre Técnico No. Arb Vol m3 Vol m3 

Caoba Swietenia macrophylla 24 82.54 0.00
Cedro Cedrella odorata 46 59.30 0.00
Amapola Pseudobombax ellipticum 15 65.73 24.70
Amate Ficus ssp 130 478.96 298.60
Jobillo Astronium graveolens 4 8.27 2.80
Malerio colorado Aspidosperma stegomeri 8 13.31 3.45
Manchiche Lonchocarpus castilloi 7 16.60 28.41
Santa María Calophyllum brasilense 47 91.03 78.75

1 2001 85.00 

S U B     T O T A L 281 815.74 436.71
Amapola Pseudobombax ellipticum 38 98.66 30.74
Amate Ficus ssp 54 149.77 104.21
Caoba Swietenia macrophylla 13 22.77 27.37
Cedro Cedrella odorata 14 30.11 26.09
Chacaj Colorado Bursera simarouba 7 8.70   
Jobillo Astronium graveolens 6 8.86 2.78
Jobo Spondias mombin 76 125.99 1.57
Malerio colorado Aspidosperma stegomeri 38 56.46   
Manchiche Lonchocarpus castilloi 18 32.69 20.56
Mano de leon Dendrophanax arboreum 32 46.53   
Ramón blanco Brossimium alicastrum 33 51.40   
Santa María Calophyllum brasilense 28 60.46 40.78

2 2002 73.50 

S U B     T O T A L 357 692.40 254.10
Caoba Swietenia macrophylla 26 52.13 45.12
Cedro Cedrella odorata 185 350.70 319.68
Amapola Pseudobombax ellipticum 36 110.48 49.80
Amate Ficus ssp 170 529.24 346.83
Santa María Calophyllum brasilense 49 124.06 93.09
Ceiba Ceiba pentandra 6 49.36 23.99
Manchiche Lonchocarpus castilloi 12 22.07 20.11

3 2003 68.30 

S U B     T O T A L 484 1238.04 898.62
Caoba Swietenia macrophylla 9 21.16 21.16
Cedro Cedrella odorata 9 22.16 22.16
Amapola Pseudobombax ellipticum 9 27.91 27.91
Manchiche Lonchocarpus castilloi 13 39.40 39.40
Santa María Calophyllum brasilense 64 177.89 177.89
Amate Ficus ssp 140 475.50 475.50

4 2004 99.00 

S U B     T O T A L 244 764.02 764.02
Caoba Swietenia macrophylla 9 20.54 17.12
Cedro Cedrella odorata 14 28.84 29.89
Amapola Pseudobombax ellipticum 15 37.38 28.59
Manchiche Lonchocarpus castilloi 5 11.37 15.35
Santa María Calophyllum brasilense 17 48.64 50.78
Amate Ficus ssp 294 891.5 637.32

5 2005 82.27 

S U B     T O T A L 354 1038.27 779.05
TOTAL 325.80 QUINQUENIO 1720 4548.47 3132.5
 



 55

11. BIBLIOGRAFIA 
 
AGRAR- UND HYDROTECHNIK GmbH.; ASESORIA Y PROMOCION ECONOMICA S.A.  (AHT-

APESA) 1992.  Plan de desarrollo integrado de Petén.  Inventario forestal del Departamento de 
Petén.  97 p. + anexos + anexo cartográfico. 

AMMOUR, T.; KENT, J.; REYES, R.; MONROY, H.  1995.  Evaluación financiera de dos 
aprovechamientos forestales de la Concesión Comunitaria de San Miguel, Petén, Guatemala.  
In: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza.  Segunda semana científica 
1994-1995; resúmenes.  Turrialba, Costa Rica.  Pp. 161-164. 

CEBALLOS, R.  1995.  Caracterización ecológica del xate (Chamaedorea spp.) y propuesta del 
mejoramiento al manejo tradicional que se le da en la unidad de manejo forestal San Miguel, 
San Andrés, Petén.  Tesis Ing. Agr.  Guatemala, Universidad de San Carlos.  83 p. 

CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA.  1992.  Pautas para 
un plan de desarrollo sostenible en un área de uso múltiple de la Reserva de la Biosfera Maya.  
Turrialba, Costa Rica, CATIE.  Serie técnica, informe técnico 199.  63 p. 

CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA.  1994.  Plan de 
manejo forestal para la unidad de manejo San Miguel, El Petén, Guatemala.  Turrialba, Costa 
Rica, CATIE.  48 p.  (Documento de trabajo Proyecto OLAFO 9). 

CHINCHILLA, M.  1994.  Caracterización de las poblaciones de bayal (Desmoncus spp.) con fines 
de aprovechamiento artesanal en la Unidad de manejo forestal  de San Miguel, San Andrés, 
Petén.  Tesis Ing. Agr.  Guatemala, Universidad de San Carlos.  134 p. 

COLLINET, J.  1997.  Potencialidades y limitantes de algunos suelos en San Miguel La Palotada – 
Petén, Guatemala.  Turrialba, Costa Rica, Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza.  46 p.  Serie técnica, Informe técnico 299. 

CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.  1995.  Plan de manejo forestal para la Unidad 
de Manejo La Pasadita, San Andrés, Petén, Guatemala.  Guatemala, CONAP.  111 p. 

CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.  1996.  Modelo simplificado de planes de 
manejo para bosques naturales latifoliados en Guatemala.  Turrialba, Costa Rica, Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza.  55 p. 

DETLEFSEN, G.  1994.  Impacto ambiental del plan de manejo forestal de la Unidad de Manejo 
San Miguel, El Petén, Guatemala. Turrialba, Costa Rica, CATIE.  9 p.  (Documento de trabajo 
Proyecto OLAFO 10). 

DETLEFSEN, G.; CARRERA, F.  1997.  Las concesiones comunitarias como alternativa para el 
desarrollo y la conservación.  Revista Bosques, Arboles y Comunidades Rurales 29:30-34. 

DILLENBECK, M.; CASTAÑEDA, A.; NEGREROS, P.  1998.  Evaluación para la certificación 
forestal de la Concesión Forestal Comunitaria San Miguel La Palotada, San Andrés, Petén, 
Guatemala.  Richmont, USA, Programa Smart Wood, Rainforest Alliance.  41 p. + anexos. 

FION, M. L..  1997.  Propuesta de desarrollo turístico para la comunidad de San Miguel La 
Palotada, San Andrés, Petén, Guatemala.  Informe de practica profesional supervisada, carrera 
Técnico en Turismo.  San Benito, Guatemala, Centro Universitario de Petén, Universidad de 
San Carlos.  95 p. 

GALVEZ, J.  1996.  Elementos técnicos para el manejo forestal diversificado de bosques naturales 
tropicales en San Miguel, Petén, Guatemala.  Tesis Mag. Sc.  Turrialba, Costa Rica, Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza.  163 p. 

GALVEZ, J.; MARMILLOD, D.  1998.  Efecto del aprovechamiento maderero en bayal.  Tikalia 
(Guatemala) 16(1): 55-78. 

 

 



 56

GALVEZ, J.J.; SOTO, S.M.; PINEDA, P.A.; CASTILLO, M.A.; RODRIGUEZ, N.R.; AYALA, M.E.; 
GONZALES, S.E.; ARDON, E.I.; FUENTES, M.  1990.  Estudio preliminar de los recursos 
naturales renovables y de las características socioeconómicas de las comunidades en el área 
de influencia aledaña al limite oeste del biotopo “San Miguel La Palotada” (El Zotz), Petén.  
Guatemala, Universidad de San Carlos de Guatemala.  224 p. 

GIRON, E.  1997.  Caracterización ecológica de las poblaciones de santa maría (Calophyllum 
brasiliense var. rekoi Standley) en las comunidades boscosas de San Miguel La Palotada, San 
Andrés, Guatemala.  Tesis Ing. Agr.  Guatemala, Universidad de San Carlos.  168 p. 

GRETZINGER, S. P.  1996.  Evaluación de impactos ambientales en concesiones forestales en la 
reserva de la Biosfera Maya.  Manejo Forestal en la Reserva de la Biosfera Maya No. 5.  
Turrialba, Costa Rica. CATIE.  Serie técnica, Informe técnico 279.  58 p. 

HENDERSON, A.; GALEANO, G.; BERNAL, R.  1995.  Fiel guide to the palms of the Americas.  
Princeton, USA, Princeton University Press.  352 p. + fotografias. 

HOLDRIDGE, L. R.  1982.  Ecología basada en zonas de vida.  San José, Costa Rica, Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura.  216 p. 

HUTCHINSON, I.  1993.  Puntos de partida y muestreo diagnóstico para la silvicultura de bosques 
naturales del trópico húmedo.  Turrialba, Costa Rica, CATIE.  Serie técnica-Informe técnico 204.  
32 p. 

IMBACH, A.; GALVEZ, J.  1999.  Análisis y perspectivas del manejo forestal en concesiones 
comunitarias, Petén, Guatemala.  Turrialba, Costa Rica, Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza.  36 p.  (Serie técnica, Informe técnico 305). 

INTERCONSULT, APESA, SCANTEAM, FORINDECO.  1996.  Programa de desarrollo sostenible 
de Petén. Anexo 11. Estudio de Impacto Ambiental.  Guatemala, Banco Interamericano de 
Desarrollo.  162 p. 

JORGENSON, J.P.  1995.  A profile of Maya subsistence hunters in southeastern Mexico. In: 
Bissonette, J.A. and Krausman, P.R. (eds.).  Integrating people and wildlife for a sustainable 
future.  Bethesda, USA, The Wildlife Society.  Pp: 667-671. 

KENT, J.; STANDLEY, S.; MARMILLOD, D.  1997.  Evaluación de la factibilidad financiera de 
tratamientos silviculturales en una concesión comunitaria en Petén, Guatemala.  In: Sabogal, C.; 
Camacho, M.; Guariguata, M. (eds).  Experiencias prácticas y prioridades de investigación en 
silvicultura de bosques naturales en América Tropical; actas.  Turrialba, Costa Rica, 
CIFOR/CATIE/INIA.  Pp. 201-205. 

LEOPOLD, L.; CLARKE, F.; HANSHAW, B.; BALSLEY, J.  1971.  A procedure for evaluating 
environmental impact.  Geological survey circular 645. Washington D.C., U.S. Department of the 
Interior.  ¿? p. 

LOPEZ, S. I.  1992.  Diagnostico de la extracción de pimienta (Pimenta dioica Merrill) en la Reserva 
de la Biosfera Maya, casos de Uaxactun, Carmelita y Yaxja.  Tesis Ing. Agr.  Guatemala, 
Universidad de San Carlos.  94 p. 

LUNDELL, C.L.  1937:  The vegetation of Petén.  Washington D.C., USA, Carnegie Institution of 
Washington.  244 p. 

MARMILLOD, D.; OCAMPO, R.; ROBLES, G.; CHINCHILLA, M.  1995.  La evaluación de recursos 
no maderables en el marco del manejo diversificado de bosques tropicales: las experiencias de 
CATIE-Olafo en América Central.  In: Köhl, M.; Bachmann, P.; Brassel, P.; Preto, G. (eds.).  The 
Monte Verità Conference on Forest Survey Designs. “Simplicity versus Efficiency” and 
Assessment of Non-Timber Resources.  Birmensdorf, Swiss Federal Institute for Forest, Snow 
and Landscape Research.  Zurich, Swiss Federal Institute of Technology.  pp. 132-140. 

MONROY, H.  2000.  Manual de planificación y ejecución de aprovechamientos forestales en las 
concesiones comunitarias de Petén.  Turrialba, Costa Rica, CATIE/CONAP.  En prensa. 



 57

MORALES, C.P.; MORALES J.R.  1997.  Registro de la actividad de cacería en temporada de 
extracción de resina de chicle en la zona central de la Reserva de la Biosfera Maya, Petén, 
Guatemala.  Informe Técnico.  Guatemala, ONCA.  sn. 

NALVARTE, W.; KROLL, B.; LOMBARDI, I.  1993.  Plan maestro, Unidad modelo de manejo y 
producción forestal Dantas.  Lima, Perú, Universidad Nacional Agraria La Molina.  148 p. 

OLIVEIRA, K:; AMMOUR, T.  1997. Valoración económica de bienes y servicios ambientales en 
sistemas agrícolas de San Miguel, Petén, Guatemala.  In: CATIE. Actas de la tercera semana 
científica.  Turrialba, Costa Rica, CATIE.  Pp. 245-248. 

PARKER, T.; YOCUM, C.  1998.  Review of forest management in cooperatives and community 
concessions in The Petén, Guatemala.  Guatemala, USAID Central American Program.  39 p. 

PINEDA, P.  1996.  Diseño y aplicación de un inventario forestal diversificado (productos 
maderables y no maderables) en Petén.  Tesis Mag. Sc.  Turrialba, Costa Rica, Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza.  71 p + anexos. 

PINEDA, P.; MARMILLOD, D.; FERREIRA, P.; OCAMPO, R.  1995.  Elementos de muestreo para 
el diseño de un inventario del bayal (Desmoncus spp.) en el bosque petenero.  In: Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza.  Segunda semana científica 1994-1995; 
resúmenes.  Turrialba, Costa Rica.  Pp. 103-107. 

RAMIREZ, S.  1998. San Miguel La Palotada: el cambio social alrededor de una concesión 
comunitaria.  Revista Forestal Centroamericana 24: 24-30. 

REINING, C. y HEINZMAN, R.  1992.  Productos no maderables de la Reserva de la Biosfera 
Maya, Petén, Guatemala.  Flores, Guatemala, Fundación Conservación Internacional / 
ProPetén.  163 p. 

REYES, R.  1995.  Caracterización y evaluación de la sostenibilidad de los sistemas de producción 
de la concesión comunitaria de San Miguel, Petén, Guatemala.  Tesis Mag. Sc.  Turrialba, 
Costa Rica, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza.  139 p. + anexos. 

REYES, R.; AMMOUR, T.  1997.  Sostenibilidad de los sistemas de producción en la Concesión 
Comunitaria de San Miguel, Petén, Guatemala.  Petén, Guatemala, Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza.  30 p.  Serie Petén del Proyecto 
OLAFO 1. 

SENCION, G.  1996.  Valoración económica de un ecosistema bosque subtropical: estudio de caso 
San Miguel La Palotada, Petén, Guatemala.  Tesis Mag. Sc.  Turrialba, Costa Rica, 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza.  132 p. + anexos. 

SCHEAFFER, R.L.; MENDENHALL, W. y OTT, L.  1993.  Elementos de muestreo.  Trad. G. 
Rendón y J. R. Gómez.  México, Grupo Editorial Iberoamérica.  321 p. 

STANDLEY, P.C.; STEYERMARK, J.  1958.  Flora of Guatemala, Palmae.  Chicago, USA, Chicago 
Natural History Museum.  Fieldiana: Botany. 24(1): 196-298. 

STANDLEY, S.A.  1997.  Guía para la interpretación de resultados de un inventario forestal para 
concesiones en la Reserva de la Biosfera maya.  Manejo Forestal en la Reserva de la Biosfera 
Maya No. 8.  Turrialba, Costa Rica. CATIE.  Serie técnica, Informe técnico 297.  38 p. 

STANDLEY, S.A.  1999.  Prescribed fire to augment the regeneration of mahogany (Swietenia 
macrophylla) and spanish cedar (Cedrela odorata) in the Maya Biosphere Reserve, Guatemala. 

UBICO, M. A.  1991.  Arqueología y conservación: los monumentos prehispanicos.  Tesis Lic. 
Arqueología.  Guatemala, Universidad de San Carlos.  Pp. 48-62. 

UDARBE, M.P.; GLAUNER, R.; KLEINE, M.; UEBELHÖR, K.  1994.  Criterios para evaluar la 
sustentabilidad del manejo forestal en Sabah.  Actualidad forestal tropical 2(4): 13-17. 

 

 

 



 58

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59

ANEXO 1.  Diseño de una parcela principal, inventario forestal diversificado de San 
Miguel La Palotada de 1996 (Pineda 1996) 
 
 
 

     N 

          
 11 10   50 m     

           subparcela para medición de los 

           árboles con dap ≥ 10 cm, 
 12 9   50 m      de todas las especies 

          

          
 13 8   50 m     

           subparcela para medición de los 

           árboles con dap ≥ 10 cm, 
 14 7   50 m      solo de especies de interés 

           comercial 

          
 15 6   50 m     

           subparcela para medición de los 

      500 m     árboles con dap ≥ 10 cm, 
 16 5   50 m      solo de las especies de interés 

           comercial, xate y bayal 

          
 17 4   50 m     
        

          
 18 3   50 m     
          

          
 19 2   50 m   
          

          
 20 1   50 m     
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ANEXO 2.   Patrón de ubicación de parcela principal, faja de muestreo diagnóstico y 
parcela para el muestreo solamente de xate y bayal, en el inventario forestal 
diversificado de San Miguel La Palotada, 1996 (Pineda 1996) 
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ANEXO 3.  Cuadro de los tipos de bosque diferenciados en el estudio de vegetación 
con base en los datos del inventario forestal diversificado 1996 
 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------| 
| Tipo de bosque      |         zapotillo - ramón - chicozapote         |                     zapotillo - jobo                      
|              mano de león - manax               | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------| 
| Unidad de muestreo  |   3         2    1     |   1         1    2     |   1|   3    2|                  1         1|   2    
1    1|    |   2    2    2|   2    2    2    3|   1    1| 
| (parcela principal) |   2    6    0    8    2|   6    1    1    5    5|   3|   0    4|   3    4    8    2    7    0|   2    
7    5|   9|   3    9    8|   6    1    7    1|   4    9| 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------| 
| Chintoc negro       |                        |                0.4     | 1.1|      0.4|                             |              
|    |              |           0.3     |         | 
| Chile malache       |      1.9  1.0  3.0     | 1.1       2.1  2.1     | 0.9| 0.8  3.6| 0.8  0.6            0.3     |              
|    |              |                   |         | 
| Chile chichalaca    |      0.6       1.8     |                        | 2.5|         |      1.3  0.6               |              
|    |              |                   |         | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------| 
| Copo                |                        |                        | 1.3| 1.3     |                             |      
1.2     | 0.5|              |                   |         | 
| Guaya               | 1.6  0.8  0.5  1.8     |      0.6               |    |      1.6|                0.7          |              
|    | 2.6          |                   |         | 
| Ok bac              |                        |                        | 1.2|      0.9|                             |              
| 0.4|              |                   | 0.6     | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------| 
| Quina               |      1.5               | 1.0            3.2     | 2.2| 0.7  1.6| 0.9  6.6  0.5  2.8  0.3  0.7| 2.0  
2.2  0.5|    |              |      0.4  0.8     |         | 
| Cedro               | 1.7                    |                0.5     | 6.2|      0.6| 1.3  2.4  1.9               | 0.7  
0.7  3.5| 0.6|      0.5     | 1.4  0.4  1.0     |         | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------| 
| Chunup matapalo     |                     0.7|      1.3       0.7  1.0|    |      0.8|                             |              
| 0.4|              |                0.3|         | 
| Yaya                | 0.9  0.7               |      2.7       0.4     |    |         |                             |              
| 0.7|              |                   |         | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------| 
| Manax               | 1.0  0.6  1.0       0.7| 6.0  7.9  4.7  6.0 14.0|    | 1.9  0.8| 2.8  1.8  0.4       3.3  4.8|10.6  
2.1  1.2| 7.3| 1.0  6.0  2.6| 7.3  5.7  5.1  4.4|11.5 21.9| 
| Silion              |      5.3  1.1  9.1  1.3| 9.3  2.8       2.4  1.4|    | 1.9  3.3| 1.6  2.7  0.8  0.5  4.5  9.7| 4.9  
0.6  3.8| 6.8| 2.2  0.7  5.1| 4.9  1.3  1.2  1.1|11.5  3.9| 
| Zapotillo hoja fina |11.6 12.8 20.5 20.8 25.2| 9.7 16.5 19.1 14.4 20.0| 3.4| 8.9 10.4| 7.5 11.1  3.0 13.0  8.1 14.9| 4.7  
2.1  4.7| 1.1| 4.2  2.4  4.2| 3.6  4.8  2.3  2.0| 4.6  9.9| 
| Son                 | 1.5  8.2  6.8  1.8 13.6| 2.3  7.5  6.7  0.9  0.7| 1.9| 2.3  2.8| 4.5  1.8  1.8  0.5  1.5  1.7| 3.4  
3.2  0.4|    | 1.1  2.6  1.2| 0.3  1.8          | 1.1  1.0| 
| Malerio blanco      | 2.6  0.8  0.9  1.7  4.8| 3.4  3.8  2.2  1.7  2.6| 0.4| 1.9  2.3| 0.8  2.5  0.8       0.3  1.2|      
3.0  0.6|    | 7.2  0.9  1.7|           0.3     |         | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------| 
| Palo de diente      |                        |                     0.8| 0.4|         | 0.5       0.6       0.3     |              
| 1.1|              | 0.3       0.3     | 0.8  0.7| 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------| 
| Guarumo             | 7.8                    | 2.3                 0.8|    |         |                2.2          | 2.7  
0.9  0.5|    |              |                   |         | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------| 
| Mano de leon        | 1.0                    | 3.9  1.1  1.5          |19.6| 7.0     | 5.1  3.6 14.0  0.5  2.9  0.6|      
4.4  1.6| 8.1| 4.6  4.4 15.4|18.0 18.1 10.9 13.4| 4.6  4.1| 
| Amapola             |                        | 2.2      11.7          | 0.4| 2.6  0.7| 1.4  0.6            8.1     | 0.8  
5.5  3.4| 1.4| 7.7  6.6  1.6| 4.7  5.3  3.6  5.5| 6.8  1.9| 
| Gesmo               | 1.0                    |                     1.8| 1.7|18.0  2.3| 1.2  1.7  6.8               |      
0.9  1.7|    | 1.6  1.6  1.6|      7.6  6.3  3.0| 1.3     | 
| Copal               |      1.6               | 2.2  0.5  1.3  0.5  1.2| 2.9| 2.4  3.1|           1.2       2.8  0.5| 0.7  
0.7  0.4| 3.1|      1.7  1.3| 1.4  2.3  1.6  2.5| 1.5  1.1| 
| Chechen blanco      |           5.4          |      1.1  1.1          | 1.6|         | 4.6  9.9  9.2  6.2 12.1 13.3| 6.3  
9.4  4.7| 4.4|      0.6  0.6| 6.7  6.8  9.5  6.4| 8.4  6.7| 
| Yaxnik              |      0.6  1.0          | 0.6       5.2          | 2.9| 1.6  7.2| 5.9  5.1  5.5 11.9  9.0  4.1|      
2.6  5.8| 2.6| 1.7  3.3  1.8| 6.2  6.2  1.0  2.5| 6.8     | 
| Jobo                | 1.2  8.7  2.4  3.0     | 6.0                    | 1.2| 9.8  7.2|     10.0 15.2  3.4  1.5  6.9| 7.8 
17.3 15.0| 3.1| 3.8  0.9  1.5|      1.5  8.2  1.2| 6.0     | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------| 
| Pasaque             |                        |                0.6  0.9| 0.7| 1.8  2.5| 0.8                 0.7     |           
0.7| 0.5|      0.8     | 0.6       2.6  0.9| 0.9  1.0| 
| Sosni               |           2.0          | 2.2                 1.1|    |         | 1.7                         | 0.6       
1.7| 0.6|      0.5     | 2.1  1.2  0.3  1.6| 2.8  0.3| 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------| 
| Subin colorado      |           0.9          | 3.0            1.2  0.8| 0.9|         |      0.6            2.0  2.5| 0.7  
1.7     | 2.9| 1.1  4.5  1.2| 2.0  0.7  1.6  1.8| 0.9  1.0| 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------| 
| Chechen negro       |      0.7               |                        | 0.9|         |                     4.5     |              
| 7.4|11.3  1.1  6.7| 4.7  2.4  4.2  6.7|      0.3| 
| Tzalam              |                        |                        | 1.9|         |      2.8                    |              
| 0.7| 2.9 11.8  5.1|      0.8       1.8|      3.9| 
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|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------| 
| Ec tit              | 1.0       1.3          |                1.3     |    |      0.4|                             |              
| 0.5|           0.5|           0.4     | 0.5  0.3| 
| Achiotillo          |                     0.7| 0.5                    |    |         |                             | 3.6  
1.8  1.0| 0.4|              |                   |      0.4| 
| Hormigo             |                        |                        |    |      1.3|                             |              
|    | 1.3  0.6     | 0.5            1.2|      0.9| 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------| 
| Siquiya             |                        |                        |    |         |                             |           
0.5| 0.3|              |           0.3  0.3|         | 
| Chacaj blanco       |                        |                        |    |         | 0.9                         |           
0.8| 2.7| 3.8  8.1  2.5| 2.2  0.3  4.5  3.4| 0.6     | 
| Sacuayum            |                        | 3.1  2.3       0.9     |    |         |                     0.7     |           
0.5|    | 1.1  0.6  0.5| 0.8  3.8  1.5  7.5| 0.3  0.5| 
| Sacuche             |                        |      0.7  1.7          |    |         | 3.2                 0.8  2.9|              
| 2.1| 1.3  3.5  0.5|      0.4  3.3  4.9| 0.9     | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------| 
| Manchiche           |                        |                        |    |         | 0.4                         |              
|    |      0.7     | 2.4  4.4  0.3  0.5|         | 
| Santa maria         |                        |                        |    |         |                             | 1.0          
|    |              | 2.3  2.8       0.9| 1.1  3.7| 
| Aceituno peludo     |           0.6          |                        |    |         |                             | 1.2       
0.9|    |              | 1.3  0.3  0.9  0.7| 0.6  1.3| 
| Papaturro blanco    |                        |                        |    |         |                             | 1.7          
|    |      0.8  2.5|      1.5          | 0.7     | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------| 
| Caniste             | 4.8  2.0  5.8  6.2 12.4| 5.1  5.5  2.7  4.1  9.7| 0.6| 3.7  3.0| 4.9  6.3  3.9  4.2  2.1  1.1| 7.2  
4.8  2.2| 4.4| 3.1  1.6  5.0| 0.4  2.0  2.2  2.7| 4.5  3.9| 
| Ramon oreja de mico |30.9 12.1 18.5 14.1  9.5| 8.2 10.1  4.9 12.0 12.0| 9.9| 4.3  6.3| 7.0  6.0  2.5 13.4  1.2  5.3| 7.6  
4.0  5.7| 4.0| 5.6  1.2  1.5|      0.6  6.5  1.2| 0.9  6.6| 
| Chico zapote        | 1.6  5.3  5.2  4.0  5.4| 5.2 19.0 16.3 13.1 21.8| 2.5| 4.6  4.8| 5.9  1.3  1.4 19.0  4.7  9.8| 0.8       
0.7| 0.4| 8.2  4.5  1.0| 4.1  3.1  2.0  1.7| 3.4  9.4| 
| Malerio colorado    |      0.7  3.0  1.8  2.8| 3.8  3.4       2.5  2.7|    | 1.6     | 2.6  1.5  2.7  2.6  2.9  3.0| 0.6  
0.6  0.7| 0.3|      1.7     | 2.0  1.6  0.7     | 3.5  2.6| 
| Botan               |      4.0  1.6 13.2  5.3| 1.5            1.9     |    | 1.9  4.2| 4.4  3.7  6.3  4.3  0.7  2.1| 0.8       
5.1| 1.9| 3.7  1.1     | 5.5  1.3  1.6  0.4| 0.7     | 
| Amate               | 1.8       2.7          | 1.3            1.3     | 1.0| 3.9  4.7| 3.1       0.7  2.2  2.1  1.7|10.4  
7.5  7.1| 0.4|      2.0 11.1|      1.2  4.0  1.4| 1.3  2.0| 
| Tzol                | 9.3  7.1  6.3       4.1| 3.1  3.0  5.2  1.8     | 1.7|      1.5|      1.6       1.2  2.3  1.5| 4.9  
1.8  3.6| 4.3|      2.0     |           2.5     | 0.3  0.3| 
| Aceituno            | 1.0       0.5  1.1     |      0.6  2.7  5.6  1.6| 3.2| 0.7  2.4| 0.7                 1.8     |           
0.5| 2.1|      0.6     |      1.2  0.3  3.3| 1.3  2.7| 
| Chintoc blanco      |           0.4  1.8  0.7|                1.2  0.8| 0.4|         | 3.1  1.7            3.5  1.5| 3.4  
0.7     | 0.5| 1.1  1.2     | 1.4       0.5  0.7| 1.4  0.4| 
| Chacaj colorado     | 2.3  3.2               | 0.5            1.1     | 7.4| 2.9  2.3| 2.6       0.8       2.7  1.6|      
6.0     | 1.7|      2.6  7.9| 1.0       0.7  0.8|      1.0| 
| Naranjillo          |      1.2  3.5  0.9  0.8|                1.3     | 1.2|         |      1.1  4.8  7.1  3.8  1.4| 1.0  
0.7     | 3.9|      1.4     | 0.7  0.3       0.3| 0.4     | 
| Yaxochoc            | 1.0  0.7               | 0.5            1.0     | 2.8| 4.7  0.8|           1.6  0.5  0.4     |              
| 1.8|      0.3  0.5| 1.9  1.5  1.1  0.9| 0.3     | 
| Chonte              | 4.6  0.8  0.9          | 1.1  0.6       0.8     |    |      0.5| 1.3            0.6  0.3  2.1|              
| 0.7|      1.0     | 1.1       0.3     | 0.3     | 
| Cojon de caballo    |           1.2       2.7| 0.6  0.9       1.4     |    | 2.7  0.5| 1.4       3.1  1.1          | 1.4       
3.8| 0.9| 1.3       0.5|                   | 0.8     | 
| Pimienta            |      0.6               | 1.5       1.0  0.4     | 1.9| 1.0     |      0.9            0.5     |      
0.6     | 1.0|      0.6  0.6| 0.3       0.3     | 0.3  1.3| 
| Anona de monta¤a    |      4.7               | 1.2            4.7     | 0.9|      0.8| 3.5       2.6  1.1       0.6| 0.6       
0.6| 0.7|              |      0.8       0.4| 0.3     | 
| Tama-hay            |      0.8       2.4     | 0.5  0.5       0.9     |    |      0.8| 3.2                 0.3     |      
0.9     | 0.9|      0.4     | 0.9  0.7  0.3     |      0.4| 
| Tempisque           | 2.0            3.0     |           1.7  1.9     |    |      2.1| 0.4                         | 0.8       
1.7| 0.6|           1.8| 0.8  0.7  0.4     | 1.1  2.1| 
| Jobillo             |                        | 0.6  1.6               | 0.9|      0.9| 1.2       1.1       1.3     | 0.7       
0.7| 1.3|      2.0  0.9|           0.7     | 0.3     | 
| Sacalante           | 1.2       1.7          | 0.7                    |    |         | 3.1       3.6       0.3     | 1.0  
1.3  0.8| 1.3| 2.7  0.9     | 1.0            0.7|         | 
| Ixcajaguay          |      1.1               | 0.7                    |    | 0.7     | 0.5  0.8  0.5               | 1.7       
2.1| 0.5|      0.4  3.2|      0.7          | 1.7     | 
| Testap              |      1.2               |                        | 1.2|      0.4| 0.4            0.5  0.7     |              
| 0.4|           0.5| 0.3  0.7  0.3     | 0.3     | 
| Baquelac            |      1.2               | 0.5                    | 0.4|         |                     2.1     |           
0.9| 1.0| 3.4  0.4     | 0.9       0.3     | 0.3     | 
| Quiczain            |           0.5          |                0.4     | 4.5|      1.6|      5.3  0.5               |              
|    |      3.6     | 0.4       1.4     |         | 
| Cedrillo hoja fina  |      0.7  0.5  0.9     | 0.6                    |    | 0.8     |                             | 1.9       
0.4|    |              |           0.3     |         | 
| Pasaque macho       |                        |           4.9          |    | 2.5     |      1.0            0.4  2.0|      
0.7     |    |              |      1.6       0.8|         | 
| Roble               |      6.1               |                1.8     | 1.0|      1.1|      1.1  0.5               |              
|    | 1.0          |                5.9|         | 
| Saltemuche          | 2.0                    | 0.7       1.5          | 0.5|      0.7| 1.7                         |           
1.4|    | 3.4          |                   |         | 
| Jabin               | 1.9                    |                        |    | 0.8     |                     0.6     |      
1.0  1.0|    |      1.6     |           0.6  0.7|         | 
| Caoba               |                        |                        |    |      2.0| 0.7  0.6                    |           
2.1| 3.4|              | 0.8               | 1.2     | 
| Papaturrito         |                        | 1.1            0.4  1.6|    |         |                     0.3     |              
| 0.4| 4.6          |                0.9|         | 
| Catalox             |      1.6               |                        |    |         |                     0.5     |              
| 0.7|           1.3| 0.5            0.5|         | 
| Ramon colorado      |                     1.0|                        |    |         | 0.4                         |      
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1.2  2.3|    |      0.3     |                   |         | 
| Luin hembra         |                     3.7|                     2.9|    |         |                             | 0.7          
|    |              | 0.6               |         | 
| Ceiba               |                        | 2.1                    |    |         |                0.6          |           
2.0|    |              |                   |         | 
| Pij                 |                        |      1.8  1.7          |    |         |                             |              
|    | 1.2          |                   |         | 
| Palo de hueso       |           1.9          |                1.4     |    |      0.4|                             |              
|    |              |                   |         | 
| Yaxmogen            |                        |                        |    |         |           1.0            1.7|              
|    |              |                   | 0.5     | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------| 
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I. RESUMEN EJECUTIVO 
La sociedad se encuentra conformada actualmente por 76 socios legalmente inscritos según acta 
constitutiva de la Sociedad Civil, los que viven en los diferentes barrios, aldeas y caseríos de Melchor 
de Mencos.   CUSTOSEL es  un grupo conformado por 66 personas del sexo masculino y 10 del sexo 
femenino.  

Los socios en su mayoría son originarios de los departamentos de Jutiapa, Petén, Escuintla, Izabal y 
Chiquimula. Otros son originarios de los departamentos de Huehuetenengo, Quetzaltenango y Santa 
Rosa.   En la actualidad son vecinos y  residentes del Municipio de Melchor de Mencos, Petén. 

La extensión de la Unidad de Manejo es de 21,176.34 ha,  de las cuales se han designado 
aproximadamente 15,196.59 ha para el aprovechamiento de recursos maderables y no maderables; 
1,536.59 ha exclusivamente para  el aprovechamiento de no maderables y 4,443.16 ha de protección 
estricta.   

El plan de manejo  tiene como objetivo manejar el recurso forestal de la Unidad de Manejo a través del 
aprovechamiento sostenible de los recursos maderables, no maderables y otros bienes y servicios del 
bosque, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los socios de 
“CUSTOSEL”.  

El inventario forestal fue desarrollado en forma sistemática en el área con cubierta boscosa, con una 
intensidad de muestreo del 0.32% para árboles ≥ 25 cm dap y 0.06% para fustales. La estratificación 
realizada, se hizo sobre la base de la fisiografía, composición florística y variables dasométricas.  Las 
parcelas de muestreo tienen forma rectangular orientadas en dirección Sur-Norte, y cuando eso 
implicaba salirse del estrato las parcelas se levantaron en dirección contraria, con dimensiones 20 * 
500 m (1 ha),  en las cuales se midieron todos los árboles ≥ 25 cm dap incluyendo los individuos de 
pimienta ≥ 10 cm dap y chico zapote ≥ 20 cm dap.  En las parcelas además se recabó información de 
fustales, latizales, brinzales, xate y bayal. En total se levantaron 67 parcelas, las cuales arrojaron un 
error de muestro de 6.9% sobre la base del volumen comercial. 

Se identificaron seis estratos en la Unidad de Manejo siendo estos:  Estrato A:  Bosque medio en 
pendiente fuerte, Estrato B:  Bosque medio disperso en planicie inundable, Estrato C:  Bosque medio 
en pendiente moderada, Estrato P:  Bosque medio en área de protección y Estrato de Bajos. 

Según los objetivos actuales de los socios de “CUSTOSEL”  y complementados con el  inventario 
forestal, se dispuso que el primer aprovechamiento fuera en el estrato B,,  debido a la accesibilidad y al 
relieve plano de estos.  Además se propone dejar las zonas de mayor pendiente como área de 
protección donde únicamente se permita el aprovechamiento de recursos no maderables.  

Los resultados en el Estrato A muestran una mayor cantidad de individuos por hectárea ≥ 10 cm dap, 
siendo la mayor cantidad de especies sin valor comercial maderero. De las especies comerciales es el 
estrato A, el que contiene mayor número de éstas.  
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En lo que respecta a no maderables existe un promedio de 9 individuos por ha. de Chico zapote dando 
un potencial productivo anual de 43.40 quintales. Para la pimienta existe un promedio de 2.9 
individuos/ha, dando un potencial productivo anual de 125.86 quintales. Para el Xate macho existe un 
promedio de 563.9 palmas/ha. dando un potencial productivo de 71,653 gruesas/año,  para el Bayal 
existe 36 plantas de bayal/ha estimandose  un mínimo de 1,219,836 tallos anuales. 

Respecto a la regeneración, en el estrato B es donde únicamente existen brinzales de AAACOM, pero 
la abundancia es muy baja (11 individuos/ha) y latizales se encuentra únicamente en el estrato B y C, 
que tambien es insignificante (1 individuo/ha respectivamente).  A nivel del grupo ACTCOM, es en el 
estrato C donde existe una mayor abundancia de brinzales(1,711 individuos/ha). 

Al nivel de todas las especies en el estrato A se encuentra el mayor número de brinzales/ha (22,750), 
donde el 67% de estos corresponde a brinzales de especies sin valor comercial (SINVAL).  Con 
respecto a los latizales existen una mayor cantidad en el estrato A,  con un numero de  841 por 
hectárea, de ellos el 55 % corresponde a especies SINVAL, esto nos indica que es necesario favorecer 
el aumento de la población de especies AAACOM y ACTCOM.   

En el plan de manejo se propone el sistema de aprovechamiento de fijación de diámetro mínimo de 
corta e intensidad de corta a través de tala selectiva de especies con valor comercial.  El ciclo de corta 
propuesto es de 30 años basados en los objetivos de manejo, y en el crecimiento anual de los árboles 
reportados en está zona (0.4 cm anuales). 

Para efecto de análisis, las especies a aprovechar se agruparon  según su potencial de comercialización 
y su distribución en clases diamétricas.  Estos grupos fueron: AAACOM:    Especie escasa (Esc): 
cedro; Especie con buena distribución diamétrica (Nor): caoba.  ACTCOM: Especies sin árboles 
grandes (Sig):  malerio colorado, canxán, chechén negro, manchiche y santa maría Nor: catalox y  
mano de león POTCOM: Sig: laurel, manax, pasaque hembra, zacuayum y pij; Nor:  gesmo, jobo, 
luin hembra, matasano, ramón oreja de mico, silión y tempisque; Esc:  Ámate, cortez, pucté, sacuche y 
saltemuche. 

El diámetro mínimo de corta (DMC) fue establecido con base en los que se manejan actualmente en el 
mercado y a la intensidad de corta.  Estos fueron estables en base a los grupos de especies 
anteriormente descritos, siendo estos:  grupo AAACOM:  60 cm; grupo ACTCOM:  Especies de 
distribución diamétrica irregular y especies sin árboles grandes  de 45 cm, y con buena distribución 
diamétrica de 50 cm; y para el grupo POTCOM:  Sin árboles grandes de 45 cm, con Distribución 
Normal 45 

Con relación a los recursos no maderables se establece el aprovechamiento de chicle, pimienta, xate y 
bayal como primarias, y como potenciales mimbre y pita floja.  Los ciclos de rotación para el chico 
zapote serán de 8 años, para la pimienta de 6 años y para el xate y bayal de 6 meses.   

Para el aprovechamiento de los recursos no maderables inicialmente se continuará con los sistemas 
tradicionales de aprovechamiento, pero paulatinamente se espera introducir mejoras en la tecnología 
para optimizar la producción y garantizar la sostenibilidad de la actividad. 
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La fauna silvestre se constituye en otro recurso a aprovechar dentro de la Unidad de Manejo, para la 
cual se propone el aprovechamiento ordenado del venado, cabro colorado, coche de monte, jabalí, 
tepezcuintle, hueche o armadillo, faisán, cojolita y el pavo ocelado según el calendario cinegético. 

Al igual que se aprovecharán los recursos del bosque, también se le debe dar protección, por eso es que 
se ha pensado en este componente para lo cual se encuentra trabajando una comisión especifica, cuyo 
propósito es el de resguardar todos los recursos dentro de la Unidad de Manejo de actividades ilícitas; 
de la prevención y control de incendios forestales y de la demarcación y mantenimiento de linderos.  
Otra actividad no menos importante, se refiere al  cumplimiento de las medidas de mitigación 
propuestas en el plan, para reducir los efectos negativos de los aprovechamientos de recursos 
maderables y no maderables, sobre la biodiversidad y la riqueza arqueológica del lugar.  Algunas de 
estas medidas de mitigación son:  cumplir con lo propuesto con el EIA, usar tecnologías compatibles 
con el medio ambiente en un corto o mediano plazo, respetar las áreas de protección propuestas y 
controlar toda actividad dentro de la Unidad de Manejo, entre otras.   

En resumen se espera, que con el presente plan de manejo se generen beneficios sociales y económicos 
que se esperan de la implementación o ejecución del proyecto; entre otros están: ingresos económicos 
alternativos provenientes de las actividades relacionadas con el uso y manejo del recurso forestal para 
los socios de “CUSTOSEL” y sus familias, el desarrollo de modelo de conservación de los recursos 
forestales basado en el aprovechamiento sostenido de los mismos. 

II. OBJETIVOS DEL PLAN 

2.1. Objetivos generales 

Actualizar la Información contenida en el plan de manejo forestal original, a fin de establecer el fiel 
cumplimiento de todas las actividades implementadas en la unidad de manejo “La Unión”, bajo los 
principios de sostenibilidad de los recursos naturales en base a lo establecido en dicho plan.  

Continuar manejando el recurso forestal de 21,176 ha en la Zona de Uso Múltiple (ZUM) de la 
Reserva de  Biósfera Maya, a través del aprovechamiento sostenible de los recursos maderables, no 
maderables y otros bienes y servicios del bosque; bajo el régimen del sistema de Concesiones 
Forestales Comunitarias administrado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). Este 
plan de manejo fue actualizado a solicitud del CONAP, el cual se realizó en el marco del proyecto 
Biofor con fondos de USAID, en la que la empresa  Forescom actuó como implementador en calidad 
de subcontratista del mencionado proyecto.  

2.2. Específicos 

Identificar los cambios sucedidos durante los primeros cinco años de administración de la unidad de 
manejo Chosquitán, respecto a lo establecido en el plan de manejo forestal integral original. 

Continuar con la producción y transformación de  materia prima derivada de la madera, siguiendo los 
criterios de sostenibilidad avalados por CONAP e instituciones internacionales que promueven el buen 
manejo forestal a través de la certificación forestal. 
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Implementar el manejo de productos no maderables, tales como xate, chicle, pimienta, bayal; en forma 
gradual en base a la capacidad e infraestructura lograda a la fecha por Sociedad Civil “Custodios de la 
Selva”. 

Fortalecer el sistema de manejo, integrando los aspectos biológicos, ecológicos, culturales, de 
protección y de producción. 

Involucrar a los socios de “Custodios de la Selva“en todas las actividades de manejo del bosque, 
atendiendo la capacitación en servicio y la investigación aplicada.  

Analizar los beneficios socioeconómicos alcanzados por Sociedad Civil Custodios de la Selva, en los 
primeros cinco años de  experiencia como organización  activa del proceso de concesión forestal 
comunitaria. 

Asegurar que los aprovechamientos forestales no generen impactos ambientales negativos irreversibles 
en la composición y diversidad biológica y  prever las medidas para mitigar los daños ambientales que 
pudiesen ocurrir por la aplicación del Programa de Manejo Forestal. 

III. DURACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN 

3.1. Duración de la ejecución del plan 

El plan de manejo forestal tiene una duración de 30 años, comprendidos a partir del año 2,001, período 
relacionado estrechamente con el ciclo de corta propuesto. 

3.2. Revisión y Actualización del plan 

La presente, se convierte en la primera actualización del plan de manejo forestal de la unidad de 
manejo La Unión y tendrá una vigencia de cinco años o cuando técnicamente sea requerido. 

IV. ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD DE MANEJO 
La unidad de manejo La Unión, es administrada por la organización “Sociedad Civil Custodios de la 
Selva”, formando parte activa de la Empresa Forestal de Servicios del Bosque -FORESCOM y en 
coordinación con el Consejo Nacional de Areas protegidas -CONAP-. 

Cuenta Actualmente con los servicios de un Regente Forestal (en coordinación con FORESCOM), 
asistencia  técnica, dos secretarias, un contador, una comisión fiscalizadora y su junta directiva.  

La Junta Directiva conformada recientemente y que fungirá al frente de la organización hasta 
Diciembre del 2,007, se encuentra conformada de la siguiente manera: 

Otto René Salazar Canales, Presidente y Representante Legal; Lidia Argueta , Vicepresidente; 
Miguel Linares, Secretaria; Marco Tulio Pérez, Tesorero; Nazario Saquic vocal I; Carlos Duvón 
Guerra vocal II; Damaso Serceño Tobar, vocal III. 
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Como parte de su infraestructura, cuentan con un área para el funcionamiento de un aserradero, 
industria y comercialización de productos, oficinas de administración, un campamento sede para las 
actividades de campo y 100 acciones en la FORESCOM.  

En cuanto a maquinaria se refiere, cuentan con un Skider 518, un montacargas, un aserradero 
estacionario, tres vehículos, 2 motosierras, tres computadoras, una fotocopiadora y equipo completo de 
aprovechamiento y  medición forestal.  

V. INFORMACION BASICA 

5.1. Régimen de propiedad 

El área de la unidad de manejo “La Unión”, es propiedad del Estado de Guatemala, bajo la 
administración del CONAP, la cual fue otorgada a la sociedad civil “CUSTOSEL”, en concesión por 
un período de 25 años.  

Las comunidades involucradas en la sociedad civil son:  Santa Teresa la Zarca, Santa Rosa la Zarca, 
Arroyo del Guarda, El Cruzadero, la Blanca y los  Barrios Suchitán, El Arroyito, La Ceibita, Villa 
Linda y El Campito, todas en jurisdicción del Municipio de Melchor de Mencos, Peten, quienes se 
asociaron para conformar la Sociedad Civil  “Custodios de la Selva”, de acuerdo al escrito notarial, 
autorizada por la Notaria Eneida Jeannette Herrera Prera el 31 de enero de 1999 e inscrita en libro 02 
de Inscripción de Personería Jurídica, y partida número 5-99 del Registro Civil de Ciudad Melchor de 
Mencos, departamento de Petén.   

Actualmente él número de socios asciende a 76 y el  puesto de presidente y representante legal de la 
sociedad lo ocupa el Señor Otto René Salazar Canales, quien se identifica con número de  Cédula No. 
P-17 y Registro No. 5,675, extendida en el Municipio de Melchor de Mencos. 

5.2. Localización de la unidad de manejo 

5.2.1. Ubicación Geográfica 

La unidad de manejo, tiene una extensión aproximada de 21,176.34 hectáreas, ubicada en la Zona de 
Uso Múltiple, Reserva de Biosfera Maya; sus colindancias son las siguientes: 

Norte: Unidad de manejo Chosquitán. 
Sur: Unidad de manejo “Yaloch” y unidad de Manejo “Las Ventanas” 
Oeste: Unidad de manejo “Las Ventanas”. 
Este: Unidad de manejo Río Chanchich y unidad de manejo “Yaloch”. 

Geográficamente se ubica en las hojas cartográficas, a escala 1:50,000, siguientes: 

Xultún                            (2368  IV )     Xmakabatún                 (2368    I   ) 
Río Azul                        (2368  III  )     Riachuelo Chanchich   (2368   II   ) 
Yaloch                           (2367    I  )  
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Las coordenadas geográficas de los límites de la unidad de manejo “La Unión”, se presentan en el 
cuadro 1 ( ver mapa 1).  

Cuadro 1.  Coordenadas geográficas de la unidad de manejo “La Unión”. 
PTO. DESCRIPCIÓN LATITUD NORTE LONGITUD OESTE 
1 Sobre el Río Azul, esquinero común con las Unidades de Manejo Chosquitán y 

Las Ventanas en las coordenadas. 
 
17° 31’ 39.34” 

 
89°21’ 01.34” 

2 Al Este del punto 1 en línea recta, colindando con la Unidad de Manejo Río 
Chanchich y al Norte con La Unidad de Manejo Chosquitán, en el punto de 
coordenadas. 

 
17° 31’ 33.51” 

 
89° 13’ 06.32” 

3 Campamento paso Menchuga.  Sirviendo de límite todo el trocopas desde el 
punto 2 al sur, en punto común con la unidad de manejo río Chanchic en las 
coordenadas.  

 
17° 25’ 39.27” 

 
89° 11’ 23.95” 

4 Del Punto 3 sobre el Trocopas al Sur, al cruce de Caminos de Yaloch, Menchuga 
y La Riberita, en el punto de coordenadas. 

 
17° 23’ 33.49” 

 
89° 11’ 31.52” 

5 Desde el Punto 4 sobre todo el Trocopas al  Suroeste en el cruce del camino al 
Campamento el Perú, en el punto de coordenadas. 

 
17° 20’ 20.00” 

 
89° 13’ 52.39” 

6 Desde el Punto 5 sobre todo el Trocopas al Oeste, hasta el cruce del campamento 
el Limón, en el punto de coordenadas. 

 
17° 20’ 02.00” 

 
89°14’ 44.27” 

7 Del Punto 6 al Norte sobre  el afluente del Río Chanchic, punto común con la 
Unidad de Manejo las Ventanas, en las coordenadas. 

 
17° 25’ 23.23” 

 
89° 16’ 08.01” 

8 En línea recta desde el punto 6 hasta el nacimiento del afluente del río Azul, punto 
común con la Unidad de Manejo las ventanas, en las coordenadas. 

 
17° 26’ 06.49” 

 
89° 19’ 00.90” 

9 Desembocadura de afluente al río azul, en las coordenadas. 17° 26’ 34.80” 89° 21’ 28.61” 

    Fuente:CONAP 2,000 

5.2.2. Ubicación Adnistrativa 

5.2.3. Acceso 

El acceso a la unidad de manejo puede ser por tres vías:  la primera por la comunidad del Caoba, que 
se encuentra  a 60 Km, sobre la carretera pavimentada que de Santa Elena, Flores, conduce al Parque 
Nacional Tikal.  La segunda por el cruce de la comunidad denominada  la Máquina ubicado a 65 Km a 
orilla de la carretera pavimentada que de Santa Elena, Flores,  conduce a Melchor de Mencos; dicho 
cruce pasa por la laguna de  Yaxha y que más al norte se une con el cruce del Caoba.  La tercera vía 
que parte desde Melchor de Mencos, pasando por las comunidades de Santa Teresa  y Santa Rosa  la 
Zarca, hacia Yaloch donde el camino se ramifica pudiendo llegar a la unidad de manejo por el trocopas 
del Perú o por el de Paso Menchuga. Las tres vías de acceso son transitables únicamente en la época 
seca y con vehículo de doble tracción. 

5.3. Zona de vida 

Según la clasificación de zonas de vida de Holdridge, la zona de vida para la unidad de manejo “La 
Unión”  es Bosque Húmedo Subtropical Cálido (bh-St(c)). Las especies vegetales indicadoras son:  
nance (Byrsonima crassifolia), majagua (Belotia campbelli), amapola (Pseudobombax ellipticum), 
chechén negro (Metophium browneii), guano (Sabal morrisiana), chico zapote (Manilkara zapota), 
pimienta (Pimenta dioica), malerio colorado (Aspidosperma megalocarpum) y son (Alseis 
yucatanensis) (De la Cruz, 1982). 
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Mapa 2. Características físicas del Área 

5.4. Fisiografía y topografía  

La altitud promedio de la unidad de manejo es de 200 msnm.  En la parte sur se localizan altitudes 
desde 140 msnm. Alcanzándose una mayor altitud en la parte Noroeste del área que llega hasta los 280 
msnm.  El relieve en general va de ondulado a plano, encontrándose ciertas serranías débiles a nivel de 
la cintura  y en la parte norte del área.    

5.5. Clima  

La unidad de manejo, se ve influenciada por un clima integrado por lluvias estacionales de mayo a 
mediados de noviembre  y una época seca con lluvias ocasionales el resto del año.  En general las 
precipitaciones anuales superan a la evaporación.  Según la clasificación climática de Thornthwaite 
(1972), el tipo de clima corresponde a cálido, sin estación fría bien definida y sin estación seca bien 
definida. 

La precipitación media anual es de 1,530 mm.  Los meses con mayor precipitación en el área va desde 
junio a octubre lo cual representa un 66% del total de lluvia con respecto a todo el año.  Los meses en 
los que se registran las menores precipitaciones van desde diciembre a abril.  Se estima un total de 161 
días de lluvia, lo cual representa el 44% del año. 

La temperatura media anual del área es de 25° C, con máximas de 32°C y mínimas de 20°C.  La 
humedad relativa media es de 77%, la evapotranspiración media anual es de 798 mm lo cual 
representa el 58% del total de lluvias que precipita (UNEPET, 1991). La humedad relativa durante los 
meses de febrero a junio se mantiene entre el  63 y 77%, y oscilando durante los meses de julio a enero 
entre el 81 y 82%. 

5.6. Hidrología 

En cuanto a arroyos se refiere tenemos el arroyo o riachuelo  Chanchich que a nivel de la cintura del 
mapa lo atraviesa de oeste a este, dejando en verano una serie de pozas en su recorrido.  En la parte 
este del área sirviendo de límite con la Unidad de manejo “Las ventanas”, se localiza el río azul, mas al 
norte dentro del área  se localizan una serie de riachuelos que son afluentes del mismo río azul.   En 
cuanto a lagunetas  encontramos al norte las siguientes, que sirven a su vez como campamentos 
chicleros  y que son relavitamente pequeñas y de poca profundidad: El Suampo, El Chiclero, Las 
Cubetas, La Lagunita, La Zarca, La Fisga, y Dos Hermanos. De ellas la fisga, dos hermanos y las 
cubetas se secan en verano.  Al sur se encuentra un arroyo que en verano forma una poza, ubicándose 
en ella el Campamento Pueblo Viejo(mapa 3). 
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5.7. Geología y Suelos 

La UM se encuentra ubicada en la provincia Geológica Plataforma de Yucatán la cual se extiende 
sobre toda la parte norte del departamento.  La parte central está formada por material marino del 
Paleoceno-Eoceno.  Fisiográficamente la provincia entera tiene características kársticas y se divide en 
áreas elevadas de karst con drenaje subterráneo y áreas cubiertas de aluviones calcáreos donde el 
drenaje subterráneo está parcialmente obstruido.  (UNEPET, 1991) 

De acuerdo a la clasificación de reconocimiento de suelos de la república de Guatemala de Simmons, 
Tárano y Pinto (1959) los suelos del área son poco profundos y bien drenados.  La serie presente en la 
UM es Yaxhá, la cual se caracteriza por un material madre de roca caliza suave, relieve plano a 
quebrado con peligro de erosión muy alto, drenaje interno bueno y fertilidad natural alta, el suelo 
superficial tiene un color negro, textura arcillosa, consistencia moderadamente friable y un espesor 
aproximadamente de 5-10 cm.  El subsuelo tiene un color negro, textura arcillosa, consistencia plástica 
y un espesor aproximado de 15-25 cm. 

El uso potencial de la tierra en la unidad de manejo es dominantemente forestal, según mapa de 
capacidad de uso elaborado por Imbach (1998). 

5.8. Uso del suelo 

El 100% del área total tiene un uso forestal, predominando el bosque medio. Existen áreas con 
vegetación escasa, y áreas de bajos. Con base en imagen satelar, mapa hipsométrico y de 
pendiente(Anexo 1A , 1B y 1C) y evaluaciones de campo, la unidad de  manejo se dividió en áreas con 
diferente cobertura vegetal   (Mapa 2). 

5.8.1. Bosque   Medio 

Representa el 82% de la unidad de manejo, equivalente a 16,299.16 ha.  Está ocupado por un bosque 
medio, caracterizado por individuos que superan los 15 metros de altura.  Existen zonas con pendientes 
suaves al norte de la unidad de manejo y zonas con pendientes moderadas a fuertes en la parte central 
con una serranía Karstica de pequeña elevación que cruza de Oeste a Este. 

5.8.2. Bosque bajo  y humedales 

Los bajos son zonas de inundación durante la época de invierno y parte del verano. Predominan los 
pastos y algunas especies arbóreas emergentes que no sobrepasan los 15 m de altura total.  Se 
considera  con poco potencial para el aprovechamiento de productos maderables y no maderables con 
demanda en el mercado.  En los humedales no se encuentra ningún tipo de vegetación arbórea, 
solamente gramíneas; ocupa el 23 % del área total (4,877.18 ha.). 

5.9. Descripción de la Vegetación 

Según los resultados del inventario forestal, se registraron un total de 147 especies arbóreas, a partir de 
10 cm de dap (Ver listado en Anexo 2). 
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Aproximadamente un 82% del área posee una vegetación  media con alturas mayores a los 15 m, el 
resto 16% corresponde a bajos. Lasespecies (≥ 25 cm dap) de mayor valor de importancia están 
representadas por (Anexo 3E): Chico zapote (IVI: 10.11%), ramon oreja de mico (6.82%) malerio colorado 
(5.16%), zapotillo hoja fina (4.29%) y santa maría(4.02%). Otras especies de interés maderable comercial 
ocupan valores de importancia, en su orden, como sigue: caoba (IVI:  2.15%), manchiche (1.34%),   
cedro (0.5 4%) y  danto (0.5 %). 

En cuanto a la abundancia, los resultados del inventario, indican que en el bosque existe un número 
promedio de 545 individuos/ha a partir de 10 cm de dap,  de los cuales el 42% no poseen valor 
comercial, el 20 % son comerciales y el resto pertenece a los grupos de palmas, potencialmente 
comerciales y protegidas.  El área basal promedio es de 24.18 m2/ha.  El volumen comercial de todas 
las especies, a partir de 25 cm dap, asciende a 34.328 m3/ha,   del cual el 37% pertenece a especies con 
valor comercial.   

En lo que respecta a la regeneración natural, se encontraron 4 brinzales/ha de caoba y no se registraron 
brinzales de cedro. Se registraron 0.4 latizales/ha de cedro y 0.4 latizales/ha de caoba. Para el grupo 
ACTCOM se registró un número de 1,437 brinzales/ha y 77 latizales/ha.  El total de las especies se 
encuentran representadas por 17,571 brinzales/ha y 656 latizales/ha. 

Los resultados de productos no maderables, indican la existencia de un promedio de 11 individuos/ha 
de chico zapote ≥ 20 cm dap; 4 individuos/ha de pimienta ≥ 10 cm dap; 656 plantas/ha de xate y 42 
plantas/ha de bayal.   

De acuerdo a la intervención humana el bosque se tipifica como bosque aprovechado, es decir que se 
trata de un bosque residual primario, producto de uno o varios aprovechamientos forestales.  En el 
período que va de 1969 a 1986 la zona fue otorgada en concesión a las industrias madereras “Santa 
Elena” y “San Nicolás” realizando extracciones selectivas principalmente de caoba y cedro.   

5.10. Descripción de la Fauna 

Según observaciones hechas en el inventario forestal, las especies mas observadas directa o 
indirectamente  se presentan en el cuadro 2. 

Cuadro 2.  Especies de fauna reportadas en la unidad de manejo “La Unión”. 

Mamíferos Aves 
Cabrito (Masama americana)  
Coche de monte (Tayassu  tajacu) Cojolita (Penelope purpurascens) 
Cotuza o cereque (Dasyprocta punctata) Faisán (Crax rubra) 
Danto (Tapirus bardii) Loro (Amazona sp.) 
Hueche o armadillo (Dasypus novemcinctus) Pavo petenero (Agriocharis ocellata) 
Jabalí (Tayassu pecari) Perica (Aratinga sp.) 
Jaguar (Panthera onca) Tucán (Ramphastos sulfaratus) 
Mico León  (Potos flavus)  
Mono Araña (Ateles geoffroyi) Reptiles  
Pizote (Nasua narica) Barba Amarilla (Bothrops asper) 
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Mamíferos Aves 
Puma (Felis concolor) Cascabel (Crotalus durissus) 
Tepezcuintle (Agouti paca) Mano Piedra (Atropoides nummifer) 
Tigrillo (Felis wiedii) Mazacuata (Boa constrictor) 
Venado (Odocoileus virginianus) Zumbadora (Clelia scytalina) 
Zaraguate (Alouatta pigra)  

Fuente: Plan de Manejo NPV 2000. 

De las especies que se mencionan en el cuadro anterior, varias se encuentran en la lista roja del 
CONAP  (1,999) y en los apéndices CITES.  La lista roja indica que estas especies requieren de 
cuidado y protección especial, no pueden ser cazadas, colectados y/o comercializadas sin previa 
solicitud al CONAP, lo que indica que la cacería será únicamente autorizada si la especie esta incluida 
en el calendario cinegético de la temporada, y no ha sido vedada temporalmente.  Las especies 
incluidas en estos apartados son: 

Apéndice CITES I,  Especies en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por el comercio, 
el cual se autoriza solamente bajo circunstancias excepcionales:  danto, jaguar, tigrillo y puma. 

Apéndice CITES II, Especies en potencial peligro de extinción, que pueden ser aprovechadas bajo 
manejo:  zumbadora, mazacuata, mono araña, zaraguate, loros, pericos, tucanes  y jabalí. 

Apéndice CITES III, Especies que requieren ser manejadas para no estar en CITES II:  cabrito, 
venado, faisán, pavo petenero y cojolita. 

Otras especies incluidas solo en la lista roja de CONAP:  mico león, coche de monte, cascabel, mano 
de piedra y tepezcuintle. 

5.10.1. Especies de especies de flora y fauna amenazadas 

Cuadro 3. Especies en peligro de extinción y condición de peligro 
Nombre común Nombre técnico Condición de peligro Observaciones 

Zaraguate Alouatta villosa Cacería y destrucción de su hábitat Pocos enemigos naturales, han resistido la cacería del 
hombre, 

Mono araña Ateles geofroyi Cacería para alimento y mascotas Han emigrado hacia área lejanas a los humanos 
Oso hormiguero Tamandua tetradactyla Cacería  

Armadillo Dasypus sp. Cacería 
El armadillo destruye plagas que amenaza a plantas 
comerciales, así como ejerce un control biológico de las 
serpientes venenosas. 

Tepezcuintle Agouti paca Cacería 

Es nocturno y tiende a buscar áreas forestadas cercanas 
al agua, sus madrigueras se pueden encontrar en las 
raíces de los árboles, en rocas o cuevas. Pude llegar a 
vivir hasta 15 años. 

Cotuza Dasyprocta punctata Cacería 

Su reproducción es alta, él numero y territorio de éstas 
se reduce conforme avanza la frontera agrícola, 
conservar los bosques tropicales es clave para que la 
especie se conserve. 

Gato de monte Urocyon cinero-argenteus Cacería para evitar el ataque 
a productos agrícolas Este se adapta bastante bien a nuevos ambientes. 

Pizote Nasau narica 

No se sabe si está en extinción pero 
su cacería no solo tienen como objeto 
el aprovechar su carne sino, también 
porque amenaza los cultivos de 
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Nombre común Nombre técnico Condición de peligro Observaciones 
granos. 

Micoleon Potos flavos Domesticación para mascotas, 
especialmente los jóvenes. De habito nocturno. 

Mapache Procyon lotor Avance de la frontera agrícola, pues 
hace daño al cultivo de maíz. Su piel es apreciada en peletería 

Jaguar Felis onca 
Cacería para el comercio de la piel y 
cachorros, está en grave peligro de 
extinción 

Los cachorros son criados únicamente por la madre y 
puede permanecer junto a ella por dos años. 

Ocelote Felis pardalis 
En grave peligro de extinción, la 
obtención de la piel para confección 
accesorios de vestir y calzar. 

 

Tigrillo Felis weidii Caza para trofeo y el comercio de la 
piel 

Es él más raro de los gatos salvajes y el que más peligra. 
Es arborícola. 

Puma Felis concolor Caza para el comercio de la piel y por 
deporte, destrucción de su hábitat 

Necesita un área de  5 a 20 Km² y no permite que otros 
pumas entren en su área, cada puma demarca su 
territorio con las uñas, dejando señales en los árboles y 
piedras y por eliminación en los lugares prominentes. 

Danto Tapirus bairdii 
Cazados por su carne y por el valor de 
la pieza por cazadores profesionales, 
destrucción de su medio. 

Puede llegar a medir hasta 2 mts un adulto. 

Coche de monte Tayassu tajacu T. pecari Cacería para alimento del hombre Generalmente viajan en grupos de 5 a 15, mientras que 
el T. pecari puede asociarse en manadas de 50 a 100. 

Cabrito Mazama americana Cacería, destrucción de los bosques, 
incendios. Es objeto de intensa cacería por su carne. 

Venado cola blanca Odocoileus virginianus 
Cacería para alimento del hombre, 
trofeos y la piel así como la 
destrucción de su medio. 

Pueden llegar a vivir hasta 20 años 

Cocodrilo Cocodrilo moreletti Por su piel  

Fuente: Thor Janson, Animales en peligro de extinción. 

En el cuadro siguiente se presentan los períodos críticos de la fauna que ha sido objeto de cacería y las 
recomendaciones para su conservación, estos parámetros serán validos hasta que se cuente con 
información especifica y actualizada de la UM.  

Cuadro 4. Fauna cinegética y periodos críticos 

Evitar cacería de: 
Especie Época de reproducción 

aparecimiento 

de crías o jóvenes Hembras adultas Machos adultos 
Prohibido permitido 

Venado cola blanca junio a septiembre diciembre a mayo Abril a junio junio a agosto 
Caza de jóvenes y 
durante la época de 
reproducción. 

Caza preferencial de 
machos 

Cabro colorado marzo a junio Septiembre a 
diciembre Mayo a diciembre mayo a julio Caza durante épocas 

de cría y apareamiento 
Caza de machos 
adultos 

Coche de monte irregular, mayor de 
junio a noviembre Agosto a octubre Agosto a diciembre Agosto a diciembre  Caza selectiva de 

machos 

Tepezcuintle 

No definida en grupo, 
las hembras pueden 
tener dos gestaciones 
al año 

 A lo largo del año  
Cazar por más de seis 
meses en un mismo 
lugar 

Preferencia de machos 
adultos, los machos 
emiten un gruñido 
cuando se sienten 
amenazados 

Güeche o armado 
Es irregular, no 
muestra nacimientos 
en grupo ni actividad 

   Cazar por más de seis 
meses en un mismo 

Cacería preferencial de 
adultos 
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Evitar cacería de: 
Especie Época de reproducción 

aparecimiento 

de crías o jóvenes Hembras adultas Machos adultos 
Prohibido permitido 

reproductiva  Las 
hembras pueden tener 
dos o más gestaciones 
al año 

lugar. 

Faisán 

Febrero a mayo, las 
hembras no son fértiles 
hasta el segundo año y 
los machos hasta el 
tercero. 

Anidaje entre julio y 
agosto. De marzo a agosto. De marzo a agosto. Cacería de marzo a 

agosto. 

Ejemplares de mayor 
tamaño fuera de 
épocas de veda. 

Corolita Diciembre a febrero 

Anidaje ocurre desde
enero a marzo, las 
crías con plumón 
aparecen desde marzo 
a mayo. 

  La cacería de enero a 
mayo 

No hay diformismo 
sexual y los machos es 
difícil identificarlos en 
época de reproducción, 
la cacería se permite 
fuera de la época de 
veda. 

Pavo Ocelado Inicia en febrero 

Anidaje de marzo a 
junio, las crías 
aparecen con adultos 
de junio a agosto 

Octubre a enero  

Caza durante épocas 
de reproducción así 
como la recolección de 
polluelos y huevos. 

Cacería de adultos 
machos de marzo a 
mayo, ya que los 
machos son 
polígamos. 

 

5.10.2. Normas para protección de la Fauna  Silvestre que se llevan a cabo en la Unidad de Manejo 
Unión: 

Está prohibida la cacería durante las operaciones de aprovechamiento forestal, excepto aquellas que 
avala el calendario cinegético. 

Cualquier animal silvestre que se detecte herido durante las operaciones de aprovechamiento, se 
informará al administrador de la operación en la Unidad de Manejo, quien deberá dar aviso a CONAP 
para ser atendido y liberado en el menor tiempo posible. 

Si durante la preparación y diseño de las actividades de apertura, mantenimiento de caminos y tala 
dirigida, se localiza madrigueras de animales silvestres amenazados de extinción ya sea en árboles y/o 
cuevas a nivel del suelo, se deberá reportar de inmediato al encargado de la actividad. Estas  áreas 
serán rotuladas (“CUIDADO FAUNA”) y delimitadas con cintas plásticas color rojo, dejando una faja 
de amortiguamiento de 50 m de radio. Se deberá notificar a las autoridades de CONAP y se 
suspenderán las actividades de aprovechamiento en esta área de protección. 

Sé prohíbe la caza en abrevaderos (aguadas, ríos, riachuelos, lagunas u otra fuente), por grupo y la caza 
con fines comerciales dentro de la Unidad de Manejo. 

No se permitirá el traslado de ejemplares vivos o muertos de cualquier especie animal hacia fuera de 
los límites de la Unidad de Manejo. Así como sé prohíbe la venta de carne de animales silvestre dentro 
y fuera de la UM. 
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Restringir él numero de armas y perros en la Unidad de Manejo, especialmente durante la actividad 
extractiva. 

Prohibida la cacería de especies no incluidas en el cuadro fauna cinegética así mismo se conservarán 
todos los FELINOS y RAPTORES en la Unidad de Manejo. 

La pesca será permitida únicamente para consumo dentro de la UM, y se prohíbe cuando el personal 
sea excesivo como en la actividad extractiva.  Además se prohíbe el uso de prácticas de pesca masiva 
(barbasco, explosiones, redes, etc.) 

Arboles destinados a extraer, que presenten nidos o animales silvestres serán dejados en pie. 

No establecer campamentos provisionales, bacadillas o áreas de estacionamiento en zonas criticas 
(sitios de reproducción de fauna, anidación, madrigueras, desove, humedales, ríos lagunas y sitios 
arqueológicos) especialmente en época seca. 

Cualquier miembro de CUSTOSEL o personal ajeno a la misma queda sujeto a la ley si es sorprendido 
por autoridades trasladando fauna o restos de fauna silvestre. La sociedad no avalará ningún traslado 
de animales silvestres o restos de estos fuera de la UM. 

5.11. Clasificación de las Áreas de Bosque 

Con base a la imagen satelar de 2,003, la cual fue procesada en el SIG del CEMEC y la estratificación 
del área de  bosque, se tienen cinco estratos claramente definidos: 

Bosque Bajo: Contiene árboles que presentan una altura total máxima de 15 metros.  Se considera con 
poco potencial para el aprovechamiento de productos maderables y no maderables con demanda en el 
mercado.  La extensión que ocupa este estrato dentro de la Unidad de Manejo es de aproximadamente 
3,406.16 hectáreas (16.1%). 

Bosque Medio y bosque alto: Este es el tipo de cobertura que abarca la mayor parte de la unidad de 
manejo, 15,196.59ha, aproximadamente el 71.7% del total del área.  Dentro de ese tipo de bosque se 
pueden identificar tres estratos arbóreos. 

Humedal/Ciénaga: En esta área no se encuentra algún tipo de vegetación arbórea, solamente una 
especie de gramínea denominada Tasiste.  La extensión que ocupa este estrato dentro de la Unidad de 
Manejo es de aproximadamente 331 hectáreas (1.7 %). 

Cuerpos de agua: Los cuerpos detectados es de apenas 0.36 hectáreas que corresponde a Lagunita del 
Pucteal y otras “aguadas” cercanas a campamentos. 

Desnudo: La Unidad de Manejo cuenta con 32 hectáreas desprovista de vegetación (0.15 %). 

Debido a que los integrantes de la Sociedad Civil residen en la cabecera municipal de Melchor de 
Mencos, aproximadamente 84 Km. desde el campamento Lagunita del Pucteal, no se considera alguna 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN GENERAL DE MANEJO INTEGRADO U. M.  “LA UNIÓN”                                          

15 15

área agrícola o uso parecido, por lo tanto el área a manejar prácticamente es en su totalidad, aunque 
con diferentes objetivos de manejo. 

 

 

Cuadro 5. Uso actual del suelo en la Unidad de Manejo 

USO 
Extensión Orignal 

(Ha) % 
Extensión Actual 

(Ha) % 
Forestal 15196.59 71.7 15196.59 71.7
Conservación de Sitios Arqueologicos 1037 4.9 1037 4.9 
Protección 1536.59 7.3 1536.59 7.3 
Bajos 3406.16 16.1 3406.16 16.1
Otros 0 0 0 0 
Total 21176.34 100 21176.34 100

5.12. Aspectos Socioeconómicos 

5.12.1. Antecedentes de la Sociedad Civil  “Custodios de  la Selva” ( CUSTOSEL) 

El grupo  inició sus actividades, organizándose como comité el día 20 de agosto de 1,998 en reunión 
celebrada en casa del Señor Sebastián López Torres, donde se levanto el acta dejando constancia de los 
objetivos del comité 

Para darle validez al comité se solicito ante las autoridades municipales su legalización, la cual fue 
autorizada el día 24 de agosto de 1,998. A partir de esta fecha el comité realizó varias gestiones ante el 
Consejo Nacional de Arreas Protegidas (CONAP ), para tener acceso a co-administrar un área, al 
mismo tiempo se acercaron a diferentes organizaciones no gubernamentales para el acompañamiento 
técnico.  

Para poder tener acceso a una concesión comunitaria recibieron apoyo de la Asociación de 
Cooperativas Forestales de Peten ( ACOFOP), a partir de enero del año 1,999 para convertirse en  
Sociedad Civil.  

La figura legal de la organización es  “SOCIEDAD CIVIL”, basándose en la escritura notarial de 
constitución de fecha treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y nueve, asentada en el 
registro civil de la ciudad de Melchor de Mencos en libro de actas número dos, de inscripción de 
personas jurídicas, en la partida No. 05-99 4-99, ante la Notaria Eneida Jeannette Herrera Prera, donde 
hace constar que la sociedad esta formalmente organizada.  El acta notarial de fecha once de diciembre 
de 1,999, asentada en el registro civil de la ciudad de Melchor de Mencos en libro de inscripción de 
personas jurídicas número dos, folios No. 108, 109 y 110.  
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5.12.2. Características sociales de los miembros 

La sociedad se encuentra conformada actualmente por 76 socios legalmente inscritos según acta 
constitutiva de la Sociedad Civil, en asamblea se integraron a la sociedad 20 socios mas, por lo que en 
la actualidad son 96 socios, cabe mencionar que los 20 socios que se integraron aun no son legalmente 
integrantes de la sociedad Civil. 

En lo que respecta a la parte administrativa, trabaja un grupo de cuatro (4) personas: a.- una secretaria 
recepcionista, encargada de recibir y dar información proveniente de distintas entes, así mismo 
elaborar documentos solicitados; b.- una secretaria administrativa, encargada de procesar documentos 
de diferente índole; c.- un perito contador, quien es el encargado de la contabilidad y d.- un tesorero, 
encargado de las actividades financieras de la sociedad ; así mismo en la oficina se encuentra el 
despacho del técnico forestal, quien es el encargado de encaminar las actividades pro-
aprovechamiento, de aprovechamiento y post-aprovechamiento.  

Los beneficios generados por la sociedad y la conducción de la unidad de manejo la Unión, esta es una 
fuente generadora de empleo, ya que un 55.3%  de los socios ha sido beneficiados por la sociedad con 
empleo, un 26.3% de los socios indica que han recibido como beneficio madera, un 10.5% considera 
que el beneficio que ha recibido son capacitaciones. 

Otros beneficiarios son las escuelas primarias quienes han acudido a las sociedades civiles a solicitar 
madera para la construcción de archivadores, mesas, escritorios, etc. 

En general un total de 220 familias son beneficiadas tanto directa como indirectamente por la sociedad 
civil. 

5.12.3. Organización y Estructura 

El modelo que aquí se presenta se basa en el análisis del acta constitutiva y consulta a directivos de la 
sociedad civil. A nivel general, la sociedad civil cuenta con tres órganos como estructura de gobierno, 
siendo ellos la asamblea genral y la junta directiva, estando pendiente un tercero, que es la Dirección 
General, que en este caso recae en el Presidente y Representante legal.  
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Mapa 3. Cobertura y uso actual del suelo en la Unidad de Manejo La Unión 
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VI. INVENTARIO FORESTAL 

6.1. Estratificación del Bosque 

Con base en la imagen satelar, las hojas cartográficas, mapas de elevación y pendiente,  sé definió la 
estratificación de la unidad de manejo  en seis estratos claramente definidos. 

Estrato A: Bosque medio en pendientes fuerte.  Representa un 10% del área total, equivalente a 
2,063.53.  Esta ocupado por bosque que supera los 15 metros de altura, pero que difícilmente pasa los 
25. Sus pendientes alcanzan en algunos puntos críticos(encaños) mas del 50%, y el drenaje es bueno. 
Se considera con moderado potencial para aprovechamiento de productos maderables, a partir de los 
primeros 20 años de manejo de la unidad. 

Estrato B: Bosque medio  disperso en planicie inundables.    Contiene bosque con árboles que 
superan la altura de 15 metros, y en algunas zonas se observo que la densidad de copas es rala, la  
topografía va de plana a ondulada y es una zona susceptible a inundación por cortos periodos de 
tiempo. Se considera con moderado potencial para aprovechamiento de productos maderables.  
Representa el 31 % del área, equivalente a  6,491.62 ha. 

Estrato C:  Bosque medio en pendiente moderada.    Es una zona un poco mas alta, intermedia 
entre el estrato A y B. El drenaje es bueno. Las pendientes son suaves que en algunas partes superan el 
15% pero que difícilmente llegan 30%.  Corresponde a un 22 % de la UM (4,599.65 ha) 

Estrato D: Bosque  medio en planicie aluvial. Presenta casi las mismas características que el estatro 
C con la diferencia que existe una menor cantidad de áreas con drenaje deficiente. La diferencia más 
importante es la presencia de especies que no se reportaron en los otros estratos y otras especies que 
son más abundantes.  Es una zona que difícilmente supera el 15% de pendiente y esta influenciada por 
el Riachuelo Chanchich y sus afluentes.  Ocupa un 14 % de la unidad de manejo correspondiente a 
2,973.77 ha. 

Estrato P: (Bosque medio en áreas de protección) Ocupa un 8% de la unidad de manejo, 
equivalente a  1,637.59 ha.  En estas áreas el relieve es quebrado con pendientes que superan el 50%, 
como la serranía Karstica que cruza al centro de la unidad de manejo de oriente a occidente. Estas 
áreas se encuentran ubicadas a orillas del Rió Azul y Riachuelo Chanchich. La vegetación de esta zona 
es  variada de bosque medio a alto y bajo. 

Bajos.  Los bajos son zonas de inundación durante la época de invierno y parte del verano.  Ocupan el 
16% del área total (3,410.16 ha).  Predominan los pastos, y algunas especies arbóreas emergentes que 
no sobrepasan los 15 m de altura total. 

En el cuadro 6  y Mapa 3 se presenta la clasificación del bosque según los propósitos de manejo, tanto 
de producción maderable, no maderables y de protección arqueológica y ecológica complementados 
con los resultados del estudio de impacto ambiental. 
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Cuadro 6.  Clasificación según propósito de manejo de los bosques de la unidad de manejo “La Unión”. 

CATEGORÍA AREA (ha) % DEL 
TOTAL 

 
BOSQUES PRODUCTIVOS   

A:  Bosque medio en pendiente fuerte 1,737.54 8.2 
B:  Bosque medio disperso en planicie aluvial 6,308.63 29.8 
C:  Bosque medio disperso en pendiente moderada 4,282.65 20.2 
D:  Bosque medio en planicie aluvial 2,867.77 13.5 
TOTAL 15,196.59 71.7 
 
BOSQUES DE PROTECCIÓN 

 
 

 
 

Uso de productos no maderables   
P:  Bosque medio en serranía kárstica con pendiente fuerte 1,536.59 7.3 
Subtotal 1,536.59 7.3 
Protección estricta   
Áreas arqueológicas y ecológica 1,037.00 4.9 
Bajos 3,406.16 16.1 
Subtotal 4,443.16 21.0 
 
TOTAL 5,979.75 28.3 

TOTALES 21,176.34 100 

Fuente: Plan de Manejo NPV 2000. 

Los bosques productivos son para el aprovechamiento de productos maderables y no maderables.  
Estas áreas fueron delimitadas por su potencial maderero, por su accesibilidad y por el relieve que 
principalmente es plano. 

Los bosques de protección están separados en dos grupos, en los cuales el principal objetivo es tener 
áreas para la protección de la biodiversidad y de los sitios arqueológicos dentro de la unidad de 
manejo.  En el Estrato P, es permitido únicamente el aprovechamiento de los productos no maderables, 
mientras que las áreas de influencia de los sitios arqueológicos y bajos, la protección será total.  Estas 
áreas protegidas serán utilizadas únicamente para el Ecoturismo, para lo cual se desarrollarán 
proyectos específicos. 

La extensión de los sitios arqueológicos será rectificada por medio de una delimitación física de los 
sitios y sus áreas de influencia. 

Se recomienda un área como corredor biológico que dé continuidad con las otras concesiones a todo lo 
largo del Riachuelo Chanchich de Oeste a Este, el cual  lo representa el Estrato P.  Es importante 
mencionar que por ser áreas con altas pendientes (≥ 25 %), es vital su protección y la utilización 
únicamente para el aprovechamiento de  productos no maderables. 
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Mapa 4. Estratificación y campamentos de la Unidad de Manejo la Unión 
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6.2. Diseño del Inventario 

6.2.1. Tipo de Inventario  

Con base en imágenes satelares proporcionadas por el Centro de Evaluación y Monitoreo de CONAP 
(CEMEC), se realizó un inventario forestal integrado con la finalidad de apoyar la planificación del 
manejo. El muestreo realizado es del tipo sistemático estratificado, atendiendo la intensidad de 
muestreo del bosque productivo propuesto por Carrera, 1996.   De esa forma se diseñó un inventario  
para levantar 68 parcelas de 1 ha (una se eliminó en el campo por caer su ubicación en un bajo). La 
orientación de estas fue de Sur-Norte, y cuando eso implicaba salirse del estrato las parcelas se 
levantaron en orientación contraria. 

Las parcelas levantadas fueron de forma rectangular con un ancho de 20 m (10 m a cada lado de la 
brecha), y una longitud de 500 m, en las cuales se midieron todos los árboles ≥ 25 cm de dap 
incluyendo los individuos de pimienta ≥ 10 cm de dap y chico zapote ≥ 20 cm de dap.  Esta se 
subdividió en 20 subparcelas de 50 * 10 m, numeradas de 1 a 20 y dentro de ellas se establecieron 4 
subparcelas (1,7,11 y 17) para el registro de la regeneración y evaluación de xate y bayal. 

Dentro de las parcelas establecidas se evaluaron las siguientes variables: especie, dap, altura comercial, 
defectos, calidad de fuste y en el caso de chico zapote y pimienta se evalúo la cosechabilidad.  Estas 
variables se tomaron en todas las subparcelas de muestreo. En cuanto a la regeneración, las 
subparcelas 1, 7, 11 y 17 se subdividieron de la siguiente forma: 

• Fustales (≥ 10 cm dap hasta 24.9 cm)                            Subparcela de 10 * 50 m 
• Latizales (de 5 a 9.9 cm de dap)                         Subparcela de 10 * 10 m 
• Brinzales (≥ 30 cm de altura hasta 4.9 cm de dap: Subparcela de   1 * 10 m 
• Evaluación de xate     Subparcela de   5 * 10 m  
• Evaluación de bayal     Subparcela de 10 * 10 m 

Como un resultado del inventario se redefinió la estratificación de la unidad de manejo. 

La intensidad de muestreo del inventario de árboles con dap ≥ 25 es de 0.32% y para los fustales  
de 0.06%.  En el  análisis estadístico de los resultados del muestreo se utilizó un nivel de confianza de 
95% para el volumen de todas las especies arbóreas ≥ 25 cm de dap. 

Cuadro 7.  Análisis estadístico de volumen para todas las especies ≥ 25 cm dap, en el área forestal. 

UNIDAD ESTADISTICA DE 
MEDICION 

AREA 
FORESTAL 

No. de parcelas 67 
Intensidad de muestreo (%) 0.32 
Volumen promedio (m3/ha) 34.326 
Estimación mínima confiable 32.346 
ERROR DE MUESTREO (%) 6.90 

Como se puede observar en el cuadro, el error 
de muestreo para el área forestal es de 6.90 %.  

Carrera (1996), propone como un error 
máximo de muestreo del 15% al 95% de 
confianza, para el conjunto de estratos, con la 
finalidad de recabar información confiable de 
las características del área, y al menor costo. 
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Mapa 5 Ubicación de las parcelas de inventario. 
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6.3. Clasificación de los bosques de producción 

En el cuadro 7, se presenta un resumen de las principales variables dasométricas correspondientes a los 
estratos para aprovechamiento de madera dentro de la unidad de manejo. 

Cuadro 8.  Información general de los estratos de bosque productivo A, B , C y D. 

Descriptor Unidad Estrato A Estrato B Estrato C Estrato D
Área Ha 2,063.54 6,491.63 4,599.65 2,973.77
Porcentaje con relación a toda la U.M. % 10 31 22 14 
Especies arbóreas ≥ 10 cm dap Riqueza 103 113 129 97 
Abundancia promedio ≥ 10 cm dap Ind/ha 642 566 553 437 
Área basal promedio ≥ 10 cm dap m2/ha 25.654 24.729 23.714 23.741 
Volumen promedio ≥ 25 cm dap m3/ha 31.575 33.202 34.500 39.636 

El relieve del estrato A presenta áreas de fuertes pendientes que pueden alcanzar puntos criticos mayores a 
50% cuyo drenaje se considera bueno.  En el estrato B el relieve es plano con pendientes de hasta 15% y su 
drenaje se considera pobre, mientras que en el estrato C es desde ondulado a accidentado, en el cual el 
drenaje se considera bueno. El Estrato D presenta casi las mismas características que el estrato C con la 
diferencia que existen áreas deficientes en su drenaje. 

6.4. Composición floristica 

En el cuadro 9, se presentan las pricipales especies por estrato en base al Indice de Valor de 
Importancia(IVI). 

Cuadro 9 . Índice de valor de importancia de las principales especies forestales por estrato. 

ESTRATO A ESTRATO B ESTRATO C ESTRATO D 
1. Chico zapote         (13) 1.Chico zapote              (12) 1. Chico zapote             (11) 1. Luin macho            (13) 
2. Mano de león         ( 9) 2. Ramón oreja de mico  (7) 2. Ramón oreja de mico (7) 2. Ramón oreja de mico(10) 
3. Chacaj colorado     ( 7) 3. Malerio colorado        ( 6 ) 3. Malerio colorado         (7) 3. Jobo                         (5) 
4. Chechen negro      ( 6) 4. Yaxnic                          (4) 4. Santa maria                (6) 4. Zapotillo hoja fina    (5) 
5. Silion                       ( 5) 5. Caniste                         (4) 5. Zapotillo hoja fina       (5) 5. Chico zapote           (4) 
27. Caoba                ( 0.9) 12. Caoba                        (3) 12. Caoba                       (3) 14. Manchiche             (2) 
31. Manchiche         ( 0.7) 25. Manchiche                 (1) 28. Manchiche                (1) 20. Caoba                    (2) 
54. Cedro                 ( 0.2) 29. Cedro                         (1) 61. Cedro                     (0.2) 36. Cedro                  (0.6) 

REFERENCIAS: El número indica la posición que ocupa la especie, según el IVI. El numero entre 
paréntesis, es el Índice de Valor de Importancia (IVI %) 

El área ha sido explotada con anterioridad haciendo una extracción de tipo selectivo especialmente de cedro 
y caoba. Aproximadamente el 76.16% del área posee una vegetación alta y media con alturas que oscilan 
entre 15 a 25 m de altura total, aunque el 16.1% corresponde a un tipo de bosque bajo, con árboles que 
oscilan entre los 5 a 15 m de altura total.  El resto del área está compuesta por cuerpos de agua y otros 
desprovistos de vegetación. 
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Mapa 6. Estratificación de la unidad de manejo “La Unión”. 
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6.5. Resultados del inventario por estratos 

Los resultados del inventario forestal por estratos o tipos de bosque para los grupos altamente comerciales 
(AAACOM) y actualmente comerciales (ACTCOM) se presentan en los cuadros 8, 9, 10, y 11.Los 
resultados de los grupos potencialmente comerciales (POTCOM), sin valor comercial (SINVAL), palmas, 
protegidas, y los datos de regeneración, se incluyen en el Anexo 4.  El volumen se obtuvo por medio de la 
fórmula de la FAO 1 sin gambas, para todos los fustes aprovechables con corteza. 

El análisis estadístico sobre el volumen/ha al 95% de confianza  para todas las especies a partir  ≥  25 cm   de 
dap se presentan en el cuadro 10. 

Cuadro 10.  Análisis estadístico sobre el volumen de todas las especies arbóreas ≥ 25 cm  de dap. 

UNIDAD ESTADISTICA DE 
MEDICION ESTRATO A ESTRATO B ESTRATO C ESTRATO D 

No. de parcelas 11 22 19 14 

Intensidad de muestreo (%) 0.53 0.34 0.41 0.47 

Volumen promedio (m3/ha) 31.56 33.20 34.50 39.64 

Desviación estándar 6.76 8.49 8.24 12.42 

Coeficiente de variación 21.43 25.58 23.89 31.34 

Error estándar 2.04 1.81 1.89 3.32 

Limites de confianza: 

Inferior (m3/ha) 

Superior (m3/ha) 

 

27.02 

36.11 

 

29.41 

36.97 

 

30.53 

38.47 

 

32.46 

46.81 

Estimación mínima confiable 27.87 30.09 31.22 33.76 

ERROR DE MUESTREO(%) 14.40 11.34 11.52 18.09 

 

  

 

 

 

       

1 V = 0.0567 + 0.5074 dap²  * Hc 
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Cuadro 11. Distribución por clase diamétrica (cm) del número de árboles, área basal y volumen de las especies altamente 
comerciales (AAACOM) y actualmente comerciales (ACTCOM) del Estrato A, a partir de un dap de 10 cm.  

 Clases diamétricas (cm) TOTALES Nombre 
Común  10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90  

N 1.8 0.1 0.2 0.1 0.1 0 0 0.2 0.1 2.5 
AB 0.032 0.006 0.016 0.017 0.02 0 0 0.101 0.058 0.25 

  
Caoba  

VOL  0.021 0.03 0.116 0.044 0 0 0.662 0.229 1.102 
N 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0.2 
AB 0 0.006 0 0 0 0 0.036 0 0 0.042 

  
Cedro  

VOL  0.016 0 0 0 0 0.121 0 0 0.137 
N 1.8 0.2 0.2 0.1 0.1 0 0.1 0.2 0.1 2.7 
AB 0.032 0.012 0.016 0.017 0.02 0 0.036 0.101 0.058 0.292 

Subtotal 
AAACOM  

VOL  0.037 0.03 0.116 0.044 0 0.121 0.662 0.229 1.239 
N 0 0.2 0.3 0.1 0 0 0 0 0.1 0.6 
AB 0 0.01 0.03 0.016 0 0 0 0 0.103 0.159 

  
Amapola 
  VOL  0.014 0.08 0.036 0 0 0 0 0.204 0.334 

N 1.4 1.9 1.4 0.4 0.2 0 0 0 0 5.2 
AB 0.022 0.086 0.121 0.053 0.04 0 0 0 0 0.322 

  
Canxan 
  VOL  0.135 0.332 0.198 0.114 0 0 0 0 0.779 

N 0.5 0.6 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 2.3 
AB 0.007 0.025 0.044 0.026 0.036 0.056 0.076 0 0 0.27 

  
Catalox 
  VOL  0.015 0.117 0 0.041 0.055 0.075 0 0 0.304 

N 8.2 15.9 6.5 0.5 0.2 0 0 0 0 31.3 
AB 0.144 0.71 0.583 0.062 0.039 0 0 0 0 1.538 

  
Chacaj  
Colorado VOL  0.567 1.041 0.084 0.109 0 0 0 0 1.801 

N 26.8 15.6 4.5 0.6 0.2 0 0 0 0 47.7 
AB 0.525 0.692 0.363 0.09 0.045 0 0 0 0 1.714 

  
Chechén 
Negro VOL  0.808 0.749 0.167 0.086 0 0 0 0 1.81 

N 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 
AB 0 0.006 0 0 0 0 0 0 0 0.006 

  
Danto 
  VOL  0.02 0 0 0 0 0 0 0 0.02 

N 0.5 0.4 0.2 0 0 0 0 0 0 1 
AB 0.012 0.02 0.016 0 0 0 0 0 0 0.047 

  
Jobillo 
  VOL  0.028 0.077 0 0 0 0 0 0 0.106 

N 0 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0.8 
AB 0 0.021 0.016 0.013 0.019 0.026 0 0 0 0.095 

Malerio 
Blanco 
  VOL  0.032 0 0.062 0.117 0 0 0 0 0.212 

N 21.8 11.9 2.6 0.1 0 0 0 0 0 36.5 
AB 0.355 0.526 0.234 0.013 0 0 0 0 0 1.127 

  
Malerio  
Colorado VOL  0.518 0.878 0.07 0 0 0 0 0 1.466 

N 1.8 0.6 0.3 0.4 0 0 0 0 0 3.1 
AB 0.032 0.031 0.024 0.056 0 0 0 0 0 0.143 

  
Manchiche 
  VOL  0.014 0.083 0.26 0 0 0 0 0 0.357 

N 32.3 18.5 6.5 2.1 0.5 0.2 0 0 0 60 
AB 0.542 0.805 0.59 0.309 0.103 0.056 0 0 0 2.404 

Mano de  
León 
  VOL  0.462 0.744 0.478 0 0.064 0 0 0 1.747 

N 0.5 1.5 1.9 0.7 0 0 0 0.1 0 4.6 
AB 0.013 0.072 0.181 0.1 0 0 0 0.055 0 0.422 

  
Santa  
María VOL  0.06 0.47 0.393 0 0 0 0.327 0 1.25 

N 93.6 67.5 24.8 5.1 1.3 0.5 0.2 0.1 0.1 193.2 
AB 1.65 3.004 2.2 0.737 0.283 0.137 0.076 0.055 0.103 8.246 

  
Subtotal 
ACTCOM VOL  2.673 4.572 1.748 0.468 0.119 0.075 0.327 0.204 10.185 

N 95.4 67.7 25 5.2 1.4 0.5 0.3 0.3 0.2 195.9 
AB 1.682 3.016 2.216 0.754 0.303 0.137 0.112 0.156 0.161 8.538 

  
Total 
  VOL 0 2.71 4.602 1.864 0.512 0.119 0.196 0.989 0.433 11.424 

Referencias: N:  Número de árboles/ha              AB:  Area basal (m²/ha)          V:  Volumen 
(m³/ha) 
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Cuadro 12  Distribución por clase diamétrica (cm) del número de árboles, área basal y volumen de las especies altamente 
comerciales (AAACOM) y actualmente comerciales (ACTCOM) del Estrato B, a partir de un dap de 10 cm. 

 Clases diamétricas (cm) TOTALES Nombre Común 
 10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90  

N 0.2 0.4 0.5 0.5 0.2 0.1 0 0.2 0.5 2.7 
AB 0.002 0.017 0.051 0.076 0.055 0.026 0.02 0.093 0.417 0.757  Caoba  

VOL  0.022 0.186 0.322 0.305 0.044 0.132 0.402 1.871 3.284 
N 0 0.2 0.2 0.4 0.3 0 0.1 0 0 1.2 

AB 0 0.01 0.015 0.06 0.08 0.014 0.04 0 0 0.217  Cedro   
VOL  0.023 0.03 0.241 0.321 0.029 0.174 0 0 0.817 

N 0.2 0.5 0.7 0.9 0.5 0.1 0.1 0.2 0.5 3.9 
AB 0.002 0.027 0.065 0.136 0.135 0.039 0.06 0.093 0.417 0.974 SubtotalAAACOM  

VOL  0.045 0.215 0.563 0.627 0.073 0.306 0.402 1.871 4.102 
N 0.2 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0.4 

AB 0.006 0.005 0.009 0 0 0 0 0 0 0.021  Amapola  

VOL  0 0.011 0 0 0 0 0 0 0.011 
N 1.6 1.6 0.5 0.4 0.1 0 0 0 0 4.3 

AB 0.028 0.071 0.046 0.061 0.031 0 0 0 0 0.238  Cansan  
VOL  0.068 0.103 0.172 0.112 0 0 0 0 0.454 

N 0.2 0.5 0.3 0.4 0.4 0 0.1 0.1 0 2 
AB 0.002 0.022 0.029 0.065 0.09 0 0.035 0.046 0 0.289  Cátalos  

VOL  0.008 0.069 0.109 0.235 0 0 0.047 0 0.468 
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AB 0 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0.003  Cericote  
VOL  0.008 0 0 0 0 0 0 0 0.008 

N 3.6 3.7 2 0.6 0 0 0 0 0 10 
AB 0.066 0.164 0.183 0.082 0.011 0.013 0 0 0 0.519 Chacaj Colorado  

VOL  0.148 0.482 0.218 0 0.052 0 0 0 0.9 
N 6.6 3.3 1 0 0.1 0 0 0 0 11 

AB 0.128 0.15 0.087 0.008 0.023 0 0 0 0 0.396 Checksum Negro  
VOL  0.215 0.155 0 0.111 0 0 0 0 0.481 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 
AB 0 0 0.005 0.007 0 0 0 0 0 0.012  Colorin  

VOL  0 0.016 0.029 0 0 0 0 0 0.045 
N 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0.3 

AB 0 0 0.013 0.006 0.02 0.013 0 0 0 0.052  Danto  
VOL  0 0.044 0.015 0.082 0 0 0 0 0.141 

N 0.7 1 0.4 0 0 0 0 0 0 2.2 
AB 0.007 0.042 0.039 0.008 0 0 0 0 0 0.096  Jobillo  

VOL  0.008 0.105 0 0 0 0 0 0 0.113 
N 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.2 

AB 0 0.009 0 0 0 0 0 0 0 0.009 LloraSangre  
VOL           

N 1.4 0.7 0.9 0.3 0.1 0 0 0 0 3.4 
AB 0.029 0.038 0.079 0.046 0.019 0 0 0 0 0.21 MalerioBlanco  

VOL  0.093 0.173 0.204 0.04 0 0 0 0 0.51 
N 36.1 11.2 3.6 0.9 0 0 0 0 0 51.9 

AB 0.607 0.484 0.314 0.13 0.009 0 0 0 0 1.544  Malerio Colorado 
VOL  0.586 1.12 0.624 0.063 0 0 0 0 2.392 

N 0.7 1.1 0.5 0.5 0.1 0 0 0 0 3 
AB 0.01 0.053 0.047 0.079 0.018 0.013 0 0 0 0.22  Manchiche 

VOL  0.076 0.14 0.342 0.07 0.052 0 0 0 0.681 
N 3.4 2.4 1.6 0.9 0.3 0.1 0 0 0 8.7 

AB 0.062 0.11 0.14 0.13 0.063 0.041 0.022 0 0 0.569 Mano de León  
VOL  0.129 0.214 0.289 0.128 0.139 0.103 0 0 1.002 

N 3.2 3 2.2 1 0.5 0 0 0 0 9.9 
AB 0.055 0.138 0.204 0.15 0.102 0.013 0 0 0 0.662  Santa María 

VOL  0.149 0.652 0.597 0.502 0.086 0 0 0 1.986 
N 57.7 29 13.3 5.2 1.7 0.3 0.1 0.1 0 107.5 

AB 1.001 1.288 1.195 0.773 0.386 0.092 0.057 0.046 0 4.839 
 Subtotal 
ACTCOM 

VOL  1.487 3.285 2.6 1.342 0.329 0.103 0.047 0 9.192 
N 57.9 29.5 14 6.1 2.2 0.4 0.2 0.3 0.5 111.4 

AB 1.003 1.315 1.26 0.909 0.521 0.131 0.117 0.139 0.417 5.813 
  
Total  

VOL 0 1.532 3.5 3.163 1.969 0.402 0.409 0.449 1.871 13.294 

Referencias: N:  Número de árboles/ha              AB:  Area basal (m²/ha)          V:  Volumen (m³/ha) 
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Cuadro 13. Distribución por clase diamétrica (cm) del número de árboles, área basal y volumen de las especies altamente 
comerciales (AAACOM) y actualmente comerciales (ACTCOM) del Estrato C, a partir de un dap de 10 cm. 

Nombre    Clases diamétricas (cm) TOTALES 
común   10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90  

N 0.3 0.5 0.2 0.5 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 2.3 
AB 0.004 0.025 0.023 0.076 0.033 0.053 0.066 0.058 0.331 0.667  Caoba  
VOL  0.044 0.103 0.366 0.152 0.284 0.281 0.121 0.641 1.992 
N 0.3 0.3 0.1 0.1 0 0.1 0 0 0 0.7 
AB 0.007 0.008 0.006 0.009 0 0.02 0 0 0 0.05  Cedro 
VOL  0 0 0.056 0 0.079 0 0 0 0.135 
N 0.5 0.8 0.3 0.5 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 3 
AB 0.011 0.033 0.029 0.085 0.033 0.072 0.066 0.058 0.331 0.717 Subtotal AAACOM  
VOL  0.044 0.103 0.422 0.152 0.363 0.281 0.121 0.641 2.127 
N 0 0.3 0.1 0.1 0 0.1 0 0 0 0.5 
AB 0 0.008 0.01 0.007 0 0.035 0 0 0 0.059  Amapola  
VOL  0 0.018 0 0 0.048 0 0 0 0.067 
N 3.4 1.9 1.6 1.1 0.5 0.3 0.1 0 0 8.8 
AB 0.054 0.09 0.143 0.16 0.104 0.086 0.043 0 0 0.68  Canxan  
VOL  0.071 0.323 0.34 0.278 0.085 0.135 0 0 1.232 
N 0.3 0.2 0.2 0.2 0.5 0.2 0.1 0.1 0 1.6 
AB 0.005 0.009 0.015 0.033 0.106 0.049 0.02 0.053 0 0.289  Cátalos  
VOL  0.01 0.03 0.071 0.074 0.135 0 0 0 0.319 
N 0.3 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.3 
AB 0.003 0 0.005 0 0 0 0 0 0 0.007  Cericote  
VOL  0 0.012 0 0 0 0 0 0 0.012 
N 1.6 1.9 0.5 0.5 0.1 0.1 0 0 0 4.7 
AB 0.029 0.087 0.046 0.078 0.023 0.015 0 0 0 0.278  Chacaj Colorado 
VOL  0.071 0.13 0.234 0.086 0.063 0 0 0 0.584 
N 0.5 0.2 0.3 0.1 0.1 0 0 0 0 1.1 
AB 0.005 0.01 0.023 0.015 0.013 0 0 0 0 0.066  ChecksumNegro 
VOL  0.019 0.061 0.02 0.028 0 0 0 0 0.128 
N 0 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0.9 
AB 0 0.023 0.019 0.007 0.023 0.018 0.021 0 0 0.111  Danto  
VOL  0.036 0.067 0.02 0.139 0.154 0.141 0 0 0.558 
N 1.1 0.4 0.1 0 0 0 0 0 0 1.5 
AB 0.016 0.015 0.005 0 0 0 0 0 0 0.036  Jobillo  
VOL  0.008 0.038 0 0 0 0 0 0 0.046 
N 3.2 1.9 0.9 0.4 0.1 0.1 0 0 0 6.5 
AB 0.064 0.087 0.075 0.064 0.024 0.017 0 0 0 0.331 Malerio Blanco  
VOL  0.112 0.222 0.332 0 0 0 0 0 0.666 
N 33.9 14.9 3.7 0.5 0 0 0 0 0 53.1 
AB 0.561 0.666 0.312 0.072 0 0 0 0 0 1.611  Malerio Colorado 
VOL  0.818 1.304 0.266 0 0 0 0 0 2.388 
N 0.5 1.2 0.4 0.2 0.3 0 0 0 0 2.6 
AB 0.008 0.046 0.038 0.033 0.069 0 0 0 0 0.195  Manchiche  
VOL  0.018 0.134 0.086 0.314 0 0 0 0 0.551 
N 0.5 1.5 1.3 1 0.2 0.1 0.1 0 0 4.6 
AB 0.01 0.064 0.118 0.154 0.049 0.015 0.044 0 0 0.454 Mano de león  
VOL  0.028 0.236 0.453 0.167 0.032 0.147 0 0 1.063 
N 2.6 2.6 2.3 1.5 1.4 0.5 0.1 0 0 11.1 
AB 0.045 0.125 0.214 0.238 0.31 0.149 0.044 0 0 1.125  Santa María 
VOL  0.172 0.694 1.075 1.818 0.855 0.203 0 0 4.817 
N 47.9 27.5 11.4 5.7 3.2 1.2 0.4 0.1 0 97.4 
AB 0.799 1.23 1.024 0.862 0.72 0.385 0.172 0.053 0 5.244  SubtotalACTCOM 
VOL  1.362 3.27 2.896 2.905 1.373 0.625 0 0 12.431 
N 48.4 28.3 11.7 6.2 3.4 1.4 0.6 0.2 0.3 100.4 
AB 0.81 1.263 1.053 0.947 0.753 0.457 0.238 0.111 0.331 5.961  Total  
VOL 0 1.406 3.373 3.318 3.057 1.736 0.906 0.121 0.641 14.558 

Referencias: N:  Número de árboles/ha           AB:  Area basal (m²/ha)          V:  Volumen (m³/ha) 
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Cuadro 14  Distribución por clase diamétrica (cm) del número de árboles, área basal y volumen de las especies altamente 
comerciales (AAACOM) y actualmente comerciales (ACTCOM) del Estrato D, a partir de un dap de 10 cm. 

Nombre    Clases diamétricas (cm) TOTALES 
Común   10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90  
  N 0 0.1 0.1 0.4 0.3 0.3 0.1 0.1 0 1.4 
Caoba AB 0 0.004 0.013 0.072 0.072 0.094 0.032 0.077 0 0.364 
  VOL  0.013 0.049 0.359 0.376 0.496 0.13 0.289 0 1.711 
  N 0 0.5 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0 1 
Cedro AB 0 0.019 0.005 0.023 0.035 0 0.031 0.044 0 0.158 
  VOL  0.024 0.018 0.099 0.157 0 0.123 0.205 0 0.625 
Subtotal N 0 0.6 0.2 0.6 0.4 0.3 0.1 0.2 0 2.4 
AAACOM AB 0 0.024 0.019 0.095 0.106 0.094 0.063 0.122 0 0.522 
  VOL  0.037 0.067 0.457 0.532 0.496 0.253 0.494 0 2.336 
  N 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 
Amapola AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0.045 0.045 
  VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  N 0.7 1 0.4 0.2 0.2 0.1 0 0 0 2.6 
Cansan AB 0.014 0.042 0.042 0.031 0.047 0.022 0 0 0 0.198 
  VOL  0.043 0.056 0.049 0.173 0.102 0 0 0 0.422 
  N 0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0 0.1 0.9 
Cátalos AB 0 0.005 0.019 0.012 0.037 0.02 0.09 0 0.045 0.228 
  VOL  0 0.025 0.042 0.039 0 0 0 0 0.107 
  N 0.4 1.5 1.3 0.6 0.3 0 0 0 0 4 
Chacaj  AB 0.003 0.063 0.117 0.084 0.064 0 0 0 0 0.331 
Colorado VOL  0.072 0.109 0.147 0.09 0 0 0 0 0.418 
  N 0 0 0.1 0.4 0.2 0.1 0.1 0 0 1 
Danto AB 0 0 0.01 0.062 0.046 0.044 0.027 0 0 0.189 
  VOL  0 0.042 0.18 0.219 0.135 0 0 0 0.575 
Malerio N 1.1 2.4 1 0.2 0.2 0 0 0 0 4.9 
Blanco AB 0.026 0.098 0.089 0.029 0.047 0 0 0 0 0.288 
  VOL  0.12 0.237 0.044 0.316 0 0 0 0 0.717 
  N 13.6 5.2 2.1 0.4 0.1 0 0 0 0 21.4 
Malerio  AB 0.183 0.242 0.181 0.054 0.015 0 0 0 0 0.675 
Colorado VOL  0.29 0.619 0.35 0.102 0 0 0 0 1.361 
  N 0 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.2 0.1 0.1 2.7 
Manchiche AB 0 0.032 0.048 0.05 0.119 0.112 0.091 0.044 0.051 0.546 
  VOL  0.025 0.118 0.213 0.425 0.522 0.111 0.148 0 1.562 
Mano de  N 0.7 1.8 0.4 0.6 0.3 0.1 0.1 0 0 3.9 
Leon AB 0.015 0.074 0.041 0.091 0.062 0.024 0.027 0 0 0.335 
  VOL  0.023 0.037 0.077 0.055 0 0.057 0 0 0.25 
  N 2.1 1.1 1.4 0.8 0.5 0.4 0.1 0.2 0 6.6 
Santa  AB 0.034 0.047 0.131 0.112 0.113 0.114 0.033 0.114 0 0.698 
María VOL  0.046 0.427 0.404 0.641 0.62 0.09 0.68 0 2.907 
  N 18.6 13.6 7.6 3.6 2.4 1.1 0.6 0.3 0.2 48 
Subtotal AB 0.274 0.603 0.679 0.523 0.55 0.335 0.269 0.159 0.142 3.534 
ACTCOM VOL  0.617 1.671 1.507 2.06 1.377 0.258 0.828 0 8.319 
  N 18.6 14.2 7.8 4.2 2.8 1.4 0.7 0.5 0.2 50.4 
Total AB 0.274 0.627 0.698 0.618 0.656 0.429 0.332 0.281 0.142 4.056 
  VOL 0 0.654 1.738 1.964 2.592 1.873 0.511 1.322 0 10.655 

Referencias: N:  Número de árboles/ha          AB:  Area basal (m²/ha)          V:  Volumen (m³/ha) 
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Figura 1. Distribución por clase diamétrica (cm) del número de árboles, área basal y grupo comercialdel Estrato A, a partir 

de un dap de 10 cm. 

 
Figura 2. Distribución por clase diamétrica (cm) del número de árboles, área basal y grupo comercialdel Estrato B, a partir 

de un dap de 10 cm. 

 
Figura 3. Distribución por clase diamétrica (cm) del número de árboles, área basal y grupo comercialdel Estrato C, a partir 

de un dap de 10 cm. 

 
Figura 4. Distribución por clase diamétrica (cm) del número de árboles, área basal y grupo comercialdel Estrato D, a partir 

de un dap de 10 cm. 

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1

10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90

Clase Diamétrica

N

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

AB

N AAACOM

AB AAACOM

0

10

20

30

40

50

60

70

10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90

Clase Diamétrica

N

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

AB

N ACTCOM

AB ACTCOM

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90

Clase Diamétrica

N

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

AB

N AAACOM

AB AAACOM

0

10

20

30

40

50

60

10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90

Clase Diamétrica

N

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

AB

N ACTCOM

AB ACTCOM

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90
Clase Diamétrica

N

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

AB

N AAACOM AB AAACOM

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90
Clase Diamétrica

N

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

AB

N ACTCOM AB ACTCOM

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90
Clase Diamétrica

N

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

AB

N ACTCOM

AB ACTCOM

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90
Clase Diamétrica

N

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

AB

N AAACOM

AB AAACOM



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN GENERAL DE MANEJO INTEGRADO U. M.  “LA UNIÓN”                                          

32 32

6.6. Resultados de la Regeneración Natural 

Cuadro 15. Regeneración Natural en la Unidad de Manejo  

Descriptor Unidad Estrato A Estrato B Estrato C Estrato D Todos 
Brinzales Ind/ha 22,750 17,296 17,684 13,321 71,051 
Latizales Ind/ha 841 631 672 452 2596 
Brinzales caoba Ind/ha 0 11 0 0 11 
Latizales caoba Ind/ha 0 0 1 0 1 
Brinzales cedro Ind/ha 0 0 0 0 0 
Latizales cedro Ind/ha 0 1.1 0 0 1.1 
Brinzales ACTCOM Ind/ha 1,136 1,477 1,711 1,321 5,645 
Latizales ACTCOM Ind/ha 82 88 87 46 303 
Chico zapote ≥ 20 cm dap Arb/ha 14 12 11 4 41 
Pimienta ≥ 10 cm dap Arb/ha 4 4 4 3 15 
Xate Plantas/ha 527 668 700 771 2666 
Bayal Plantas/ha 30 47 54 29 160 

6.7. Inventario de recursos no maderables 

6.7.1. Tipo de inventario y diseño de muestreo 

Estos fueron obtenidos del mismo inventario realizado para productos maderables, pero con una intensidad 
diferente en el caso de xate y bayal.   

En el cuadro 16 se presenta un resumen del tamaño de parcela utilizada para cada recurso no maderable, él 
número de parcelas, el área efectiva de muestreo y la intensidad de muestreo. 

Cuadro 16  Diseño e intensidad de muestreo para recursos no maderables en el inventario forestal de la unidad de manejo 
“La Union”. 

ESPECIE No. Parcelas Area/parcela (m2) Tamaño muestra (ha) Intensidad muestreo (%) 

Chico zapote 67 10,000 67 0.32 
Pimienta 67 10,000 67 0.32 
Xate 67 200 1.34 0.0063 
Bayal 67 400 2.68 0.0126 

Las variables evaluadas por recurso no maderable son: 

Chico zapote:  Abundancia  y cosechabilidad +de individuos ≥ 20 cm. dap 
Pimienta:  Abundancia y cosechabilidad de individuos ≥ 10 cm. dap 
Xate:   Abundancia por especie, número de hojas vivas, aprovechables y aprovechadas. 
Bayal:   Abundancia por tipo de individuo y número de tallos aprovechables. 

_   

+ La cosechabilidad en el chicozapote y pimienta se refiere a cuántos años han pasado desde su último 
aprovechamiento. 
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6.7.1.1.  Chicozapote 

Los resultados del inventario de chico zapote se presentan por estratos y para toda el área.   El análisis 
estadístico de los resultados del muestreo utilizó un nivel de confianza de 95% para la abundancia/ha de 
chico zapote ≥  20 cm dap.   Se calculó además él numero de individuos por estrato y utilizando los datos de 
cosechabilidad se determinó el % de individuos por años de la ultima cosecha, con el fin de determinar el 
porcentaje de individuos que pueden ser cosechados  (cuadros 17  y  18) 

Cuadro 17 Análisis estadístico para abundancia de chico zapote ≥ 20 cm dap. 

  ESTADÍSTICO   AREA 
FORESTAL 

ESTRATO 
A 

ESTRATO 
B 

ESTRATO 
C 

ESTRATO 
D 

No. De parcelas 67 11 22 19 14 
Intensidad de muestreo(%) 0.32 0.53 0.34 0.41 0.47 
Abundancia promedio/ha 10.6 14.3 12.2 11.4 3.6 
Abundancia total * 189,803 19,688 62,949 36,870 5,296 
Desviación estándar 7.9 8.7 6.8 8.6 3.9 
Coeficiente de variación 75 60.7 55.6 74.9 108.0 
Error estándar 1.0 2.6 1.4 2.0 1.1 

Limites de confianza: 
Inferior (Ind/ha) 
Superior (Ind/ha) 

 
8.6 
12.5 

 
8.4 
20.1 

 
9.2 
15.2 

 
7.3 
15.5 

 
1.4 
5.9 

Estimación mínima confiable 9.0 9.5 9.7 8.0 1.8 

ERROR DE MUESTREO (%) 18.3 40.8 24.6 36.1 62.4 

Al observar el cuadro anterior, el error de muestreo por estrato es bastante alto, debido a la alta 
heterogeneidad de la distribución de la población de chicozapote que depende de las condiciones del suelo y 
la iluminación, y a que la intensidad de muestreo del inventario forestal fue planificada principalmente  en 
base al recurso maderable del  bosque.  Además, como se esta analizando sólo una especie, la variabilidad de 
la información es mayor, en comparación con el análisis de varias especies. 

Cuadro 18  Resultados de cosechabilidad de chico zapote  ≥ 20 cm dap. 

AREA 
FORESTAL ESTRATO A ESTRATO B ESTRATO C ESTRATO D COSECHABILIDAD 

(Años) 
No./ha % No./ha % No./ha % No./ha % No./ha % 

2 0.1 1.0   0.1 1.1 0.2 1.4 0.1 2.0 
3 1.8 16.6 2.7 19.1 2.6 21.6 1.3 11.5 0.2 5.9 
4 1.5 14.0 1.4 9.6 1.3 10.8 2.5 22.1 0.4 9.8 
5 1.1 10.2 2.2 15.3 0.7 6.0 1.4 12.0 0.1 3.9 
6 1.8 16.6 2.6 17.8 2.7 22.4 1.3 11.5 0.4 9.8 
7 0.1 0.4   0.1 0.7 0.1 0.5   
8 0.4 3.9 0.6 3.8 0.2 2.2 0.8 6.9 0.1 2.0 
9 0.1 0.7 0.4 2.5   0.05 0.5   
10 2.1 20.2 2.4 16.6 2.6 20.9 2.2 19.4 1.4 37.3 
12 0.1 1.1 0.1 0.8 0.3 2.2 0.05 0.5   
15 0.03 0.3     0.05 0.5 0.1 2.0 
No cosechado 0.7 6.5 0.7 5.1 0.5 4.1 0.58 5.1 0.7 19.6 
Ya no cosechable 0.9 8.5 1.4 9.6 1 7.8 0.9 8.3 0.3 7.8 

* Abundancia total = Estimación mínima confiable * área 
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Aproximadamente un 33% de los individuos tienen mas de 8 años de que fueron cosechados o nunca han 
sido cosechados.  Se considera que aproximadamente 9 % de los individuos no son aptos para la producción. 

6.7.1.2.  Pimienta 

Los resultados que se presentan para pimienta son de aquellos individuos que ya pueden producir frutos (dap 
≥ 10 cm), sin embargo los datos incluidos en dicho caso no especifica el sexo de los árboles, ya que la 
especie es dioica y por lo tanto es indispensable para predecir la producción de frutos. El sexo no se 
determinó porque en la época que se realizó el inventario forestal, los individuos no estaban fructificando.  
Para esta especie se incluye el análisis estadístico de los resultados del muestreo utilizando un nivel de 
confianza de 95 % para la abundancia/ha de pimienta ≥ 10 cm dap. Se calculó además, él numero de 
individuos por estrato y al igual que chico zapote se presenta un cuadro donde se muestra él porcentaje de 
individuos por años de la ultima cosecha, para determinar el porcentaje  que puede ser cosechados  (cuadros 
19y 20). 

Cuadro 19.  Análisis estadístico de abundancia para pimienta  ≥ 10 cm dap. 

 ESTADISTICO AREA FORESTAL ESTRATO A ESTRATO B ESTRATO C ESTRATO D 

No. de parcelas 67 11 22 19 14 

Intensidad de muestreo (%) 0.32 0.53 0.34 0.41 0.47 
Abundancia promedio/ha 3.5 3.7 3.7 3.7 2.9 
Abundancia total 62,893 4,748 18,079 11,471 6,369 
Desviación estándar 2.6 2.6 2.6 3.1 1.5 
Coeficiente de variación 73.3 70.1 68.9 83.6 52.9 
Error estándar 0.3 0.79 0.6 0.7 0.4 

Limites de confianza: 
Inferior (Ind/ha) 
Superior (Ind/ha) 

 
2.9 
4.1 

 
2.0 
5.5 

 
2.6 
4.9 

 
2.2 
5.2 

 
2.0 
3.7 

Estimación mínima confiable 2.9 2.3 2.8 2.5 2.1 

ERROR DE MUESTREO (%) 17.9 47.1 30.5 40.3 30.5 

El error  de muestreo calculado para los estratos,  es alto al igual que en el caso del chicozapote. La discusión 
hecha anteriormente, es tambien válida para el caso de la pimienta. 

Cuadro 20.  Resultados de cosechabilidad de pimienta ≥ 20 cm dap 

AREA 
FORESTAL ESTRATO A ESTRATO 

B ESTRATO C ESTRATO 
D COSECHABILID

AD 
No./ha % No./h

a % No./h
a % No./ha % No./h

a % 

2 0.02 0.4   0.45 1.2     
No cosechado 3.48 99.6 3.73 100 3.69 98.8 3.74 100 2.86 100 

Según los datos de cosechabilidad (Cuadro 20), se tiene que aproximadamente un 99.6% de los individuos 
no han sido cosechados, sin considerar que existen individuos machos.   
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6.7.1.3.  Xate 

Para el xate se recolectó información de 2 especies,  siendo estas: xate macho (Chamaedorea oblongata), y 
xate pata de vaca (Ch.  ernesti-augustii). No se reporto xate cambray, xate tepejilote y xate hembra.  

En el cuadro 21 se presenta el análisis estadístico del error de muestro utilizando un nivel de confianza de 
95% para la abundancia/ha de xate macho.  

Cuadro 21.  Análisis estadístico de abundancia/ha de xate macho. 

ESTADÍSTICO   AREA FORESTAL ESTRATO A ESTRATO B ESTRATO C ESTRATO D 

No. De parcelas 66 11 22 19 14 

Intensidad de muestreo(%) 0.0062 0.0106 0.0067 0.0082 0.0094 
Abundancia promedio/ha 649 491 655 669 739 
Desviación estándar 415 482 396 456 334 
Coeficiente de variación 63 98 61 68 45 
Error estándar 51 145 84 104 89 
Limites de confianza: 
Inferior (plantas/ha) 
Superior (plantas/ha) 

 
547 
751 

 
167 
815 

 
479.0 
830.1 

 
449 
888 

 
547 
932 

Estimación mínima confiable 564 228 509.3 487 581 
ERROR DE MUESTREO 15.7 66 26.8 32.9 26 

Como se observa en los cuadros anteriores el error de muestreo calculado para los estratos es alto, esto es 
debido a que el crecimiento es de tipo herbáceo y que se distribuye en manchas principalmente en las lomas, 
por lo que s bastante heterogéna su distribución. 

En el cuadro 22 se presenta el análisis estadístico del error de muestro utilizando un nivel de confianza de 
95% para la abundancia/ha de las 2 especies de xate reportadas.  

Cuadro 22.  Analisis estadístico de abundancia/ha de xate.  

ESTADÍSTICO   AREA FORESTAL ESTRATO A ESTRATO B ESTRATO C ESTRATO D 

No. de parcelas 66 11 22 19 14 

Intensidad de muestreo(%) 0.0062 0.0106 0.0067 0.0082 0.0094 
Abundancia promedio/ha 656 527 668 700 771 
Desviación estándar 444 568 408 453 368 
Coeficiente de variación 67 108 61 65 47 
Error estándar 54 171 87 104 98 
Limites de confianza: 
Inferior (plantas/ha) 
Superior (plantas/ha) 

 
557 
774 

 
146 
909 

 
487 
849 

 
482 
918 

 
558 
984 

Estimación mínima confiable 575 217 518 520 597 
ERROR DE MUESTREO 16.3 72.4 27.1 31.2 27.6 

Como se observa en los cuadros anteriores el error de muestreo calculado para los estratos es alto, esto es 
debido a que el crecimiento es de tipo herbáceo y que se distribuye en manchas principalmente en las lomas, 
por lo que es heterogéna su distribución. 

En el cuadro 23 se presenta los datos promedios por estrato del número de plantas/ha, hojas  vivas/ha, hojas 
aprovechadas/ha y hojas cortadas/ha de xate macho al 90% de confianza (especie más frecuente). 
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Cuadro 23.  Existencia de Xate /ha  en la unidad de manejo “La Unión”. 

ESTRATO No. 
Plantas/ha 

Hojas 
vivas/ha 

Hojas 
aprov/ha Hojas cor/ha* H vi/pl/ha* H ap/pl/ha*

A 217 777 63 0 4 0.3 
B 518 1736 126 0 3 0.2 
C 520 1503 123 0 3 0.2 
D 597 1784 142 0 3 0.2 
AREA 
FORESTAL 575 1799 148 1 3 0.3 

*   H  cor/ha:   Hojas cortadas en una ha 
     H vi/pl/ha: Número promedio de hojas vivas por plantas en una ha 
    H ap/pl/ha: Número promedio de hojas aprovechables por planta en una ha 
6.7.1.4.   Bayal 

Las parcelas utilizadas para el registro de la información fueron de 10 * 10 m (100 m2). En el cuadro 24 se 
presenta el análisis estadístico para el área inventariada, con un nivel de confianza de 90% para la 
abundancia/ha de bayal.  

Cuadro 24. Análisis estadístico de abundancia/ha de bayal. 

 ESTADÍSTICO AREA 
FORESTAL ESTRATO A ESTRATO B ESTRATO C ESTRATO D 

No. De parcelas 66 11 22 19 14 
Intensidad de muestreo (%) 0.0125 0.0213 0.0136 0.0165 0.0188 
Abundancia promedio/ha 41.8 29.5 46.6 53.9 28.6 
Desviación estándar 39.7 21.8 49.0 41.0 29.2 
Coeficiente de variación 95.1 73.9 105.1 76.1 102.1 
Error estándar 4.9 6.6 10.4 9.4 7.8 
Limites de confianza: 
Inferior (Abun/ha) 
Superior (Abun/ha) 

 
33.7 
49.94 

 
17.6 
41.5 

 
28.6 
64.6 

 
37.6 
70.3 

 
14.8 
42.4 

Estimación mínima confiable 35.5 20.5 32.8 41.4 18.0 

ERROR DE MUESTREO 19.40 40.40 38.57 30.27 48.35 

Como se observa en el cuadro anterior el error de muestreo calculado para los estratos es muy alto, debido al 
crecimiento del bayal que se distribuye en manchas, principalmente en área de bosque medio intervenido 
bastante ralo. 

En el cuadro 25 se presentan los datos promedios por estratos del número de plantas/ha por clase de 
desarrollo y el número de tallos aprovechables/ha de bayal. 
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Cuadro 25.  Existencia por tipo de planta de bayal/ha en La Unión. 

 Variables 
AREA  
FORESTA
L 

ESTRATO 
A 

ESTRATO 
B 

ESTRATO 
C 

ESTRATO 
D 

Adultos en crecimiento (ind/ha) 13 4 9 17 6 
Adultos en reposo (ind/ha) 13 0 17 16 0 
Juvenil (ind/ha) 4 5 0 2 3 
Regeneración (ind/ha) 1 0 0 0 0 
Tallos aprovechables/ha 80.7 20.6 71.1 95.2 27.7 
Tallos aprovechables/planta/ha 
∗ 3.10 5.15 2.73 2.88 4.61 

∗ Las  plantas que tienen tallos aprovechables son las adultas. 

En resumen el Estrato C es el que tiene la mayor cantidad de tallos aprovechables por hectárea.  En general 
existe un promedio de 3.10 tallos aprovechables por planta, lo que nos da un potencial de 81 tallos 
aprovechables por hectárea.  La mayor cantidad de plantas se encuentra en la fase de adultos en reposo y 
adultos en crecimiento (84%). 

VII. MANEJO DEL BOSQUE 

7.1. Recursos maderables 

7.1.1. Ciclo de corta estimado 

Se propone un ciclo de corta de 30 años, pensando en los objetivos de manejo, y en base al crecimiento anual 
de los árboles reportado en está zona (0.4 cm anuales). 

Este periodo de corta debe ser revisado y actualizado al obtener resultados confiables de crecimiento 
diamétrico de  parcelas de medición permanente instaladas en las unidades de manejo cercanas.  

7.1.2. Mecanismo de regulación de los aprovechamientos 

El patrón de regulación de los aprovechamientos maderables para el período 2,006 – 2,010, de todas las 
especies comerciales, esta definido por una relación Área- Volumen, como se detalla a continuación. 

“La definición de las áreas anuales de corta, se basa en la variable volumen, tomando la especie de caoba 
como especie líder, dicha distribución se realizó a través del método de “Estimación de volúmenes 
comerciales en bloques multianuales de aprovechamiento, usando métodos de información geográfica” 
(programa ArcView), el cálculo de volumen de todas las especies se estimo, en base a un análisis de volumen 
por cada área anual de corta ya definida,   con los resultados obtenidos se procedió a calcular la proyección 
de los volúmenes anuales  y la respectiva Intensidad de corta por especie, la cual se propone sea aplicada 
durante la vigencia del presente plan”.  
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7.1.3. Lista de especies a aprovechar y diámetros mínimos de corta por especie 

Las especies fueron agrupadas primero, según su potencial de comercialización y luego se agruparon en base 
a la distribución en clases diamétricas, con el objetivo de tener grupos de especies a los cuales se les pueden 
dar  tratamientos similares. Esa agrupación se hizo basándose en la distribución diamétrica de individuos/ha 
para toda la unidad de manejo  (Anexo 3A).  La agrupación es la siguiente: 

Especies escasas (ESC): Dentro de ese grupo se incluyen aquellas especies que en promedio poseen menos 
de 0.33 individuos/ha ≥ 10 cm dap y que por lo tanto requieren de un especial manejo para garantizar su 
regeneración y restablecimiento  El aprovechamiento es posible, con el cuidado necesario para no disminuir 
aún más su densidad.   

Especies sin árboles grandes (SIG): Las especies de este grupo tienen menos de 1 árbol cada 10 hectáreas 
encima del diámetro mínimo de corta corriente (50 cm).   Algunas de estas especies no crecen a diámetros 
mayores a 50 cm dap, por lo que es necesario trabajar con DMC menor, pero se necesita el estudio de las 
especies para determinar cuales son las especies que nunca llegarán a diámetros grandes.  

Especies sin regeneración (SIR): En este grupo están aquellas especies que tienen una clara falta de 
representación en las clases menores (10 a 30 cm dap 

Especies con distribución diamétrica irregular (IRE): Son especies que tienen una o varias clases 
intermedias sin o con poca representación.  En particular es importante, si la clase diamétrica con poca 
representación es la clase que debe proveer la próxima cosecha.   

Especies con buena distribución diamétrica (NOR): Son las especies con lo cual la distribución 
diamétrica sigue más o menos la j-invertida.  Presentan pocos problemas en su manejo bajo un sistema 
silvicultural policíclico.   

En el cuadro 26 se presentan los DMC para las especies AAACOM, ACTCOM y además se agrega el grupo 
POTCOM, esperando que en cualquier momento se tenga un mercado para estas especies. El diámetro 
mínimo de corta se estableció con base a los que se manejan actualmente en el área y con la distribución 
diamétrica, situando diámetros mínimos que garanticen la sostenibilidad del recurso.   

Es importante destacar que el listado de especies presentadas, no significa que todas se vayan a aprovechar 
dentro de un área, esto dependerá de la distribución diamétrica en las áreas de aprovechamiento,  necesidades 
de la comunidad y de la demanda del mercado local e internacional.   
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Cuadro 26.  Lista de especies a aprovechar en la unidad de manejo “La Unión” por estrato, por grupo                          
comercial, grupo ecológico y el diámetro mínimo de corta. 

ESTRATO 
N0. Especie Grupo comercial DMC 

A B C D 

1 Caoba AAACOM 60 NOR NOR NOR SIR 
2 Cedro AAACOM 60  SIR SIG SIR 

3 Amapola ACTCOM 50   SIR  
4 Canxan ACTCOM 50 SIG SIG NOR NOR 
5 Catalox ACTCOM 45 NOR NOR NOR SIR 
6 Chacaj colorado ACTCOM 45 SIG SIG NOR NOR 
7 Chechen negro ACTCOM 45 SIG SIG SIG  
8 Danto ACTCOM 55   SIR SIR 
9 Malerio blanco ACTCOM 45 SIR SIG NOR NOR 
10 Malerio colorado ACTCOM 45 SIG SIG SIG NOR 
11 Manchiche ACTCOM 45 SIG SIG NOR SIR 
12 Mano de león ACTCOM 45 NOR NOR NOR NOR 
13 Santa maría ACTCOM 50 SIG NOR NOR NOR 

14 Amate POTCOM 45 SIG   NOR 
15 Cortez POTCOM 45 SIG    
16 Gesmo POTCOM 45 NOR NOR NOR NOR 
17 Jobo POTCOM 45  NOR SIG NOR 
18 Luin hembra POTCOM 45  NOR SIG SIG 
19 Luin macho POTCOM 45  SIG SIG NOR 
20 Matasano POTCOM 45 SIR NOR NOR NOR 
21 Pasaque hembra POTCOM 45 SIG SIG SIG SIG 
22 Pucte POTCOM 50 SIR SIR  SIR 
23 Ramón oreja de mico POTCOM 50 NOR NOR NOR NOR 
24 Sacuche POTCOM 45 SIG NOR SIG NOR 
25 Saltemuche POTCOM 45 SIR SIG SIG NOR 
26 Silion POTCOM 50 NOR NOR NOR NOR 
27 Tempisque POTCOM 50 SIR NOR NOR SIG 
28 Tzalam POTCOM 50 SIR    
29 Zacuayum POTCOM 45 SIG SIG SIG SIG 

REFERENCIAS: En los estratos se indica a que grupo ecológico pertenece la especie.  ESC: Especie 
escasa, SIG:  Sin árboles grandes, SIR: Sin regeneración, IRE: Distribución irregular, NOR: Distribución 
normal. Las casillas vacías indican que la especie requiere de manejo especial en el estrato indicado. 

7.1.4. Evaluación de los resultados del inventario de recursos maderables 

En el cuadro 27 se muestra la distribución del número de árboles, área basal y volumen para los estratos A, 
B, C y D, de la unidad de manejo “La Unión”.  
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Cuadro 27. Abundancia, Área Basal y Volumen para árboles  ≥ 10 cm dap por grupo comercial/ha/estrato 

AAACOM ACTCOM POTCOM SINVAL VEDADO PALMA TOTALES 

ES
TR

A
TO

 

No. 
A A B VOL No. 

A A B VOL No. 
A A  B VOL No. 

A A B VOL No. 
A A B VOL No. 

A A B VOL No. 
A A B VOL 

A 2.7 0.292 1.23 193 8.246 10.18 151 5.586 5.95 255 7.74 3.24 23 3.439 10.95 15 0.351 0 641 25.654 31.57
B 3.9 0.974 4.10 107 4.839 9.19 162 7.34 9.11 223 7.361 2.34 20 2.994 8.45 47 1.222 0 565 24.729 33.20
C 3.0 0.717 2.12 97 5.244 12.43 141 6.023 8.08 239 7.674 3.42 16 2.785 8.43 55 1.272 0 552 23.714 34.50
D 2.4 0.522 2.33 48 3.534 8.31 146 10.496 19.85 199 6.763 3.96 10 1.597 5.16 30 0.828 0 436 23.741 39.63

Los resultados en el Estrato A muestran una mayor cantidad de individuos por hectárea ≥ 10 cm dap, siendo 
la mayor cantidad de especies sin valor comercial maderero. De las especies comerciales es el estrato A, el 
que contiene mayor número de éstas.  

Las especies AAACOM y ACTCOM representan el 20% de todas las especies.  Con respecto al área basal, 
estas especies de interés representan un 24 %  de los estratos. Las especies potencialmente comerciales 
ocupan un 27% referente al número de individuos y 30% respecto al área basal.  Estos resultados implican 
que el manejo dentro de los estratos debe ser bajo un sistema policíclico que promueva el aumento de las 
especies aprovechables pero sin el decremento del resto.  

En el cuadro 28 se presenta un resumen del número de árboles, área basal y volumen por hectárea mayores o 
igual al DMC propuestos en el inciso anterior por grupo ecológico. 

Cuadro 28.  Abundancia, Área Basal y Volumen por hectárea ≥ DMC, para las especies a aprovechar por estrato. 

Estrato A Estrato B Estrato C Estrato D 
Grupo Sub- 

Grupo 
DMC 
(cm) No/ha AB 

(m²/ha) 
Vol 

(m³/ha) No/ha AB 
(m²/ha) 

Vol 
(m³/ha) No/ha AB 

(m²/ha) 
Vol 

(m³/ha) No/ha AB 
(m²/ha) 

Vol 
(m³/ha) 

Caoba 60 0.3 0.159 0.9 0.8 0.556 2.4 0.8 0.508 1.3 0.5 0.203 0.90 

Cedro 60 - -- - 0.1 0.054 0.2 0.1 0.020 0.1 0.2 0.075 0.30 
AAA 
COM 

Subtotal 0.3 0.159 0.9 0.9 0.610 2.7 0.9 0.528 1.4 0.7 0.278 1.2 

45 1.2 0.195 0.486 1.4 0.279 1.082 0.4 0.057 0.171 - - - SIG 
50 0.3 0.095 0.441 0.1 0.031 0.112 - - - - - - 
45 0.2 0.052 1.148 - - - - - - 2.0 0.640 1.373 
50 - - - - - - 0.1 0.035 0.048 - - - SIR 
55 - - - - - - 0.2 0.051 0.365 0.3 0.094 0.444 
45 1.1 0.495 0.474 1.6 0.395 0.851 2.0 0.655 1.606 2.0 0.368 0.929 NOR 50 - - - 0.5 0.115 0.588 2.9 0.736 3.374 1.5 0.443 2.306 

ACT 
COM 

Subtotal 2.8 0.836 1.55 3.7 0.819 2.63 5.6 1.543 5.564 5.8 1.545 5.052 

Total AAACOM y 
ACTCOM 3.2 0.995 2.561 4.6 1.429 5.285 6.5 2.071 6.970 6.5 1.823 6.295 

45 0.7 0.135 0.442 0.3 0.073 0.203 0.9 0.118 0.253 0.2 0.039 0.155 SIG 
50 - - - - - - - - - 0.1 0.024 - 
45 0.2 0.064 0 - - - - - - - - - SIR 50 1.2 0.383 1.018 0.3 0.147 0.136 - - - 0.4 0.204 0.320 
45 1.0 0.264 0.362 1.9 0.426 1.003 - - - 9.1 2.132 1.391 NOR 
50 1.2 0.286 0.392 4.3 1.344 2.572 3.9 1.040 1.924 6.4 1.852 0.978 

POT 
COM 

Subtotal 4.3 0.550 0.754 6.8 1.99 3.914 4.8 1.158 2.421 16.2 4.251 2.505 

Respecto a la regeneración, en el cuadro 28, se presenta la información resumida por estrato y por grupo 
comercial, para brinzales y latizales, donde se observa que en el estrato B es donde únicamente existen 
brinzales de AAACOM, pero la abundancia es muy baja (11 individuos/ha) y latizales se encuentra 
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únicamente en el estrato B y C, que tambien es insignificante (1 individuo/ha respectivamente).  A nivel del 
grupo ACTCOM, es en el estrato C donde existe una mayor abundancia de brinzales(1,711 individuos/ha). 

 Al nivel de todas las especies en el estrato A se encuentra el mayor número de brinzales/ha (22,750), donde 
el 67% de estos corresponde a brinzales de especies sin valor comercial(SINVAL)  Con respecto a los 
latizales existen una mayor cantidad en el estrato A,  con un numero de  841 por hectárea, de ellos el 55 % 
corresponde a especies SINVAL, esto nos indica que es necesario favorecer el aumento de la población de 
especies AAACOM y ACTCOM.   

En el paso de todos brinzales a latizales existe una disminución del 96%, lo que nos indica que la tasa de 
mortalidad para la regeneración es alta.  Para el grupo AAACOM la disminución es del 81%. Esta situación 
puede cambiar con la apertura de claros en los aprovechamientos porque muchas especies son heliófitas y 
con el aumento de la iluminación, podría establecerse más regeneración.  Se hará necesario mantener esta 
situación bajo estudio para prescribir tratamientos si en caso fuese necesario. 

Cuadro 29. Brinzales y latizales por hectárea, por grupo comercial para los estratos A, B, C y D. 

 AAACOM ACTCOM POTCOM SINVAL PROTEC TOTALES 
ESTRATO Brin. Latiz. Brin. Latiz. Brin. Latiz. Brin. Latiz. Brin. Latiz. Brin. Latiz. 

A - - 1136 82 5455 291 15136 459 1023 9 22,750 841 
B 11 1 1477 88 4125 215 10966 323 716 5 17,296 631 
C - 1 1711 87 5040 182 10434 399 500 4 17,684 672 
D - - 1321 46 3232 82 8035 318 732 5 13,321 452 

7.1.5. Especies a proteger y de manejo especial 

Para efectos del plan de manejo se presenta en el cuadro 30 las especies arbóreas que se protegerán, tanto 
para las establecidas legalmente como aquellas especies ACTCOM y POTCOM que según el inventario 
forestal sus densidades son muy bajas y que por lo tanto serán sujetas al aprovechamiento de productos 
maderables, únicamente si la distribución diamétrica en las áreas de corta lo permite y/o cuando se 
encuentren individuos secos o caídos.  Para el aprovechamiento de fustes secos o decrépitos de chico zapote, 
se deberá obtener el aval de CONACHI. 

Cuadro 30.  Lista de especies a proteger y de manejo especial 
ESTRATO NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN JUSTIFICACION A B C D 

Ampelocera hottlei Luin hembra Especie escasa     
Astronium graveolens Jobillo Únicamente para productos artesanales     
Bombacopsis sp. Pochote Especie escasa     
Bucida buceras Pucte Especie escasa     
Bursera graveolens Chacaj Blanco Especie escasa     
Cedrella odorata Cedro Especie escasa      
Ceiba pentandra Ceiba Arbol Nacional     
Cordia sp. Cericote Únicamente para productos artesanales     
Cupania macrophylla Chonte Especie escasa     
Chlorophora tinctoria Mora Especie escasa     
Drypetes brownii Luin macho Especie escasa     
Ficus sp. Amate Especie escasa     
Gymnanthes lucida Pij Especie escasa     
Lysiloma  bahamensis Tzalam Especie escasa     

Manilkara zapota Chicozapote Decreto ley 79-79.  Solamente para la extracción de 
látex     

Metopium brownei Chechen negro Especie escasa     
Ormosia toledoana Colorín Especie escasa     
Pimienta dioica Pimienta Utilización de sus frutos (semilla)     
Platimiscium yacatanum Granadillo Únicamente para productos artesanales.     
Platimyscium dimorphandrum Hormigo Únicamente para productos artesanales     
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ESTRATO NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN JUSTIFICACION A B C D 
Pseudobombax ellipticum Amapola Especie escasa     
Pseudolmedia panamensis Manax Especie escasa     
Spondias mombim Jobo Especie escasa     
Swartzia cubensis Llora sangre Especie escasa     
Tabebuia ochracea Cortez Especie escasa     
Vatairea lundelli Danto Especie escasa     
 Chichipate Especie escasa     

Las especies que son escasas en un determinado estrato, posiblemente no lo serán siempre, debido al 
crecimiento y crecimiento de las especies.  Por lo tanto, puede ser que una especie de las descritas en el 
cuadro anterior, pueda ser aprovechada dentro de unos 20 años o en el siguiente ciclo, dependiendo en el 
estrato en el que se esté trabajando.  La decisión de cortar o no cortar se justificará y fundamentará en base a 
los resultados de  cada Plan Operativo Anual (POA). 

7.1.6. Intensidad de corta  (IC) 

Se ha estimado un ciclo de 30 años, aplicando un incremento promedio anual de 0.4 cm, datos obtenidos 
mediante el establecimiento y monitoreo de parcelas permanentes de medición, dentro de la unidad de 
manejo y en las otras concesiones del área de Melchor de Mencos.  El ciclo de corta está respaldado 
especialmente en la intensidad de corta por cada grupo de especies propuesta, tomando un área de corta 
anual de 500 ha.  Es importante indicar que la intensidad que se maneja es promedio y que el porcentaje 
dependerá del área de corta, para lo cual se presentarán resultados por clase diamétrica de las especies para 
verificar ese porcentaje. 

En forma general con el ciclo de corta propuesto se tratará de que los volúmenes a cortar en cada ciclo, se 
mantengan como la cantidad inicial. 

7.1.7. División del bosque en bloques quinquenales 

La distribución de las variables área basal/ha, volumen/ha y número de árboles/ha para todas las especies a 
partir de 30 cm de DAP,  agrupadas en clases diamétricas con intervalos de 10 cm, fue la información de 
base para el cálculo tanto de las intensidades de corta reales como ajustadas para cada una de las especie, con 
lo cual se determinó la corta permisible, tanto para los individuos comprendidos entre el DMC y 90 cm, 
como para los mayores a 90 cm de DAP, como se detalla en el cuadro siguiente.   

Cuadro 31. Corta permisible por especie para el segundo quinquenio 2006-2010 

AB A RECUPERAR AB EXISTENTE Recuperar PC Corta permisible DMC-90 Corta permisible ajustada mayor de 90 Total extraer 

Especie No. Arb. AB Vol. No. Arb. AB Vol. Arb. AB IC Base No. Arb. AB Vol. IC ajustada No. Arb. AB Vol. IC > = 90 No. Arb. AB Vol. AB PC 

Cericote             -            -            -                -            -            -        0.01     0.00            -                -            -            -                    -                -            -            -            0.70              -            -            -        0.00  

Hormigo             -            -            -                -            -            -        0.01     0.00            -                -            -            -                    -                -            -            -            0.70              -            -            -        0.00  

Malerio colorado        0.07     0.02     0.09         0.07     0.02     0.09      1.06      0.18       11.35         0.80      0.18      1.03              0.85         0.06      0.01     0.08          0.70         0.06      0.01     0.08       0.18  

Canxan        0.22     0.06      0.16         0.22     0.06      0.16     0.58      0.13         2.11         0.46      0.13     0.34              0.85          0.19     0.05      0.14          0.70          0.19     0.05      0.14       0.14  

Catalox        0.26     0.09     0.20         0.26     0.09     0.20      0.14     0.03       0.39          0.10     0.03     0.08             0.60          0.16     0.05      0.12          0.70          0.16     0.05      0.12      0.07  

Chechen negro        0.06     0.02     0.05         0.06     0.02     0.05      0.16     0.04        1.90          0.12     0.04      0.10              0.85         0.05     0.02     0.05          0.70         0.05     0.02     0.05      0.04  

Jobillo         0.01     0.00      0.01          0.01     0.00      0.01     0.03      0.01       2.64         0.02      0.01     0.04              0.85          0.01     0.00      0.01          0.70          0.01     0.00      0.01       0.01  

Manchiche        0.06     0.02     0.07         0.06     0.02     0.07       0.11     0.03         1.37         0.09     0.03     0.09              0.85         0.05     0.02     0.06          0.70         0.05     0.02     0.06      0.03  

Pucte        0.36      0.13     0.34         0.34      0.12     0.34      0.18     0.04       0.36          0.12     0.04      0.12              0.58         0.20     0.07     0.20          0.70          0.21     0.08     0.20       0.10  

Santa maria         0.75     0.25       1.15         0.74     0.25        1.11      1.37     0.34        1.38          1.02     0.34      1.53              0.85         0.63      0.21     0.94          0.70         0.63      0.21     0.97      0.38  

Caoba        0.89      0.57      1.44         0.53     0.22      0.75     0.27     0.08       0.39          0.21     0.08     0.29             0.60         0.32      0.13     0.45          0.70          0.57     0.38     0.93       0.17  

Cedro        0.06     0.03      0.12         0.05     0.02     0.07     0.03      0.01        0.45         0.02      0.01     0.03             0.64         0.03      0.01     0.05          0.70         0.04     0.02     0.08      0.02  

Granadillo         0.01     0.00      0.01          0.01     0.00      0.01      0.01     0.00         1.58          0.01     0.00      0.01              0.85          0.01     0.00      0.01          0.70          0.01     0.00      0.01      0.00  

Danto        0.04     0.02     0.08         0.04     0.02     0.08     0.06     0.03         1.19         0.05     0.03     0.09              0.85         0.03     0.02     0.06          0.70         0.03     0.02     0.06      0.03  
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Mapa 7Ubicación de las Areas quinquenales de la Unidad de Manejo La Unión 
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Cuadro 32. División del bosque en bloques quinquenales. 

No. Bloque Extensión Período de intervención 
1 2,275.59 2,001 – 2,005 
2 3,266.92 2,006 – 2,010 
3 2,825.89 2,011 – 2,015 
4 2,508.91 2,016 – 2,020 
5 2,248.38 2,021 – 2,025 
6 2,573.12 2,026 – 2,030 

Total 15,698.81  

Las áreas de los quinquenios que se presenta corresponde al área que se considera efectiva. 

7.1.8. Descripción general de las actividades de aprovechamiento 

7.1.8.1. Actividades de Pre-aprovechamiento 

7.1.8.1.1. Coordinación y Planificación del Plan Operativo Anual 

Se elaborarán cronogramas de actividades para conocer las responsabilidades en diferentes niveles, los 
productos según actividades; tiempo, niveles de coordinación y procedimientos de apoyo para la 
canalización de recursos y suministros requeridos en las diferentes etapas del POA. 

7.1.8.1.2. Reconocimiento y determinación del área de aprovechamiento anual 

Esta actividad se hará basada en los compartimentos quinquenales planificados en el presente Plan de 
Manejo.  La selección del área de aprovechamiento será apoyada por criterios técnicos que darán la pauta a 
las condiciones ecológicas de sitio ideal.  Otros aspectos que se tomarán en cuenta son:  

• Accesibilidad, distancia e infraestructura existente. 
• Topografía y relieve. 
• Presencia de regeneración de especies de interés comercial. 
• Abundancia  de especies de interés comercial. 
• Dominancia de especies arbóreas de alta demanda comercial. 
• Calidad de madera comercial. 

7.1.8.1.3. Delimitación física del área de aprovechamiento 

Para tener una clara delimitación física a nivel de campo del área de aprovechamiento se procederá a la 
apertura de brechas por todo el perímetro del Área de corta anual.  La brecha será del tipo circular y contará 
con un ancho máximo de 2 metros, para lo cual se considerarán los siguientes criterios:  Retirar todos los 
individuos a partir de 5 a 15 cm. DAP, de todas las especies que actualmente no son de interés comercial, si 
algunas son de utilidad para otros usos, por ejemplo artesanías, madera de construcción, etc. serán 
trasladadas para emplearse por los socios que posean esas cualidades; no cortar las especies de palmas de 
interés comercial; eliminar toda la maleza arbustiva del sotobosque. 

Se señalizará con cintas forestales en árboles localizados sobre la proyección de la brecha a cada 20 metros 
(anotándose la distancia horizontal entre estaciones); se colocarán mojones en los vértices, los cuales serán 
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pintados en el extremo superior expuesto y se registrará su número correlativo, orientación y distancia 
horizontal entre estaciones. 

7.1.8.1.4. Capacitación 

En los primeros años, se implemento capacitación en servicio durante la realización de las diferentes 
actividades durante el aprovechamiento forestal, especialmente en las del censo comercial. Las principales 
actividades siempre se seguiran dando y se hara énfasis en: 

• Manejo de brújula. 
• Trazo y balizado de brechas. 
• Apertura de brechas (aspecto de mitigación). 
• Marcación de linderos (mojoneo y rotulación) 
• Marcación de árboles censados (con placas de aluminio) 
• Identificación de árboles comerciales. 
• Toma de datos. 
• Tala dirigida. 
• Prevención y combate de incendios, según el programa de control y prevención. 
• Patrullajes y monitoreo de campo. 

7.1.8.1.5. Censo Comercial 

Simultáneamente al censo comercial se hará liberación de lianas en todos los árboles > DMC y con especial 
atención en los de futura cosecha.  El censo se realizará con el apoyo de dos cuadrillas de campo, utilizando 
el “Sistema de Fajas”.  La distancia entre las fajas será de 100 m, y se empleará un sistema de coordenadas 
polares X, Y para ubicar los árboles a aprovechar, de futura cosecha, remanentes y semilleros; se 
identificarán y anotarán todas las especies arbóreas de interés comercial.  En esa misma actividad, se tomarán 
todos los datos relacionados con topografía, accidentes geográficos y sitios de interés ecológico que merecen 
protección, para lo cual se elaborará la boleta respectiva. 

Con la ubicación de los árboles remanentes “futura cosecha y semilleros” así también los árboles de cosecha, 
se elaborarán los mapas que servirán para tomar decisiones en la planificación técnica del aprovechamiento, 
ya que se contará con información sobre relieve, sitios arqueológicos, clase de bosque, caminos, y posición 
de los árboles. Su máxima utilidad radica en el diseño y construcción de caminos y bacadillas, así como en la 
planificación de la tala dirigida.  

7.1.8.1.6. Determinación de los árboles de cosecha 

Según los requerimientos ecológicos y del mercado se elaborará un listado de especies arbóreas, el cual tiene 
como finalidad orientar y guiar el proceso de identificación de todos los árboles a cosechar y de protección.  
Para eso se establecerán diferentes categorías:  

• Actualmente de Alto valor/interés comercial 
• Actualmente comercial 
• Protección 
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• Los árboles a cosechar serán marcados por medio de laminillas de aluminio, registrando el número 
del árbol y código  del cuadrante respectivo, para ser ubicados en un mapa.  Los criterios para la 
selección de árboles a cosechar, son: 

• Listado de la especies arbóreas de interés comercial. 
• DAP mayor al DMC. 
• Estado fitosanitario. 
• Características cualitativas. 

7.1.8.1.7. Determinación de los árboles de futura cosecha 

Los árboles de futura cosecha son todos aquellos individuos de interés comercial pero que poseen un DAP 
menor al DMC. Las condiciones cualitativas de estos árboles no son un factor determinante para los fines y 
objetivos del POA, más sin embargo, es de importancia significativa la ubicación y relación de estos con los 
árboles a cosechar.  Con base en lo anterior, la proximidad, distancia y posición de cada árbol de futura 
cosecha serán anotadas con la finalidad de evitar que sean dañados en el momento de realizar la tala y 
extracción (arrastre) de los árboles de cosecha.  Esos árboles también serán ubicados en un mapa. 

7.1.8.1.8. Identificación y determinación de los árboles semilleros 

Los árboles semilleros serán marcados en el campo con pintura y placas de aluminio, en los que se indican el 
número del árbol y código respecto al cuadrante.  Los árboles aparecen identificados en un mapa, que será de 
vital importancia cuando se inicia la tumba ya que a la hora de realizarse esta faena será una herramienta para 
guiar las operaciones de protección de los árboles semilleros. 

• Los criterios a utilizar para la selección de árboles semilleros, son: 
• Listado de la especies arbóreas de interés comercial. 
• DAP mayor o igual, a DMC. 
• Estado fitosanitario. 
• Calidad de fuste y copa (capacidad de producción de semilla). 
• Distribución y Abundancia. 
• Individuos emergentes y dominantes. 
• Características de importancia ecológica para la fauna. 
• El numero de individuos estar en función de la intensidad de corta y se dejara individuos códigos 

1 y 5 (rectos y sanos). 
7.1.8.1.9. Diseño de la infraestructura 

Se diseñará un sistema de caminos y bacadillas estrictamente necesario para implementar todas las 
actividades de extracción, arrastre y transporte de todos los árboles desde el cuartel de corta anual hasta 
destino final (aserradero).  Las bacadillas tendrán una dimensión máxima de 50 m x 50 m (2500 m2).  Para 
las vías de arrastre, primero se hará un socoleo (eliminación de los individuos < 10 cm DAP), y luego con 
motosierra se cortarán los árboles > a 10 cm DAP.  Se utilizarán tres diferentes tipos de caminos según el 
grado de uso y dimensiones, siendo estos: primarios, secundarios y terciarios. En un mapa se ilustrará la 
infraestructura. 

• Los criterios que se tomarán en cuenta para el diseño de caminos son: 
• Topografía, relieve y drenaje. 
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• Nivel freático y bajos naturales (áreas susceptibles de inundación). 
• Infraestructura existente. 
• Ubicación y densidad de los árboles a cosechar. 
• Especies de fauna y flora a proteger. 

7.1.8.1.10. Elaboración del Plan Operativo Anual 

Es el instrumento principal de planificación que define las pautas técnicas; norma, coordina y guía todas las 
actividades de campo y gabinete para la implementación de las etapas de extracción, aserrío y 
mercadeo/comercialización de toda la producción maderera a cosechar durante cada año. También indicará 
la estimación de costos, rendimiento de producción e ingresos (costo/beneficio), así como lo referente al 
aprovechamiento de los productos no maderables. 

7.1.8.2. Actividades de aprovechamiento 

Toda actividad durante el aprovechamiento a nivel de campo estará apegada a los lineamientos técnicos y 
especificaciones recomendadas por el CONAP.  Previendo una certificación de “Buen Manejo” se tratará de 
cumplir con los principios y criterios establecidos por Forest Stewardship Council (F.S.C.) con la única 
finalidad de garantizar la sostenibilidad ecológica y económica. 

 Las actividades se subdividen en dos etapas: 

A. Etapa de Extracción. 

B. Etapa de Aserrío.  

7.1.8.2.1. Extracción 

Tala Dirigida 

Se aplicará esta técnica con el objeto fundamental de resguardar todas aquellas especies forestales de interés 
catalogadas como de futura cosecha o protegidas, así como reducir al mínimo el impacto causado por la tala. 
Al aplicar esta técnica se espera lo siguiente: 

• Seguridad y protección hacia el operador: El operador estará dotado de casco forestal, guantes 
amortiguadores, protectores auditivos, cuñas y botiquín de primeros auxilios. 

• Aprovechar al máximo el volumen del árbol: Hacer cortes bajos, dar una buena dirección de caída 
evitando que el fuste se raje. 

• Evitar daños a árboles de futura cosecha y de protección. 

• Dejar los árboles en posición cómoda para el arrastre. 

Únicamente serán talados los árboles designados para cosecha actual (aprovechables). Cada cuadrilla de 
tumbadores tendrá como herramienta un  juego de mapa base de árboles a cosechar y remanentes que le 
servirán como un documento de soporte para ver la localización de los árboles que se desean proteger y los 
árboles que se aprovecharán.  El tumbador, después de ubicar los árboles en el mapa procederá a identificarlo 
por medio de su plaqueta donde aparecerá él número del árbol y el cuadrante. 
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Caminos Forestales 

Primario 

Es la vía primaria que se utiliza para el transporte final de todos los árboles, comprende el trayecto de la 
cabecera municipal de Melchor de Mencos a la Unidad de Manejo.  Se construyó en la década de los años 80 
por compañías madereras existentes en la zona y se habilitará para los POA’s. 

Secundarios 

Estos caminos son temporales utilizados para sacar la madera en troza en camiones desde la bacadillas, al 
camino principal para su transporte a la unidad industrial. 

Terciario o vías de arrastre 

Por donde se arrastraran los fustes del tocón de los árboles a las bacadillas, dependiendo de la concentración 
de los árboles a aprovechar y las áreas frágiles a proteger. 

Arrastre 

El arrastre será mecanizado dado el tamaño del área de aprovechamiento anual y el número de árboles a 
extraer.  Se propone la utilización de dos “skidders” obedeciendo que el tiempo de verano es muy corto. 

Saneo y Control de transporte 

Esta actividad consiste en seccionar los fustes a tamaño de trozas, iniciando en la parte más delgada, previo 
al transporte final de todos los árboles hacia el aserradero.  Las medidas serán de acuerdo a los intereses y 
demandas del mercado.  Las trozas serán marcadas con pintura spray, indicando el número de control de 
cada troza. 

Cubicación 

La cubicación de madera en rollo se hará utilizando la formula que CONAP recomienda para definir el 
volumen comercial en metros cúbicos. La actividad será realizada por CONAP conjuntamente con la 
Sociedad y la asesoría de FORESCOM, coordinando también la emisión de las respectivas guías de 
transporte. 

Carga y Transporte 

La carga se hará en las bacadillas y se prevé implementar el tipo de carga mecánica utilizando un cargador 
frontal.  El transporte se hará en camiones de plataforma. 

7.1.8.2.2. Etapa de Aserrío 

Las actividades en esta etapa, inicialmente, dependerá de la capacidad de la Sociedad en adquirir el equipo 
necesario para aserrío.  En el caso de no adquirirlo se negociará con alguna empresa para que se realice a 
través de ella.  También se aprovechará para que cierto número de socios se capacite en el tema 
implementando la capacitación en servicio, en las siguientes actividades: 
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• Descortezado 
• Aserrío 
• Cubicación y clasificación 
• Estibado 
• Enfardado 
• Presecado 
• Almacenaje 
• Carga para transporte final de comercialización. 

Aprovechamiento de ramas 

Se aprovecharán los residuos dejados en los sitios de tumba y bacadillas. Se pretende arrastrar fustes con el 
máximo de madera aprovechable (ramas); posteriormente estos se aserrarán en tablones. También se tiene 
previsto aserrar a “flitch” (bloques) todas las ramas de volúmenes considerables que quedan de las copas. Se 
estima rescatar aproximadamente un 35% del volumen comercial de cada fuste, entre las especies de Caoba 
y Cedro, así como de las secundarias en determinados casos. Esta madera, previa cubicación, se transportará 
a Melchor de Mencos, para ser vendidas en el mercado local. 

7.1.8.3. Actividades Post aprovechamiento 

7.1.8.3.1. Cierre de Caminos 

Se prevé el cierre de la mayoría de caminos que se habilitarán con carácter de uso temporal, inmediatamente 
después de las actividades de aprovechamiento quedando estos caminos relegados en su utilización 
únicamente para desarrollar actividades de monitoreo, evaluación, patrullajes para control e investigación. 

7.1.8.3.2. Muestreo Diagnóstico 

Dos años después del aprovechamiento de cada área de corta, se realizará un muestreo diagnóstico levantado 
un mínimo de 500 parcelas de 10 m x 10 m, distribuidas al azar según las características horizontales y 
verticales de la vegetación.  

Tipo y diseño del muestreo diagnóstico 

Este corresponde a un diseño sistemático e incluye como deseables sobresalientes las especies forestales ≥ 10 
cm dap y < al DMC, brinzales, latizales o fustales de los altamente comerciales (AAACOM) y actualmente 
comerciales. (ACTCOM) 

El muestreo será sistemático, utilizando las líneas demarcadas en el censo comercial a cada dos líneas. La 
longitud el muestreo sobre la línea será 500 metros.  Se levantará información en parcelas de 10 * 10 m en 
las líneas seleccionadas, procurando que la intensidad de muestreo sea entre el  1 y 2%. 

En cada parcela se anotarán todos los árboles mayores al DMC, registrando las variables: especie, DAP, 
calidad de fuste, altura comercial y defectos.  En cada cuadrante se indicará si está ocupado por un deseable 
sobresaliente, además se registrará su clase de desarrollo o el DAP para árboles ≥ 10 cm, y la iluminación de 
la copa aplicando la escala siguiente:   
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1:  Emergente  
2:  Plena vertical  
3:  Vertical parcial 
4:  Iluminación oblicua 
5: Nada directa.   

Para el nivel de infestación de lianas los códigos serán: 

a) GRUPO A:  Ninguna visible en el fuste:  1:  No visible en la copa; 2:  Existe en la copa y  3:  Cubriendo 
mayor del 50% de la copa. 

b) GRUPO B:  Sueltas en el fuste:  4:  No visible en la copa; 5:  Existe en la copa y 6:  Cubriendo mayor 
del 50% de la copa. 

c) GRUPO C:  Apretando el fuste:  7:  No visible en la copa; 8:  Existe en la copa y 9:  Cubriendo mayor 
del 50% de la copa. 

Para analizar la información se utilizará la metodología propuesta por Stanley (1998),  y dependiendo de los 
resultados obtenidos se aplicarán los tratamientos silviculturales necesarios.  Estos se especificarán con 
mayores detalles en los planes operativos anuales. 

7.1.8.3.3. Tratamientos silviculturales 

Tomando en cuenta las recomendaciones del muestreo diagnóstico y del impacto ecológico, se podrán 
prescribir tratamientos silvícolas.  El muestreo diagnóstico se realizará al segundo año después del 
aprovechamiento de cada área de corta, para dar seguimiento al establecimiento de la regeneración y al 
crecimiento de los árboles de especies comerciales y escasas Sin Regeneración (SIR). A continuación se da 
una breve descripción de las principales actividades silvícolas que se han venido dando y se mantendrán en 
la Unid de Manejo La Unión. 

METODOLOGÍA  

Recolección de Semilla de Caoba 

Una vez tumbados los árboles, la recolección de la semilla de caoba se lleva  a cabo en cinco días después y 
durante el arrastre de los árboles. Luego de haberse colectado las cápsulas, se exponen al sol para facilitar la 
extracción manual de las semillas. 

 Enriquecimiento  

La tumba de árboles en las diferentes AAA de la unidad de manejo por lo general se han realizado entre 
enero y febrero, fecha en la cual se inició la recolección de semilla de caoba de los árboles talados códigos 1 
(rectos y sanos). Las cápsulas colectadas de caoba son expuestas al sol durantes tres días para lograr su 
dehiscencia y lograr extraer fácilmente las semillas; seguidamente la semilla es desalada para su posterior 
almacenamiento en cajas de cartón selladas (evitando entradas de luz), siendo colocadas en un lugar seco. 
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Siembra de Semilla  de Caoba 

La siembra se realiza colocando dos semillas por postura (considerando los resultados del estudio de 
germinación) sobre las vías de arrastre, las bacadillas y los sitios de tumba a distancia de 10 metros de 
distancia. Para la siembra de semilla de caoba completamente desalada, se seleccionó la mejor semilla. En 
cada sitio de siembra se coloca una baliza de un metro de alto y se le coloca una cinta forestal. 

Liberación de Lianas 

La liberación de lianas se efectuara a todos los árboles censados así como en de futura cosecha para Caoba, 
Cedro y Manchiche y al mismo tiempo, durante el censo se marcaron la futura a una altura de 1.30 cm con 
pintura fosforescente a partir de 20 cm, de diámetro para que estos no sufran daños a la hora de la apertura de 
caminos y tala de árboles. 

Limpieza de áreas de tumba 

En esta actividad se trata de cortar y aprovechar los residuos que quedan en el área que cubre la copa de los 
árboles tumbados, a fin de favorecer y asegurar que la semilla que caiga llegue efectivamente al suelo. 

7.1.8.4. Red General de Caminos 

Aunque no se proyectan los caminos secundarios que se construirán, ya que el segundo quinquenio se 
utilizará el trocopás o camino principal que llega hasta dicha área.  Se considera que se construirá 
aproximadamente 3 Km de camino secundario en cada año para poder llegar a la bacadilla de las áreas de 
corta; éstos dependerán de la distribución de los árboles a cortar, así como también de la topografía.  La 
longitud aproximada de esos caminos se indica en el Cuadro 33. 

Cuadro 33. Red de caminos existentes y por construir durante el segundo quinquenio en la Unidad de Manejo “La Unión” 

CLASE DE 
CAMINOS 

EXISTENTES 
(km) 

A CONSTRUIR 
(km) Observaciones 

Primarios 94 0 Habilitar 
Secundarios  15  
Otros 6   
TOTALES 103 15  

La maquinaria para la construcción y habilitación de caminos principales que se utilizará, es una 
motoniveladora (patrol) y un tractor D-4 ó D-6, que también servirán para construir un puente en el riachuelo 
Chanchich que debe atravesarse para llegar a la unidad de manejo, aunque esto será compartido ya que 
Impulsores Suchitecos también utilizan ese mismo paso. 

7.1.8.5. Medidas de mitigación 

En este capítulo se indica un resumen de las medidas de mitigación recomendables para minimizar los 
impactos negativos al bosque, sin embargo, se elaboró un estudio de impacto ambiental que se presenta 
conjuntamente con este plan de manejo, el cual se recomienda consultar, para mayores detalles. 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN GENERAL DE MANEJO INTEGRADO U. M.  “LA UNIÓN”                                          

52 52

7.1.9. Caminos 

Evitar dejar a la orilla de los caminos forestales promontorios de tierra que provoquen taponamientos al 
drenaje natural, de esta manera se asegura la libre escorrentía. 

En el trazo de caminos cuando se cruzan áreas donde se identifiquen causes de corrientes efímeras, 
ocasionales y perennes, se construirán pequeños puentes temporales para el tránsito de los vehículos y evitar 
la obstrucción del cause de la misma. 

7.1.10. Método de manejo y regeneración del bosque 

El área se manejará mediante el sistema de fijación de diámetro mínimo de corta a través de tala selectiva de 
especies comerciales, dividiendo la superficie en áreas de corta anual. 

Para las especies escasas es necesario el monitoreo para ver su desarrollo en áreas de aprovechamiento y de 
ser necesario prescribir tratamientos como el enriquecimiento en hábitat especiales ó apertura de dosel con  el 
fin de promover una mejor presencia.  Sé espera en el futuro, que los bosques aprovechados mantengan la 
misma composición florística y el aumento de la densidad de especies comerciales escasas. 

Durante el censo comercial, se hará corte de lianas en los árboles a aprovechar dependiendo del tipo de 
infestación, en su alrededor.  Otra actividad a realizar dentro del censo es la de marcar los árboles de futura 
cosecha alrededor de los árboles a talar para evitar causarles daño durante la tala dirigida de los árboles 
aprovechables.  Se hará necesario además el marcaje de los árboles semilleros que garanticen la regeneración 
de las especies, de forma de que se encuentren bien distribuidos en toda el área a aprovechar. 

Al segundo año después del aprovechamiento se realizará un muestreo diagnóstico para decidir la 
conveniencia de un tratamiento silvicultural para favorecer árboles de especies comerciales y escasas.  La 
metodología a utilizar es la propuesta por Stanley (1998) para los bosques del Petén. 

7.2. Recursos no maderables 

7.2.1. Flora 

7.2.1.1.  Lisdta de especies a aprovechar y sistemas de aprovechamiento 

El sistema de aprovechamiento de chico zapote, pimienta, xate y bayal que se describe a continuación, está 
basado en las experiencias generadas para el departamento del Petén.   Así mismo, se tiene la inquietud de 
trabajar con otros recursos como pita floja y mimbre.  Cuando se desee llevar un aprovechamiento de estos, 
se hará un estudio especial en el área a aprovechar para determinar la abundancia de estas especies y definir 
si es factible el aprovechamiento.  Hasta el momento no se ha comenzado a trabajar en estos recursos pero se 
tienen proyectos a corto plazo para el aprovechamiento de los mismos. 

7.2.1.1.1. Látex de chico zapote (Manilkara zapota) 

Se  aprovechara únicamente  el látex proveniente de esta especie, mediante incisiones hechas al fuste, 
evitando realizar cortes muy profundos que puedan causar  la mortalidad de la especie.  Las incisiones se 
harán en forma cuidadosa con un machete bien afilado. El primer golpe con el machete debe cortar un 
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ángulo de 45 a 77 grados para eliminar la corteza e interceptar las células del látex y el segundo corte se 
efectuará perpendicularmente al árbol para interceptar  el primer golpe y así sucesivamente se harán los 
siguientes cortes  formando una red de ranuras que guíen el látex hasta la bolsa para recolección colocada a 
40 cm. del suelo. 

Se utilizará un ciclo de rotación de 8 años.  El aprovechamiento se realizará en los meses de agosto a 
diciembre.  Porque la especie produce mayor cantidad de látex en condiciones de humedad  relativa alta, alta 
nubosidad, temperatura baja, alta humedad del suelo y poco viento.  Las características anteriores son propias 
de la época lluviosa por lo que las actividades se recomiendan desarrollarse en dichas fechas. Según el 
inventario forestal el 33% de los individuos posee ya más de 8 años de su ultima cosecha o no han sido 
cosechados.  En el aprovechamiento prioritariamente se realizará por miembros de la sociedad civil.   Se 
permitirá picar árboles ≥ 30 cm de dap cuyos cortes, en el primer ciclo, estén debidamente cicatrizados.  Los 
cortes no deberán ser muy profundos, evitando así la muerte de los mismos.  CUSTOSEL será la encargada 
de comercializar el producto. Hay dos zonas de mayor concentración ubicadas en la parte norte las cuales 
estan entre un rango de 5-33 arboles/ha. Hay otras zonas  dispersas de menor concentración hacia el centro. 
Nótese que dicha distribución se encuentra principalmente en los estratos: A, B y C.  En  el estrato D la 
concentración es muy baja.   

7.2.1.1.2. Frutos de pimienta gorda  (Pimenta dioica) 

A esta especie únicamente se aprovecharan los frutos de los árboles, recolectados de las ramas, por lo cual 
solamente se permitirá el corte de ramas secundarias pequeñas, no así las ramas grandes ni el árbol completo.  
El aprovechamiento será en la época de julio a septiembre, basándose en un ciclo de rotación de 5 años, 
considerando que en ese tiempo el árbol puede regenerar las ramillas. En esta actividad participaran 
miembros de la sociedad o personas ajenas con el aval de los socios, para que las extracciones sean bajo los 
lineamientos del Plan de Manejo y bajo los reglamentos que los rige como grupo organizado.   

Considerando los resultados del inventario forestal de toda el área forestal existe un 99.6% de individuos que 
no han sido cosechados, en este valor existen los individuos machos, ya que la especie es dioica.  La 
sociedad será la encargada de velar por la recolección de este producto en la unidad de manejo, de procesarla 
(secarla) y comercializarla.  

La mayor concentración de individuos se encuentra en la parte central (estrato C)  Existen otras 
concentraciones menores dispersas en el estrato A,B y D. Es de notarse que existe mayor abundancia en las 
zonas influenciadas por ríos y donde las pendientes son mas o menos altas. Las zonas de mayor abundancia 
deberán ser manejadas de forma de no disminuirla y promover el enriquecimiento en áreas de hábitat 
adecuado para la especie. 

7.2.1.1.3. Hojas de xate (Chamadorea sp.) 

Según los resultados del inventario forestal solo se encontró dos especies de xate, el conocido como xate 
macho y cola de pescado.  Actualmente se sabe que lo más dañino para planta es cortar la candela 
(meristemo apical) y que la planta repone la hoja aprovechada cada seis meses.  De esa forma el ciclo de 
rotación propuesto será no menor de seis meses, según el potencial productivo.  Se controlará que solamente 
se corten hojas sanas y que en ningún caso las plantitas de xate queden sin hojas, que hayan alcanzado 
dimensiones requeridas por el mercado, dejando como remanencia las que presenten daños por insectos, 
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coloración y dimensiones menores que los requeridos.  De igual forma se evitara cortar el meristemo apical 
para no causar la mortalidad de la planta. La recolección se desarrollara durante todo el año.   

 El xate macho está mayormente distribuido al norte (estrato C) y al sur (estrato D. Existen otras zonas de 
menor concentración distribuidas en forma regular en toda el área. El xate cola de pescado está mayormente 
distribuido hacia el noroeste (estrato A) y noreste (estrato C) de la unidad de manejo. Existen menores 
concentraciones en el sur (estrato D). 

7.2.1.1.4. Tallos de bayal (Desmoncus sp.) 

Las investigaciones sobre el producto, recién han empezado en Peten (Galvez,1996), propone el 
aprovechamiento de individuos en la fase de desarrollo “adultos en reposo” y posiblemente los “adultos en 
crecimiento” hasta que los estudios brinden resultados completos sobre la dinámica de crecimiento de la 
especie.  Debido a la falta de información sobre crecimiento y de recuperación al efecto de extracción se 
propone dar licencias por campamentos, por ser esta especie de exclusivo uso artesanal, no se requiere 
extraer grandes cantidades 

El bayal mantiene un comportamiento similar al de xate, en agregados, especialmente en áreas con buena 
penetración de luz directa.  El sistema de aprovechamiento propuesto es igual al descrito anteriormente para 
xate: dejar seis meses para que los individuos repongan los tallos aprovechados.  Esto se basa también en la 
experiencia de personas que trabajan en esa actividad, quienes indican que los individuos se desarrollan 
mejor cuando la densidad de tallos, hasta cierto punto disminuye.  

La zona de mayor abundancia y que presente una mejor distribuciónen el norte de la unidad de manejo 
ubicada en el estrato C. 

7.2.1.2. Método de regeneración 

En caso de la regeneración de productos no maderables se sabe que si se maneja de una forma correcta las 
plantitas de xate, sin dañarlas no es necesario utilizar ningún tratamiento para la regeneración de este, similar 
situación sucede con el bayal.  El chico zapote por ser una especie que se desarrolla adecuadamente a la 
sombra (esciofita parcial) no se hace necesario algún tratamiento silvicultura para favorecerlo.  En el caso de 
la pimienta se evaluará su distribución y abundancia, y de ser necesario se realizará un tratamiento 
silvicultural para corregir esta situación.  Los aprovechamientos de productos madereros se harán con el 
debido cuidado para la protección de estas especies y el mantenimiento, resguardo y regulación del hábitat 
para el adecuado desarrollo de las mismas. 

7.2.1.3. Ciclos de rotación y áreas de aprovechamiento 

Para el aprovechamiento del látex de chicozapote se realizará en la totalidad de los estratos forestales 
(exceptuando los bajos). El ciclo de rotación será de 8 años.  Para controlar la producción y cumplir con el 
ciclo de rotación se prevé que el aprovechamiento será bajo licencia por campamentos, en donde se 
monitoreará que los árboles aprovechados hayan pasado por los ocho años de descanso. 

Como se indico anteriormente el ciclo de rotación para la cosecha de frutos de pimienta gorda es de 5 años.   
Para manejar adecuadamente este ciclo de rotación se recomienda al CONAP la autorización de licencia para 
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extracción de la pimienta por campamento, monitoreando de la misma forma que para chico zapote, para 
garantizar así el correcto uso del ciclo de rotación.  

En lo que respecta al xate, actualmente no existen argumentos técnicos que justifiquen un ciclo de rotación 
para el corte de la palma, sin embargo experiencia de xateros indican que  6 meses  es suficiente tiempo para 
que la planta pueda producir una nueva hoja, de calidad en el mercado, y que mantenga un estado 
fitosanitario aceptable y un desarrollo de órganos reproductivos, que garanticen su producción y 
regeneración natural.  Inicialmente se hará un aprovechamiento en toda el área, con la participación de los 
socios de CUSTOSEL (esta podría ser la actividad donde más personas se ocupan).  A mediano plazo las 
actividades de organización y capacitación fomentará el establecimiento de zonas productivas y bloques de 
acuerdo al periodo de  rotación establecido para hacer este aprovechamiento en forma sostenible.  La 
temporada de colecta es durante todo el año, dependiendo del mercado internacional.  Se manejaría de igual 
forma que los anteriores productos, por medio de licencias de corta, en este caso no autorizar dos licencias en 
el mismo semestre para un campamento o área. 

La información que se tiene para bayal es bastante escasa, por lo que no existe un ciclo de rotación 
establecido.  Es necesario el estudio de esta especie para indicar un ciclo confiable. Por el momento se 
trabajará con un ciclo de rotación de 6 meses.  El aprovechamiento se realizará en toda el área  y a mediano 
plazo se espera tener definidos zonas productivas para aprovechar estos recursos en forma más ordenada.  La 
temporada de colecta puede ser en casi toda la época del año, dependiendo de las exigencias del mercado. 

7.2.1.4.  Estimación del potencial productivo 

En el cuadro 34 se presenta un resumen del potencial productivo anual de productos no maderables de la 
Unidad de Manejo “La Unión”. 

Cuadro 34.  Potencial productivo anual de productos no maderables. 

Producto Unidad Producción Anual 
Chicozapote Quintales 43.40 
Pimienta Quintales 125.86 
Xate macho Gruesas 71,653 
Bayal Tallos 1,219,836 

7.2.1.4.1. Chicle 

Existe un potencial (estimación mínima confiable) de 9 individuos por hectárea (Estratos A: 10 arb/ha, B: 10 
arb/ha, C: 8 arb/ha y D: 2 arb/ha).  Aproximadamente, existen un total de 152,479 árboles de chico zapote en 
toda la Unidad de Manejo (sin tomar en cuenta las áreas de protección estricta),  descontando los individuos 
menores al DMA propuesto (30 cm) que aproximadamente es el 31 % los individuos aprovechables serán  
105,211.  Repartiendo el número de individuos en los 8 años del ciclo de rotación, al año se puede estar 
aprovechando  13,151 árboles.  Es necesario considerar que el 33% de los individuos encontrados se pueden 
cosechar, por lo tanto el número real a considerar es  4,340 individuos.  Según información de otras áreas de 
la RBM se  estima que la producción media por árbol es de 1 lb. de chicle procesado, por lo que se estima 
una producción potencial anual de 43.40 quintales. 
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7.2.1.4.2. Pimienta 

Para que un árbol de pimienta pueda ser aprovechado, este debe tener por lo menos un diámetro mínimo de 
10 cm. Según el inventario forestal existe un potencial (estimación mínima confiable) de 2.9 
individuos/hectárea ≥ 10 cm dap. (Estratos A:  2.3 arb/ha, B: 2.8 arb/ha, C: 2.5 arb/ha,D: 2.1 arb/ha).  Existen 
alrededor de  49,132 árboles en la Unidad de Manejo (no  se toma en cuenta el área de protección estricta).    
Dividiendo el número de individuos, dentro del ciclo de rotación propuesto (6 años) y tomando en cuenta 
solamente los cosechables que son el 99.6 % y que la mitad son machos (Relación 1:1, MacVaug, 1963 
citado por Reining, 1992) serían  4,078 individuos a cosechar anualmente.  Según información de otras áreas 
de la RBM se tiene un promedio de 1.4 Kg. pimienta seca por árbol, lo que nos daría una producción 
potencial anual de  5,709 Kg. Equivalente a 125.86 quintales. (1 Quintal =45.36kg). 

7.2.1.4.3. Xate macho y cola de pescado 

La estimación mínima confiable de palmas por hectárea es de 563.9(Estrato A: 227.5 plantas/ha, B:  509.3 
plantas/ha, C:  487.1 plantas/ha, D:  581.1 plantas/ha).  El área para producción de xate corresponde a casi 
toda la Unidad de Manejo, sin considerar las áreas de protección estricta, por lo que el potencial de plantas 
para aprovechamiento sería de  9,553,684.  A cada planta se le puede cortar 0.3 hoja cada 6 meses (ciclo de 
rotación propuesto), lo que el año  daría 1.6 hojas aprovechables, entonces el número de hojas aprovechables 
por año asciende a 5,732,210 equivalente a  71,653 gruesas / año (80 hojas: 1 gruesa). 

7.2.1.4.4.  Bayal 

El inventario forestal reporta un promedio (estimación mínima confiable) de 36 plantas de bayal / hectárea, y 
se extraerá un tallo por planta adulta.  El ciclo de corta propuesto para el bayal es de 6 meses por lo que cada 
año se puede extraer 72 tallos por hectárea, multiplicado para toda el área  productiva, tendríamos que 
potencialmente podríamos estar aprovechando un mínimo de 1,219,836 tallos anuales, equivalente a  
6,099,178 metros lineales. (1 tallo > 5 metros lineales). 

7.2.1.5.  Sistema de aprovechamiento 

7.2.1.5.1. Actividades de pre-aprovechamiento 

Consiste básicamente en la definición de qué áreas serán donde se va aprovechar los recursos sobre la base 
de la ubicación de zonas con alto potencial, la ubicación de campamentos de influencia, la organización de 
recolectores y sondeos de mercado para establecer precios y normas de calidad requeridas.  Es necesario, 
además, capacitación sobre la colecta y extracción adecuado de los productos, organización de recolectores y 
administración de la producción. 

Actividades de aprovechamiento 

Chicle 

• Las actividades a realizar para obtener el látex de esta planta, se resumen en las siguientes:   
• Limpieza. 
• Cortes para recolección de resina. 
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• Pica y escalado:  En esta actividad se utilizan machetes especiales y espolones, se realiza sobre la 
corteza y en forma ramificada y diagonal al eje del árbol, incluye solamente el fuste y algunas ramas 
de árboles grandes (> 60 cm. de dap.)  

• Recolección de bolsas. 
• Transporte a campamentos. 

Pimienta 

Las actividades a realizar para obtener los granos de la planta son:   

• Corta de ramas:  Se incluye solamente ramas secundarias delgadas, no se permitirá el corte de ramas 
primarias, ni del árbol completo. 

• Corta del fruto   
• Transporte  a campamentos 
• Secado(evitar hongos) 

Xate 

La actividad típica de la recolección de xate en el Petén, ha sido la de cortar hojas no útiles en el mercado y 
someter a una alta presión de corta algunas zonas o regiones de alta abundancia. 

Se espera que a un corto plazo se mejore la técnica de corte aplicada tradicionalmente, sustituyéndola por el 
corte de hojas seleccionadas.  Las cuales deben cumplir con requisitos mínimos que exige el mercado local 
para los diferentes tipos de xate, con relación al tamaño, color (verde medianamente intenso a intenso) y 
consistencia.  La parte principal de la planta que se debe conservar intacta al momento del corte es el brote 
apical, llamado comúnmente candela, ya que el mismo formara una nueva hoja y cuando se corta la planta 
muere. 

El  equipo básico para la recolección es: Arpia(bolsa hecha de costales y pitas para la recolección y traslado 
de las hojas), machete pequeño y navaja de punta curva (pico de loro). 

Bayal 

El bayal, es un producto con el que no se ha trabajado de forma extensiva en el Peten, por lo que no se tienen 
estudios técnicos sobre la dinámica  de crecimiento y aprovechamiento de esta especie.  Por tal razón se 
pretende aprovechar los tallos de adulto en reposo y adulto en crecimiento, dejando los tallos juveniles y 
permitir que en los próximos años se puedan aprovechar en la misma área.  Las actividades de 
aprovechamiento consistirán básicamente en el corte de tallos, para lo cual se hace necesario la utilización 
básica de machetes. 

Actividades de Post-Aprovechamieto 

Una prioridad es establecer un monitoreo de las actividades realizadas que garantice la sostenibilidad 
económica y ecológica del aprovechamiento y manejo de estos productos.  Poniendo énfasis en el respeto de 
los tipos de corta, calidad de hoja requeridas en el mercado local, y en el cumplimiento de los tamaños 
mínimos de aprovechamiento. 
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Se hace necesario investigar sobre los ciclos de rotación de los 4 productos (Chico, Pimienta, Xate y Bayal).  
Para el xate y bayal es necesario investigar sobre la respuesta a la planta al aprovechamiento, la medición del 
crecimiento y regeneración natural. 

Chicle 

El chicle después de ser extraído del árbol es transportado a los campamentos donde se procederá a su 
procesamiento.   El procesamiento básicamente consiste en “cocinar” el látex con el objetivo de evaporar el 
agua, y hacer maquetas de 25 a 30 lb. de peso que es la forma como se comercializa el producto.   

Con los árboles se llevará un monitoreo del número de individuos cosechados, daño causado por el 
aprovechamiento, y la recuperación de estos. 

Pimienta 

Después de que se tiene la fruta de la pimienta gorda debe ser secado, el cual puede ser sobre el fuego o en el 
sol.  Esto se realiza en los campamentos. Cuando la fruta está seca será transportada por los contratistas a 
Melchor de Mencos, Santa Elena o San Benito, donde es distribuido a los exportadores, o si es posible se 
puede hacer negocios directamente con exportadores.Se llevará un monitoreo de la localización de árboles 
aprovechados, de la calidad del aprovechamiento y daño causado y del estado fitosanitario  de estos, como 
respuesta al aprovechamiento. 

Xate 

Posteriormente  a la recolección en el campo se procederá al empaque y preclasificado de las hojas.  La 
unidad de medida para el empaque es la gruesa, formada por dos manojos de 40 hojas cada uno o bien de 
acuerdo a los requerimientos del comprador.  Luego será transportado hacia la cabecera municipal de 
Melchor de Mencos donde los compradores llegan hasta este lugar a comprar el producto. 

Se buscara que CUSTOSEL pueda establecer su propia clasificadora de xate y sea ella quien directamente 
exporte este producto. 

Se realizarán monitoreos para establecer el daño causado a las plantas,  de la densidad de los individuos y la 
regeneración con el objeto de definir posibles áreas donde se hará necesario un enriquecimiento. 

 Bayal 

Después de  transportados los tallos, serán puestos a secar bajo el sol, para que pierdan toda la humedad que 
tengan.  Luego estos serán partidos en varias secciones longitudinalmente para el uso en la elaboración de 
muebles. 

Para esta especie se evaluará la respuesta después del aprovechamiento, y el crecimiento de nuevos tallos. 
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7.3. Otros productos o servicios del bosque 

Aparte de los productos anteriormente descritos se ha pensado utilizar otros. Cuando estos sean 
aprovechados se hará un estudio especial para determinar su factibilidad de aprovechamiento: 

7.3.1. Mimbre ( Monstera sp.) 

Es un bejuco, cuya parte aprovechable son los tallos que descienden de los árboles hacia el suelo. Es 
utilizado para la construcción de muebles y artesanía.  Se tiene poca información sobre su crecimiento y 
desarrollo. 

7.3.2. Pita floja ( Aechmea magdalenae ) 

Es una planta a la cual se le extrae una fibra,  la cual es utilizada para realizar artesanía fina.  El principal 
comprador es México.  Según Maza (1,998) de cada planta el 78.97% de las hojas son aprovechalbes 
extrayéndose 0.0382 kg de fibra por planta.  Debido a que es una planta poco estudiada se recomienda un 
ciclo de rotación mínimo de 2 años. 

7.3.3. Frutos de ramon blanco (Brosimum alicastrum) y ramon oreja de mico (Brosimum costaricanum):   

Los frutos de estos árboles serán investigados para la elaboración de harina de consumo humano y animal.   

7.3.4. Vida Silvestre:   

Se considera que la cacería, mientras no esté reglamentada será permitida solamente para subsistencia, 
tomando en cuenta el calendario cinegético.   

7.3.5. Producción de miel blanca.   

Se prevé el manejo de abeja silvestre, a travez de la implementación de apiarios en las zonas de “bajos”.  

7.3.6. Artesanías 

Se utilizan especies como cericote(Cordia dodecandra), granadillo y hormigo( Platymiscium 
dimorphandrum ), aprovechando individuos a muy baja intensidad, en las mismas áreas de aprovechamiento 
anual.  

7.3.7. Ecoturismo  

Por el potencial turístico que posee el área, producto de la existencia de monumentos arqueológicos, se 
propone realizar actividades de ecoturismo las cuales serian coordinadas con el IDAEH y CUSTOSEL.   Los 
sitios arqueológicos a los cuales se les dará mayor énfasis son los mencionados a continuación.   
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Xmakabatún se encuentra clasificada como Rango III  
El Suampo es de Rango III. 
Las Cubetas es de Rango IV.  
La Unión, su Rango es III. 
Chanchich, es de Rango III. 
El Perú, de Rango IV. 
(Calsificación Plan General de Manejo Original) 

VIII. PROTECCION DEL BOSQUE 

8.1. Demarcación y mantenimiento de linderos 

Como una medida de protección del bosque para evitar actividades ilícitas y como parte de la prevención de 
incendios forestales, se han habilitado y rotulado físicamente los límites que no corresponden a accidentes 
naturales.  Se tiene  a la fecha delimitada  y rotulada la unidad de manejo con brechas de aproximadamente 2 
metros de ancho.  

En el lado Norte, donde la concesión limita con la Unidad de Manejo Chosquitán, la habilitación de la  
brecha fue  coordinada con Sociedad Civil Laborantes del Bosque y cada año es limpiada por socios de 
ambas Sociedades, por la parte Sur, existe un trocopaz como limite entre la Unidad de Manejo Yaloch, en el 
lado Este se limita por medio del camino principal con las Unidad de Manejo Río Chanchich y el extremo 
Oeste se tiene a la Unidad de Manejo las Ventanas con límites que van de truck-pass y ríos naturales.  

8.2. Control y vigilancia 

El control y vigilancia de la Unidad de Manejo esta  a cargo de una unidad o comisión designada para el 
efecto.  El desarrollo de actividades se realiza con base a un plan estratégico integrado al plan de prevención 
y control de incendios. Durante la época de ejecución de actividades de manejo y aprovechamiento forestal 
(enero a junio) existe un grupo de personas que se encargan del control y vigilancia, el cual esta orientado 
principalmente al resguardo del campamento, sitios arqueológicos, cacería extracción ilegal de productos no 
maderables principalmente xate. Durante los meses de Julio a Diciembre son designados por parte de la 
administración de la unidad de manejo, grupos de personas  quines se encargan de cumplir con esta función. 

8.3. Protección contra incendios forestales 

8.3.1. Prevención 

El mantenimiento de las brechas en los límites de la unidad de manejo y la implementación de patrullajes y 
campañas de concientización a través de las  comisiones de control y vigilancia, orientados a evitar el ingreso 
o permanencia de personas ajenas a la organización, principalmente de aquellas que se dirigen ilegalmente  
por esta ruta hacia Estados Unidos, xateros  o cazadores sin autorización, son básicamente las actividades 
para que se desarrollan permanentemente para prevenir la incidencia de incendios forestales dentro de la 
unidad de manejo.   
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8.3.2. Combate y control  

Se cuenta en el campamento central con los recursos humanos y materiales para combatir los incendios 
forestales, sin embargo no se tiene hasta la fecha registro alguno de la ocurrencia de incendios forestales 
inclusive antes de que la organización de Laborantes del bosque administrara dicha unidad de manejo. (En 
anexo se presentan las consideraciones sobre Incendios Forestales). 

IX. MEDIDAS DE MITIGACION 

9.1.  Generales 

Se considera que en los planes posteriores, se exponen mas a detalle las medidas de mitigación a utilizar para 
minimizar, eliminar, rectificar y compensar los impactos ambientales generados por las actividades que se 
realizarán en la unidad de manejo, por lo que a continuación se presentan algunas:  

• Cumplir con lo propuesto en el EIA. 
• Uso de las tecnologías propuestas compatibles con el medio ambiente en un corto o mediano plazo (2 

a 5 años). 
• Trazo de tramos carreteros de no más de 8 metros de ancho, estudiar los puntos bajos de los mismos 

y tratarlos (estabilizar los tramos principales, colocación de drenajes en los puntos bajos o 
inundables, o, colocación de puentes, etc.).   Para evitar compactación del suelo debe utilizarse en la 
apertura de caminos principales (tractores de oruga) el tractor DC6, para los caminos temporales el 
tractor DC4, y para las actividades forestales como arrastre, el tractor forestal o Skidder, pudiéndose 
utilizar también el DC-6. 

• Regularizar la velocidad de los camiones a no más de 40 km/hora 
• Proveer algún tipo de seguro para los trabajadores (IGGS, etc.) 
• Cumplir con normas de trabajo en horarios y conductas  
• Utilizar el equipo de seguridad cuando sea necesario 
• Respetar las áreas de protección propuestas como corredores biológicos y de los sitios arqueológicos, 

manteniendo la integridad del ecosistema. 
• Implementar programas de educación ambiental para los miembros de la sociedad civil, así como 

para la comunidad completa.  
• Controlar el ingreso de personas al área, ajenas a las actividades que se desarrollarán para evitar 

migraciones, o nuevos asentamientos. 
• Control de actividades ilícitas como tala ilegal, caza furtiva, etc., mediante puestos de control, rondas, 

patrullajes, etc. 
• Diversificar el uso de los recursos del bosque, aprovechando al máximo todas las partes de los 

árboles a cortar (en el aprovechamiento de recursos maderables). 
• No sobrepasar la capacidad de corta, respetando diámetros y ciclos de corta.  
• Realizar transeptos de reconocimiento biológico en las áreas de protección propuestas, cuando las 

áreas de corta incluyan parte de éstas. 
• Realizar reconocimiento arqueológico cuando las áreas de corta, estén cerca de los sitios localizados, 

o que se localicen en la realización del POA. 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN GENERAL DE MANEJO INTEGRADO U. M.  “LA UNIÓN”                                          

62 62

9.2. Ambientales 

Deben seguirse los lineamientos de protección donde no se permite extracción que implique una intervención 
marcada en el medio, que establece el Plan Maestro de la RBM, así: 

Cuadro 35. Fajas de protección propuestas para la protección de caudales. 

Ancho  del río (metros) Ancho mínimo de faja lateral de preservación 
(metros) 

Inferior a 10 20 
10 a 50 50 
50 a 100 100 
100 a 200 150 

Más de 200 Igual al nacho del río 
Lagunas (aguadas naturales) 20 a 30 

Control de las actividades de caza, respetando para cada especie las épocas de veda, por apareamiento o por 
nacimientos; pero, se prefiere que ésta, no se realice. Si en los POA’s, se identifican hábitat ecológicos de 
especies dentro del Convenio CITES, respetarlos y protegerlos, evitando actividades a 200 metros de ellos. 

9.3. Arqueológicas 

9.3.1. Propuestas para la delimitación de los sitios arqueológicos, IDAEH taller del 26 de mayo de 2004 

9.3.1.1. Ciudad 
• Área de amortiguamiento 100 m. 
• Plaza pública y estructuras monumentales. 
• Aglomeración de grupos residenciales. 
• Fuerte densidad de estructuras. 

9.3.1.2. Pueblo 
• Área de amortiguamiento 100 m 
• Plaza pública y estructuras monumentales. 
• Conjunto de grupos residenciales. 
• Total de estructuras inferior a la cuarta parte del total de la ciudad. 
• Densidad de estructuras considerablemente menor a la de la ciudad. 

9.3.1.3. Aldea 
• Área de amortiguamiento 50 m 
• Conjunto de dos o más grupos residenciales de patio y con integración mínima entre ellos. 
• Distancia mínima de 500 m hacia el centro del siguiente asentamiento. 

9.3.1.4. Caserío 
• Área de amortiguamiento 25 m 
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• Grupo residencial de patios formado por un conjunto de estructuras organizadas alrededor de uno o 
dos patios o placitas. 

• Distancia mínima de 500 m hacia el centro de otro asentamiento. 
• El caserío es la unidad familiar mínima. 

Estas recomendaciones generales deben de considerarse en cualquiera de las etapas del aprovechamiento 
forestal, durante el período de la concesión. 

8 MONITOREO 
Los concesionarios para fortalecer la administración de la Unidad de Manejo, implementaran un plan de 
monitoreo y evaluación, especialmente de las operaciones forestales y aquellas relacionadas al manejo en 
general de la concesión, tomando como base el sistema de monitoreo y evaluación de la Zona de Uso 
Múltiple en cuanto a la evaluación por ambiente de trabajo de las Organizaciones, que va desde la evaluación 
cuantitativa de los daños ocasionados por la extracción y/o aprovechamiento forestal hasta la administración 
de los recursos generados para identificar 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. 

Algunos de los elementos objeto de análisis para implementar un programa de monitoreo, serán los 
siguientes: 

Cuadro 36. Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Unidad de Manejo LA Unión en base a los Indicadores de la 
herrmienta de Monitoreo de la ZUM 

Indicador Actividad Responsable Coordinación 

1,2,1 Reunión de JUNTA DIRECTIVA, para nombrar bajo acta, a comisión de Control y Vigilancia dentro 
de la Unidad de Manejo. Junta Directiva Gerente 

  Elaborar un Plan o calendario cinegético comisión forestal TECNICO FORESTAL, REGENCIA, 
CONAP 

  Elaborar un Plan de cacería comisión forestal, técnico forestal TECNICO FORESTAL 
1.2.2.a Control de cacería Comisión forestal TECNICO FORESTAL 
  Elaboración informe general de cacería comisión forestal, técnico forestal TECNICO FORESTAL 
1.2.2.b Elaborar listado especies arbóreas protegidas técnico forestal   
  Delimitación del límite NW de la U.M., 12.8 km comisión forestal CONAP 
1.2.3 Elaboración de rótulos para límites U.M. Gerente    
  Rotulación límites S y W de la U.M. comisión forestal   
1.2.4 Verificar la no introducción de especies exóticas a la U.M. regente forestal COMISION FORESTAL 
  Evaluación de claros de tumba, bacadillas y campamentos. regente forestal COMISION FORESTAL 
  Evaluación daños a especies de interés comercial, por el aprovechamiento. regente forestal COMISION FORESTAL 
1.3.1.a Evaluación obstrucción a fuentes de agua. regente forestal COMISION FORESTAL 
1.3.1.b Determinar superficie de las bacadillas en m2 regente forestal COMISION FORESTAL 
1.3.1.c Estimar longitud de caminos secundarios y vías de arrastre. regente forestal COMISION FORESTAL 

1.3.3.a Descubrir el paso de cursos de agua y evaluar la cantidad de árboles que fueron talados cerca de 
fuentes de agua. regente forestal COMISION FORESTAL 

  Reunión de Junta Directiva, para nombrar bajo acta a comisión de prevención y control de incendios 
forestales, que incluya las responsabilidades de dicha comisión junta directiva COMISION FORESTAL 

1.4.1.a JUNTA DIRECTIVA, GT 
  

Elaborar presupuesto para funcionamiento de comisión de Prevención y control de incendios 
forestales Comisión de Incendios  

COE Mpal. 

  Elaboración de Plan de Prevención y control de incendios forestales. Comisión de Incendios /junta directiva/ Regente 
Forestal Gerente  

JUNTA DIRECTIVA, Gerente 1.4.1.b Dotación de equipo necesario para el PPCIF. junta directiva 
COE Mpal 

Demarcación y rotulación de sitios arqueológicos (Corozalón, Chosquitán, Lagunita y La Linea) comisión forestal/junta directiva Gerente 1.5.1 
Identificación y mapeo de ruinas dentro de las Areas de Corta Anual.  comision forestal   

  Revisión  y actualización de Plan Estratégico   
  Acta constitutiva   
2.1.1.a Reglamento interno junta directiva 
  Estructura organizacional   
  Funciones específicas   

Gerente 

  Elaboración de Plan Anual de actividades Regente Forestal REGENTE FORESTAL 

2.1.1.b Elaboración de registro de sanciones a socios que han violado estatutos, reglamentos y normas de la 
Sociedad. junta directiva Gerente 

2.1.2 Elaboración de listado de representación de grupos de interés en la Sociedad y Directiva. junta directiva   

2.1.3.a Implementación de sistemas contables (libros de caja, inventario, balance, facturas, informes 
financieros, planillas, etc.) 

junta directiva  Contador Gerente Contador 
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Indicador Actividad Responsable Coordinación 
Evaluación situación financiera 
Monitoreo de contabilidad de costos forestales 
Comparación de lo planificado con lo ejecutado 

  Socialización de los informes contables dentro de la Sociedad. 
2.1.3.b Número de informes del Presidente a la JUNTA DIRECTIVA 
  Número de informes del Gerente a la JUNTA DIRECTIVA 
  Número de informes de la JUNTA DIRECTIVA a la Asamblea 

Contador Asistente de Administración CONTADOR Y GERENTE 

2.1.4 Creación de archivo de datos de:  Acuerdos, informes, minutas; de asamblea, comisiones, JUNTA 
DIRECTIVA, etc. (actas) junta directiva Gerente y Secretaria  

Junta Directiva 2.2.1.b Implementación de un equipo mínimo de primeros auxilios en la Unidad de Manejo. 
comisión forestal 

Comisión forestal  

Elaboración de plan de inversiones aprobado por Asamblea General, que incluya al menos 
Distribución de dividendos 
Capital destinado para ejecución POA 
Inversión social 
Maquinaria y equipo 
Control y vigilancia 
Construcción 

2.2.2 

Adquisición de bienes inmuebles 

junta directiva REGENTE FORESTAL 

Elaboración de un Plan de inversión en educación aprobado por asamblea, que incluya al menos 
Listado de prioridades de capacitación 
Numero de personas con interés en capacitación. 
Numero de becas otorgadas 
Numero de bolsas escolares. 

2.2.3 

Cronograma de capacitaciones. 

junta directiva REGENTE FORESTAL 

2.2.6 Elaboración de informes o registros de ingresos brutos por cada actividad productiva, que incluya 
costos. Contador y Tesorero Junta Directiva Técnico Forestal  

2.2.7 Realización de un diagnóstico de los socios, que incluya al menos cantidades y el nivel educativo 
actual y potencial de los socios e hijos de socios, tanto primario, diversificado, como universitario. Gerente Gerente 

2.3.1 Registrar las obras, y/o servicios de beneficio social.  Documentarlas. (crear archivo) Administración  Gerente 
2.4.1 Planificar y desarrollar otras actividades productivas. Administración  Gerente 

  2.4.2 Documentar el numero de personas capacitadas en actividades de producción (aserrío, valor agregado, 
clasificación, etc). junta directiva 

Junta Directiva y Comisión Fiscalizadora 

2.5.1  Preparar un informe de los beneficios en relación a 
y  Número de jornales y montos generados a socios y no socios 
2.5.2   

junta directiva Junta directiva y Comisión Fiscalizadora  

Planificación del reclutamiento de personal, considerando lo siguiente:   
Elaboración de contratos   
Pago del salario mínimo Gerente 
Afiliación al Seguro Social u otro seguro.   

2.6.1 

Medidas de seguridad Laboral.   

Administración  

2.6.2 Elaboración de informe sobre ubicación de campamentos, letrinización y áreas de localización de 
tratamientos de desechos. Tecnico Forestal Regencia Forestal 

Definir actividades productivas alternas, dentro de la Unidad de Manejo, por ejemplo Junta Directiva 
Productos No Maderables Asamblea General 
Ecoturismo   
Arqueológica y belleza escénica   

3.1.1 

Senderos interpretativos   

Gerente  

3.1.2 Determinar el numero de familias beneficiadas por la implementación de las actividades productivas 
alternas. Junta Directiva Gerente 

3.1.3 Elaboración de informe sobre los volúmenes autorizados y aprovechados, el cual no deberá sobrepasar 
un 10% de lo autorizado. regente forestal COMISION FORESTAL 

  Registrar los sitios donde se encuentran trozas comerciales mayores a 30 cm. DAP, y 2 m. De largo.    
3.2.1.a Determinar cuales árboles tienen residuos aprovechables. regente forestal COMISION FORESTAL 

    3.2.1.b Registrar e informar del No. de árboles talados donde no se utilizó mas del 50% del fuste, por 
cualquier razón. regente forestal COMISION FORESTAL 

3.2.1.c Registrar e informar sobre trozas y puntas dejadas en bacadillas. regente forestal COMISION FORESTAL 
3.2.1.d Registrar e informar sobre árboles talados y dejados en sitios de tumba. regente forestal COMISION FORESTAL 

Llevar un control del Diámetro mínimo de corta, según el PGMF y POA.     3.3.2 
Elaborar un listado de los individuos mas cercanos al DMC, de los marcados para aprovechamiento. regente forestal COMISION FORESTAL 

  Elaborar un mapa de la distribución de semilleros, considerando en su selección los siguientes 
aspectos.     

3.3.3.a Distanciamiento     
y Dirección del viento     
  Dap > al DMC regente forestal COMISION FORESTAL 
3.3.3.b Emergente     
  Recto y sano     
  Buena distribución de copa     

CN-1.1.1 
Elaboración de un mapa que contenga la ubicación del AAA, dentro de la Unidad de Manejo, y dentro 
del quinquenio correspondiente.  Deberá incluirse tamaño del área y al menos una coordenada 
geográfica. 

Regente Forestal Técnico Forestal 

CN-1.1.2 Brechar y señalizar el perímetro del AAA, así como identificar cada esquinero. Comisión Forestal Técnico y Regente Comisión Forestal 
  Establecimiento de parcelas permanentes de muestreo, dentro del AAA. 
CN-1.1.3 Realización de Muestreo Diagnóstico en AAA 2,001 
  Realización de tratamiento Silvicultural en AAA 2,001 

Regencia Forestal Técnicos  Comisión Forestal  

  Recolección de semilla de caoba y cedro, dentro del AAA 2,003 después de la tala dirigida. 
  Tratamiento y almacenamiento para su dispersión sistemática en época adecuada. 
  Enriquecimiento. 

CN-1.1.4.a Liberación de lianas durante el censo comercial a todas las especies de alto valor comercial (caoba y 
cedro)  

Comisión Forestal Comisión forestal 

CN-1.1.4.b Realizar evaluación de tala dirigida por cada operador y efectuar las correcciones  y sanciones 
pertinentes de ser necesario. Regente Forestal Comisión forestal 

  
CN-1.3.1 

Elaborar un listado de las medidas de mitigación dentro de la Unidad de manejo e informar sobre el 
grado de cumplimiento. regente forestal Comisión forestal 

    CN-1.4.1 Cumplimiento de las medidas correctivas emanadas por CONAP, con base al monitoreo practicado el 
año anterior. regente forestal COMISION FORESTAL 
Revisión y actualización del ciclo de corta en el PMFI, con base a: 
Resultados de las Parcelas Permanentes de Muestreo. CN-1.4.2 
Resultados de Inventario Forestal (Necesario para el próximo quinquenio) 

Regente Forestal Gerente Comisión forestal 

  CN-1.5.1 Registrar y efectuar los pagos a CONAP por concepto de uso de los recursos, establecidos en el 
contrato de manejo. junta directiva 

Gerente 

CN-1.5.2 Registrar y efectuar los pagos a CONAP, por concepto de aprovechamiento anual de recursos 
maderables. Regencia Forestal Gerente Gerente 
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X. CRONOGRAMA 
ACTIVIDADES AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 
Trimestres 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
RECURSOS MADERABLES                                         
Actividades pre-aprovechamiento                                         
Coordinación y planificación del POA                                         
Reconocimiento y delimitación del área a aprovechar                                         
Capacitación                                         
Censo comercial                                         
Elaboración y aprobación de los POA.                                         
Construcción y habilitación de caminos                                         
Actividades de aprovechamiento                                         
Tala dirigida, arrastre, troceo, cubicación y transporte                                         
Transformación primaria de la madera                                         
Actividades post-aprovechamiento                                         
Comercialización                                         
Cierre de caminos                                         
Muestreo diagnostico                                         
Tratamientos silviculturales                                         
RECURSOS NO MADERABLES                                         
Aprovechamiento de xate                                         
Aprovechamiento de pimienta                                         
Aprovechamiento de chicle                                         
Aprovechamiento de otros recursos                                         
Comercialización de productos no maderables                                         
PROTECCION DEL BOSQUE                                         
Control y Vigilancia                                         
Fortalecimiento de la comisión de control y vigilancia                                         
Capacitación                                         
Operaciones de vigilancia                                         
Demarcación y mantenimiento de linderos                                         
Mantenimiento                                         
Protección contra incendios                                         
OTROS                                         
Obtención de certificado de “Buen Manejo Forestal”                                         
Investigación                                         
Fortalecimiento institucional de CUSTOSEL                                         
Revisión y Actualización de Plan de Manejo y EIA                                         

XI. INFORME DEL ÚLTIMO QUINQUENIO INTERVENIDO 

11.1. Resumen general 

La implementación del plan de manejo forestal para el primer quinquenio, fue realizada a partir del año 
2,001, operándose hasta el 2,005, un área efectiva de bosque de producción de 2,275.59 ha y 428.41ha de 
protección, que hacen un total de 2,704 ha manejadas, de las cuales un 88% se ubica en el estrato B y 12% de 
Estrato Bajo. En el área se han aprovechado 5,260.63m³ de madera comercial de especies alta, actual y 
potencialmente comerciales, representando el volumen de la especie caoba  un 64.96%  y cedro 13.20%, especies 
consideradas en el grupo Altamente comercial. 

En todas las áreas  Intervenidas, se ha implementado con la especie de caoba el tratamiento silvicultural de 
“Enriquecimiento”, principalmente, aunque en las fases de elaboración de los respectivos censos comerciales 
se le ha puesto especial atención a la liberación de lianas de los árboles a cosechar, así como los semilleros y 
futura cosecha de todas  las especies extraídas.  

11.2. Intervenciones realizadas 

El primer aprovechamiento constituido como un plan operativo piloto,   se ejecuto en  el año 2,001, un área 
de 450 ha, donde se extrajeron 801.02m³ de 12 especies maderables con una intensidad promedio de 
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aprovechamiento de 1.78m³/ha donde predominó el volumen de caoba con un 68.95%. En el año 2,002 se 
ejecuto el segundo aprovechamiento en un área efectiva de 500 ha donde se extrajo un volumen comercial de 
917.02m³ de 12 especies, representando la especie de caoba el 63.15% de dicho volumen, la intensidad de 
aprovechamiento fue de 1.83 m³/ha, el área intervenida en el año 2,003 fue de 534 ha, se extrajo un volumen 
comercial de 1,833m³ de 9 especies  con una intensidad de 3.43m³/ha, representando la especie de caoba, el 
54.85% del volumen total extraído. Para el año 2,004, el área efectiva intervenida, fue de 500 ha  y el 
volumen extraído 736.56m³  donde la madera de la especie caoba representó el 80.05%, la intensidad de 
aprovechamiento fue de 1.47m³/ha. Finalmente, el primer quinquenio concluyo en el año 2,005 y el área 
efectiva de bosque intervenida fue de 720ha, se extrajo un volumen total de 973.03m³ representando la 
especie de caoba el 71.01% y la intensidad de aprovechamiento fue de 1.35m³/ha.  

Se ha aprovechado durante el primer quinquenio un volumen de 5,260.63m³,  madera de 15 especies, sin 
embargo las especies más representativas en cuanto al volumen extraído, en su orden son: caoba (64.96%), 
Santa María (10.09%),  Cedro (13.20%) Manchiche (3.95%)y Pucté (3.53%), quines en total constituyen el 
95.73%, otras especies como Jobillo, Malerio Colorado, Malerio Blanco, Catalox, Mano de León, Danto, 
Canxan, Gesmo y Chechen negro representan solamente el 4.27% del total de volumen de madera extraído 
durante los primeros cinco años de operaciones en la unidad de manejo Chosquitán. 

A continuación se presenta 2 cuadros que nos da a conocer uno la cantidad de M³ que se Aprovecharon en el 
primer quinquenio y  el otro la Cantidad de M³ que se Autorizaron durante el primer quinquenio.   

 

Cuadro 37. Resumen de los volúmenes autorizados en  Areas de Corta intervenidas en el último quinquenio 

ESPECIE Volúmenes Autorizados CONAP 

N. Común N. Técnico Grupo Comercial 2001 2002 2003 2004 2005 Total 

Canxan Terminalia amazonia  Secundaria - 19.61 10.63 - - 30.24 

Caoba Swietenia macrophylla  Preciosa 572.59 764.83 1118.51 766.45 701.30 3923.68 

Cátalox Swartzia lundelli  Secundaria 10.46 5.97 - - - 16.43 

Cedro Cedrela odorata  Preciosa 13.87 71.47 565.40 48.32 47.21 746.27 

Chechen Metopium brownei  Secundaria 14.03 10.72 10.72 - 24.10 59.57 

Danto Vatairea lundelli  Secundaria 8.09 21.75 11.42 - - 41.26 

Gesmo Lysiloma bahamensis Secundaria 2.82 19.31 - - - 22.13 

Jobillo Astronius graveolens  Preciosa 6.23 - - - - 6.23 

Malerio blanco Aspidosperma stegomeris  Secundaria 4.15 50.58 - - - 54.73 

Malerio colorado Aspidosperma megalocarpon  Secundaria 4.93 10.93 23.79 - - 39.65 

Manchiche Lonchocarpus castilloi  Secundaria 41.47 71.80 59.14 22.91 26.10 221.42 

Mano de león Dendrophanax arboreum  Secundaria 25.21 91.00 - - - 116.21 

Pucté Bucida buceras  Secundaria 58.22 118.87 67.05 - 58.90 303.04 

Santa maría Calophyllum brasiliense  Semipreciosa 85.27 340.19 156.43 81.85 119.78 783.52 

TOTAL 847.41 1597.03 2,023.09 919.53 977.39 6,364.38 
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Cuadro 38. Resumen de los volúmenes extradios en  Areas de Corta intervenidas en el último quinquenio 

ESPECIE Volúmenes extraídos 

N. Común N. Técnico Grupo Comercial 2001 2002 2003 2004 2005 Total 

Canxan Terminalia amazonia  Secundaria - 3.56 8.96 - - 12.52 

Caoba Swietenia macrophylla  Preciosa 552.35 579.18 1005.54 589.67 691.02 3417.76 

Cátalox Swartzia lundelli  Secundaria 12.49 3.89 - - - 16.38 

Cedro Cedrela odorata  Preciosa 13.71 75.75 507.1 48.93 49.00 694.49 

Chechen Metopium brownei  Secundaria 6.95 2.6 6.16 - 18.76 34.47 

Danto Vatairea lundelli  Secundaria 8.53 - 10.89 - - 19.42 

Gesmo Lysiloma bahamensis Secundaria 1.94 3.36 - - - 5.3 

Jobillo Astronius graveolens  Preciosa 8.04 - - - - 8.04 

Malerio blanco Aspidosperma stegomeris  Secundaria 7.08 15.88 - -  22.96 

Malerio colorado Aspidosperma megalocarpon  Secundaria - 9.96 29.55 - - 39.51 

Manchiche Lonchocarpus castilloi  Secundaria 39.08 44.47 61.36 29.16 33.34 207.41 

Mano de león Dendrophanax arboreum  Secundaria 29.01 36.52 - - - 65.53 

Pucté Bucida buceras  Secundaria 54.64 21.18 55.94 - 53.95 185.71 

Santa maría Calophyllum brasiliense  Semipreciosa 67.20 120.67 147.5 68.8 126.96 531.13 

TOTAL 801.02 917.02 1,833.00 736.56 973.03 5260.63 

Existe una diferencia de 1103.75 m³ entre el volumen autorizado y el transportado o extraído, de esta 
diferencia, la especie de caoba constituye el 45.83% (505.92 m³), esta diferencia obdece a que en casi todos 
los años se sobre estimo del calculo de altura de algunos árboles en ciertas ocasiones. 

11.3.    Análisis comparativo entre áreas de corta proyectadas y ejecutadas 

Cuadro 39. Comparación entre AAA planificadas y ejecutadas 

No. AC. Año Área efectiva 
estimada (ha) 

Área efectiva 
aprovechada (ha) 

Diferencia 
(ha) 

1 2,001 450 386 -64 
2 2,002 500 476 - 24 
3 2,003 534 471 -63 
4 2,004 500 406 -94 
5 2,005 720 535 -185 

Total 2704 2275 -429 

Discusión: El área efectiva de bosque de producción, propuestas en el plan de manejo para ser intervenidas 
anualmente, se establecieron en 500 ha, (se excluye las áreas de protección), sin embargo según lo indicado 
en el cuadro 39,   el área efectiva intervenida anualmente es de 455 ha promedio, lo que indica que se han 
operado 429 ha menos de lo proyectado.   
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Mapa 8. Ubicación del quinquenio y de las Areas de Corta. 
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11.4.    Actividades silviculturales implementadas 

11.4.1. Actividades 

Las actividades silviculturales implementadas dentro de la unidad de manejo, básicamente están sujetas a las 
áreas anuales de corta y han consistido en la liberación de lianas de todos los árboles de las especies 
intervenidas, enriquecimiento de claros (caminos, bacadillas, Wines, etc) en cada uno de las áreas de corta 
con las especies de caoba y cedro, se ha dejado un 27% del total de árboles mayores al diámetro mínimo 
como semilleros para propiciar el desarrollo de la regeneración natural. La actividad de aprovechamiento 
forestal se constituye también en el primer tratamiento silvicultural, pues no solo se eliminan árboles sobre 
maduros si no también se abren claros generando espacios para el crecimiento y desarrollo de especies 
deseables.     

Resultados obtenidos (totales o parciales) 

• Aproximadamente 620 ha enriquecidas con especies de caoba y cedro 

• Liberación de lianas en las 5 AAA (2,275 ha.) 

• Establecimiento de más del  27% de árboles semilleros distribuidos en las distintas AAA. 

• Apertura de claros propiciando la recuperación del bosque a través de Regeneración  Natural. 

• Manejo de regeneración, como limpia de plantas en crecimiento en las áreas de enriquecimiento 

Resumen de actividades de Enriquecimiento y Siembra de Caoba 

Esta actividad se empezó a realizar a partir del año 2001 a la fecha, recolectándose semilla de caoba, de 
árboles  talados en el área de corta anual, de la Unidad de Manejo La Unión, dicha práctica se llevó a cabo 
con el objeto de colectar y almacenar la semilla. Cuando las condiciones climáticas son adecuadas para la 

siembra y germinación, la semilla es distribuida en el Área de Aprovechamiento 
Anual (AAA). Para dar seguimiento o monitorear los resultados se coloca cinta 
forestal en el lugar de siembre de la semilla. 

A la fecha se ha enriquecido un área equivalente a 620 hectáreas. 

Figura 5. Enriquecimiento de Caoba (Swietenia macrophylla) en la Unidad de Manejo La Unión 
en la AAA 2003 

Liberación de Lianas 

El corte de lianas es desarrollada 
paralelamente con el censo comercial dado a 
que este se realiza con el apoyo de dos 
cuadrillas de campo en donde se emplea a 

una persona destinada al corte de lianas.  

Figura 6. Socio de Custosel  cortando las lianas. 
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11.4.2.     Resumen financiero  

Cuadro 40. Resumen de indicadores financieros por cada aprovechamiento. 

Producción PT Resultados financieros No. 
POA 

 
Año Especies Volumen 

 
Ingresos 

 
Egresos Indicador Valor 

AAACOM 125,665 Ingreso neto Q. 563,236  1 2,001  
Otras sp. 52,503 

Q.1.914,305. 
 Q.1,351,069 

  
AAACOM 145,395 Ingreso neto Q.614,543  2  2,002 Otras sp. 58,183 

Q.2.128,653 
 Q.1.514,110   

AAACOM 335806.08 Ingreso neto Q.1.257,903  3  2,003 Otras sp. 71,120 Q.4.425,075 Q.3.167,172   
AAACOM 141,769 Ingreso neto Q.792,631.12  4  2,004 Otras sp. 21,748 Q.2.841,631.31 Q.2.048,714.19   
AAACOM 164,284 Ingreso neto Q.710,487.1  5  2,005 Otras sp. 51,728 Q.3.109,072.35 Q.2.398,585.25   
AAACOM  Ingreso neto Q.3.938,800.66TOTAL   
Otras sp.  

 
Q. 14.418,450.66 

 
Q. 10.479,650   

Beneficios sociales 
• Seguro de Vida para todos los socios. 

• Adquisición de terrenos (cada socio) en una colonia completa comprada para la sociedad civil  

• Generación de un promedio de 5,941 jornales anuales, que incluye actividades de campo (censo 
comercial, aprovechamientos y guardianes), administrativos, aserrío, comercialización, 
representación legal y asistencia técnica. 

• Generación de fuente de trabajo por medio de compra de una Finca destinada para manejo de 
Ganado y Agricultura. 

• Todos los socios laboran con el beneficio de prestaciones laborales y seguridad social que indica la 
Ley.  

11.4.3.     Otras actividades 

11.4.3.1. Certificación forestal 

Número de Certificado de Sociedad Civil Custodios de la Selva SW-FM/COC-1303. 

La Unidad de Manejo La Unión, recibió el certifico SW/COC el 09 de Septiembre del 2,004 y en el proceso 
de evaluación se encuentra pendiente por parte de Smart Wood y actualmente la sociedad civil se encuentra 
trabajando en la condicionantes puestas por  Smart Wood. 

11.5. Conclusiones 

No existen cambios ninguna naturaleza en cuanto a la cobertura y uso actual de la  tierra en la Unidad de a 
Manejo “La Unión”. 
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Todos los principios técnico – administrativos establecidos en el plan de manejo forestal original, han sido 
cumplidos satisfactoriamente por la organización Custodios de la Selva durante los primeros cinco años de 
operaciones. 

Se han intervenido durante el primer quinquenio un total de 2,275 ha, de donde se ha extraído un volumen 
comercial de 5260.63 m³ de madera de 14 especies,  sin embargo, las especies mas representativas son: 
caoba (64.97%), santa maría (10.10%),  cedro (13.20) manchiche (3.94%) y otras especies como jobillo, 
malerio colorado, malerio blanco, catalox, mano de león, danto, gesmo, danto y chechen negro representan 
solamente el 7.791% del total de volumen de madera extraído durante los primeros cinco años de 
operaciones en la unidad de manejo La Unión. 

La sobrestimación del volumen ha sido una de las principales debilidades de la Organización al punto de que 
se ha proyectado la extracción del 17.34%, principalmente en los  primeros tres años de implementación del 
Plan de Manejo. 

Inicialmente (1,999), la organización fue conformada en sus inicios por 76 socios, actualmente se encuentra 
constituida por 96 asociados. 

El área de la Unidad de Manejo La Unión, fue certificada por Smart Wood bajo el codigo SW-FM/COC-
1303 en septiembre de 2004, y a la fecha se ha cumplido con todas las condicionantes requeridas por dicha 
certificadora realizando la primera auditoria anual en enero de 2006. 

La Organización, cuenta actualmente, con toda la infraestructura, maquinaria, equipo y personal para 
administrar y desarrollar todas las actividades producto del manejo y aprovechamiento de recursos 
maderables. 

Los Ingresos netos percibidos por la organización, durante los primeros cinco años, ascienden a 
Q.3.938,800.66 

Con fines de enriquecer las áreas intervenidas durante los primeros cinco años, se han plantado un total de 
620 hectareas con la especie de caoba, lo cual garantiza no solo la recuperación del bosque si no que le 
brinda un mayor valor económico. Sin emabargo no se han realizado parcelas permanentes de Muestreo para 
determinar la dinamica de las especies. 

En este primer quinquenio, no se ha implementado un plan de manejo y aprovechamiento de recursos no 
maderables, por lo que estos productos han sido aprovechados esporádicamente por personas ajenas a la 
organización.  

11.5.1.    Recomendaciones  

La Sociedad Civil Custodios de la Selva con el apoyo de otras organizaciones tanto civiles como 
gubaeramentales afines debe Impulsar a los comunitarios y principalmente a los miembros de la junta 
directiva de la Sociedad Civil en mención, con programas de capacitación en el marco de la administración, 
ya que se ha notado cierta debilidad en este aspecto, durante los primeros cinco años de administración de la 
Unidad de Manejo. 
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Fortalecer los tratamientos silviculturales tendientes a mejorar y enriquecer la calidad del recurso bosque 
dentro de la unidad de manejo, tomando como base los muestreos de diagnostico. 

Establecer y evaluar las Parcelas Permanentes de Muestreo, a fin de evaluar la dinámica del bosque 
(crecimientos e incrementos), para esta unidad de manejo en específico. 

Implementar y ejecutar todas y cada una de las actividades, en el marco de lo establecido en el Plan de 
Manejo Forestal, especialmente los muestreos de diagnostico, 

Impulsar la participación del grupo de mujeres en todas las actividades posibles productivas y de desarrollo 
de la organización. 
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Anexo 1. Consideraciones de Incendios Forestales y otros agentes destructivos del Bosque 

Prevención y control de incendios 

Jefe de Brigada  
Dos cuadrillas de combate  (con un responsable cada una)  
Cinco combatientes por cada cuadrilla 

Control y vigilancia 

Las actividades, aspectos operativos y administrativos relativos a la prevención y control de incendios. 
El coordinador y el responsable de control y vigilancia de ilícitos deberán ser personal permanente, los  
demás cargos pueden ser contratados temporalmente. 
Es responsabilidad del coordinador elaborar el presupuesto de funcionamiento y asegurar los fondos 
necesarios para las operaciones en épocas criticas, tal como la temporada de incendios o viajes imprevistos 
para cursar o atender denuncias.   Asimismo, deberá coordinar la logística para la ejecución de patrullajes, tal 
como transporte, alojamiento, insumos, equipo y materiales necesarios, entre otros. 

Operaciones 

Sitios prioritarios y susceptibles 

La comisión verificará los sitios prioritarios y susceptibles de la ejecución de actos ilícitos, elaborando un 
mapa especial para el efecto. Estos sitios deben incluir al menos: 

Sitios prioritarios: 

Sitios arqueológicos, incluyendo su área de protección. 
Zonas de conservación estricta, incluyendo protección de cursos de agua, corredores biológicos, protección 
de ecosistemas, entre otros. 
Hábitat especiales de especies amenazadas, listadas en CITES o  manejo y conservación especial en el área. 
Áreas anuales de aprovechamiento de madera, especialmente la protección de la remanencia de especies 
protegidas y comerciales, y semilleros de especies de alto valor. 

Sitios susceptibles: 

Zonas de alta concentración de especies de fauna cinegética, tal como fuentes de agua, sitios de anidamiento, 
entre otros. 
Zonas con alta riqueza de especies de productos maderables y no maderables de interés comercial, se 
incluyen especies prioritarias como caoba, cedro, xate, pimienta y chicozapote, entre otras.  
Áreas vecinas a centros externos de concentración de población, tal como campamentos de extracción de 
productos maderables y no maderables. 
Caminos de acceso a la unidad de manejo. 

Personal de apoyo:   
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La red de extractores y recolectores de productos maderables y no maderables (xateros, chicleros, 
pimenteros) se constituirán en vigilantes permanentes que deberán denunciar actos ilegales observados en el 
área.  Asimismo, éstos grupos deberán conocer el listado de actividades prohibidas y el procedimiento básico 
en caso de detección de ilícitos.    
Patrullajes: Se deberá elaborar un plan de patrullajes que incluya recorridos periódicos, al menos tres o 
cuatro veces por año, a los sitios prioritarios y susceptibles, además de otros sectores y límites de la unidad 
de manejo.  Patrullajes especiales se deberán realizar en épocas críticas y para la verificación y atención de 
denuncias, los medios de transporte facilitados en éstos casos son prioritarios para controlar de forma rápida 
los ilícitos.   
Para la ejecución de los patrullajes se debe considerar: 
Logística: Se deben identificar en un mapa los campamentos y rutas de acceso (caminos y veredas) a utilizar.   
Equipo  y materiales: El equipo y materiales mínimos con que debe contar cada cuadrilla de patrullaje 
consisten en:  
Mapas de los sitios prioritarios y susceptibles, las vías de acceso y la ruta propuesta para los patrullajes 
Brújulas 
Libretas de campo 
Listado de actividades prohibidas en la unidad de manejo según el contrato de concesión, plan de              
manejo y estudios de impacto ambiental 
Manual de procedimiento en caso de detección de ilícitos 
Fundamento legal que ampara la administración de los recursos naturales de la Unidad de Manejo. 

Coordinación interinstitucional y comunitario 

Para la ejecución de las labores de control y vigilancia se deberá coordinar básicamente en dos niveles.  

a) Institucional: Especialmente se debe establecer una coordinación estrecha con CONAP (Gerencia de la 
ZUM,  PN Río Azul)  e IDAEH para la atención conjunta de denuncias, ejecución de patrullajes y para 
brindar el adecuado seguimiento y apoyo a sanciones aplicadas y procesos judiciales iniciados.  Asimismo,  
en conjunto con éstas instituciones se deben coordinar el apoyo del Ministerio de Gobernación para contar 
con el respaldo jurídico pertinente,  Ejército Nacional y Policía Nacional Civil para garantizar la integridad 
del personal.  Cuando le sea requerida la representación legal de la sociedad se puede constituir en 
querellante adhesivo en casos judiciales de importancia. 

b) Comunitarios y otros adjudicatarios: Los aspectos principales para la coordinación con comunidades o 
grupos adjudicatarios vecinos o con influencia en la región consisten en: demarcación y mantenimiento 
conjunto de linderos,  patrullajes, labores informativas y de divulgación, seguimiento y verificación de 
denuncias y el seguimiento y apoyo de sanciones y procesos judiciales conjuntos.       

En ambos niveles, institucional y comunitario/organizacional, se debe coordinar esfuerzos para la 
implementación de puestos conjuntos de control y vigilancia en sitios estratégicos. 

Asimismo, es necesario realizar campañas conjuntas de divulgación sobre el estatus legal, administración y 
aprovechamiento de los recursos naturales de las unidades de manejo otorgadas en la ZUM.  Los esfuerzos 
se deben orientar a tres grupos de meta principales siguientes:  
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Socios y beneficiarios de las unidades de manejo 

Comunidades o socios de unidades de manejo vecinas  

Instituciones relacionadas, tal como Policía Nacional Civil, Ejército Nacional, Ministerio Público, IDAEH, 
Municipalidades, entre otros.    

Capacitación 

Los aspectos prioritarios para incluir en la capacitación de la comisión de control y vigilancia son: 

a)  Uso y manejo de mapas y brújulas 
b)  Aspectos básicos de comunicación por radio   
c)  Conocimientos generales de Áreas Protegidas y fundamentos legales  
d)  Conocimientos básicos de áreas de protección y manejo 
e)  Procedimientos al momento de detectar actos ilícitos, tanto a nivel interno como institucional                     
(CONAP,Ministerio Público, IDAEH, Policía Nacional Civil, Municipalidad, entre otros) 
 f)  Organización y planificación de patrullajes 
 g)  Divulgación y coordinación 

Demarcación y  mantenimiento de linderos 

Demarcación 
La comisión de vigilancia será la responsable de la coordinación de las actividades de mantenimiento de 
linderos, las cuales se realizarán de acuerdo con: 
La participación de los socios y comunidades adjudicatarias vecinas, estableciéndose los acuerdos necesarios 
que garanticen la ejecución y el desarrollo de los trabajos conjuntos.  Estas actividades participativas tienen 
el propósito de fortalecer el conocimiento general sobre los límites del área. 
Construcción o mantenimiento de brechas existentes utilizando métodos topográficos.  Estas brechas tendrán 
un ancho mínimo de dos metros, cortando todos los árboles a partir de 10 cm de dap quedando libres de 
árboles caídos.  Se evitará la tumba de especies comerciales y protegidas.   
Geoposicionamiento de todos los límites, incluyendo accidentes naturales y caminos. Cuando no exista 
identificación física evidente éstos se rehabilitarán o se construirán brechas.  
Elaboración de mapas georeferenciados de los límites establecidos en la unidad de manejo, los cuales 
contarán con las referencias de campo.  
Colocación de mojones en los esquineros principales, los cuales tendrán la numeración y referencias 
respectivas de acuerdo a los mapas elaborados.  Los mojones serán preferentemente de cemento u otro 
material durable y serán de forma cilíndrica, con una altura mínima de 75 cm y diámetro de 15 cm.  Se 
establecerán a una profundidad de al menos 50 cm. 
Rotulación de las brechas, esquineros, caminos de acceso principal y accidentes naturales que sirven de 
límite a la unidad de manejo.  Estos se elaborarán con materiales durables y se colocarán sobre los linderos al 
menos a una distancia de 500 m cada uno.  El tamaño mínimo será de 40 cm de ancho por 65 cm de largo. 
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Colocación de rótulos especiales en los accesos principales.  Estos incluirán: el estatus y respaldo legal de 
otorgamiento del área, la organización responsable de la administración, ubicación respecto a la RBM y 
límites municipales, tamaño del área, objetivos de manejo y prohibiciones.  

Mantenimiento:  

El mantenimiento de linderos y señalización de la unidad de manejo será responsabilidad de la comisión de 
vigilancia y dentro de sus actividades básicas se incluye: 
Mantener registros actualizados y mapas de los límites, incluyendo la identificando de vías de acceso.  
Supervisión anual de linderos y señalización.  La limpieza, rehabilitación de brechas y mantenimiento de 
señalización se deberá hacer al menos cada dos años. 
Coordinar con otros grupos adjudicatarios el mantenimiento y limpieza de los linderos. En estos casos se 
deben definir los cronogramas de trabajo conjunto, recursos (económicos y humanos), insumos y equipo que 
aportará cada grupo y las responsabilidades según las organizaciones participantes. 

Protección contra incendios 

Los incendios forestales son un una amenaza para el manejo y conservación de los recursos naturales 
existentes dentro de la Unidad de Manejo Forestal Comunitario La Unión, en primer lugar debido al riesgo 
que implican las diferentes actividades que se ejecutan dentro del área, ya sean por parte de socios de 
CUSTOSEL o por personas ajenas a la misma y en segundo lugar por el peligro, que radica principalmente 
en la disponibilidad de combustible asociado con la topografía del terreno, accesibilidad y falta de fuentes de 
agua. 

Se contará con dos cuadrillas capacitadas en combatir incendios forestales debidamente equipados.  Existen 
normas establecidas que deben respetar los transportistas que han trabajado en las otras unidades vecinas; 
ademas dichas normas son dadas a conocer cuando son contratados, dándoles un boletín para su recordatorio.  
Algunas de éstas normas son:  No acampar en el camino, no se permiten vehículos sin silenciador, no fumar 
en el recorrido, no transportar bebidas alcohólicas. 

Se ha elaborado un programa de prevención y control de incendios forestales para la unidad de manejo “La 
Unión” con base la Estretegia Deparamental  de convate y prevesión de Incendios Forestales. 

Fuente de riesgo de un incendio forestal 

Extracción de productos no maderables 

En el área es común el aprovechamiento de recursos no maderables (xate, pimienta, chicle, etc.); para 
realizar estas actividades se instalan campamentos en el bosque los que son construidos de manera 
desordenada y en los que no se tienen las precauciones mínimas para evitar se inicie un incendio forestal. 

Para evitar que estas actividades se conviertan en causa de incendios forestales es necesario la 
implementación de una reglamentación adecuada sobre conductas a observar por parte de los recolectores de 
productos del bosque y los normativos para la construcción de campamentos y sanciones a aplicar al 
contratista en caso de incumplimiento y/o provocación de un incendio forestal por parte de sus trabajadores, 
además llevar un registro de personas acampadas en el área y verificar la legalidad de sus actividades; 
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durante la época de verano se debe concientizar a todas las personas que realizan estas actividades de hacer 
un buen uso del fuego, además de participar en la campaña de detección de Incendios forestales. 

Extracción de productos maderables 

La actividad relacionada al aprovechamiento de productos maderables es uno de los elementos a tomar en 
consideración por el factor de riesgo que implica el realizar esta actividad en la época de verano, utilizando 
para el efecto una gran cantidad de personas ya sea para las actividades de corta como para el transporte de la 
madera, sino también por el factor peligro que representa la presencia de maquinaria, vehículos, 
aprovisionamiento de combustibles líquidos (gasolina, diesel, etc.), además de contribuir a una mayor 
acumulación de combustible forestal  producto de residuos de los árboles dejados como desperdicio en los 
aprovechamientos de corta. 

Paso de personas 

Principalmente lo constituyen el paso de vehículos que se trasladan hacia campamentos o viceversa, otras 
que lo hacen a pié de un campamento a otro y que a veces lo hacen de noche utilizando palmas secas de 
guano para alumbrarse y que muchas veces se detienen para comer o pernoctar, haciendo fogatas sin tener la 
precaución de apagarlas al retirarse del lugar. 

Contrarrestar este tipo de actividades es difícil debido a que se desconoce el día, lugar y hora en que se 
realizan estas actividades, si embargo puede disminuirse este riesgo haciendo patrullajes continuos sobre los 
principales accesos dentro de la Unidad de Manejo. 

Cacería 

Esta actividad es uno de los factores con mayor índice de haber provocado el aparecimiento de fuegos en el 
bosque; debido a la imprudencia e irresponsabilidad de los cazadores, la falta del registro de éstos y de una 
reglamentación y control adecuados. 

Para contrarrestar los efectos que pudiese causar el desarrollo de estas actividades dentro del área, deberá 
elaborarse un reglamento que incluya el calendario cinegético, especies en peligro de extinción y con base a 
la legislación vigente relacionada a la materia; llevar un registro de cazadores que practican esta actividad e 
informarles sobre las normativas para la permisión de estas actividades dentro del área. 

Turística e investigación 

Estas actividades no son consideradas como causa probable del aparecimiento de incendios forestales en el 
área, sin embargo es importante realizar algunas acciones para evitar que en un futuro se constituyan factores 
de riesgo, tales como implementar un reglamento de conductas a observar dentro del sitio, definir áreas de 
acampar, llevar un registro de visitantes e investigadores en el área y elaborar trifoliares para dar a conocer el 
reglamento de conducta y normas durante su estancia en el área 

Actividades ilegales 
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Entre éstas se encuentran las realizadas por personas que se dedican al saqueo de sitios arqueológicos 
(huecheros), personas que se dedican a la siembra de marihuana (Narcotraficantes o moteros), 
contrabandistas de madera, etc. 

Estas actividades aunque son difíciles de contrarrestar por el desconocimiento que se tiene de la ubicación y 
horarios en que las desarrollan, se han minimizado y controlado gracias al  establecimiento de un Programa 
de Protección, que incluye el desarrollo de patrullajes de vigilancia conjuntos con autoridades como el 
CONAP y las Fuerzas de seguridad, y el desarrollo de una campaña de información al público sobre el 
contenido y aplicación estricta de la ley a las personas que se compruebe su participación en el aparecimiento 
de un incendio forestal. 

Elementos a considerar en el control de un incendio forestal 

Combustible Forestal  

El área considerada como crítica dentro de la Unidad de Manejo con relación al combustible forestal es el 
área de bajos.  Esto debido a la disponibilidad de combustible forestal y la vegetación asociada con 
pastizales, matorrales, chíspales, zarza, etc., representando el mayor factor de peligro en caso de un incendio, 
por la dificultad de controlarlo con métodos manuales; la cantidad aproximada existente de éstos atribuyen 
un mayor porcentaje al combustible liviano (5 a 25 mm de grosor, por ejemplo hojas, ramillas, pasto, tallos 
pequeños, etc.), sin embargo los porcentajes de combustible grueso ( mas de 75 mm de grosor, tales como 
troncos, ramas gruesas, etc.) y medianos (25 a 75 mm de grosor como ramas, matorrales, etc.), son 
considerables. 

Topografía 

El peligro con relación a la resistencia al control por factores topográficos se localiza en el área de planicie, 
específicamente el área de bajos, esto por la mayor disponibilidad de combustible como matorrales y 
pastizales, etc., dentro de la Unida de Manejo el relieve (pendiente) no es representativa de peligro en caso de 
incendio. 

Accesibilidad 

Dentro del área existen accesos tales como trocopáz, caminos de herradura, brechas de arrastre en las áreas 
de corta; el acceso principal lo constituye el trocopás que va desde Melchor de Mencos hacia el vértice de 
tres banderas, sirve de límite en la parte Este colindando con la Unidad de Manejo “Rio Chanchic” (También 
tiene acceso desde la Comunidad El Caoba y por Yaxhá).  En caso de un incendio forestal la falta de 
accesibilidad inmediata por medio de vehículo dificultaría la movilización de personal y equipo de forma 
inmediata.   

Fuentes de Agua 

En el área existen pocas fuentes de agua, siendo la principal las pozas que se forman del Riachuelo 
Chanchich en la parte media cruzando la unidad de Manejo de Oeste a Este (en sus riveras al este se 
encuentra ubicado el campamento base de la SCIS) y la laguneta de la unión, que es a la que se le debe el 
nombre de la Unidad de Manejo y se encuentra al centro de la misma.  Durante la etapa de preparación 
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previa es importante hacer un reconocimiento en los lugares que existen fuentes de agua con el objeto de 
conocer la disponibilidad de la misma. 

Áreas de riesgo 

Dentro de este contexto y con base en la información con relación a los factores de riesgo y peligro, se 
elaboró un mapa, en el cual se definen las áreas de mayor susceptibilidad con relación a los incendios 
forestales, siendo los más importantes: 

Área de riesgo (por presencia de agentes causantes) 

Lo constituye principalmente la carretera, los trocopaces principales y campamentos ubicados dentro del 
área, debido a la continua presencia de personas, ya sean de la sociedad o ajenos a la misma; dentro de estas 
áreas se recomienda efectuar patrullajes de detección haciendo a la vez actividades preventivas como hacer 
consciencia entre las personas, y entrega de trifoliares sobre las normas de conducta a observar dentro del 
área. 

Áreas de Peligro con relación al combustible o áreas críticas 

Se definen como éstas el área de bajos, debido a la existencia de gran cantidad de combustibles 
especialmente liviano y mediano.  En estas áreas se deberán establecer puestos de observación permanentes 
durante el verano, aparte de los patrullajes de detección. 

Áreas de mayor peligro o áreas altamente críticas 

Lo constituyen en este caso los lugares en donde coinciden las áreas de riesgo por la presencia de agentes 
causantes y áreas de peligro con relación al combustible; en estas áreas las actividades de prevención deberán 
intensificarse, ya sea incrementando patrullajes, manteniendo un observador en el perímetro del área, además 
de que los responsables de la actividad que se esté realizando en caso del aprovechamiento de recursos 
maderables, mantengan estricto control sobre las actividades que realizan los trabajadores, así como tratar (si 
es posible) de reducir al mínimo este tipo de actividades en estas áreas. 

Por lo general y para contrarrestar las posibles causas de incendios forestales, dentro de las actividades 
prioritarias a desarrollar está la implementación del programa de control y vigilancia para mantener la 
presencia física continua en el área, construcción de una torre de detección que permita detectar y ubicar 
inmediatamente el aparecimiento de un fuego en el bosque, adquisición de equipo de comunicación para la 
transmisión rápida de información, y capacitación del personal en temas relacionados a la prevención y 
control de incendios forestales.  

Otros agentes destructores del bosque 

Dentro de otros agentes destructores del bosque que son de considerable importancia, bajo ciertas 
circunstancias, mencionaremos las plagas, enfermedades, animales silvestres e invasiones humanas. 

Plagas de insectos 
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Con respecto a las plagas de insectos, han sido pocos los registros de daños causados en bosques tropicales, y 
se existen son directamente sobre una sola especie o grupo pequeños de especies.  La mayoría de insectos 
viven escondidos en los árboles, permaneciendo allí durante la mayor parte de su vida, por lo que es difícil 
detectarlos.  Un ataque de insectos regularmente no causa la muerte de los árboles, pero da como resultado, 
pérdidas de crecimiento, forma y calidad de la madera. 

Bajo condiciones normales, en el bosque existe un equilibrio natural entre los árboles, los insectos que los 
atacan, depredadores y parásitos, es decir, el ecosistema está en equilibrio, el cual puede ser roto por causas 
naturales, o por desequilibrio causados por el hombre. 

El control de plagas, es difícil en bosques naturales, porque prácticamente solo es aplicable el control que 
consiste en eliminar árboles o sus partes afectadas, debido que es el más económico en comparación con un 
control químico o biológico.  Lo mejor es prevenir con practicas sencillas como talar árboles débiles, 
moribundos y muertos, cortar árboles a poca altura del suelo, y los tratamientos silvícolas  como el aclareo y 
la poda facilitan la entrada de rayos solares y disminuyen el peligro de plagas, pues estas se desarrollan mejor 
en condiciones de sombra. 

Enfermedades 

Al igual que sucede con los insectos, existe un equilibrio ecológico entre los organismos patógenos, 
antagónicos y el bosque, pero con desequilibrio puede causar el ataque severo de una enfermedad (Epifitia).  
Durante toda la vida de los árboles, son susceptibles al ataque de una enfermedad, pero alcanzan su punto 
critico durante la fase joven y la vejez.   

La mayoría de enfermedades forestales son causadas por hongos, que pueden originarse en las malas 
practicas de explotación, humedad, temperatura e insectos. 

La principal forma de control de enfermedades se realiza por control mecánico, en el cual los árboles 
enfermos deben ser talados y quemados. 

Animales silvestres 

Los bosques son un refugio de fauna silvestre, existiendo un equilibrio entre aves, mamíferos, reptiles y otros 
animales.  Un desbalance puede repercutir en los árboles principalmente su regeneración.  Por ejemplo:  La 
caza indiscriminada de depredadores (jaguar, ocelote) puede resultar en un aumento en  la población de 
venados, quienes provocan un daño grave a la regeneración de árboles.   

El equilibrio natural de la fauna puede ser afectado por los incendios forestales, un ejemplo sería la 
emigración de aves que polinizan árboles, lo que causaría una reducción en la producción de semilla. 

El control básicamente consiste en la regulación de la población animal.  El manejo de fauna silvestre 
mediante caza, requiere de la determinación de la población animal optima por unidad de área. 

Invasiones humanas 

Las invasiones humanas a la unidad de manejo pueden ser de dos tipos: 
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El asentamiento de comunidades para vivir. 

El aprovechamiento ilegal de los recursos naturales.   

Para controlar esta situación es necesario el patrullaje de la comisión respectiva, para verificar que en la 
unidad de manejo no está sucediendo algo ilegal, y si existiese una situación anómala, comunicarse 
directamente con las autoridades respectivas. 

Control y registro 

El control durante y después de la fase de aprovechamiento tiene como objetivo determinar que los árboles 
semilleros sean respetados durante la tala;  que se hayan tumbado todos los individuos marcados; que se 
hayan respetado los diámetros mínimos de corta establecidos, y que se hayan construido correctamente las 
vías de extracción.  En general, se evaluaran los lineamientos técnicos establecidos en el presente plan de 
manejo, y los preceptos de los Planes Operativos Anuales. 

Para cualquier actividad que se realice dentro de la unidad de manejo en lo referente al aprovechamiento de 
productos maderables y no maderables se llevara un registro de campo cuyo objetivo es el de evaluar las 
operaciones.  Se incluye aquí costos por actividad, mano de obra y pago de servicios profesionales, gastos en 
gestión, insumos utilizados, combustibles y lubricantes, materiales y equipo adquirido y rentado; en resumen 
todos los aspectos contables y financieros, y las consideraciones técnicas descritas en el Plan Operativo 
Anual.  Además previo al arrastre a las bacadillas se registra él número de trozas que rinda cada individuo 
talado.  El control y registro de las actividades será responsable CUSTOSEL  junto a la Regencia Forestal 

Otros registros a implementarse incluyen:  a) Avance y elaboración de los planes operativos, b) registro de 
rendimiento por compartimiento de aprovechamiento por estrato y por producto, c) nivel de participación de 
la comunidad, d) registros de costos, ingresos y rentabilidad, e) aplicación experimental de tratamientos 
silviculturales.  Para cada caso en particular se implementarán los formularios necesarios para el registro  y 
control de las diferentes actividades. 

Se esta coordinando con el CONAP y otros grupos comunitarios beneficiarios la instalación de una garita de 
control para la vigilancia del ingreso y salida de vehículos en un área localizada fuera de la unidad de manejo  
conocida como el “Manantial” en la unidad de manejo “Yaloch”.  
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Anexo 2.Listado de especies encontradas en la unidad de manejo  “La Unión”  

 
No Nombre común Nombre Científico Grupo comercial 
1 Caoba Swietenia macrophylla AAACOM 
2 Cedro Cedrela odorata AAACOM 

3 Amapola Pseudobombax ellipticum  ACTCOM 
5 Canxán Terminalia amazonia ACTCOM 
6 Catalox Swartzia lundellii ACTCOM 
7 Cericote Cordia dodecandra ACTCOM 
8 Chacaj colorado Bursera simaruba ACTCOM 
9 Chechen negro Metopium brownei ACTCOM 
10 Colorin (Ovoro) Ormosia toledoana ACTCOM 
11 Danto Vatairea lundellii ACTCOM 
12 Jobillo Astronium graveolens ACTCOM 
13 Llora sangre Swartzia cubensis ACTCOM 
14 Malerio blanco Aspidosperama megalocarpon ACTCOM 
15 Malerio colorado Aspidosperma cruentum ACTCOM 
16 Manchiche Lonchocarpus castilloi ACTCOM 
17 Mano de león Dendropanax arboreus ACTCOM 
19 Santa María Callophyllum brasiliense ACTCOM 

20 Botan Sabal mexicana PALMA 
21 Corozo Orbignya cohume PALMA 
22 Izote de montaña Dracaena americana PALMA 
23 Ternera Opsidiandra maya PALMA 

24 Ámate Ficus sp.  POTCOM 
25 Chacaj blanco   
26 Chicipate   
27 Chonte Cupania macrophylla POTCOM 
28 Cortez Tabebuia ochracea POTCOM 
29 Gesmo Lysiloma desmostachys POTCOM 
30 Jobo Spondias mombin POTCOM 
31 Luin hembra Ampelocera hottlei POTCOM 
32 Luin macho Drypetes brownii POTCOM 
33 Manax Pseudolmedia panamensis POTCOM 
34 Matasano Casimiroa edulis POTCOM 
35 Mora Chlorophora tinctoria POTCOM 
36 Pasaque hembra Simarouba glauca. POTCOM 
37 Pij Gymnanthes lucida POTCOM 
38 Pochote Bombacopsis sp. POTCOM 
39 Pucté Bucida buceras POTCOM 
40 Ramón oreja de mico Brosimum costaricanum  POTCOM 
41 Sacuche Rehdera penninervia POTCOM 
42 Saltemuche Sickingia salvadorensis POTCOM 
43 Silión Pouteria amygdalina POTCOM 
44 Tempisque Matechodendron capiri var tempisque POTCOM 
45 Tzalam Lysiloma bahamensis POTCOM 
46 Xira  POTCOM 
47 Zacuayum Matayba oppositifolia POTCOM 

48 Ceiba Ceiba pentandra PROTEC 
49 Chico zapote Manilikara zapota PROTEC 
50 Hormigo Platymiscium dimorphandrum PROTEC 
51 Pimienta Pimenta dioica PROTEC 

52 Aceituno Simaruba amara SINVAL 
53 Aceituno peludo Hirtella americana SINVAL 
54 Anona de montaña Anona souamosa SINVAL 
55 Avalo Sideroxylon persimile SINVAL 
56 Bakchecox   
57 Baquelac Laetia thamnia SINVAL 
58 Baqueman  SINVAL 
59 Boca de niño   
60 Café silvestre  SINVAL 
61 Canchunuc   
62 Candelero Cymbopetalum pemduliflorum SINVAL 
63 Canisté Pouteria campechiana SINVAL 
64 Canté Gliricidia sepium SINVAL 
65 Cate   
66 Carcomo  SINVAL 
67 Cascarillo  SINVAL 
68 Cate   
69 Catsin blanco   
70 Cedrillo hoja ancha Guarea SINVAL 
71 Cedrillo hoja fina Guarea tonduzii SINVAL 
72 Chaltecoco Caesalpinia velutina SINVAL 
73 Chechén blanco Sebastiana longicuspis SINVAL 
74 Chijoy  SINVAL 
75 Chile chichalaca Allophylus sp. SINVAL 
76 Chile malache Trichilia glabra SINVAL 
77 Chilonché Eugenia capuli SINVAL 
78 Chintoc blanco Wimmeria concolor SINVAL 
79 Chintoc negro Krugiodendrum ferreum SINVAL 
80 Chique Ternstroemia tepezapote SINVAL 
81 Chucum  SINVAL 
82 Chunuc  SINVAL 
83 Chununté  SINVAL 
84 Cojón de caballo Stemmadenia donnell-smithii SINVAL 
85 Coloc Talisia floresii SINVAL 
86 Copal Protium copal SINVAL 

No Nombre común Nombre Científico Grupo comercial
87 Copó Coussapoa oligocephala SINVAL 
88 Copo frente de toro (chocolatillo) Ficus SINVAL 
89 Copo hoja fina  SINVAL 
90 Desconocido   SINVAL 
91 Ek tic   
92 Flor de chombo (palo de chombo) Plumeria sp. SINVAL 
93 Frijolillo  SINVAL 
94 Guachapin  SINVAL 
95 Guacimo  SINVAL 
96 Guarumo Cecropia obtusifolia. SINVAL 
97 Guaya  Talisia olivaeformis SINVAL 
98 Guayabillo Colubrina hetereneura SINVAL 
99 Ixtucuy  SINVAL 
100 Jaquiña  SINVAL 
101 Julub  SINVAL 
102 Laurel blanco Ampelocera sp. SINVAL 
103 Laurel negro   
104 Lokche  SINVAL 
105 Lotoche  SINVAL 
106 Matapalo Ficus SINVAL 
107 Matilisguate Tabebuia rosea    SINVAL 
108 Molinillo Quararibea fieldii SINVAL 
109 Naranjillo Zanthoxylum elephantiasis SINVAL 
110 Ocbat Pithecolobium tonduzzi SINVAL 
111 Palo de agua   SINVAL 
112 Palo de clavo   
113 Palo de coche  SINVAL 
114 Palo de diente Trichilia glabra SINVAL 
115 Palo de sangre Acalypha diversifolia SINVAL 
116 Palo espinudo Acacia angustissiana SINVAL 
117 Palo gusano Lonchucarpus guatemalensis SINVAL 
118 Papaturrito Coccoloba reflexiflora. SINVAL 
119 Papaturro Coccoloba sp. SINVAL 
120 Pasaque macho Mosquitoxylon jamaicense SINVAL 
121 Pata de cabro   
122 Pimientillo Rapanea guianensis SINVAL 
123 Pixoy Guazuma almifolia SINVAL 
124 Piñon  Jathropa curcas SINVAL 
125 Pucsiquil (pucsiquil) Faramea occidentalis SINVAL 
126 Quina Quiina schippii SINVAL 
127 Quisainché  SINVAL 
128 Ramón colorado Trophis racemosa SINVAL 
129 Roble Cordia diversifolia SINVAL 
130 Sabajche   
131 Sacalante aguacatillo Ocotea sp SINVAL 
132 Sacpaj Byrsonima sp SINVAL 
133 Sajab Curatella americana SINVAL 
134 Sapamuché  SINVAL 
135 Sapuyul  SINVAL 
136 Sastante Xilopia frutescens SINVAL 
137 Siquiya Chrysophyllum mexicanum SINVAL 
138 Son Alseis yucatanensis SINVAL 
139 Sosni Ocotea lundellii SINVAL 
140 Sosni hoja fina Ocotea sp. SINVAL 
141 Subin blanco   
142 Subin colorado Acacia dolichostachya SINVAL 
143 Tama-hay Zuelania guidonia SINVAL 
144 Testap Guettarda combsii SINVAL 
145 Tinto Haematoxylon campechianum SINVAL 
146 Tronador   
147 Tres marias Forchammeria trifoliata SINVAL 
148 Tzol Blomia prisca SINVAL 
149 Tzutzul  SINVAL 
150 Uatop  SINVAL 
151 Violeta serrana Rinorea hummelii SINVAL 
152 Yaxnik Vitex gaumeri SINVAL 
153 Yaxochoc Vitex sp. SINVAL 
154 Yaya Malmea depressa  SINVAL 
155 Zapote mamey Pouteria mammosa SINVAL 
156 Zapotillo hoja fina Pouteria reticulata SINVAL 
REFERENCIAS: 
AAACOM:       Actualmente Altamente Comercial 
ACTCOM:       Actualmente Comercial 
PALMA:          Palmas 
PROTEC:       Protegidas 
POTCOM       Potencialmente Comercial 
SINVAL:         Sin Valor Comercial maderero 
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Anexo 3 No. de individuos/ha por especie, grupo comercial y clase diamétrica. 
CLASES DIAMETRICAS EN CENTIMETROS Nombre GRUPO 

10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 > 90 
TOTAL Grupo ECOLOGICO 

Caoba AAACOM 0.4 0.3 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 2.3 NOR 
Cedro AAACOM 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0 0.1 0 0 0.8 SIG 

SubTotal 0.5 0.6 0.4 0.6 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 3.1  
Amapola ACTCOM 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0.4 ESC 
Canxan ACTCOM 1.9 1.6 0.9 0.5 0.3 0.1 0 0 0 5.3 SIG 
Catalox ACTCOM 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0 1.7 NOR 
Cericote ACTCOM 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 ESC 
Chacaj colorado ACTCOM 3.1 4.8 2.1 0.5 0.1 0 0 0 0 10.7 SIG 
Chechen negro ACTCOM 6.8 3.8 1.3 0.1 0.1 0 0 0 0 12.1 SIG 
Colorin ACTCOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ESC 
Danto ACTCOM 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0.6 SIR 
Jobillo ACTCOM 0.6 0.5 0.2 0 0 0 0 0 0 1.3 SIG 
Llora sangre ACTCOM 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 ESC 
Malerio blanco ACTCOM 1.6 1.3 0.8 0.3 0.1 0 0 0 0 4.1 NOR 
Malerio colorado ACTCOM 27.9 11 3.1 0.5 0 0 0 0 0 42.6 SIG 
Manchiche ACTCOM 0.7 1 0.4 0.4 0.3 0.1 0 0 0 2.9 SIG 
Mano de leon ACTCOM 6.7 4.6 2 1 0.3 0.1 0.1 0 0 14.9 NOR 
Santa maria ACTCOM 2.5 2.2 2 1 0.6 0.2 0 0.1 0 8.7 NOR 

SubTotal 52.1 31.5 13.4 4.9 2.2 0.7 0.3 0.1 0.1 105  
Botan PALMA 32.6 7.2 0 0 0 0 0 0 0 39.8  
Corozo PALMA 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0.2  
Ternera PALMA 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3  

SubTotal 32.9 7.2 0.1 0.1 0 0 0 0 0 40.3  
Amate POTCOM 0.2 0.3 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0 0 1 NOR 
Chacaj blanco POTCOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ESC 
Chichipate POTCOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ESC 
Chonte POTCOM 1.3 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1.6 SIG 
Cortez POTCOM 0.3 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0.5 SIG 
Gesmo POTCOM 0.7 0.8 1 0.7 0.4 0.1 0 0 0 3.8 NOR 
Jobo POTCOM 1.1 1.2 0.9 0.5 0.4 0.1 0 0 0 4.2 SIG 
Luin hembra POTCOM 0.4 0.7 0.5 0.2 0.1 0 0 0 0 1.9 SIG 
Luin macho POTCOM 5.7 4.3 2.2 0.8 0.4 0.1 0 0 0 13.5 SIG 
Manax POTCOM 47.5 8.6 0.7 0 0 0 0 0 0 56.8 SIG 
Matasano POTCOM 0.4 0.5 0.8 0.6 0.4 0.3 0.1 0 0 3.1 NOR 
Mora POTCOM 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 ESC 
Pasaque hembra POTCOM 3.1 2 0.9 0.2 0 0 0 0 0 6.3 SIG 
Pij POTCOM 6.1 0.6 0 0 0 0 0 0 0 6.8 SIG 
Pochote POTCOM 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 ESC 
Pucte POTCOM 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0.1 0.8 NOR 
Ramon oreja de mico POTCOM 3.4 2.6 2.6 2.2 1.2 0.6 0.4 0.1 0 13 NOR 
Sacuche POTCOM 1.3 1.8 1 0.4 0.1 0.1 0 0 0 4.7 SIG 
Saltemuche POTCOM 1.5 1.7 0.9 0.3 0.1 0 0 0 0 4.5 SIG 
Silion POTCOM 8.4 4.6 2.1 0.8 0.3 0.1 0 0 0 16.3 NOR 
Tempisque POTCOM 1.1 0.4 0.5 0.3 0.1 0.1 0 0 0 2.4 NOR 
Tzalam POTCOM 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0.2 ESC 
Zacuayum POTCOM 4.9 1.9 0.8 0.1 0 0 0 0 0 7.8 SIG 

SubTotal 87.9 32.5 15.1 7.5 3.6 1.6 0.8 0.3 0.2 150  
Ceiba PROTEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1  
Chico zapote PROTEC 2.5 1.7 2.2 2.3 1.8 1.3 0.8 0.5 0.3 13.5  
Hormigo PROTEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1  
Pimienta PROTEC 2.8 0.7 0.5 0.1 0 0 0 0 0 4.2  

SubTotal 5.3 2.4 2.8 2.4 1.9 1.3 0.8 0.5 0.3 17.9  
Aceituno SNVAL 6.9 2 0.4 0 0 0 0 0 0 9.3  
Aceituno peludo SNVAL 1.9 0.7 0.1 0 0 0 0 0 0 2.7  
Anona de monta¤a SNVAL 1.3 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1.5  
Avalo SNVAL 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1  
Bakchecox SNVAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Baquelac SNVAL 3.4 0.5 0 0 0 0 0 0 0 4  
Baqueman SNVAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Boca de ni¤o SNVAL 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 

 

Cafe silvestre SNVAL 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1  
Canchunuc SNVAL 1 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0 1.4  
Candelero SNVAL 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1  
Caniste SNVAL 7.8 4 2 1.1 0.3 0 0 0 0 15.1  
Cante SNVAL 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.3  
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CLASES DIAMETRICAS EN CENTIMETROS Nombre GRUPO 
10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 > 90 

TOTAL Grupo ECOLOGICO 

Carcomo SNVAL 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2  
Cascarillo SNVAL 1.8 0.2 0 0 0 0 0 0 0 2  
Cate SNVAL 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1  
Catsin blanco SNVAL 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1  
Cedrillo hoja ancha SNVAL 0.8 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0 1.2  
Cedrillo hoja fina SNVAL 2.5 1 0.3 0 0 0 0 0 0 3.9  
Chaltecoco SNVAL 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0 0 0 0 0.9  
Chechen blanco SNVAL 1.3 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 1.4  
Chile chichalaca SNVAL 0.8 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1  
Chile malache SNVAL 6.9 0.4 0 0 0 0 0 0 0 7.3  
Chilonche SNVAL 3.8 0.2 0 0 0 0 0 0 0 4  
Chintoc blanco SNVAL 1.6 1.1 0.3 0 0 0 0 0 0 3  
Chintoc negro SNVAL 0.9 0.4 0.1 0 0 0 0 0 0 1.4  
Chique SNVAL 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4  
Chunuc SNVAL 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1  
Chununte SNVAL 0.3 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0 0.7  
Cojon de caballo SNVAL 1.2 0.9 0.2 0 0 0 0 0 0 2.3  
Coloc SNVAL 0.1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.3  
Copal SNVAL 5.8 2.6 1 0.2 0 0 0 0 0 9.7  
Copo SNVAL 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2  
Copo hoja fina SNVAL 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1  
Desconocido SNVAL 0.1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.3  
Ek tic SNVAL 0.3 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0.5  
Flor de chombo SNVAL 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.2  
Frijolillo SNVAL 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1  
Guacimo SNVAL 0.7 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 1.3  
Guarumo SNVAL 0.7 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.9  
Guaya SNVAL 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.2  
Guayabillo SNVAL 0.7 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.8  
Ixtucuy SNVAL 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1  
Izote de montaña SNVAL 1.8 0.4 0 0 0 0 0 0 0 2.2  
Jaquiña SNVAL 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.3  
Julub SNVAL 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.4  
Laurel blanco SNVAL 0.4 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0.5  
Laurel negro SNVAL 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1  
Lokche SNVAL 1 0.4 0.1 0 0 0 0 0 0 1.6  
Lotoche SNVAL 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1  
Matapalo SNVAL 0.1 0.3 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0.6  
Matilisguate SNVAL 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1  
Molinillo SNVAL 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3  
Naranjillo SNVAL 2.2 1.3 0.6 0 0 0 0 0 0 4.1  
Ocbat SNVAL 0.1 0.4 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0.7  
Palo de agua SNVAL 5.2 0.9 0.1 0 0 0 0 0 0 6.2  
Palo de clavo SNVAL 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1  
Palo de coche SNVAL 0.8 0.7 0.7 0.4 0.2 0.1 0.1 0 0 3.1  
Palo de diente SNVAL 4.3 1.8 0.3 0 0 0 0 0 0 6.5  
Palo de sangre SNVAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Palo espinudo SNVAL 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2  
Palo gusano SNVAL 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2  
Papaturrito SNVAL 1 0.4 0.2 0.1 0 0 0 0 0 1.7  
Papaturro SNVAL 0.1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.4  
Pasaque macho SNVAL 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0.3  
Pata de cabro SNVAL 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1  
Pataxte SNVAL 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1  
Pimientillo SNVAL 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1  
Pixoy SNVAL 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3  
Pi¤on SNVAL 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.2  
Pucsiquil SNVAL 0.7 0.3 0.1 0.1 0 0 0 0 0 1.3  
Quina SNVAL 0.6 0.3 0.2 0 0 0 0 0 0 1.2 
Quisainche SNVAL 1.8 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1.9 

 

Ramon colorado SNVAL 2.9 1.2 0.1 0 0 0 0 0 0 4.3  
Roble SNVAL 2.5 1.3 0.9 0.3 0.2 0.1 0 0 0 5.4  
Sabajche SNVAL 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1  
Sacalante aguacatillo SNVAL 0.7 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0 1  
Sajab SNVAL 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1  
Sapamuche SNVAL 3.6 0.1 0 0 0 0 0 0 0 3.7  
Sapuyul SNVAL 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1  
Sastante SNVAL 1.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1.3  
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CLASES DIAMETRICAS EN CENTIMETROS Nombre GRUPO 
10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 > 90 

TOTAL Grupo ECOLOGICO 

Siquiya SNVAL 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.2  
Son SNVAL 0.6 0.3 0.1 0.1 0 0 0 0 0 1.1  
Sosni SNVAL 2.5 0.8 0.4 0.2 0 0 0 0 0 3.9  
Sosni hoja fina SNVAL 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1  
Subin blanco SNVAL 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1  
Subin colorado SNVAL 4.9 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9  
Tama-hay SNVAL 2.5 0.9 0.4 0 0 0 0 0 0 4  
Testap SNVAL 3.3 1.1 0.3 0.1 0 0 0 0 0 4.8  
Tinto SNVAL 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.2  
Tronador SNVAL 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1  
Tzol SNVAL 1.4 0.9 0.7 0.2 0.1 0 0 0 0 3.3  
Tzutzul SNVAL 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1  
Uatop SNVAL 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3  
Violeta serrana SNVAL 1.7 0.4 0 0 0 0 0 0 0 2.2  
Yaxnik SNVAL 2 0.9 1.1 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1 5.4  
Yaxochoc SNVAL 3.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 3.3  
Yaya SNVAL 2.4 0.1 0 0 0 0 0 0 0 2.6  
Zapote mamey SNVAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Zapotillo hoja fina SNVAL 43.7 14 2.4 0.3 0 0 0 0 0 60.4  

SubTotal 158 48 15.1 4.5 1.4 0.6 0.4 0.2 0.1 228  
Total 337 122 46.9 20 9.5 4.4 2.5 1.3 0.9 545  
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Anexo 4 Area basal (m²/ha) por especie, grupo comercial y clase diamétrica. 
CLASES DIAMETRICAS EN CENTIMETROS Nombre GRUPO 

10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 > 90 
TOTAL 

Caoba AAACO. 0.007 0.015 0.03 0.064 0.05 0.043 0.03 0.08 0.24 0.556 
Cedro AAACO. 0.002 0.011 0.008 0.027 0.03 0.01 0.03 0.009 0 0.125 

SubTotal 0.01 0.03 0.04 0.09 0.1 0.05 0.1 0.09 0.2 0.68 
Amapola ACTCO. 0.002 0.006 0.011 0.004 0 0.01 0 0 0.03 0.059 
Canxan ACTCO. 0.031 0.072 0.085 0.081 0.06 0.029 0.01 0 0 0.365 
Catalox ACTCO. 0.003 0.015 0.025 0.037 0.07 0.027 0.05 0.03 0.01 0.269 
Cericote ACTCO. 0.001 0.001 0.001 0 0 0 0 0 0 0.003 
Chacaj colorado ACTCO. 0.054 0.211 0.193 0.077 0.03 0.009 0 0 0 0.574 
Chechen negro ACTCO. 0.131 0.172 0.108 0.022 0.02 0 0 0 0 0.451 
Colorin ACTCO. 0 0 0.002 0.002 0 0 0 0 0 0.004 
Danto ACTCO. 0 0.007 0.012 0.017 0.02 0.018 0.01 0 0 0.089 
Jobillo ACTCO. 0.009 0.021 0.017 0.003 0 0 0 0 0 0.05 
Llora sangre ACTCO. 0 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0.003 
Malerio blanco ACTCO. 0.033 0.061 0.068 0.041 0.03 0.009 0 0 0 0.239 
Malerio colorado ACTCO. 0.455 0.485 0.268 0.077 0.01 0 0 0 0 1.29 
Manchiche ACTCO. 0.012 0.043 0.04 0.055 0.06 0.028 0.02 0.009 0.01 0.273 
Mano de leon ACTCO. 0.115 0.202 0.185 0.156 0.07 0.032 0.03 0 0 0.78 
Santa maria ACTCO. 0.041 0.102 0.185 0.157 0.15 0.07 0.02 0.033 0 0.753 

SubTotal 0.89 1.4 1.2 0.73 0.5 0.23 0.1 0.07 0 5.2 
Botan PALMA. 0.719 0.249 0 0 0 0 0 0 0 0.967 
Corozo PALMA. 0 0 0.01 0.014 0 0 0 0 0 0.024 
Ternera PALMA. 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0.003 

SubTotal 0.72 0.25 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0.99 
Amate POTCO. 0.003 0.011 0.013 0.022 0 0.018 0.02 0.017 0.03 0.144 
Chacaj blanco POTCO. 0 0 0.002 0 0 0 0 0 0 0.002 
Chichipate POTCO. 0 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0.001 
Chonte POTCO. 0.02 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.029 
Cortez POTCO. 0.007 0.004 0.006 0 0 0 0.01 0 0 0.024 
Gesmo POTCO. 0.013 0.041 0.091 0.106 0.09 0.034 0.02 0.024 0.01 0.426 
Jobo POTCO. 0.019 0.054 0.086 0.076 0.1 0.024 0.01 0 0 0.362 
Luin hembra POTCO. 0.006 0.032 0.045 0.025 0.02 0.005 0 0 0 0.13 
Luin macho POTCO. 0.111 0.192 0.2 0.117 0.08 0.041 0.02 0 0 0.762 
Manax POTCO. 0.714 0.348 0.055 0 0 0 0 0 0 1.118 
Matasano POTCO. 0.009 0.027 0.07 0.09 0.1 0.079 0.04 0.008 0 0.419 
Mora POTCO. 0.001 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0.004 
Pasaque hembra POTCO. 0.056 0.092 0.082 0.033 0 0.005 0 0 0 0.271 
Pij POTCO. 0.097 0.025 0.004 0 0 0 0 0 0 0.126 
Pochote POTCO. 0 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0.003 
Pucte POTCO. 0.001 0.008 0.007 0.023 0.02 0.024 0.02 0.023 0.08 0.201 
Ramon oreja de mico POTCO. 0.057 0.121 0.242 0.34 0.27 0.177 0.16 0.054 0.02 1.445 
Sacuche POTCO. 0.023 0.086 0.089 0.055 0.03 0.024 0.01 0.008 0 0.322 
Saltemuche POTCO. 0.028 0.078 0.075 0.049 0.01 0.015 0 0 0 0.258 
Silion POTCO. 0.137 0.207 0.184 0.127 0.06 0.032 0.01 0 0 0.751 
Tempisque POTCO. 0.019 0.018 0.043 0.039 0.01 0.019 0.01 0.008 0 0.167 
Tzalam POTCO. 0 0.001 0.007 0.016 0.01 0.004 0 0 0 0.037 
Zacuayum POTCO. 0.081 0.092 0.068 0.018 0 0 0 0 0 0.262 

SubTotal 1.4 1.45 1.37 1.13 0.8 0.5 0.3 0.14 0.1 7.26 
Ceiba PROTE. 0 0 0.003 0.005 0 0.005 0.01 0.009 0 0.033 
Chico zapote PROTE. 0.041 0.08 0.213 0.356 0.43 0.412 0.34 0.272 0.35 2.491 
Hormigo PROTE. 0 0.002 0.002 0.002 0 0 0.01 0 0 0.013 
Pimienta PROTE. 0.046 0.035 0.05 0.017 0.01 0 0 0 0 0.156 

SubTotal 0.09 0.12 0.27 0.38 0.4 0.42 0.4 0.28 0.3 2.69 
Aceituno SNVAL. 0.107 0.083 0.031 0.006 0 0 0 0 0 0.226 
Aceituno peludo SNVAL. 0.031 0.029 0.007 0 0 0 0 0 0 0.067 
Anona de monta¤a SNVAL. 0.017 0.005 0.001 0 0 0 0 0 0 0.023 
Avalo SNVAL. 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0.001 
Bakchecox SNVAL. 0 0 0.001 0 0 0 0 0 0 0.001 
Baquelac SNVAL. 0.055 0.02 0.004 0 0 0 0 0 0 0.079 
Baqueman SNVAL. 0.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0.016 
Boca de ni¤o SNVAL. 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0.002 
Cafe silvestre SNVAL. 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0.001 
Canchunuc SNVAL. 0.017 0.014 0.009 0.002 0 0 0 0 0 0.042 
Candelero SNVAL. 0.001 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0.003 
Caniste SNVAL. 0.128 0.178 0.182 0.157 0.07 0.009 0 0 0 0.722 
Cante SNVAL. 0.003 0.003 0.002 0 0 0 0 0 0 0.008 
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CLASES DIAMETRICAS EN CENTIMETROS Nombre GRUPO 
10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 > 90 

TOTAL 

Carcomo SNVAL. 0.002 0.002 0.001 0 0 0 0 0 0 0.006 
Cascarillo SNVAL. 0.024 0.008 0 0 0 0 0 0 0 0.033 
Cate SNVAL. 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0.002 
Catsin blanco SNVAL. 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0.001 
Cedrillo hoja ancha SNVAL. 0.013 0.01 0.011 0.004 0 0 0 0 0 0.038 
Cedrillo hoja fina SNVAL. 0.041 0.042 0.025 0.004 0 0.005 0 0 0 0.116 
Chaltecoco SNVAL. 0.005 0.013 0.02 0.015 0.01 0.004 0.01 0 0 0.078 
Chechen blanco SNVAL. 0.017 0.003 0.005 0 0 0 0 0 0 0.026 
Chile chichalaca SNVAL. 0.011 0.006 0 0 0 0 0 0 0 0.017 
Chile malache SNVAL. 0.098 0.015 0.003 0 0 0 0 0 0 0.115 
Chilonche SNVAL. 0.053 0.006 0.002 0 0 0 0 0 0 0.062 
Chintoc blanco SNVAL. 0.027 0.044 0.021 0.004 0 0 0 0 0 0.096 
Chintoc negro SNVAL. 0.017 0.017 0.012 0.004 0 0 0 0 0 0.051 
Chique SNVAL. 0.006 0.002 0.003 0 0 0 0 0 0 0.011 
Chunuc SNVAL. 0 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0.003 
Chununte SNVAL. 0.005 0.01 0.009 0.004 0 0 0 0 0 0.029 
Cojon de caballo SNVAL. 0.022 0.042 0.017 0.006 0 0 0 0 0 0.087 
Coloc SNVAL. 0.002 0.007 0 0.002 0 0 0.01 0 0 0.017 
Copal SNVAL. 0.099 0.113 0.092 0.027 0.01 0 0 0 0 0.338 
Copo SNVAL. 0.002 0 0.002 0 0 0 0 0 0 0.004 
Copo hoja fina SNVAL. 0 0 0.006 0 0 0 0 0 0 0.006 
Desconocido SNVAL. 0.003 0.007 0 0.002 0 0 0 0 0 0.012 
Ek tic SNVAL. 0.004 0.006 0.007 0.006 0 0 0 0 0 0.022 
Flor de chombo SNVAL. 0.002 0.004 0 0 0 0 0 0 0 0.005 
Frijolillo SNVAL. 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0.001 
Guacimo SNVAL. 0.011 0.02 0.007 0.006 0 0 0 0 0 0.046 
Guarumo SNVAL. 0.016 0.006 0.001 0 0 0 0 0 0 0.023 
Guaya SNVAL. 0.002 0.003 0.004 0.004 0 0 0 0 0 0.013 
Guayabillo SNVAL. 0.007 0.005 0 0 0 0 0 0 0 0.012 
Ixtucuy SNVAL. 0.001 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0.001 
Izote de monta¤a SNVAL. 0.028 0.017 0.001 0 0 0 0 0 0 0.045 
Jaqui¤a SNVAL. 0.002 0.004 0.001 0 0 0 0 0 0 0.007 
Julub SNVAL. 0.003 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0.006 
Laurel blanco SNVAL. 0.005 0.003 0.005 0 0 0 0 0 0 0.013 
Laurel negro SNVAL. 0.001 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0.004 
Lokche SNVAL. 0.015 0.016 0.01 0.006 0 0 0 0 0 0.047 
Lotoche SNVAL. 0 0.003 0.002 0 0 0 0 0 0 0.005 
Matapalo SNVAL. 0.001 0.013 0.009 0.008 0 0 0 0 0 0.034 
Matilisguate SNVAL. 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0.001 
Molinillo SNVAL. 0.004 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0.005 
Naranjillo SNVAL. 0.038 0.055 0.05 0.007 0 0 0 0 0 0.149 
Ocbat SNVAL. 0.002 0.015 0.018 0.011 0 0 0.01 0 0 0.051 
Palo de agua SNVAL. 0.076 0.035 0.006 0 0 0 0 0 0 0.117 
Palo de clavo SNVAL. 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0.001 
Palo de coche SNVAL. 0.016 0.035 0.066 0.058 0.05 0.041 0.04 0.008 0 0.316 
Palo de diente SNVAL. 0.075 0.076 0.029 0.007 0 0 0 0 0 0.186 
Palo de sangre SNVAL. 0 0 0 0 0 0.005 0 0 0 0.005 
Palo espinudo SNVAL. 0.004 0.001 0.001 0.007 0 0 0 0 0 0.013 
Palo gusano SNVAL. 0.003 0 0.001 0 0 0 0 0 0 0.004 
Papaturrito SNVAL. 0.014 0.019 0.017 0.012 0.01 0 0 0 0 0.069 
Papaturro SNVAL. 0.002 0.009 0.001 0 0 0 0 0 0 0.012 
Pasaque macho SNVAL. 0 0.006 0.008 0.007 0 0 0 0 0 0.021 
Pata de cabro SNVAL. 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0.001 
Pataxte SNVAL. 0.001 0 0.002 0.004 0 0 0 0 0 0.008 
Pimientillo SNVAL. 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0.002 
Pixoy SNVAL. 0.002 0 0.001 0.004 0 0.005 0 0 0 0.012 
Pi¤on SNVAL. 0 0.006 0 0 0 0 0 0 0 0.006 
Pucsiquil SNVAL. 0.011 0.015 0.012 0.011 0 0.005 0 0 0 0.054 
Quina SNVAL. 0.009 0.014 0.019 0.006 0 0 0 0 0 0.051 
Quisainche SNVAL. 0.027 0.005 0 0 0 0 0 0 0 0.031 
Ramon colorado SNVAL. 0.044 0.05 0.011 0.002 0 0 0 0 0 0.11 
Roble SNVAL. 0.04 0.056 0.084 0.048 0.05 0.042 0.01 0.008 0 0.34 
Sabajche SNVAL. 0.001 0 0.001 0 0 0 0 0 0 0.002 
Sacalante aguacatillo SNVAL. 0.012 0.013 0.005 0.002 0 0 0 0 0 0.032 
Sajab SNVAL. 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0.001 
Sapamuche SNVAL. 0.047 0.004 0 0 0 0 0 0 0 0.051 
Sapuyul SNVAL. 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0.002 
Sastante SNVAL. 0.018 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0.021 
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CLASES DIAMETRICAS EN CENTIMETROS Nombre GRUPO 
10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 > 90 

TOTAL 

Siquiya SNVAL. 0.002 0.003 0.001 0 0 0 0 0 0 0.006 
Son SNVAL. 0.008 0.015 0.01 0.011 0 0.004 0 0 0 0.051 
Sosni SNVAL. 0.041 0.036 0.032 0.027 0.01 0.004 0 0 0 0.146 
Sosni hoja fina SNVAL. 0 0 0.005 0 0 0 0 0 0 0.005 
Subin blanco SNVAL. 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0.001 
Subin colorado SNVAL. 0.058 0 0 0 0 0 0 0 0 0.058 
Tama-hay SNVAL. 0.039 0.041 0.039 0.006 0 0 0 0 0 0.125 
Testap SNVAL. 0.051 0.046 0.031 0.016 0 0 0 0 0 0.149 
Tinto SNVAL. 0 0.008 0 0.002 0 0 0 0 0 0.013 
Tronador SNVAL. 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0.002 
Tzol SNVAL. 0.024 0.038 0.066 0.033 0.02 0 0.01 0 0 0.182 
Tzutzul SNVAL. 0.002 0.001 0.001 0 0 0 0 0 0 0.004 
Uatop SNVAL. 0.005 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0.006 
Violeta serrana SNVAL. 0.026 0.017 0.004 0 0 0 0 0 0 0.047 
Yaxnik SNVAL. 0.036 0.049 0.098 0.055 0.07 0.056 0.11 0.085 0.06 0.612 
Yaxochoc SNVAL. 0.057 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0.06 
Yaya SNVAL. 0.032 0.005 0.002 0 0 0 0 0 0 0.039 
Zapote mamey SNVAL. 0 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0.001 
Zapotillo hoja fina SNVAL. 0.692 0.584 0.203 0.049 0.01 0.005 0 0.008 0 1.548 

SubTotal 2.45 2.05 1.34 0.66 0.3 0.19 0.2 0.11 0.1 7.35 
Total 5.56 5.3 4.22 3 2.1 1.39 1 0.69 0.8 24.2 
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Anexo 5.  Volumen (m³/ha) por especie, grupo comercial y clase diamétrica. 
CLASES DIAMETRICAS EN CENTIMETROS Nombre GRUPO 

25-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 > 90 
TOTAL 

Caoba AAACO. 0.026 0.109 0.304 0.229 0.199 0.15 0.335 0.834 2.185 
Cedro AAACO. 0.015 0.013 0.116 0.138 0.032 0.103 0.043 0 0.46 

SubTotal 0.04 0.12 0.42 0.37 0.23 0.25 0.38 0.83 2.645 
Amapola ACTCO. 0.002 0.022 0.006 0 0.014 0 0 0.034 0.077 
Canxan ACTCO. 0.073 0.192 0.196 0.17 0.045 0.038 0 0 0.715 
Catalox ACTCO. 0.008 0.056 0.065 0.113 0.047 0.012 0.015 0 0.316 
Cericote ACTCO. 0.003 0.003 0 0 0 0 0 0 0.006 
Chacaj colorado ACTCO. 0.177 0.389 0.182 0.061 0.035 0 0 0 0.844 
Chechen negro ACTCO. 0.216 0.224 0.033 0.059 0 0 0 0 0.532 
Colorin ACTCO. 0 0.005 0.01 0 0 0 0 0 0.015 
Danto ACTCO. 0.013 0.042 0.048 0.112 0.072 0.04 0 0 0.328 
Jobillo ACTCO. 0.01 0.058 0 0 0 0 0 0 0.068 
Malerio blanco ACTCO. 0.093 0.17 0.18 0.099 0 0 0 0 0.541 
Malerio colorado ACTCO. 0.57 1.011 0.365 0.042 0 0 0 0 1.988 
Manchiche ACTCO. 0.041 0.122 0.224 0.224 0.126 0.023 0.031 0 0.792 
Mano de leon ACTCO. 0.131 0.267 0.318 0.101 0.065 0.087 0 0 0.969 
Santa maria ACTCO. 0.117 0.577 0.65 0.814 0.4 0.076 0.196 0 2.831 

SubTotal 1.45 3.14 2.28 1.8 0.81 0.28 0.24 0.03 10.02 
Botan PALMA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Corozo PALMA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SubTotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amate POTCO. 0 0.032 0.061 0.017 0.065 0.058 0.048 0.102 0.383 
Chacaj blanco POTCO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chichipate POTCO. 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0.002 
Chonte POTCO. 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.01 
Cortez POTCO. 0.005 0.014 0 0 0 0.027 0 0 0.046 
Gesmo POTCO. 0.049 0.156 0.197 0.108 0.07 0.039 0.037 0 0.657 
Jobo POTCO. 0.057 0.185 0.202 0.25 0.055 0.032 0 0 0.781 
Luin hembra POTCO. 0.06 0.088 0.059 0.021 0.026 0 0 0 0.253 
Luin macho POTCO. 0.271 0.645 0.433 0.314 0.138 0.067 0 0 1.869 
Manax POTCO. 0.167 0.132 0 0 0 0 0 0 0.299 
Matasano POTCO. 0.054 0.17 0.261 0.283 0.271 0.054 0.03 0 1.123 
Mora POTCO. 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0.003 
Pasaque hembra POTCO. 0.101 0.209 0.084 0.016 0.025 0 0 0 0.434 
Pij POTCO. 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.01 
Pucte POTCO. 0.011 0.021 0.066 0.017 0.073 0.043 0 0.211 0.442 
Ramon oreja de mico POTCO. 0.083 0.284 0.437 0.33 0.195 0.123 0.03 0.039 1.521 
Sacuche POTCO. 0.065 0.114 0.112 0.064 0.054 0.012 0 0 0.42 
Saltemuche POTCO. 0.076 0.209 0.147 0.02 0.01 0 0 0 0.463 
Silion POTCO. 0.185 0.414 0.258 0.157 0.075 0.031 0 0 1.12 
Tempisque POTCO. 0.013 0.113 0.12 0.027 0.046 0.043 0.028 0 0.391 
Tzalam POTCO. 0 0.015 0.017 0 0 0 0 0 0.032 
Zacuayum POTCO. 0.101 0.073 0.022 0 0 0 0 0 0.195 

SubTotal 1.32 2.87 2.48 1.62 1.11 0.53 0.17 0.35 10.45 
Ceiba PROTE. 0 0.005 0.016 0 0.037 0.053 0 0 0.111 
Chico zapote PROTE. 0.081 0.577 1.008 1.477 1.491 1.215 0.875 1.108 7.831 
Hormigo PROTE. 0.007 0.003 0.011 0 0 0.041 0 0 0.063 
Pimienta PROTE. 0.027 0.041 0.026 0 0 0 0 0 0.094 

SubTotal 0.12 0.63 1.06 1.48 1.53 1.31 0.88 1.11 8.099 
Aceituno SNVAL. 0.005 0.005 0.01 0 0 0 0 0 0.02 
Aceituno peludo SNVAL. 0.008 0.01 0 0 0 0 0 0 0.018 
Anona de monta¤a SNVAL. 0.006 0.004 0 0 0 0 0 0 0.009 
Bakchecox SNVAL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Baquelac SNVAL. 0.007 0.006 0 0 0 0 0 0 0.013 
Canchunuc SNVAL. 0 0.003 0 0 0 0 0 0 0.003 
Caniste SNVAL. 0.096 0.096 0.033 0.007 0 0 0 0 0.232 
Cante SNVAL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Carcomo SNVAL. 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0.002 
Cedrillo hoja ancha SNVAL. 0.005 0.011 0.005 0 0 0 0 0 0.021 
Cedrillo hoja fina SNVAL. 0.018 0.03 0 0 0 0 0 0 0.048 
Chaltecoco SNVAL. 0.019 0.048 0.046 0.052 0 0.053 0 0 0.218 
Chechen blanco SNVAL. 0.007 0.014 0 0 0 0 0 0 0.021 
Chile malache SNVAL. 0.008 0.004 0 0 0 0 0 0 0.012 
Chilonche SNVAL. 0 0.003 0 0 0 0 0 0 0.003 
Chintoc blanco SNVAL. 0.014 0.017 0.004 0 0 0 0 0 0.036 
Chintoc negro SNVAL. 0.015 0.023 0 0 0 0 0 0 0.038 
Chique SNVAL. 0.006 0.005 0 0 0 0 0 0 0.011 
Chunuc SNVAL. 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0.003 
Chununte SNVAL. 0.01 0.02 0.008 0 0 0 0 0 0.037 
Cojon de caballo SNVAL. 0.018 0.016 0 0 0 0 0 0 0.033 
Coloc SNVAL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Copal SNVAL. 0.089 0.175 0.046 0 0 0 0 0 0.31 
Copo SNVAL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Copo hoja fina SNVAL. 0 0.004 0 0 0 0 0 0 0.004 
Desconocido SNVAL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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CLASES DIAMETRICAS EN CENTIMETROS Nombre GRUPO 
25-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 > 90 

TOTAL 

Ek tic SNVAL. 0.01 0.004 0.008 0 0 0 0 0 0.022 
Flor de chombo SNVAL. 0.007 0 0 0 0 0 0 0 0.007 
Guacimo SNVAL. 0 0.004 0.006 0 0 0 0 0 0.011 
Guarumo SNVAL. 0 0.003 0 0 0 0 0 0 0.003 
Guaya SNVAL. 0.005 0.012 0.017 0 0 0 0 0 0.033 
Guayabillo SNVAL. 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0.003 
Ixtucuy SNVAL. 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0.002 
Izote de monta¤a SNVAL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jaqui¤a SNVAL. 0 0.005 0 0 0 0 0 0 0.005 
Laurel blanco SNVAL. 0.002 0.016 0 0 0 0 0 0 0.019 
Lokche SNVAL. 0.007 0.013 0.017 0 0 0 0 0 0.037 
Lotoche SNVAL. 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0.003 
Matapalo SNVAL. 0.008 0.009 0.016 0 0 0 0 0 0.032 
Molinillo SNVAL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Naranjillo SNVAL. 0.02 0.072 0.014 0 0 0 0 0 0.105 
Ocbat SNVAL. 0.01 0.048 0.033 0 0 0 0 0 0.091 
Palo de agua SNVAL. 0.015 0.021 0 0 0 0 0 0 0.035 
Palo de coche SNVAL. 0.008 0.01 0 0 0 0 0 0 0.017 
Palo de diente SNVAL. 0.048 0.053 0.016 0 0 0 0 0 0.116 
Palo de sangre SNVAL. 0 0 0 0 0.023 0 0 0 0.023 
Palo espinudo SNVAL. 0 0.004 0.013 0 0 0 0 0 0.017 
Palo gusano SNVAL. 0 0.004 0 0 0 0 0 0 0.004 
Papaturrito SNVAL. 0 0.004 0 0 0 0 0 0 0.004 
Papaturro SNVAL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pasaque macho SNVAL. 0.003 0.015 0.01 0 0 0 0 0 0.028 
Pataxte SNVAL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pixoy SNVAL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pi¤on SNVAL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pucsiquil SNVAL. 0.007 0.022 0.033 0 0.021 0 0 0 0.083 
Quina SNVAL. 0.011 0.042 0.013 0 0 0 0 0 0.066 
Ramon colorado SNVAL. 0.038 0.004 0.011 0.009 0 0 0 0 0.062 
Roble SNVAL. 0.003 0.007 0 0 0 0 0 0 0.01 
Sabajche SNVAL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sacalante aguacatillo SNVAL. 0.007 0 0.007 0 0 0 0 0 0.014 
Sapamuche SNVAL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sastante SNVAL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Siquiya SNVAL. 0 0.004 0 0 0 0 0 0 0.004 
Son SNVAL. 0.007 0.028 0.018 0 0 0 0 0 0.053 
Sosni SNVAL. 0.03 0.045 0.032 0 0.014 0 0 0 0.121 
Sosni hoja fina SNVAL. 0 0.007 0 0 0 0 0 0 0.007 
Tama-hay SNVAL. 0.044 0.106 0.031 0 0 0 0 0 0.181 
Testap SNVAL. 0.021 0.031 0.011 0.007 0 0 0 0 0.071 
Tinto SNVAL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tzol SNVAL. 0.002 0.009 0 0 0 0 0 0 0.012 
Tzutzul SNVAL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Uatop SNVAL. 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0.003 
Violeta serrana SNVAL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Yaxnik SNVAL. 0.023 0.037 0.024 0 0 0 0 0 0.084 
Yaya SNVAL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zapote mamey SNVAL. 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0.002 
Zapotillo hoja fina SNVAL. 0.291 0.277 0.047 0.011 0 0 0 0 0.625 
SubTotal  0.97 1.41 0.53 0.09 0.06 0.05 0 0 3.108 
Total  3.91 8.17 6.76 5.35 3.73 2.42 1.67 2.33 34.33 
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Anexo 6.  Abundancia natural (No./ha) por grupo comercial distribuida por clase de tamaño. 
BRINZALES LATIZALES BRINZALES LATIZALES Nombre 

vernacular 
Grupo 
Cmr  No.rb./Ha No. rb./Ha 

Nombre 
vernacular 

Grupo 
Cmr  No.rb./Ha No. rb./Ha 

Caoba AAACOM 3.7 0.4 Chijoy SNVAL 11.2 0 
Cedro AAACOM 0 0.4 Chile chichalaca SNVAL 380.6 20.1 
SubTotales:  3.7 0.7 Chile malache SNVAL 447.8 17.2 
Canxan ACTCOM 123.1 3.7 Chilonche SNVAL 1414.2 20.1 
Catalox ACTCOM 33.6 0.7 Chintoc blanco SNVAL 167.9 2.2 
Chacaj colorado ACTCOM 3.7 0 Chintoc negro SNVAL 164.2 2.2 
Chechen negro ACTCOM 22.4 4.9 Chique SNVAL 7.5 0.7 
Danto ACTCOM 14.9 0.4 Chununte SNVAL 14.9 1.9 
Jobillo ACTCOM 48.5 1.5 Cojon de caballo SNVAL 3.7 1.1 
Malerio blanco ACTCOM 306 2.2 Coloc SNVAL 3.7 0.4 
Malerio colorado ACTCOM 619.4 53.4 Copal SNVAL 298.5 9.7 
Manchiche ACTCOM 41 0.7 Desconocido SNVAL 3.7 0 
Mano de leon ACTCOM 22.4 3.4 Flor de chombo SNVAL 0 0.4 
Santa maria ACTCOM 201.5 5.6 Frijolillo SNVAL 111.9 10.8 
SubTotales:  1436.6 76.5 Guachapin SNVAL 29.9 0.7 
Chacaj blanco POTCOM 3.7 0.4 Guacimo SNVAL 18.7 0.7 
Chonte POTCOM 302.2 3.7 Guarumo SNVAL 0 1.1 
Cortez POTCOM 0 0.4 Guaya SNVAL 3.7 0 
Gesmo POTCOM 18.7 1.1 Guayabillo SNVAL 787.3 14.6 
Jobo POTCOM 7.5 0.4 Izote de monta¤a SNVAL 7.5 5.6 
Luin hembra POTCOM 67.2 1.5 Jaqui¤a SNVAL 37.3 0.4 
Luin macho POTCOM 194 6.7 Jolte SNVAL 3.7 0 
Manax POTCOM 2126.9 123.5 Julub SNVAL 126.9 6 
Matasano POTCOM 3.7 0 Laurel blanco SNVAL 56 0.4 
Mora POTCOM 3.7 0.4 Lokche SNVAL 29.9 1.1 
Pasaque hembra POTCOM 67.2 2.2 Lotoche SNVAL 0 0.4 
Pij POTCOM 268.7 9.7 Manguillo SNVAL 41 0.4 
Pucte POTCOM 11.2 0 Naranjillo SNVAL 44.8 1.1 
Ramon oreja de mico POTCOM 209 4.9 Ocbat SNVAL 18.7 0 
Sacuche POTCOM 14.9 0.4 Ocmal SNVAL 0 0.4 
Saltemuche POTCOM 119.4 2.6 Palo de agua SNVAL 56 6 
Silion POTCOM 403 22.8 Palo de clavo SNVAL 14.9 1.5 
Tempisque POTCOM 126.9 4.1 Palo de coche SNVAL 14.9 0.7 
Zacuayum POTCOM 421.6 4.1 Palo de diente SNVAL 52.2 5.6 
SubTotales:  4369.4 188.8 Palo de gas SNVAL 3.7 0.7 
Chico zapote PROTEC 395.5 2.6 Palo espinudo SNVAL 0 0.4 
Pimienta PROTEC 309.7 3.4 Palo gusano SNVAL 7.5 0 
SubTotales:  705.2 6 Papaturrito SNVAL 93.3 3.7 
Aceituno SNVAL 74.6 10.8 Papaturro SNVAL 11.2 0.4 
Aceituno peludo SNVAL 78.4 3.7 Pata de vaca SNVAL 14.9 0.4 
Anona de monta¤a SNVAL 3.7 2.2 Pimientillo SNVAL 11.2 0.4 
Avalo SNVAL 0 0.4 Pucsiquil SNVAL 0 0.7 
Baquelac SNVAL 134.3 9 Quina SNVAL 3.7 2.2 
Baqueman SNVAL 44.8 3.4 Quisainche SNVAL 93.3 4.9 
Cafe silvestre SNVAL 123.1 1.9 Ramon colorado SNVAL 111.9 3.7 
Canchunuc SNVAL 22.4 3.7 Roble SNVAL 41 1.9 
Caniste SNVAL 190.3 16 Sacalante aguacatill SNVAL 7.5 0 
Cante SNVAL 3.7 0 Sapamuche SNVAL 417.9 16 
Carboncillo SNVAL 93.3 0 Sastante SNVAL 78.4 1.5 
Carcomo SNVAL 97 0.4 Siquiya SNVAL 11.2 0.4 
Cascarillo SNVAL 145.5 3.7 Six SNVAL 26.1 0.7 
Cate SNVAL 41 1.9 
Cedrillo hoja ancha SNVAL 22.4 1.9 
Cedrillo hoja fina SNVAL 70.9 5.2 
Chaltecoco SNVAL 0 1.1 
Chechen blanco SNVAL 29.9 4.1 
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Anexo 7 Indice de valor de importancia. 
VALORES ABSOLUTOS VALORES RELATIVOS No. Nombre 
A D F AR DR FR 

SUMAIVI %IVI 

1 Chico zapote 9.985 2.411 449 7.948 15.464 6.919 30.332 10.111 
2 Ramon oreja de mico 8.418 1.34 335 6.701 8.594 5.163 20.457 6.819 
3 Malerio colorado 7.552 0.567 378 6.012 3.638 5.825 15.475 5.158 
4 Zapotillo hoja fina 6.209 0.466 322 4.942 2.99 4.962 12.895 4.298 
5 Santa maria 5 0.666 247 3.98 4.271 3.806 12.058 4.019 
6 Caniste 5.06 0.511 278 4.028 3.28 4.284 11.592 3.864 
7 Silion 5.015 0.504 271 3.992 3.233 4.176 11.401 3.8 
8 Mano de leon 5.075 0.549 221 4.039 3.52 3.406 10.966 3.655 
9 Luin macho 5.09 0.547 181 4.051 3.511 2.789 10.352 3.451 
10 Chacaj colorado 4.403 0.397 192 3.505 2.544 2.959 9.008 3.003 
11 Yaxnik 3.134 0.566 167 2.495 3.632 2.574 8.7 2.9 
12 Gesmo 2.791 0.402 165 2.222 2.581 2.543 7.346 2.449 
13 Matasano 2.537 0.405 141 2.02 2.595 2.173 6.788 2.263 
14 Caoba 1.672 0.543 107 1.331 3.483 1.649 6.463 2.154 
15 Canxan 2.478 0.298 141 1.972 1.914 2.173 6.059 2.02 
16 Jobo 2.418 0.316 115 1.925 2.028 1.772 5.724 1.908 
17 Chechen negro 3.03 0.235 115 2.412 1.505 1.772 5.689 1.896 
18 Sacuche 2.627 0.273 119 2.091 1.75 1.834 5.675 1.892 
19 Roble 2.075 0.27 128 1.651 1.73 1.973 5.354 1.785 
20 Palo de coche 2.134 0.295 100 1.699 1.892 1.541 5.132 1.711 
21 Manax 2.403 0.151 143 1.913 0.969 2.204 5.085 1.695 
22 Pasaque hembra 2 0.171 125 1.592 1.095 1.926 4.613 1.538 
23 Copal 2.06 0.174 118 1.64 1.113 1.818 4.571 1.524 
24 Malerio blanco 1.881 0.182 115 1.497 1.169 1.772 4.439 1.48 
25 Saltemuche 1.91 0.187 103 1.521 1.197 1.587 4.305 1.435 
26 Zacuayum 1.955 0.147 101 1.556 0.942 1.556 4.055 1.352 
27 Manchiche 1.493 0.236 86 1.188 1.511 1.325 4.024 1.341 
28 Catalox 1.224 0.257 80 0.974 1.648 1.233 3.855 1.285 
29 Tzol 1.373 0.14 84 1.093 0.898 1.294 3.286 1.095 
30 Tempisque 1.045 0.14 68 0.832 0.895 1.048 2.775 0.925 
31 Luin hembra 1.179 0.115 54 0.939 0.736 0.832 2.507 0.836 
32 Pimienta 1.045 0.096 64 0.832 0.614 0.986 2.432 0.811 
33 Pucte 0.672 0.198 38 0.535 1.267 0.586 2.387 0.796 
34 Sosni 0.94 0.089 60 0.748 0.57 0.925 2.243 0.748 
35 Naranjillo 0.94 0.075 58 0.748 0.483 0.894 2.125 0.708 
36 Palo de diente 0.94 0.068 60 0.748 0.435 0.925 2.108 0.703 
37 Aceituno 0.866 0.063 54 0.689 0.404 0.832 1.925 0.642 
38 Tama-hay 0.821 0.064 53 0.653 0.411 0.817 1.882 0.627 
39 Testap 0.731 0.066 47 0.582 0.425 0.724 1.732 0.577 
40 Amate 0.537 0.132 28 0.428 0.844 0.431 1.703 0.568 
41 Cedro 0.597 0.119 26 0.475 0.762 0.401 1.638 0.546 
42 Cojon de caballo 0.701 0.047 44 0.558 0.304 0.678 1.541 0.514 
43 Chaltecoco 0.597 0.07 39 0.475 0.448 0.601 1.524 0.508 
44 Danto 0.522 0.086 34 0.416 0.552 0.524 1.492 0.497 
45 Cedrillo hoja fina 0.657 0.053 31 0.523 0.337 0.478 1.338 0.446 
46 Chintoc blanco 0.537 0.039 36 0.428 0.251 0.555 1.233 0.411 
47 Ramon colorado 0.537 0.038 34 0.428 0.241 0.524 1.193 0.398 
48 Papaturrito 0.478 0.046 31 0.38 0.293 0.478 1.151 0.384 
49 Quina 0.418 0.036 26 0.333 0.233 0.401 0.966 0.322 
50 Ocbat 0.373 0.04 23 0.297 0.254 0.354 0.905 0.302 
51 Pucsiquil 0.343 0.036 23 0.273 0.228 0.354 0.856 0.285 
52 Amapola 0.254 0.055 16 0.202 0.351 0.247 0.8 0.267 
53 Jobillo 0.328 0.027 22 0.261 0.173 0.339 0.774 0.258 
54 Son 0.313 0.034 19 0.249 0.218 0.293 0.76 0.253 
55 Chintoc negro 0.313 0.025 20 0.249 0.161 0.308 0.718 0.239 
56 Canchunuc 0.313 0.022 20 0.249 0.14 0.308 0.697 0.232 
57 Cedrillo hoja ancha 0.284 0.023 18 0.226 0.148 0.277 0.651 0.217 
58 Palo de agua 0.269 0.017 18 0.214 0.11 0.277 0.601 0.2 
59 Matapalo 0.269 0.026 14 0.214 0.164 0.216 0.594 0.198 
60 Aceituno peludo 0.269 0.018 17 0.214 0.113 0.262 0.589 0.196 
61 Lokche 0.254 0.022 14 0.202 0.139 0.216 0.556 0.185 
62 Guacimo 0.224 0.021 15 0.178 0.136 0.231 0.546 0.182 
63 Tzalam 0.224 0.037 8 0.178 0.238 0.123 0.54 0.18 
64 Ek tic 0.224 0.019 15 0.178 0.12 0.231 0.529 0.176 
65 Pij 0.239 0.014 15 0.19 0.089 0.231 0.51 0.17 
66 Sacalante aguacatill 0.224 0.015 15 0.178 0.097 0.231 0.506 0.169 
67 Chununte 0.209 0.017 13 0.166 0.108 0.2 0.475 0.158 
68 Pasaque macho 0.194 0.018 13 0.154 0.114 0.2 0.469 0.156 
69 Ceiba 0.119 0.033 6 0.095 0.208 0.092 0.396 0.132 
70 Corozo 0.194 0.024 5 0.154 0.153 0.077 0.384 0.128 
71 Guaya 0.134 0.011 9 0.107 0.072 0.139 0.317 0.106 
72 Baquelac 0.134 0.009 9 0.107 0.056 0.139 0.302 0.101 
73 Cortez 0.119 0.015 7 0.095 0.096 0.108 0.298 0.099 
74 Violeta serrana 0.119 0.008 7 0.095 0.05 0.108 0.253 0.084 
75 Hormigo 0.09 0.013 6 0.071 0.082 0.092 0.245 0.082 
76 Chechen blanco 0.119 0.009 6 0.095 0.056 0.092 0.243 0.081 
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VALORES ABSOLUTOS VALORES RELATIVOS No. Nombre 
A D F AR DR FR 

SUMAIVI %IVI 

77 Tinto 0.119 0.011 4 0.095 0.069 0.062 0.225 0.075 
78 Chile malache 0.104 0.007 6 0.083 0.046 0.092 0.221 0.074 
79 Palo espinudo 0.075 0.009 4 0.059 0.057 0.062 0.178 0.059 
80 Laurel blanco 0.075 0.006 5 0.059 0.039 0.077 0.175 0.058 
81 Pixoy 0.06 0.01 4 0.048 0.061 0.062 0.17 0.057 
82 Chonte 0.075 0.004 5 0.059 0.027 0.077 0.163 0.054 
83 Pataxte 0.06 0.007 4 0.048 0.044 0.062 0.153 0.051 
84 Chique 0.06 0.005 4 0.048 0.034 0.062 0.143 0.048 
85 Coloc 0.045 0.009 3 0.036 0.058 0.046 0.14 0.047 
86 Sosni hoja fina 0.06 0.005 4 0.048 0.029 0.062 0.138 0.046 
87 Chilonche 0.06 0.004 4 0.048 0.026 0.062 0.135 0.045 
88 Anona de monta¤a 0.06 0.004 4 0.048 0.023 0.062 0.132 0.044 
89 Carcomo 0.06 0.003 4 0.048 0.021 0.062 0.13 0.043 
90 Botan 0.06 0.003 4 0.048 0.016 0.062 0.125 0.042 
91 Copo hoja fina 0.06 0.006 2 0.048 0.036 0.031 0.114 0.038 
92 Izote de monta¤a 0.045 0.003 3 0.036 0.017 0.046 0.099 0.033 
93 Mora 0.045 0.003 3 0.036 0.017 0.046 0.099 0.033 
94 Desconocido 0.045 0.004 2 0.036 0.025 0.031 0.091 0.03 
95 Colorin 0.03 0.004 2 0.024 0.025 0.031 0.08 0.027 
96 Lotoche 0.03 0.002 2 0.024 0.016 0.031 0.07 0.023 
97 Cericote 0.03 0.002 2 0.024 0.015 0.031 0.069 0.023 
98 Jaqui¤a 0.03 0.002 2 0.024 0.014 0.031 0.068 0.023 
99 Tzutzul 0.03 0.002 2 0.024 0.013 0.031 0.068 0.023 
100 Guarumo 0.03 0.002 2 0.024 0.012 0.031 0.067 0.022 
101 Guayabillo 0.03 0.002 2 0.024 0.011 0.031 0.065 0.022 
102 Molinillo 0.03 0.002 2 0.024 0.01 0.031 0.065 0.022 
103 Palo de sangre 0.015 0.005 1 0.012 0.032 0.015 0.059 0.02 
104 Cante 0.03 0.002 1 0.024 0.014 0.015 0.053 0.018 
105 Sapamuche 0.03 0.002 1 0.024 0.011 0.015 0.05 0.017 
106 Copo 0.015 0.002 1 0.012 0.01 0.015 0.038 0.013 
107 Yaya 0.015 0.002 1 0.012 0.01 0.015 0.037 0.012 
108 Chacaj blanco 0.015 0.002 1 0.012 0.01 0.015 0.037 0.012 
109 Siquiya 0.015 0.001 1 0.012 0.007 0.015 0.035 0.012 
110 Papaturro 0.015 0.001 1 0.012 0.007 0.015 0.035 0.012 
111 Palo gusano 0.015 0.001 1 0.012 0.007 0.015 0.035 0.012 
112 Bakchecox 0.015 0.001 1 0.012 0.007 0.015 0.035 0.012 
113 Sabajche 0.015 0.001 1 0.012 0.007 0.015 0.034 0.011 
114 Chunuc 0.015 0.001 1 0.012 0.006 0.015 0.034 0.011 
115 Flor de chombo 0.015 0.001 1 0.012 0.006 0.015 0.034 0.011 
116 Uatop 0.015 0.001 1 0.012 0.006 0.015 0.034 0.011 
117 Sastante 0.015 0.001 1 0.012 0.005 0.015 0.032 0.011 
118 Zapote mamey 0.015 0.001 1 0.012 0.005 0.015 0.032 0.011 
119 Ixtucuy 0.015 0.001 1 0.012 0.005 0.015 0.032 0.011 
120 Pi¤on 0.015 0.001 1 0.012 0.005 0.015 0.032 0.011 
121 Chichipate 0.015 0.001 1 0.012 0.005 0.015 0.032 0.011 
Totales 125.6 15.593 6489 100 100 100 300 100 
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Anexo 8  Distribución por clase diamétrica (cm) del número de árboles (N/ha), volumen (m³/ha) y área basal (m²/ha) de las 
especies potencialmente comerciales (POTCOM) del Estrato A. 

Clases diamétricas (cm) Nombre  
comun Variabble 10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90 

TOTALES 
 

N 0.9 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 2.3 
AB 0.012 0.039 0.017 0.023 0 0 0 0 0 0.092 Amate 

VOL  0 0.054 0.027 0 0 0 0 0 0.081 
N 0.9 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 

AB 0.018 0.005 0 0 0 0 0 0 0 0.023 Chonte 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N 0.9 0.1 0.2 0 0 0 0.1 0 0 1.3 
AB 0.022 0.005 0.017 0 0 0 0.041 0 0 0.085 Cortez 

VOL  0.015 0.025 0 0 0 0.165 0 0 0.205 
N 0.5 0.6 0.9 0.4 0.3 0.3 0.1 0.1 0 3.1 

AB 0.013 0.036 0.089 0.054 0.063 0.09 0.038 0.046 0 0.429 Gesmo 
VOL  0.047 0.118 0.092 0.095 0.221 0 0 0 0.573 

N 0.5 1.2 0 0 0 0 0 0 0 1.6 
AB 0.009 0.048 0 0 0 0 0 0 0 0.057 Jobo 

VOL  0.015 0 0 0 0 0 0 0 0.015 
N 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 

AB 0 0.006 0 0 0 0 0 0 0 0.006 
Luin  
macho 

VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 57.3 6.7 0.4 0 0 0 0 0 0 64.4 

AB 0.876 0.267 0.032 0 0 0 0 0 0 1.175 Manax 
VOL  0.105 0.1 0 0 0 0 0 0 0.204 

N 0 0.2 0.3 0 0 0.1 0 0 0 0.5 
AB 0 0.011 0.025 0 0 0.031 0 0 0 0.068 Matasano 

VOL  0.044 0.06 0 0 0 0 0 0 0.103 
N 3.2 4.1 1.5 0.5 0.1 0 0 0 0 9.4 

AB 0.055 0.175 0.131 0.077 0.018 0 0 0 0 0.456 
Pasaque  
hembra 

VOL  0.059 0.287 0.197 0.097 0 0 0 0 0.64 
N 16.8 2.3 0 0 0 0 0 0 0 19.1 

AB 0.277 0.086 0 0 0 0 0 0 0 0.363 Pij 
VOL  0.028 0 0 0 0 0 0 0 0.028 

N 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.5 
AB 0 0.019 0 0 0 0 0 0 0 0.019 Pochote 

VOL           
N 0 0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.8 

AB 0 0 0.01 0.028 0.019 0.026 0.04 0.046 0.12 0.286 Pucte 
VOL  0 0.043 0.111 0 0.138 0.265 0 0.51 1.066 

N 3.2 2.1 1.7 0.5 0.5 0 0 0 0 8 
AB 0.039 0.089 0.157 0.072 0.111 0 0 0 0 0.468 

Ramon 
oreja de 
mico VOL  0.029 0.277 0.113 0.053 0 0 0 0 0.472 

N 2.7 3.5 2.2 0.2 0 0 0 0 0 8.5 
AB 0.044 0.183 0.185 0.025 0 0 0 0 0 0.437 Sacuche 

VOL  0.117 0.171 0.038 0 0 0 0 0 0.327 
N 0 0.7 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0.9 

AB 0 0.03 0.008 0 0 0.033 0 0 0 0.071 Saltemuche 
VOL  0.029 0 0 0 0 0 0 0 0.029 

N 11.8 4.9 2.3 0.9 0.6 0.1 0 0 0 20.6 
AB 0.194 0.257 0.203 0.144 0.145 0.03 0 0 0 0.973 Silion 

VOL  0.379 0.472 0.305 0.339 0 0 0 0 1.495 
N 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0 0 0 1 

AB 0 0.021 0.029 0.027 0.022 0.026 0 0 0 0.125 Tempisque 
VOL  0.029 0.062 0.107 0.106 0 0 0 0 0.305 

N 0 0 0.4 0.5 0.3 0.1 0 0 0 1.3 
AB 0 0 0.04 0.095 0.059 0.027 0 0 0 0.221 Tzalam 

VOL  0 0.092 0.106 0 0 0 0 0 0.198 
N 4.5 1.7 0.5 0.2 0 0 0 0 0 7 

AB 0.069 0.092 0.047 0.026 0 0 0 0 0 0.234 Zacuayum 
VOL  0.091 0.026 0.098 0 0 0 0 0 0.215 

N 103.2 30.1 10.9 3.8 1.9 0.8 0.3 0.2 0.2 151.4 
AB 1.628 1.367 0.991 0.572 0.436 0.262 0.119 0.091 0.12 5.586 Total 

VOL  0.986 1.786 1.194 0.691 0.359 0.43 0 0.51 5.956 

 
Notas:  Volúmenes comerciales con corteza                
Formula utilizada FAO sin gambas 
N=  Número de árboles 
AB =  Area basal 
V =  Volumen 
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Anexo 9.  Distribución por clase diamétrica (cm) del número de árboles (N/ha), volumen (m³/ha), y    área basal (m²/ha) de 
las especies no comerciales (SINVAL) del Estrato A. 

Clases diamétricas (cm) Nombre  
comun  10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90 

TOTALES 
 

N 11.4 2.1 0.5 0.1 0 0 0 0 0 14.1 
AB 0.19 0.091 0.048 0.013 0 0 0 0 0 0.341 Aceituno 

VOL  0 0 0.062 0 0 0 0 0 0.062 
N 3.6 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 4.2 

AB 0.051 0.026 0.007 0 0 0 0 0 0 0.083 
Aceituno 
peludo 

VOL  0.015 0.018 0 0 0 0 0 0 0.034 
N 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 

AB 0.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004 
Anona 
de 
montaña VOL           

N 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 
AB 0.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0.005 Avalo 

VOL           
N 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 

AB 0 0 0.007 0 0 0 0 0 0 0.007 Bakchecox 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N 4.5 1.5 0.1 0 0 0 0 0 0 6.2 
AB 0.069 0.055 0.007 0 0 0 0 0 0 0.131 Baquelac 

VOL  0.029 0 0 0 0 0 0 0 0.029 
N 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 

AB 0.059 0 0 0 0 0 0 0 0 0.059 Baqueman 
VOL           

N 2.7 0.1 0.2 0 0 0 0 0 0 3 
AB 0.045 0.004 0.016 0 0 0 0 0 0 0.065 Canchunuc 

VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 8.2 5.4 2.5 1 0.1 0 0 0 0 17.1 

AB 0.125 0.236 0.234 0.157 0.02 0 0 0 0 0.771 Caniste 
VOL  0.143 0.123 0.098 0 0 0 0 0 0.363 

N 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 
AB 0.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0.017 Cascarillo 

VOL           
N 0.5 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.6 

AB 0.005 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.016 
Cedrillo 
hoja  
fina VOL  0.015 0 0 0 0 0 0 0 0.015 

N 0.5 1.1 0.5 0.2 0 0 0 0 0 2.3 
AB 0.013 0.053 0.05 0.025 0 0 0 0 0 0.14 Chaltecoco 

VOL  0.058 0.142 0.105 0 0 0 0 0 0.304 
N 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 

AB 0.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0.012 
Chechen  
blanco 

VOL           
N 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 

AB 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 
Chile 
Chichalaca 

VOL           
N 5.9 0.2 0 0 0 0 0 0 0 6.1 

AB 0.082 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.091 
Chile 
malache 

VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 4.5 0.9 0.1 0 0 0 0 0 0 5.5 

AB 0.079 0.029 0.008 0 0 0 0 0 0 0.115 Chilonche 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N 0.9 0 0.1 0 0 0 0 0 0 1 
AB 0.011 0 0.008 0 0 0 0 0 0 0.019 

Chintoc  
blanco 

VOL  0 0.02 0 0 0 0 0 0 0.02 
N 0.5 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0.8 

AB 0.007 0.011 0.016 0 0 0 0 0 0 0.034 
Chintoc  
negro 

VOL  0.032 0.067 0 0 0 0 0 0 0.099 
N 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 

AB 0.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004 Chique 
VOL           

N 0.5 0.2 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0.9 
AB 0.008 0.01 0.013 0.013 0 0 0 0 0 0.044 Chununte 

VOL  0.031 0 0.046 0 0 0 0 0 0.076 
N 0.5 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.5 

AB 0.004 0 0.006 0 0 0 0 0 0 0.011 
Cojon 
de 
caballo VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N 7.3 1.6 0.4 0 0 0 0 0 0 9.3 
AB 0.113 0.063 0.035 0 0 0 0 0 0 0.211 Copal 

VOL  0.031 0.09 0 0 0 0 0 0 0.121 
 N 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 

AB 0.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0.015 Copo 
VOL           

N 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0.2 Copo 
hoja  AB 0 0 0.016 0 0 0 0 0 0 0.016 
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Clases diamétricas (cm) Nombre  
comun  10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90 

TOTALES 
 

fina VOL  0 0.023 0 0 0 0 0 0 0.023 
N 0.5 0.6 0 0.1 0 0 0 0 0 1.2 

AB 0.009 0.027 0 0.013 0 0 0 0 0 0.048 Desconocido 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0.2 
AB 0 0.005 0.008 0 0 0 0 0 0 0.013 Ek tic 

VOL  0.015 0 0 0 0 0 0 0 0.015 
N 0.9 0.6 0 0.1 0 0 0 0 0 1.6 

AB 0.009 0.027 0 0.012 0 0 0 0 0 0.048 Guacimo 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 
AB 0.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0.012 Guarumo 

VOL           
N 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 

AB 0.013 0.006 0 0 0 0 0 0 0 0.019 Guaya 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 
AB 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 Guayabillo 

VOL           
N 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 

AB 0 0.004 0 0 0 0 0 0 0 0.004 Ixtucuy 
VOL  0.014 0 0 0 0 0 0 0 0.014 

N 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 
AB 0.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0.015 

Izote 
de 
montaña VOL           

N 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.9 
AB 0.004 0.019 0 0 0 0 0 0 0 0.023 

Laurel 
negro 

VOL           
N 4.1 1.3 0.2 0 0 0 0 0 0 5.5 

AB 0.059 0.05 0.018 0 0 0 0 0 0 0.127 Lokche 
VOL  0.044 0 0 0 0 0 0 0 0.044 

N 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0.2 
AB 0 0.005 0.01 0 0 0 0 0 0 0.015 Lotoche 

VOL  0.015 0 0 0 0 0 0 0 0.015 
N 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 

AB 0.006 0.006 0 0 0 0 0 0 0 0.012 Matapalo 
VOL  0.016 0 0 0 0 0 0 0 0.016 

N 0.9 1.3 0.9 0.1 0 0 0 0 0 3.2 
AB 0.013 0.054 0.075 0.015 0 0 0 0 0 0.158 Naranjillo 

VOL  0.015 0.149 0.034 0 0 0 0 0 0.198 
N 0.5 0.5 0.3 0.1 0 0 0 0 0 1.3 

AB 0.01 0.017 0.025 0.014 0 0 0 0 0 0.067 Ocbat 
VOL  0 0.064 0 0 0 0 0 0 0.064 

N 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.9 
AB 0.006 0.016 0 0 0 0 0 0 0 0.022 

Palo  
de 
agua VOL           

N 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 
AB 0.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0.007 

Palo 
de 
clavo VOL           

N 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 
AB 0 0 0.011 0 0 0 0 0 0 0.011 

Palo 
de 
coche VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N 13.2 5.5 1.2 0.1 0 0 0 0 0 20 
AB 0.246 0.231 0.102 0.014 0 0 0 0 0 0.593 

Palo 
de 
diente VOL  0.109 0.2 0.041 0 0 0 0 0 0.35 

N 3.6 0.4 0.3 0.3 0 0 0 0 0 4.5 
AB 0.05 0.022 0.027 0.043 0 0 0 0 0 0.143 Papaturrito 

VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 0.9 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1.4 

AB 0.012 0.016 0 0 0 0 0 0 0 0.028 Papaturro 
VOL           

N 0 0 0.1 0.2 0 0 0 0 0 0.3 
AB 0 0 0.006 0.024 0 0 0 0 0 0.03 

Pasaque 
macho 

VOL  0 0 0.027 0 0 0 0 0 0.027 
N 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 

AB 0 0 0.006 0 0 0 0 0 0 0.006 Pixoy 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N 2.3 1 0.3 0.1 0 0 0 0 0 3.6 
AB 0.031 0.04 0.025 0.014 0 0 0 0 0 0.11 Pucsiquil 

VOL  0.015 0.057 0.05 0 0 0 0 0 0.122 
N 0.9 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1.5 

AB 0.011 0.022 0 0 0 0 0 0 0 0.033 Quina 
VOL  0.021 0 0 0 0 0 0 0 0.021 

N 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 
AB 0.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0.028 Quisainche 

VOL           
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Clases diamétricas (cm) Nombre  
comun  10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90 

TOTALES 
 

N 1.4 0.2 0 0 0.1 0 0 0 0 1.6 
AB 0.013 0.01 0 0 0.019 0 0 0 0 0.042 

Ramon 
colorado 

VOL  0 0 0 0.053 0 0 0 0 0.053 
N 3.2 1.5 1.5 0.3 0.1 0 0 0 0 6.5 

AB 0.046 0.064 0.135 0.039 0.019 0 0 0 0 0.303 Roble 
VOL  0 0.043 0 0 0 0 0 0 0.043 

N 0.9 0.9 0.2 0.1 0 0 0 0 0 2.1 
AB 0.012 0.03 0.017 0.012 0 0 0 0 0 0.071 

Sacalante 
aguacatillo 

VOL  0 0 0.044 0 0 0 0 0 0.044 
N 8.6 0.6 0 0 0 0 0 0 0 9.3 

AB 0.109 0.026 0 0 0 0 0 0 0 0.135 Sapamuche 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N 2.7 0.6 0.3 0.2 0 0 0 0 0 3.8 
AB 0.043 0.024 0.024 0.029 0 0 0 0 0 0.12 Sosni 

VOL  0.015 0 0.041 0 0 0 0 0 0.055 
N 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 

AB 0 0 0.007 0 0 0 0 0 0 0.007 
Sosni 
hoja  
fina VOL  0 0.023 0 0 0 0 0 0 0.023 

N 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 
AB 0.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0.039 

Subin 
colorado 

VOL           
N 3.6 1.2 0.5 0 0 0 0 0 0 5.3 

AB 0.048 0.049 0.039 0 0 0 0 0 0 0.136 Tamahay 
VOL  0.044 0.1 0 0 0 0 0 0 0.143 

N 7.7 1.9 0 0.2 0.1 0 0 0 0 9.9 
AB 0.098 0.083 0 0.025 0.02 0 0 0 0 0.227 Testap 

VOL  0.031 0 0 0.044 0 0 0 0 0.075 
N 2.3 1.4 1.4 0.3 0.1 0 0 0 0 5.4 

AB 0.046 0.057 0.137 0.037 0.019 0 0 0 0 0.295 Tzol 
VOL  0 0.039 0 0 0 0 0 0 0.039 

N 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 
AB 0.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0.009 Tzutzul 

VOL           
N 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 

AB 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 Uatop 
VOL           

N 7.7 1.9 2.8 1 0.5 0.2 0.3 0 0.1 14.5 
AB 0.134 0.112 0.249 0.143 0.119 0.056 0.11 0 0.06 0.981 Yaxnik 

VOL  0.066 0.1 0.087 0 0 0 0 0 0.253 
N 5.9 0.5 0 0 0 0 0 0 0 6.4 

AB 0.109 0.019 0 0 0 0 0 0 0 0.128 Yaxochoc 
VOL           

N 1.4 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1.8 
AB 0.021 0.016 0 0 0 0 0 0 0 0.037 Yaya 

VOL           
N 34.5 14.9 1.5 0.1 0 0 0 0 0 51.1 

AB 0.611 0.613 0.139 0.016 0 0 0 0 0 1.379 
Zapotillo 
hoja  
fina VOL  0.26 0.18 0.037 0 0 0 0 0 0.477 

N 179.1 53.5 16.9 4.5 1 0.2 0.3 0 0.1 255.5 
AB 2.846 2.266 1.531 0.657 0.217 0.056 0.11 0 0.06 7.74 Total 

VOL  1.034 1.437 0.671 0.097 0 0 0 0 3.24 

 
Notas:  Volúmenes comerciales con corteza                
Formula utilizada FAO sin gambas 
N=  Número de árboles 
AB =  Area basal 
V =  Volumen 
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Anexo 10.  Distribución por clase diamétrica (cm) del número de árboles (N/ha), el volumen (m³/ha) y área basal (m²/ha) de 

las especies protegidas y de palmas del Estrato A. 

Clases diamétricas (cm) Nombre  
comun  10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90

TOTALES 
  

N 12.7 2.3 0 0 0 0 0 0 0 15 

AB 0.273 0.074 0 0 0 0 0 0 0 0.348     
Botan 

VOL           

N 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 

AB 0.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004     
Ternera 

VOL           

N 13.2 2.3 0 0 0 0 0 0 0 15.5 

AB 0.277 0.074 0 0 0 0 0 0 0 0.351 Subtotal 
VOL           

N 3.2 2.3 3.4 2.9 2.2 1.7 1.1 0.8 0.5 18.1 

AB 0.053 0.111 0.324 0.469 0.515 0.542 0.462 0.435 0.4 3.311 Chicozapote
VOL  0.103 0.783 1.518 1.861 2.05 1.744 1.379 1.43 10.863 

N 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.2 

AB 0 0.012 0 0 0 0 0 0 0 0.012 Hormigo 
VOL  0.045 0 0 0 0 0 0 0 0.045 

N 4.1 0.8 0.3 0 0 0 0 0 0 5.2 

AB 0.06 0.034 0.022 0 0 0 0 0 0 0.116 Pimienta 
VOL  0.029 0.018 0 0 0 0 0 0 0.047 

N 7.3 3.3 3.6 2.9 2.2 1.7 1.1 0.8 0.5 23.5 

AB 0.113 0.157 0.346 0.469 0.515 0.542 0.462 0.435 0.4 3.439 Subtotal 
VOL  0.177 0.801 1.518 1.861 2.05 1.744 1.379 1.43 10.955 

N 20.5 5.6 3.6 2.9 2.2 1.7 1.1 0.8 0.5 39 

AB 0.39 0.231 0.346 0.469 0.515 0.542 0.462 0.435 0.4 3.79 Total 
VOL 0 0.177 0.801 1.518 1.861 2.05 1.744 1.379 1.43 10.955 

 
Notas:  Volúmenes comerciales con corteza                
Formula utilizada FAO sin gambas 
N=  Número de árboles 
AB =  Area basal 
V =  Volumen 
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Anexo 11.  Abundancia (No/ha) por grupo comercial distribuida por clase de tamaño.  Latizalesy Brinzales.  Estrato A. 
BRINZALES LATIZALES BRINZALES LATIZALES Nombre 

Vernacular 
Grupo 
Cmr  No.rb./Ha  No.rb./Ha 

Nombre 
vernacular 

Grupo 
Cmr  No.rb./Ha  No.rb./Ha 

Canxan ACTCOM 0 2.3 Julub SNVAL 68.2 0 
Cátalos ACTCOM 68.2 2.3 Laurel blanco SNVAL 22.7 0 
Chechen negro ACTCOM 45.5 27.3 Lokche SNVAL 0 4.5 
Jobillo ACTCOM 45.5 0 Naranjillo SNVAL 90.9 2.3 
Malerio blanco ACTCOM 204.5 0 Ocbat SNVAL 22.7 0 
Malerio colorado ACTCOM 659.1 38.6 Palo de clavo SNVAL 0 6.8 
Manchiche ACTCOM 22.7 0 Palo de coche SNVAL 22.7 0 
Mano de leon ACTCOM 0 11.4 Palo de diente SNVAL 136.4 20.5 
Santa maria ACTCOM 90.9 0 Papaturrito SNVAL 159.1 11.4 
SubTotales:  1136.4 81.8 Papaturro SNVAL 45.5 2.3 
Chacaj blanco POTCOM 22.7 2.3 Pata de vaca SNVAL 0 2.3 
Chonte POTCOM 250 4.5 Pimientillo SNVAL 68.2 2.3 
Cortez POTCOM 0 2.3 Quisainche SNVAL 68.2 2.3 
Gesmo POTCOM 68.2 0 Ramon colorado SNVAL 68.2 0 
Manax POTCOM 3613.6 231.8 Roble SNVAL 22.7 0 
Pasaque hembra POTCOM 0 4.5 Sapamuche SNVAL 727.3 31.8 
Pij POTCOM 431.8 13.6 Siquiya SNVAL 45.5 0 
Ramon oreja de mico POTCOM 90.9 0 Six SNVAL 0 2.3 
Saltemuche POTCOM 113.6 0 Sosni SNVAL 295.5 6.8 
Silion POTCOM 568.2 29.5 Sosni hoja fina SNVAL 22.7 0 
Tempisque POTCOM 45.5 0 Subin blanco SNVAL 22.7 0 
Zacuayum POTCOM 250 2.3 Subin colorado SNVAL 90.9 20.5 
SubTotales:  5454.5 290.9 Tama-hay SNVAL 45.5 9.1 
SubTotales:  1022.7 9.1 Testap SNVAL 0 22.7 
Aceituno SNVAL 68.2 9.1 Tijerillo SNVAL 22.7 0 
Aceituno peludo SNVAL 113.6 6.8 Tzol SNVAL 45.5 4.5 
Anona de monta¤a SNVAL 22.7 0 Tzutzul SNVAL 0 2.3 
Baquelac SNVAL 159.1 20.5 Uatop SNVAL 0 2.3 
Baqueman SNVAL 113.6 9.1 Violeta serrana SNVAL 22.7 4.5 
Cafe silvestre SNVAL 272.7 4.5 Yaxnik SNVAL 0 4.5 
Canchunuc SNVAL 0 18.2 Yaxochoc SNVAL 4727.3 0 
Caniste SNVAL 136.4 36.4 Yaya SNVAL 250 2.3 
Cante SNVAL 22.7 0 Zapotillo hoja fina SNVAL 2000 61.4 
Carboncillo SNVAL 45.5 0 SubTotales:  15136.4 459.1 
Carcomo SNVAL 68.2 0 Total  22750 840.9 
Cate SNVAL 45.5 2.3 
Cedrillo hoja fina SNVAL 0 2.3 
Chechen blanco SNVAL 0 2.3 
Chile chichalaca SNVAL 159.1 6.8 
Chile malache SNVAL 204.5 18.2 
Chilonche SNVAL 863.6 27.3 
Chintoc blanco SNVAL 90.9 0 
Chintoc negro SNVAL 295.5 0 
Chique SNVAL 22.7 0 
Chununte SNVAL 45.5 0 
Coloc SNVAL 0 2.3 
Copal SNVAL 522.7 15.9 
Frijolillo SNVAL 0 4.5 
Guachapin SNVAL 45.5 0 
Guayabillo SNVAL 2636.4 38.6 
Izote de monta¤a SNVAL 45.5 4.5 
Jaqui¤a SNVAL 22.7 0 
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Anexo 12.  Indice de valor de importancia del Estrato A. 
VALORES ABSOLUTOS VALORES RELATIVOS No. Nombre 
A D F AR DR FR 

SUMAIVI %IVI 

1 Chico zapote 13.545 3.2 93 9.588 20.902 8.237 38.727 12.91 
2 Mano de leon 15 1.379 85 10.618 9.006 7.529 27.152 9.051 
3 Chacaj colorado 12.182 0.965 68 8.623 6.306 6.023 20.952 6.984 
4 Chechen negro 10.909 0.819 63 7.722 5.353 5.58 18.655 6.218 
5 Silion 7.455 0.724 61 5.277 4.728 5.403 15.408 5.136 
6 Yaxnik 6.818 0.847 55 4.826 5.534 4.872 15.232 5.077 
7 Malerio colorado 6.455 0.454 56 4.569 2.967 4.96 12.496 4.165 
8 Caniste 5.727 0.533 53 4.054 3.483 4.694 12.231 4.077 
9 Zapotillo hoja fina 5.182 0.352 45 3.668 2.299 3.986 9.952 3.317 
10 Sacuche 4.909 0.355 29 3.475 2.321 2.569 8.365 2.788 
11 Santa maria 3.727 0.393 32 2.638 2.569 2.834 8.041 2.68 
12 Ramon oreja de mico 3.455 0.378 32 2.445 2.471 2.834 7.751 2.584 
13 Gesmo 2.636 0.416 28 1.866 2.719 2.48 7.065 2.355 
14 Pasaque hembra 3 0.28 30 2.124 1.826 2.657 6.607 2.202 
15 Canxan 2.909 0.27 27 2.059 1.763 2.391 6.214 2.071 
16 Palo de diente 2.727 0.201 27 1.931 1.31 2.391 5.632 1.877 
17 Roble 2.455 0.228 24 1.737 1.492 2.126 5.355 1.785 
18 Tzol 2.182 0.216 21 1.544 1.412 1.86 4.817 1.606 
19 Zacuayum 2 0.145 19 1.416 0.944 1.683 4.043 1.348 
20 Catalox 1.364 0.249 14 0.965 1.625 1.24 3.83 1.277 
21 Manax 1.636 0.102 17 1.158 0.665 1.506 3.329 1.11 
22 Pucte 0.818 0.286 8 0.579 1.871 0.709 3.159 1.053 
23 Chaltecoco 1.364 0.108 15 0.965 0.708 1.329 3.002 1.001 
24 Tzalam 1.273 0.221 7 0.901 1.444 0.62 2.964 0.988 
25 Naranjillo 1.364 0.111 13 0.965 0.728 1.151 2.845 0.948 
26 Aceituno 1.364 0.102 13 0.965 0.667 1.151 2.784 0.928 
27 Caoba 0.727 0.218 8 0.515 1.423 0.709 2.647 0.882 
28 Tempisque 1 0.125 11 0.708 0.815 0.974 2.498 0.833 
29 Papaturrito 0.909 0.092 10 0.644 0.601 0.886 2.131 0.71 
30 Amapola 0.636 0.159 6 0.45 1.036 0.531 2.018 0.673 
31 Manchiche 0.818 0.09 9 0.579 0.591 0.797 1.967 0.656 
32 Malerio blanco 0.818 0.095 8 0.579 0.62 0.709 1.908 0.636 
33 Testap 0.818 0.077 9 0.579 0.5 0.797 1.877 0.626 
34 Tama-hay 0.727 0.053 8 0.515 0.349 0.709 1.573 0.524 
35 Sosni 0.636 0.063 7 0.45 0.409 0.62 1.48 0.493 
36 Copal 0.636 0.051 7 0.45 0.33 0.62 1.401 0.467 
37 Matasano 0.545 0.068 6 0.386 0.441 0.531 1.359 0.453 
38 Pimienta 0.636 0.041 7 0.45 0.269 0.62 1.34 0.447 
39 Jobillo 0.545 0.036 6 0.386 0.235 0.531 1.152 0.384 
40 Pucsiquil 0.455 0.044 5 0.322 0.287 0.443 1.052 0.351 
41 Aceituno peludo 0.545 0.033 5 0.386 0.213 0.443 1.042 0.347 
42 Cortez 0.364 0.063 4 0.257 0.409 0.354 1.021 0.34 
43 Lokche 0.545 0.038 4 0.386 0.247 0.354 0.987 0.329 
44 Amate 0.455 0.045 4 0.322 0.292 0.354 0.968 0.323 
45 Saltemuche 0.455 0.055 3 0.322 0.362 0.266 0.949 0.316 
46 Pij 0.455 0.023 5 0.322 0.148 0.443 0.913 0.304 
47 Chununte 0.455 0.036 4 0.322 0.234 0.354 0.91 0.303 
48 Ocbat 0.364 0.04 4 0.257 0.261 0.354 0.872 0.291 
49 Chintoc negro 0.364 0.027 4 0.257 0.178 0.354 0.79 0.263 
50 Pasaque macho 0.273 0.03 3 0.193 0.199 0.266 0.658 0.219 
51 Sacalante aguacatill 0.273 0.029 3 0.193 0.189 0.266 0.648 0.216 
52 Guacimo 0.273 0.022 3 0.193 0.142 0.266 0.6 0.2 
53 Canchunuc 0.273 0.02 3 0.193 0.131 0.266 0.59 0.197 
54 Cedro 0.182 0.042 2 0.129 0.272 0.177 0.578 0.193 
55 Baquelac 0.273 0.017 3 0.193 0.108 0.266 0.567 0.189 
56 Ramon colorado 0.273 0.029 2 0.193 0.187 0.177 0.557 0.186 
57 Jobo 0.273 0.015 3 0.193 0.095 0.266 0.553 0.184 
58 Desconocido 0.273 0.023 2 0.193 0.153 0.177 0.523 0.174 
59 Lotoche 0.182 0.015 2 0.129 0.098 0.177 0.404 0.135 
60 Ek tic 0.182 0.013 2 0.129 0.085 0.177 0.391 0.13 
61 Hormigo 0.182 0.012 2 0.129 0.079 0.177 0.384 0.128 
62 Cedrillo hoja fina 0.182 0.01 2 0.129 0.068 0.177 0.374 0.125 
63 Chile malache 0.182 0.01 2 0.129 0.063 0.177 0.369 0.123 
64 Copo hoja fina 0.182 0.016 1 0.129 0.105 0.089 0.323 0.108 
65 Sapamuche 0.182 0.01 1 0.129 0.066 0.089 0.283 0.094 
66 Palo de coche 0.091 0.011 1 0.064 0.071 0.089 0.224 0.075 
67 Chilonche 0.091 0.008 1 0.064 0.051 0.089 0.204 0.068 
68 Chintoc blanco 0.091 0.008 1 0.064 0.051 0.089 0.204 0.068 
69 Bakchecox 0.091 0.007 1 0.064 0.045 0.089 0.198 0.066 
70 Sosni hoja fina 0.091 0.007 1 0.064 0.045 0.089 0.198 0.066 
71 Cojon de caballo 0.091 0.006 1 0.064 0.042 0.089 0.195 0.065 
72 Pixoy 0.091 0.006 1 0.064 0.042 0.089 0.195 0.065 
73 Guaya 0.091 0.006 1 0.064 0.039 0.089 0.192 0.064 
74 Quina 0.091 0.006 1 0.064 0.039 0.089 0.192 0.064 
75 Matapalo 0.091 0.006 1 0.064 0.037 0.089 0.19 0.063 
76 Danto 0.091 0.006 1 0.064 0.037 0.089 0.19 0.063 
77 Luin macho 0.091 0.006 1 0.064 0.037 0.089 0.19 0.063 
78 Chonte 0.091 0.005 1 0.064 0.034 0.089 0.187 0.062 
79 Ixtucuy 0.091 0.004 1 0.064 0.029 0.089 0.182 0.061 
Totales 141.3 15.308 1129 100 100 100 300 100 
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Anexo 13 Distribución por clase diamétrica (cm) del número de árboles (N/ha), volumen (m³/ha) y área basal (m²/ha) de las 
especies potencialmente comerciales (POTCOM) del Estrato B. 

Clases diamétricas (cm) Nombre  
comun  10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90 

TOTALES 
  

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AB 0 0 0.004 0 0 0 0 0 0 0.004 Amate 
VOL  0 0.01 0 0 0 0 0 0 0.01 
N 2.5 0.3 0 0 0 0 0 0 0 2.8 
AB 0.035 0.014 0 0 0 0 0 0 0 0.049 Chonte 
VOL  0.014 0 0 0 0 0 0 0 0.014 
N 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 
AB 0.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0.006 Cortez 
VOL           
N 1.4 0.9 0.6 0.5 0.4 0 0.1 0 0 3.9 
AB 0.021 0.044 0.057 0.076 0.087 0.016 0.035 0.025 0 0.361 Gesmo 
VOL  0.055 0.098 0.061 0.078 0 0.118 0.114 0 0.524 
N 2 0.8 1 0.5 0.5 0 0 0 0 4.8 
AB 0.033 0.04 0.091 0.064 0.101 0.015 0 0 0 0.344 Jobo 
VOL  0.074 0.125 0.165 0.371 0.071 0 0 0 0.806 
N 0.5 1.3 1.2 0.4 0.2 0 0 0 0 3.5 
AB 0.009 0.066 0.11 0.062 0.048 0 0 0 0 0.295 

Luin  
hembra 

VOL  0.143 0.191 0.112 0.062 0 0 0 0 0.508 
N 1.1 0 0.2 0.1 0 0 0 0 0 1.5 
AB 0.018 0.002 0.02 0.015 0 0.014 0 0 0 0.069 

Luin  
macho 

VOL  0.007 0.056 0.035 0 0.056 0 0 0 0.154 
N 53 8.1 0.7 0 0 0 0 0 0 61.7 
AB 0.796 0.314 0.056 0 0 0 0 0 0 1.166 Manax 
VOL  0.139 0.121 0 0 0 0 0 0 0.259 
N 0.2 0.3 0.8 0.9 0.6 0.4 0.1 0 0 3.3 
AB 0.004 0.016 0.066 0.139 0.139 0.13 0.038 0.023 0 0.554 Matasano 
VOL  0.038 0.171 0.382 0.473 0.578 0.07 0.091 0 1.804 
N 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 
AB 0 0.008 0 0 0 0 0 0 0 0.008 Mora 
VOL  0.008 0 0 0 0 0 0 0 0.008 
N 5.2 2.3 1 0.2 0 0 0 0 0 8.8 
AB 0.097 0.104 0.094 0.034 0 0.016 0 0 0 0.345 

Pasaque  
hembra 

VOL  0.112 0.248 0.077 0 0.075 0 0 0 0.512 
N 7.7 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 8.4 
AB 0.116 0.022 0.011 0 0 0 0 0 0 0.149 Pij 
VOL  0.015 0 0 0 0 0 0 0 0.015 
N 0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0 0.1 0 0.8 
AB 0 0.005 0.008 0.036 0.018 0.032 0.022 0.046 0.03 0.196 Pucte 
VOL  0.019 0.013 0.102 0.033 0.044 0 0 0.06 0.27 
N 2.5 3 2.6 2.6 1.2 0.7 0.4 0.1 0 13.3 
AB 0.046 0.142 0.252 0.396 0.275 0.219 0.164 0.07 0.03 1.593 

Ramon 
oreja de 
mico VOL  0.077 0.212 0.418 0.317 0.24 0.17 0 0.12 1.552 

N 2.3 3.3 1.6 0.7 0.2 0.1 0.1 0 0 8.3 
AB 0.041 0.152 0.149 0.104 0.042 0.044 0.035 0.026 0 0.592 Sacuche 
VOL  0.124 0.244 0.229 0.125 0.085 0.036 0 0 0.844 
N 1.8 1.2 0.6 0.1 0 0 0 0 0 3.7 
AB 0.034 0.053 0.053 0.012 0 0 0 0 0 0.152 Saltemuche 
VOL  0.062 0.111 0.014 0 0 0 0 0 0.187 
N 12 6.5 2.1 1 0.1 0.1 0 0 0 21.9 
AB 0.201 0.287 0.187 0.149 0.029 0.026 0 0 0 0.879 Silión 
VOL  0.213 0.457 0.217 0.063 0 0 0 0 0.95 
N 1.1 0.1 0.6 0.2 0 0.1 0 0 0 2.2 
AB 0.017 0.006 0.053 0.035 0.009 0.029 0 0 0 0.148 Tempisque 
VOL  0.008 0.153 0.07 0 0.14 0 0 0 0.371 
N 8.6 3.2 1.4 0.2 0 0 0 0 0 13.4 
AB 0.138 0.152 0.114 0.024 0 0 0 0 0 0.429 Zacuayum 
VOL  0.169 0.135 0.017 0 0 0 0 0 0.322 
N 102.3 32 14.7 7.5 3.3 1.7 0.7 0.4 0.1 162.7 
AB 1.612 1.428 1.323 1.146 0.749 0.54 0.295 0.189 0.06 7.34 Total 
VOL  1.279 2.345 1.899 1.522 1.289 0.395 0.205 0.18 9.111 
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Anexo 14.  Distribución por clase diamétrica (cm) del número de árboles (N/ha), volumen (m³/ha), y área basal (m²/ha) de 
las especies no comerciales (SINVAL) del Estrato B. 

Clases diamétricas (cm) Nombre  
comun  10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90 

TOTALES 
  

N 7.3 2.3 0.3 0 0 0 0 0 0 10 
AB 0.107 0.092 0.029 0.007 0 0 0 0 0 0.234 Aceituno 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 2.3 0.8 0 0 0 0 0 0 0 3.1 
AB 0.031 0.029 0.004 0 0 0 0 0 0 0.065 

Aceituno 
peludo 

VOL  0.008 0 0 0 0 0 0 0 0.008 
N 0.9 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1.1 
AB 0.01 0.008 0 0 0 0 0 0 0 0.018 

Anona de 
montaña 

VOL           
N 4.1 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 4.7 
AB 0.066 0.019 0.008 0 0 0 0 0 0 0.094 Baquelac 
VOL  0.008 0.018 0 0 0 0 0 0 0.025 
N 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 
AB 0.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0.009 Baqueman 
VOL           
N 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 
AB 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0.003 

Boca 
de  
niño VOL           

N 1.1 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 1.7 
AB 0.019 0.022 0.012 0 0 0 0 0 0 0.053 Canchunuc 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 5.9 3.7 1.8 1.3 0.3 0.1 0 0 0 13.2 
AB 0.084 0.175 0.167 0.2 0.071 0.028 0 0 0 0.726 Caniste 
VOL  0.061 0.085 0.018 0 0 0 0 0 0.164 
N 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 
AB 0 0.004 0.003 0 0 0 0 0 0 0.008 Carcomo 
VOL  0.007 0 0 0 0 0 0 0 0.007 
N 1.6 0.5 0 0 0 0 0 0 0 2 
AB 0.022 0.017 0 0 0 0 0 0 0 0.039 Cascarillo 
VOL           
N 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 
AB 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0.002 Cate 
VOL           
N 1.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1.3 
AB 0.019 0.005 0.005 0 0 0 0 0 0 0.029 

Cedrillo 
hoja 
ancha VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N 1.4 0.9 0.2 0 0 0 0 0 0 2.5 
AB 0.025 0.036 0.014 0.006 0 0 0 0 0 0.081 

Cedrillo 
hoja  
fina VOL  0.007 0.009 0 0 0 0 0 0 0.016 

N 0.5 0.2 0.3 0.1 0.1 0 0 0 0 1.1 
AB 0.008 0.01 0.028 0.014 0.031 0 0 0 0 0.091 Chaltecoco 
VOL  0.015 0.053 0.022 0.121 0 0 0 0 0.211 
N 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 
AB 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0.002 

Chechen 
blanco 

VOL           
N 1.1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1.4 
AB 0.015 0.007 0 0 0 0 0 0 0 0.022 

Chile 
chichalaca 

VOL           
N 5.5 0.3 0 0 0 0 0 0 0 5.7 
AB 0.073 0.009 0 0 0 0 0 0 0 0.083 

Chile 
malache 

VOL  0.007 0 0 0 0 0 0 0 0.007 
N 3.6 0.1 0 0 0 0 0 0 0 3.7 
AB 0.048 0.005 0 0 0 0 0 0 0 0.054 Chilonche 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 1.1 1 0.1 0 0 0 0 0 0 2.2 
AB 0.019 0.037 0.011 0 0 0 0 0 0 0.067 

Chintoc 
blanco 

VOL  0.007 0 0 0 0 0 0 0 0.007 
Chintoc N 0.7 0.3 0.2 0 0 0 0 0 0 1.2 

AB 0.016 0.015 0.016 0.006 0 0 0 0 0 0.052  
32*1negro VOL  0 0.023 0 0 0 0 0 0 0.023 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AB 0 0 0.005 0 0 0 0 0 0 0.005 Chique 
VOL  0 0.017 0 0 0 0 0 0 0.017 
N 0.2 0.7 0.1 0 0 0 0 0 0 1.1 
AB 0.003 0.024 0.011 0 0 0 0 0 0 0.038 Chununte 
VOL  0.007 0.036 0 0 0 0 0 0 0.043 
N 1.1 0.7 0.1 0 0 0 0 0 0 2 
AB 0.022 0.034 0.01 0 0 0 0 0 0 0.067 

Cojon 
de  
caballo VOL  0.017 0.018 0 0 0 0 0 0 0.035 

N 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 
AB 0.005 0 0 0 0 0 0.017 0 0 0.023 Coloc 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Clases diamétricas (cm) Nombre  
comun  10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90 

TOTALES 
  

N 5 2.3 0.5 0.1 0 0 0 0 0 8 
AB 0.083 0.096 0.048 0.013 0.01 0 0 0 0 0.25 Copal 
VOL  0.078 0.096 0.035 0 0 0 0 0 0.209 
N 0.5 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.7 
AB 0.006 0.01 0 0.007 0 0 0 0 0 0.022 Ek tic 
VOL  0.014 0 0 0 0 0 0 0 0.014 
N 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.5 
AB 0.003 0.008 0 0 0 0 0 0 0 0.011 

Flor 
de  
chombo VOL           

N 0.9 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1.1 
AB 0.015 0.005 0.005 0.007 0.009 0 0 0 0 0.041 Guacimo 
VOL  0 0 0.02 0 0 0 0 0 0.02 
N 0.5 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.7 
AB 0.01 0.008 0 0 0 0 0 0 0 0.018 

Guarumo 
  

VOL           
N 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 
AB 0.002 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0.005 Guayabillo 
VOL  0.009 0 0 0 0 0 0 0 0.009 
N 0.7 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1.2 
AB 0.01 0.019 0.003 0 0 0 0 0 0 0.032 

Izote 
de  
montaña VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.5 
AB 0.003 0.009 0 0 0 0 0 0 0 0.012 Jaquiña 
VOL           
N 0.5 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0.8 
AB 0.007 0.007 0.011 0 0 0 0 0 0 0.025 

Laurel 
blanco 

VOL  0 0.035 0 0 0 0 0 0 0.035 
N 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.5 
AB 0 0.017 0.004 0 0 0 0 0 0 0.022 Lokche 
VOL  0 0.011 0 0 0 0 0 0 0.011 
N 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.2 
AB 0 0.007 0 0 0 0 0 0 0 0.007 Lotoche 
VOL           
N 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.4 
AB 0 0.009 0.003 0.006 0 0 0 0 0 0.018 Matapalo 
VOL  0.007 0 0.014 0 0 0 0 0 0.021 
N 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 
AB 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0.002 Matilisguate 
VOL           
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AB 0 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0.002 Molinillo 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 3.9 1.9 0.7 0 0 0 0 0 0 6.5 
AB 0.072 0.08 0.063 0.006 0 0 0 0 0 0.221 Naranjillo 
VOL  0.019 0.083 0.025 0 0 0 0 0 0.127 
N 0 0.3 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0.7 
AB 0 0.01 0.024 0.019 0 0 0 0 0 0.053 Ocbat 
VOL  0 0.059 0.066 0 0 0 0 0 0.125 

Palo de N 6.8 1 0 0 0 0 0 0 0 7.9 
AB 0.093 0.04 0.004 0 0 0 0 0 0 0.137 agua 
VOL  0 0.015 0 0 0 0 0 0 0.015 
N 0.9 0.5 0.7 0.6 0.2 0.1 0 0 0 3.1 
AB 0.014 0.03 0.061 0.098 0.053 0.026 0.017 0 0 0.3 

Palo de 
coche 

VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 4.5 1.6 0.2 0 0 0 0 0 0 6.4 
AB 0.075 0.075 0.019 0.008 0 0 0 0 0 0.177 

Palo de 
diente 

VOL  0.053 0.022 0.027 0 0 0 0 0 0.102 
N 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 
AB 0.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004 

Palo 
gusano 

VOL           
N 0.9 0.6 0.2 0 0 0 0 0 0 1.7 
AB 0.013 0.027 0.016 0 0 0 0 0 0 0.055 Papaturrito 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.5 
AB 0 0.018 0 0 0 0 0 0 0 0.018 Papaturro 
VOL           
N 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 
AB 0 0 0.009 0 0 0 0 0 0 0.009 

Pasaque 
macho 

VOL  0 0.011 0 0 0 0 0 0 0.011 
N 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 
AB 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0.002 Pixoy 
VOL           
N 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.3 
AB 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.01 Piñon 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pucsiquil N 0.5 0.3 0.2 0 0 0 0 0 0 1 
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Clases diamétricas (cm) Nombre  
comun  10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90 

TOTALES 
  

AB 0.007 0.012 0.016 0 0 0.016 0 0 0 0.051 
VOL  0.007 0.009 0 0 0.065 0 0 0 0.081 
N 0.9 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 2 
AB 0.014 0.025 0.044 0.006 0 0 0 0 0 0.089 Quina 
VOL  0.023 0.085 0 0 0 0 0 0 0.107 
N 3.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 3.4 
AB 0.047 0.007 0 0 0 0 0 0 0 0.054 Quisainche 
VOL           
N 3 0.6 0 0 0 0 0 0 0 3.6 
AB 0.044 0.024 0.005 0 0 0 0 0 0 0.072 

Ramon 
colorado 

VOL  0.022 0 0 0 0 0 0 0 0.022 
N 1.6 1.2 0.9 0.2 0.3 0.1 0 0 0 4.2 
AB 0.03 0.049 0.076 0.026 0.075 0.028 0 0 0 0.283 Roble 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 
AB 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0.003 Sabajche 
VOL           
N 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 
AB 0.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0.009 

Sacalante 
aguacatillo 

VOL           
N 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 
AB 0.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0.044 Sapamuche 
VOL           
N 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 
AB 0.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004 Sapuyul 
VOL           
N 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 
AB 0.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0.011 Sastante 
VOL           
N 0.5 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.6 
AB 0.005 0.002 0.009 0 0 0 0 0 0 0.016 Son 
VOL  0.007 0.029 0 0 0 0 0 0 0.036 
N 2.5 0.9 0.2 0.1 0 0 0 0 0 3.8 
AB 0.04 0.04 0.02 0.021 0 0 0 0 0 0.12 Sosni 
VOL  0.015 0.024 0.019 0 0 0 0 0 0.057 

Sosni N 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 
hoja AB 0 0 0.007 0 0 0 0 0 0 0.007 
fina VOL  0 0.01 0 0 0 0 0 0 0.01 
Subin  N 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 
colorado AB 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07 
 VOL           
 N 1.6 1.3 0.5 0 0 0 0 0 0 3.4 
Tamahay AB 0.028 0.058 0.049 0 0 0 0 0 0 0.135 
 VOL  0.023 0.055 0 0 0 0 0 0 0.078 
 N 2 1.1 0.3 0.1 0 0 0 0 0 3.6 
Testap AB 0.037 0.045 0.029 0.022 0 0 0 0 0 0.133 
 VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 N 1.8 1 0.6 0.3 0.1 0 0 0 0 3.9 
Tzol AB 0.025 0.043 0.058 0.046 0.021 0 0 0 0 0.192 
 VOL  0.008 0 0 0 0 0 0 0 0.008 
 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Uatop AB 0 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0.003 
 VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Violeta N 0.7 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.8 
serrana AB 0.011 0.005 0 0 0 0 0 0 0 0.016 
 VOL  0.021 0.029 0.028 0 0 0 0 0 0.079 
 N 2 1.1 1.3 0.5 0.5 0.3 0.4 0.3 0.2 6.6 
Yaxnik AB 0.041 0.061 0.117 0.073 0.104 0.098 0.159 0.167 0.14 0.958 
 VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 N 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 
Yaxochoc AB 0.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0.074 
 VOL           
 N 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 
Yaya AB 0.035 0 0.005 0 0 0 0 0 0 0.04 
 VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zapotillo N 45 18 2 0.3 0 0 0 0 0 65.4 
hoja fina AB 0.7 0.733 0.179 0.038 0.012 0 0 0 0 1.662 
 VOL  0.254 0.162 0 0 0 0 0 0 0.416 
 N 150.9 51.1 13.5 4.2 1.7 0.6 0.5 0.3 0.2 223.1 
Total AB 2.302 2.147 1.207 0.626 0.385 0.196 0.194 0.167 0.14 7.361 
 VOL  0.774 1.113 0.273 0.121 0.065 0 0 0 2.346 
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Anexo 15 Distribución por clase diamétrica (cm) del número de árboles (N/ha), el volumen (m³/ha) y área basal (m²/ha) de 
las especies protegidas y de palmas del Estrato B. 

Clases diamétricas (cm) Nombre  
comun  10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90 

TOTALES
  

N 39.1 7.8 0 0 0 0 0 0 0 46.9 
AB 0.874 0.275 0 0 0 0 0 0 0 1.149 Botan 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N 0 0 0.2 0.3 0 0 0 0 0 0.5 
AB 0 0 0.024 0.044 0 0 0 0 0 0.068 Corozo 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 
AB 0.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0.005 Ternera 
VOL           

N 39.5 7.8 0.2 0.3 0 0 0 0 0 47.9 
AB 0.879 0.275 0.024 0.044 0 0 0 0 0 1.222 Subtotal 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 3 1.6 2.2 2.7 2.5 1.3 1.1 0.7 0.3 15.4 
AB 0.054 0.082 0.217 0.416 0.574 0.404 0.462 0.364 0.27 2.847 Chicozapote 
VOL  0.088 0.574 0.997 2.056 1.355 1.592 1.19 0.52 8.373 

N 3.9 1 0.2 0.1 0 0 0 0 0 5.2 
AB 0.062 0.045 0.021 0.019 0 0 0 0 0 0.147 Pimienta 
VOL  0.015 0.021 0.042 0 0 0 0 0 0.078 

N 6.8 2.6 2.5 2.9 2.5 1.3 1.1 0.7 0.3 20.6 
AB 0.116 0.127 0.238 0.435 0.574 0.404 0.462 0.364 0.27 2.994 Subtotal 
VOL  0.102 0.595 1.039 2.056 1.355 1.592 1.19 0.52 8.451 
N 46.3 10.4 2.7 3.2 2.5 1.3 1.1 0.7 0.3 68.5 
AB 0.995 0.402 0.262 0.479 0.574 0.404 0.462 0.364 0.27 4.216 Total 
VOL 0 0.102 0.595 1.039 2.056 1.355 1.592 1.19 0.52 8.451 

 
 
Notas:  Volúmenes comerciales con corteza                
Formula utilizada FAO sin gambas 
N=  Número de árboles 
AB =  Area basal 
V =  Volumen 
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Anexo 16 Abundancia (No/ha) por grupo comercial distribuida por clase de tamaño.  Latizales y       Brinzales. Estrato B. 

BRINZALES LATIZALES BRINZALES LATIZALES Nombre 
vernacular 

Grupo 
Cmr  No.rb./Ha  No.rb./Ha 

Nombre 
vernacular 

Grupo 
Cmr  No.rb./Ha  No.rb./Ha 

Caoba AAACOM 11.4 0 Chique SNVAL 0 1.1 
Cedro AAACOM 0 1.1 Chununte SNVAL 11.4 2.3 
SubTotales:  11.4 1.1 Coloc SNVAL 11.4 0 
Canxan ACTCOM 90.9 6.8 Copal SNVAL 215.9 11.4 
Catalox ACTCOM 11.4 0 Frijolillo SNVAL 45.5 2.3 
Chechen negro ACTCOM 0 1.1 Guachapin SNVAL 45.5 1.1 
Jobillo ACTCOM 22.7 4.5 Guacimo SNVAL 45.5 1.1 
Malerio blanco ACTCOM 409.1 2.3 Guarumo SNVAL 0 1.1 
Malerio colorado ACTCOM 704.5 60.2 Guaya SNVAL 11.4 0 
Manchiche ACTCOM 56.8 0 Guayabillo SNVAL 250 3.4 
Mano de leon ACTCOM 22.7 3.4 Izote de monta¤a SNVAL 0 8 
Santa maria ACTCOM 159.1 9.1 Jaqui¤a SNVAL 22.7 0 
SubTotales:  1477.3 87.5 Julub SNVAL 34.1 0 
Chonte POTCOM 181.8 5.7 Laurel blanco SNVAL 22.7 1.1 
Gesmo POTCOM 0 3.4 Lokche SNVAL 34.1 0 
Jobo POTCOM 11.4 0 Lotoche SNVAL 0 1.1 
Luin hembra POTCOM 90.9 4.5 Manguillo SNVAL 11.4 0 
Luin macho POTCOM 22.7 1.1 Naranjillo SNVAL 22.7 1.1 
Manax POTCOM 2079.5 130.7 Ocbat SNVAL 11.4 0 
Pasaque hembra POTCOM 113.6 3.4 Palo de agua SNVAL 90.9 3.4 
Pij POTCOM 420.5 18.2 Palo de clavo SNVAL 22.7 1.1 
Pucte POTCOM 34.1 0 Palo de coche SNVAL 0 1.1 
Ramon oreja de mico POTCOM 56.8 3.4 Palo de diente SNVAL 45.5 5.7 
Sacuche POTCOM 22.7 0 Palo de gas SNVAL 11.4 2.3 
Saltemuche POTCOM 90.9 6.8 Palo gusano SNVAL 22.7 0 
Silion POTCOM 420.5 27.3 Papaturrito SNVAL 147.7 3.4 
Tempisque POTCOM 56.8 1.1 Pata de vaca SNVAL 34.1 0 
Zacuayum POTCOM 522.7 9.1 Pucsiquil SNVAL 0 2.3 
SubTotales:  4125 214.8 Quina SNVAL 0 4.5 
Chico zapote PROTEC 522.7 1.1 Quisainche SNVAL 193.2 2.3 
Pimienta PROTEC 193.2 3.4 Ramon colorado SNVAL 79.5 2.3 
SubTotales:  715.9 4.5 Roble SNVAL 56.8 1.1 
Aceituno SNVAL 34.1 15.9 Sapamuche SNVAL 284.1 6.8 
Aceituno peludo SNVAL 102.3 3.4 Sastante SNVAL 90.9 2.3 
Avalo SNVAL 0 1.1 Siquiya SNVAL 11.4 0 
Baquelac SNVAL 170.5 9.1 Six SNVAL 45.5 1.1 
Baqueman SNVAL 34.1 4.5 Sosni SNVAL 204.5 3.4 
Cafe silvestre SNVAL 79.5 2.3 Sosni hoja fina SNVAL 11.4 0 
Canchunuc SNVAL 0 1.1 Subin colorado SNVAL 56.8 11.4 
Caniste SNVAL 193.2 8 Taj negro SNVAL 0 1.1 
Carboncillo SNVAL 79.5 0 Tama-hay SNVAL 11.4 2.3 
Carcomo SNVAL 11.4 1.1 Testap SNVAL 22.7 8 
Cascarillo SNVAL 329.5 5.7 Tijerillo SNVAL 125 0 
Cate SNVAL 45.5 4.5 Tzol SNVAL 11.4 3.4 
Cedrillo hoja ancha SNVAL 0 3.4 Uatop SNVAL 0 1.1 
Cedrillo hoja fina SNVAL 68.2 4.5 Violeta serrana SNVAL 11.4 3.4 
Chaltecoco SNVAL 0 1.1 Yaxnik SNVAL 22.7 2.3 
Chechen blanco SNVAL 0 1.1 Yaxochoc SNVAL 2431.8 0 
Chijoy SNVAL 34.1 0 Yaya SNVAL 125 14.8 
Chile chichalaca SNVAL 284.1 23.9 Zapotillo hoja fina SNVAL 2340.9 64.8 
Chile malache SNVAL 340.9 19.3 SubTotales:  10965.9 322.7 
Chilonche SNVAL 1602.3 14.8 

 

Total  17295.5 630.7 
Chintoc blanco SNVAL 113.6 1.1 
Chintoc negro SNVAL 136.4 5.7 
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Anexo 17.  Indice de valor de importancia del Estrato B. 
VALORES ABSOLUTOS VALORES RELATIVOS No. Nombre 

A D F AR DR FR 
SUMAIVI %IVI 

1 Chico zapote 11.727 2.765 172 9.43 17.562 8.148 35.139 11.713 
2 Ramon oreja de mico 9.182 1.486 113 7.383 9.441 5.353 22.177 7.392 
3 Malerio colorado 8.727 0.684 140 7.018 4.348 6.632 17.997 5.999 
4 Yaxnik 4.364 0.908 75 3.509 5.767 3.553 12.829 4.276 
5 Caniste 5.227 0.564 96 4.203 3.584 4.548 12.335 4.112 
6 Zapotillo hoja fina 5.818 0.42 95 4.678 2.669 4.5 11.848 3.949 
7 Silion 5.318 0.505 90 4.276 3.21 4.263 11.749 3.916 
8 Santa maria 4.864 0.538 78 3.911 3.415 3.695 11.021 3.674 
9 Sacuche 4.455 0.497 70 3.582 3.154 3.316 10.052 3.351 
10 Mano de leon 4.182 0.465 66 3.363 2.957 3.126 9.446 3.149 
11 Chacaj colorado 4.136 0.37 66 3.326 2.348 3.126 8.8 2.933 
12 Caoba 2.227 0.745 47 1.791 4.732 2.226 8.75 2.917 
13 Matasano 3.091 0.55 53 2.485 3.497 2.511 8.493 2.831 
14 Zacuayum 3.136 0.229 46 2.522 1.452 2.179 6.153 2.051 
15 Gesmo 2.273 0.331 46 1.827 2.104 2.179 6.111 2.037 
16 Luin hembra 2.864 0.277 40 2.303 1.763 1.895 5.96 1.987 
17 Jobo 2.545 0.304 38 2.047 1.93 1.8 5.776 1.925 
18 Pasaque hembra 2.227 0.199 46 1.791 1.264 2.179 5.234 1.745 
19 Palo de coche 2.227 0.285 32 1.791 1.813 1.516 5.119 1.706 
20 Chechen negro 2.636 0.202 35 2.12 1.285 1.658 5.063 1.688 
21 Roble 1.727 0.22 36 1.389 1.397 1.705 4.491 1.497 
22 Malerio blanco 1.818 0.173 38 1.462 1.097 1.8 4.359 1.453 
23 Manax 1.955 0.126 39 1.572 0.8 1.847 4.219 1.406 
24 Catalox 1.364 0.267 30 1.096 1.697 1.421 4.215 1.405 
25 Manchiche 1.591 0.184 31 1.279 1.167 1.468 3.915 1.305 
26 Canxan 1.545 0.168 29 1.243 1.067 1.374 3.684 1.228 
27 Tzol 1.364 0.143 29 1.096 0.908 1.374 3.378 1.126 
28 Copal 1.364 0.111 29 1.096 0.702 1.374 3.172 1.057 
29 Cedro 1.182 0.217 14 0.95 1.381 0.663 2.994 0.998 
30 Naranjillo 1.227 0.097 26 0.987 0.614 1.232 2.833 0.944 
31 Tempisque 1.045 0.131 22 0.841 0.835 1.042 2.718 0.906 
32 Saltemuche 1.182 0.094 22 0.95 0.597 1.042 2.589 0.863 
33 Tama-hay 1.136 0.081 24 0.914 0.517 1.137 2.567 0.856 
34 Pucte 0.773 0.196 13 0.621 1.247 0.616 2.484 0.828 
35 Palo de diente 0.955 0.065 21 0.768 0.416 0.995 2.178 0.726 
36 Aceituno 0.864 0.063 19 0.694 0.402 0.9 1.997 0.666 
37 Quina 0.818 0.064 16 0.658 0.408 0.758 1.824 0.608 
38 Chaltecoco 0.682 0.082 15 0.548 0.523 0.711 1.782 0.594 
39 Testap 0.682 0.064 15 0.548 0.407 0.711 1.665 0.555 
40 Pimienta 0.682 0.057 15 0.548 0.362 0.711 1.62 0.54 
41 Jobillo 0.591 0.055 13 0.475 0.347 0.616 1.438 0.479 
42 Sosni 0.591 0.054 13 0.475 0.341 0.616 1.432 0.477 
43 Ocbat 0.455 0.046 10 0.365 0.292 0.474 1.131 0.377 
44 Corozo 0.545 0.068 4 0.439 0.431 0.189 1.059 0.353 
45 Luin macho 0.409 0.051 7 0.329 0.325 0.332 0.986 0.329 
46 Danto 0.318 0.052 7 0.256 0.329 0.332 0.916 0.305 
47 Pij 0.409 0.026 8 0.329 0.166 0.379 0.874 0.291 
48 Cojon de caballo 0.409 0.025 8 0.329 0.161 0.379 0.869 0.29 
49 Papaturrito 0.364 0.027 8 0.292 0.171 0.379 0.843 0.281 
50 Pucsiquil 0.318 0.037 7 0.256 0.233 0.332 0.821 0.274 
51 Canchunuc 0.364 0.024 7 0.292 0.155 0.332 0.779 0.26 
52 Cedrillo hoja fina 0.409 0.031 5 0.329 0.196 0.237 0.762 0.254 
53 Chintoc negro 0.318 0.027 7 0.256 0.173 0.332 0.761 0.254 
54 Guacimo 0.227 0.026 5 0.183 0.166 0.237 0.586 0.195 
55 Ek tic 0.227 0.016 5 0.183 0.103 0.237 0.523 0.174 
56 Amapola 0.182 0.014 4 0.146 0.091 0.189 0.426 0.142 
57 Chintoc blanco 0.182 0.013 4 0.146 0.086 0.189 0.421 0.14 
58 Baquelac 0.182 0.013 4 0.146 0.083 0.189 0.419 0.14 
59 Chununte 0.182 0.013 4 0.146 0.083 0.189 0.418 0.139 
60 Ramon colorado 0.182 0.012 4 0.146 0.075 0.189 0.411 0.137 
61 Palo de agua 0.182 0.011 4 0.146 0.072 0.189 0.408 0.136 
62 Laurel blanco 0.136 0.011 3 0.11 0.073 0.142 0.324 0.108 
63 Matapalo 0.136 0.011 3 0.11 0.071 0.142 0.323 0.108 
64 Aceituno peludo 0.136 0.01 3 0.11 0.063 0.142 0.315 0.105 
65 Cedrillo hoja ancha 0.136 0.01 3 0.11 0.063 0.142 0.315 0.105 
66 Mora 0.136 0.008 3 0.11 0.052 0.142 0.304 0.101 
67 Carcomo 0.136 0.008 3 0.11 0.049 0.142 0.301 0.1 
68 Son 0.136 0.011 2 0.11 0.073 0.095 0.277 0.092 
69 Colorin 0.091 0.012 2 0.073 0.077 0.095 0.244 0.082 
70 Pasaque macho 0.091 0.009 2 0.073 0.055 0.095 0.222 0.074 
71 Sosni hoja fina 0.091 0.007 2 0.073 0.045 0.095 0.213 0.071 
72 Chilonche 0.091 0.005 2 0.073 0.034 0.095 0.202 0.067 
73 Violeta serrana 0.091 0.005 2 0.073 0.031 0.095 0.199 0.066 
74 Chonte 0.091 0.005 2 0.073 0.03 0.095 0.197 0.066 
75 Botan 0.091 0.004 2 0.073 0.028 0.095 0.196 0.065 
76 Coloc 0.045 0.017 1 0.037 0.111 0.047 0.195 0.065 
77 Chique 0.045 0.005 1 0.037 0.035 0.047 0.118 0.039 
78 Yaya 0.045 0.005 1 0.037 0.029 0.047 0.113 0.038 
79 Lokche 0.045 0.004 1 0.037 0.028 0.047 0.112 0.037 
80 Amate 0.045 0.004 1 0.037 0.023 0.047 0.107 0.036 
81 Izote de monta¤a 0.045 0.003 1 0.037 0.02 0.047 0.104 0.035 
82 Uatop 0.045 0.003 1 0.037 0.019 0.047 0.103 0.034 
83 Cericote 0.045 0.003 1 0.037 0.018 0.047 0.102 0.034 
84 Guayabillo 0.045 0.002 1 0.037 0.015 0.047 0.099 0.033 
85 Molinillo 0.045 0.002 1 0.037 0.015 0.047 0.099 0.033 
86 Pi¤on 0.045 0.002 1 0.037 0.014 0.047 0.098 0.033 
87 Chile malache 0.045 0.002 1 0.037 0.014 0.047 0.098 0.033 
Totales 124.4 15.743 2111 100 100 100 300 100 
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Anexo 18.  Distribución por clase diamétrica (cm) del número de árboles (N/ha), volumen (m³/ha) y área basal (m²/ha) de las 
especies potencialmente comerciales (POTCOM) del Estrato C. 

Clases diamétricas (cm) Nombre  
comun 

 
10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90 

TOTALES 
  

N 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0.1 
AB 0 0 0 0 0 0.017 0 0 0.04 0.057 Amate 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 
AB 0 0 0.005 0 0 0 0 0 0 0.005 

Chacaj 
blanco 

VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 
AB 0 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0.003 Chichipate 
VOL  0.008 0 0 0 0 0 0 0 0.008 
N 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.5 
AB 0.003 0.008 0 0 0 0 0 0 0 0.011 Chonte 
VOL           
N 0.3 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0.4 
AB 0.005 0.003 0.004 0 0 0 0 0 0 0.012 Cortez 
VOL  0.009 0.013 0 0 0 0 0 0 0.023 
N 0.3 0.6 1 0.9 0.4 0.1 0 0 0 3.2 
AB 0.005 0.027 0.088 0.13 0.085 0.019 0 0 0 0.353 Gesmo 
VOL  0.036 0.162 0.318 0.124 0 0 0 0 0.64 
N 0.8 0.7 0.5 0.1 0 0 0 0 0 2 
AB 0.012 0.03 0.046 0.009 0 0 0 0 0 0.098 Jobo 
VOL  0.017 0.158 0.044 0 0 0 0 0 0.219 
N 0.5 0.7 0.2 0.1 0 0 0 0 0 1.6 
AB 0.006 0.032 0.018 0.016 0 0 0 0 0 0.071 

Luin  
hembra 

VOL  0.026 0.047 0.079 0 0 0 0 0 0.151 
N 4.2 3.8 1.6 0.4 0.1 0 0 0 0 10.1 
AB 0.086 0.17 0.145 0.054 0.012 0 0 0 0 0.467 

Luin  
macho 

VOL  0.251 0.42 0.087 0.073 0 0 0 0 0.831 
N 58.2 10.9 0.7 0 0 0 0 0 0 69.8 
AB 0.842 0.455 0.057 0 0 0 0 0 0 1.354 Manax 
VOL  0.192 0.17 0 0 0 0 0 0 0.362 
N 0.8 1 1.1 0.6 0.4 0.2 0.1 0 0 4.2 
AB 0.018 0.047 0.098 0.094 0.083 0.066 0.044 0 0 0.45 Matasano 
VOL  0.077 0.246 0.257 0.088 0.139 0.108 0 0 0.916 
N 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 
AB 0.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0.005 Mora 
VOL           
N 2.1 2 1 0.1 0 0 0 0 0 5.2 
AB 0.038 0.093 0.09 0.015 0 0 0 0 0 0.236 

Pasaque 
hembra 

VOL  0.159 0.241 0.048 0 0 0 0 0 0.449 
N 2.4 0.4 0 0 0 0 0 0 0 2.7 
AB 0.04 0.014 0 0 0 0 0 0 0 0.054 Pij 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0.2 
AB 0 0 0 0 0.011 0 0 0 0.07 0.078 Pucte 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0.24 0.244 
N 5.3 2.3 2.7 2.5 1.1 0.5 0.3 0.1 0 14.8 
AB 0.088 0.111 0.261 0.374 0.249 0.162 0.112 0.053 0 1.409 

Ramon 
oreja de 
mico VOL  0.115 0.392 0.468 0.507 0.282 0 0.106 0 1.87 

N 0.3 0.1 0 0.3 0.1 0 0 0 0 0.6 
AB 0.004 0.003 0 0.036 0.011 0 0 0 0 0.054 Sacuche 
VOL  0 0 0.058 0 0 0 0 0 0.058 
N 1.6 2.4 0.8 0.2 0 0 0 0 0 4.9 
AB 0.03 0.102 0.07 0.025 0 0 0 0 0 0.226 Saltemuche 
VOL  0.054 0.237 0.043 0 0 0 0 0 0.335 
N 6.6 4.3 2.5 0.8 0.2 0.2 0 0 0 14.5 
AB 0.101 0.19 0.219 0.124 0.036 0.052 0 0 0 0.722 Silion 
VOL  0.134 0.446 0.32 0.109 0.174 0 0 0 1.183 

 N 1.1 0.2 0.6 0.3 0.1 0 0.1 0.1 0 2.3 
AB 0.019 0.01 0.05 0.047 0.023 0 0.026 0.03 0 0.204 Tempisque 
VOL  0.018 0.145 0.228 0.035 0 0.153 0.099 0 0.679 
N 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 
AB 0 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0.003 Tzalam 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 2.1 0.8 0.6 0.1 0.1 0 0 0 0 3.7 
AB 0.03 0.044 0.053 0.014 0.01 0 0 0 0 0.152 Zacuayum 
VOL  0.055 0.058 0 0 0 0 0 0 0.113 
N 86.8 30.6 13.4 6.3 2.3 1 0.4 0.2 0.2 141.2 
AB 1.33 1.344 1.204 0.938 0.519 0.316 0.181 0.083 0.11 6.023 Total 
VOL  1.152 2.735 1.95 0.937 0.596 0.261 0.205 0.24 8.08 

Notas:  Volúmenes comerciales con corteza                
Formula utilizada FAO sin gambas 
N=  Número de árboles 
AB =  Area basal 
V =  Volumen 
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Anexo 19.  Distribución por clase diamétrica (cm) del número de árboles (N/ha), volumen (m³/ha), y área basal (m²/ha) de 
las especies no comerciales (SINVAL) del Estrato C. 

Clases diamétricas (cm) Nombre común 
 10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90

TOTALES 
  

N 7.6 1.7 0.4 0 0 0 0 0 0 9.7 
AB 0.116 0.068 0.035 0 0 0 0 0 0 0.219 Aceituno 
VOL  0.018 0 0 0 0 0 0 0 0.018 
N 1.3 1.2 0.1 0 0 0 0 0 0 2.6 
AB 0.025 0.047 0.004 0 0 0 0 0 0 0.076 

Aceituno 
Peludo 

VOL  0.008 0 0 0 0 0 0 0 0.008 
N 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 
AB 0.024 0 0 0 0 0 0 0 0 0.024 

Anona 
De montaña 

VOL           
N 4.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 4.3 
AB 0.07 0.006 0 0 0 0 0 0 0 0.076 Baquelac 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 
AB 0.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0.009 Baqueman 
VOL           
N 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 
AB 0.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0.005 

Boca 
de 
niño VOL           

N 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 
AB 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0.003 

Café 
silvestre 

VOL           
N 0.5 0.3 0 0.1 0 0 0 0 0 0.8 
AB 0.011 0.015 0 0.007 0 0 0 0 0 0.033 Canchunuc 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 8.9 3.4 2.2 1.1 0.4 0 0 0 0 16 
AB 0.154 0.157 0.2 0.156 0.079 0 0 0 0 0.746 Caniste 
VOL  0.112 0.076 0.022 0.023 0 0 0 0 0.233 
N 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 
AB 0 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0.003 Carcomo 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 
AB 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 Cascarillo 
VOL           
N 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 
AB 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0.003 Cate 
VOL           
N 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0.2 
AB 0 0.006 0.009 0 0 0 0 0 0 0.015 

Cedrillo 
hoja 
ancha VOL  0 0.015 0 0 0 0 0 0 0.015 

N 3.7 1.3 0.2 0.1 0 0 0 0 0 5.2 
AB 0.061 0.054 0.018 0.008 0 0 0 0 0 0.141 

Cedrillo 
hoja 
fina VOL  0.013 0.017 0 0 0 0 0 0 0.03 

N 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0.2 
AB 0 0.006 0.004 0.008 0 0 0 0 0 0.017 Chaltecoco 
VOL  0.017 0.013 0.038 0 0 0 0 0 0.067 
N 0.5 0.1 0.2 0 0 0 0 0 0 0.8 
AB 0.011 0.006 0.013 0 0 0 0 0 0 0.031 

Chechen 
blanco 

VOL  0.009 0.028 0 0 0 0 0 0 0.037 
N 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 
AB 0.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0.016 

Chile 
chichalaca 

VOL           
N 5.8 0.3 0 0 0 0 0 0 0 6.1 
AB 0.101 0.009 0 0 0 0 0 0 0 0.11 

Chile 
malache 

VOL           
N 5.3 0 0.1 0 0 0 0 0 0 5.3 
AB 0.066 0 0.004 0 0 0 0 0 0 0.07 Chilonche 
VOL  0 0.01 0 0 0 0 0 0 0.01 

Chintoc N 1.6 0.9 0.2 0 0 0 0 0 0 2.7 
AB 0.029 0.042 0.018 0 0 0 0 0 0 0.088 blanco 
VOL  0.017 0.021 0 0 0 0 0 0 0.038 
N 1.6 0.8 0.1 0.1 0 0 0 0 0 2.6 
AB 0.029 0.035 0.011 0.009 0 0 0 0 0 0.083 

Chintoc 
negro 

VOL  0.035 0 0 0 0 0 0 0 0.035 
N 0.5 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0.6 
AB 0.011 0.003 0.006 0 0 0 0 0 0 0.02 Chique 
VOL  0.012 0 0 0 0 0 0 0 0.012 
N 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.3 
AB 0 0.012 0 0 0 0 0 0 0 0.012 

Chunuc 
  

VOL  0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.01 
N 0.5 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0.7 Chununte 
AB 0.01 0 0.013 0 0 0 0 0 0 0.023 
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Clases diamétricas (cm) Nombre común 
 10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90

TOTALES 
  

VOL  0 0.028 0 0 0 0 0 0 0.028 
N 0.5 0.6 0.2 0.1 0 0 0 0 0 1.4 
AB 0.013 0.032 0.013 0.014 0 0 0 0 0 0.071 

Cojon 
de 
caballo VOL  0.017 0.012 0 0 0 0 0 0 0.029 

N 0 0.6 0 0.1 0 0 0 0 0 0.6 
AB 0 0.024 0 0.008 0 0 0 0 0 0.032 

Coloc 
  

VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 8.7 3.3 1.7 0.4 0 0 0 0 0 14 
AB 0.155 0.148 0.151 0.056 0 0 0 0 0 0.51 Copal 
VOL  0.136 0.311 0.122 0 0 0 0 0 0.569 
N 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 
AB 0.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0.005 Desconocido 
VOL           
N 0.5 0.1 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0.9 
AB 0.007 0.006 0.02 0.007 0 0 0 0 0 0.039 Ek tic 
VOL  0.008 0.013 0 0 0 0 0 0 0.021 
N 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.3 
AB 0.003 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0.006 

Flor de 
chombo 

VOL  0.023 0 0 0 0 0 0 0 0.023 
N 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 
AB 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0.002 Frijolillo 
VOL           
N 0.8 0.6 0.2 0 0 0 0 0 0 1.6 
AB 0.012 0.027 0.019 0 0 0 0 0 0 0.058 Guacimo 
VOL  0 0.016 0 0 0 0 0 0 0.016 
N 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.3 
AB 0.005 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0.007 Guarumo 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0.2 
AB 0 0.005 0.008 0 0 0 0 0 0 0.014 Guaya 
VOL  0.016 0.028 0 0 0 0 0 0 0.044 
N 1.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 1.6 
AB 0.015 0.015 0 0 0 0 0 0 0 0.03 Guayabillo 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 
AB 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0.003 Ixtucuy 
VOL           
N 4.5 0.8 0 0 0 0 0 0 0 5.3 
AB 0.072 0.034 0 0 0 0 0 0 0 0.106 

Izote 
de 
montaña VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 
AB 0 0 0.005 0 0 0 0 0 0 0.005 Jaquiña 
VOL  0 0.019 0 0 0 0 0 0 0.019 
N 1.1 0.3 0 0 0 0 0 0 0 1.3 
AB 0.012 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.022 Julub 
VOL           
N 0.8 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.8 
AB 0.009 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0.012 

Laurel 
blanco 

VOL  0.008 0 0 0 0 0 0 0 0.008 
 N 1.3 0.1 0.3 0.1 0 0 0 0 0 1.8 

AB 0.019 0.007 0.02 0.014 0 0 0 0 0 0.059 Lokche 
VOL  0 0.033 0.016 0 0 0 0 0 0.049 
N 0 0.7 0.2 0.1 0.1 0 0 0 0 1.1 
AB 0 0.032 0.016 0.015 0.01 0 0 0 0 0.073 Matapalo 
VOL  0.01 0.03 0.019 0 0 0 0 0 0.059 
N 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 
AB 0.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0.009 Molinillo 
VOL           
N 2.6 1.4 0.7 0.1 0 0 0 0 0 4.8 
AB 0.042 0.06 0.059 0.008 0 0 0 0 0 0.169 Naranjillo 
VOL  0.039 0.071 0 0 0 0 0 0 0.11 
N 0 0.4 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0.5 
AB 0 0.014 0.01 0.008 0 0 0 0 0 0.032 Ocbat 
VOL  0.019 0.038 0.039 0 0 0 0 0 0.097 
N 4.7 1.2 0.1 0 0 0 0 0 0 6 
AB 0.072 0.051 0.009 0 0 0 0 0 0 0.132 

Palo de 
agua 

VOL  0.043 0.03 0 0 0 0 0 0 0.073 
N 1.8 1.7 1.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.1 0 7.3 
AB 0.039 0.088 0.156 0.089 0.123 0.114 0.126 0.026 0 0.761 

Palo de 
coche 

VOL  0.026 0.035 0 0 0 0 0 0 0.061 
N 1.8 1.1 0.1 0 0 0 0 0 0 3.1 
AB 0.026 0.043 0.01 0 0 0 0 0 0 0.079 

Palo de 
diente 

VOL  0.035 0.015 0 0 0 0 0 0 0.05 
N 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 
AB 0 0 0 0 0 0.017 0 0 0 0.017 

Palo de 
sangre 

VOL  0 0 0 0 0.082 0 0 0 0.082 
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Clases diamétricas (cm) Nombre común 
 10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90

TOTALES 
  

N 0.5 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0.7 
AB 0.013 0.003 0.004 0.017 0 0 0 0 0 0.037 

Palo  
espinudo 

VOL  0 0.014 0.02 0 0 0 0 0 0.034 
N 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 
AB 0 0 0.004 0 0 0 0 0 0 0.004 

Palo  
gusano 

VOL  0 0.013 0 0 0 0 0 0 0.013 
N 0.3 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0.4 
AB 0.003 0 0.004 0.017 0 0 0 0 0 0.023 Papaturrito 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 0 0.4 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0.7 
AB 0 0.021 0.016 0.009 0 0 0 0 0 0.046 

Pasaque 
macho 

VOL  0.009 0.041 0.021 0 0 0 0 0 0.071 
N 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 
AB 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0.002 

Pata 
de 
cabro VOL           

N 0.3 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0.5 
AB 0.004 0 0.009 0.015 0 0 0 0 0 0.028 Pataxte 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 
AB 0.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0.008 Pimientillo 
VOL           
N 0.5 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0.7 
AB 0.005 0 0 0.014 0 0.016 0 0 0 0.035 Pixoy 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.3 
AB 0 0.008 0 0 0 0 0 0 0 0.008 Piñon 
VOL           
N 0.8 0.3 0.1 0.1 0 0 0 0 0 1.2 
AB 0.012 0.015 0.006 0.016 0 0 0 0 0 0.049 Pucsiquil 
VOL  0.008 0.019 0.07 0 0 0 0 0 0.098 
N 0.5 0.1 0.2 0.1 0.1 0 0 0 0 0.9 
AB 0.008 0.003 0.016 0.015 0.012 0 0 0 0 0.055 Quina 
VOL  0 0.049 0.046 0 0 0 0 0 0.096 
N 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 
AB 0.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0.019 Quisainche 
VOL           

Ramon N 1.6 1.6 0.3 0 0 0 0 0 0 3.5 
AB 0.035 0.071 0.026 0 0 0 0 0 0 0.133  

colorado VOL  0.034 0.015 0 0 0 0 0 0 0.048 
N 3.7 1.5 0.8 0.4 0.1 0.2 0 0 0 6.6 
AB 0.058 0.073 0.075 0.052 0.025 0.052 0 0 0 0.336 Roble 
VOL  0.009 0 0 0 0 0 0 0 0.009 
N 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 
AB 0 0 0.004 0 0 0 0 0 0 0.004 Sabajche 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 1.1 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 1.6 
AB 0.021 0.025 0.004 0 0 0 0 0 0 0.05 

Sacalante 
aguacatillo 

VOL  0.026 0 0 0 0 0 0 0 0.026 
N 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 
AB 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0.002 Sajab 
VOL           
N 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 
AB 0.049 0 0 0 0 0 0 0 0 0.049 Sapamuche 
VOL           
N 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 
AB 0.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0.005 Sapuyul 
VOL           
N 3.2 0.3 0 0 0 0 0 0 0 3.5 
AB 0.048 0.012 0 0 0 0 0 0 0 0.06 Sastante 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.5 
AB 0.005 0.012 0 0 0 0 0 0 0 0.017 Siquiya 
VOL           
N 1.1 0.7 0.1 0 0.1 0.1 0 0 0 1.9 
AB 0.015 0.03 0.01 0 0.01 0.015 0 0 0 0.081 Son 
VOL  0.016 0.014 0 0 0 0 0 0 0.029 
N 2.4 0.8 0.3 0.1 0 0 0 0 0 3.5 
AB 0.037 0.037 0.02 0.016 0 0 0 0 0 0.11 Sosni 
VOL  0.051 0.024 0 0 0 0 0 0 0.075 
N 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 
AB 0 0 0.004 0 0 0 0 0 0 0.004 

Sosni 
hoja 
fina VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 
AB 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0.002 

Subin 
blanco 

VOL           
Subin N 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 
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Clases diamétricas (cm) Nombre común 
 10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90

TOTALES 
  

AB 0.046 0 0 0 0 0 0 0 0 0.046 colorado 
VOL           
N 3.7 0.8 0.3 0.1 0 0 0 0 0 4.8 
AB 0.055 0.038 0.023 0.007 0 0 0 0 0 0.122 Tamahay 
VOL  0.049 0.051 0.031 0 0 0 0 0 0.131 
N 3.4 0.5 0.7 0 0 0 0 0 0 4.6 
AB 0.062 0.022 0.061 0 0 0 0 0 0 0.145 Testap 
VOL  0.02 0.031 0 0 0 0 0 0 0.052 
N 0.3 0.7 0.6 0.3 0.1 0 0 0 0 2 
AB 0.004 0.034 0.057 0.044 0.021 0 0 0 0 0.158 Tzol 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 
AB 0 0.003 0.005 0 0 0 0 0 0 0.007 Tzutzul 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 0.8 0.3 0.2 0 0 0 0 0 0 1.2 
AB 0.007 0.01 0.013 0 0 0 0 0 0 0.03 

Violeta 
serrana 

VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 0.3 0.7 0.4 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0 1.9 
AB 0.003 0.031 0.036 0.017 0.046 0.034 0.023 0.054 0 0.244 Yaxnik 
VOL  0 0.02 0 0 0 0 0 0 0.02 
N 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 
AB 0.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0.019 Yaxochoc 
VOL           

 N 3.7 0.3 0 0 0 0 0 0 0 3.9 
AB 0.045 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.055 Yaya 
VOL           
N 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 
AB 0 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0.003 

Zapote 
mamey 

VOL  0.008 0 0 0 0 0 0 0 0.008 
N 49.5 10.5 2.6 0.8 0 0 0 0.1 0 63.4 
AB 0.739 0.466 0.225 0.113 0 0 0 0.027 0 1.571 

Zapotillo 
hoja fina 

VOL  0.333 0.39 0.143 0 0 0 0 0 0.865 
N 170.3 44.6 16.6 5.3 1.5 0.8 0.4 0.2 0 239.6 
AB 2.632 1.999 1.451 0.76 0.327 0.248 0.15 0.108 0 7.674 Total 
VOL  1.196 1.538 0.587 0.023 0.082 0 0 0 3.426 

 
 
Notas:  Volúmenes comerciales con corteza                
Formula utilizada FAO sin gambas 
N=  Número de árboles 
AB =  Area basal 
V =  Volumen 
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Anexo 20 Distribución por clase diamétrica (cm) del número de árboles (N/ha), el volumen (m³/ha)  y área basal (m²/ha) de 
las especies protegidas y de palmas del Estrato C. 

Clases diamétricas (cm) Nombre 
comun  10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90 

TOTALES 
 

N 48.2 6.8 0 0 0 0 0 0 0 55.1 
AB 1.039 0.224 0 0 0 0 0 0 0 1.263 Botan 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 
AB 0 0 0.005 0 0 0 0 0 0 0.005 Corozo 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 
AB 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0.003 Ternera 
VOL           
N 48.5 6.8 0.1 0 0 0 0 0 0 55.4 
AB 1.042 0.224 0.005 0 0 0 0 0 0 1.272 Subtotal 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.1 
AB 0 0 0 0 0 0 0.026 0 0 0.026 Ceiba 
VOL  0 0 0 0 0 0.186 0 0 0.186 
N 0.8 1.6 2.3 2.6 2.2 1.7 0.9 0.5 0.2 12.7 
AB 0.013 0.073 0.219 0.398 0.486 0.536 0.382 0.286 0.15 2.54 Chicozapote 
VOL  0.085 0.623 1.229 1.615 1.973 1.336 0.909 0.18 7.946 
N 0 0 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 0.2 
AB 0 0 0.004 0.008 0 0 0.022 0 0 0.034 Hormigo 
VOL  0 0 0.039 0 0 0.145 0 0 0.184 
N 1.8 0.4 0.8 0.2 0.1 0 0 0 0 3.3 
AB 0.037 0.022 0.077 0.023 0.026 0 0 0 0 0.185 Pimienta 
VOL  0.025 0.053 0.041 0 0 0 0 0 0.12 
N 2.6 2 3.2 2.8 2.3 1.7 1 0.5 0.2 16.3 
AB 0.05 0.095 0.3 0.429 0.513 0.536 0.43 0.286 0.15 2.785 Subtotal 
VOL  0.11 0.676 1.31 1.615 1.973 1.667 0.909 0.18 8.437 
N 51.1 8.8 3.3 2.8 2.3 1.7 1 0.5 0.2 71.7 
AB 1.092 0.319 0.305 0.429 0.513 0.536 0.43 0.286 0.15 4.057 Total 
VOL  0.11 0.676 1.31 1.615 1.973 1.667 0.909 0.18 8.437 

 
 
Notas:  Volúmenes comerciales con corteza                
Formula utilizada FAO sin gambas 
N=  Número de árboles 
AB =  Area basal 
V =  Volumen 
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Anexo 21 Abundancia (No/ha) por grupo comercial distribuida por clase de tamaño. Latizales y Brinzales.  Estrato C. 

BRINZALES LATIZALES BRINZALES LATIZALES Nombre 
vernacular 

Grupo 
Cmr  No.rb./Ha No. rb./Ha 

Nombre 
vernacular 

Grupo 
Cmr  No.rb./Ha No. rb./Ha 

Caoba AAACOM 0 1.3 Chununte SNVAL 13.2 0 
SubTotales:  0 1.3 Cojon de caballo SNVAL 0 1.3 
Canxan ACTCOM 328.9 3.9 Copal SNVAL 302.6 3.9 
Catalox ACTCOM 65.8 0 Flor de chombo SNVAL 0 1.3 
Chechen negro ACTCOM 52.6 0 Frijolillo SNVAL 342.1 32.9 
Danto ACTCOM 52.6 1.3 Guachapin SNVAL 26.3 0 
Jobillo ACTCOM 92.1 0 Guacimo SNVAL 0 1.3 
Malerio blanco ACTCOM 276.3 3.9 Guayabillo SNVAL 500 10.5 
Malerio colorado ACTCOM 605.3 73.7 Izote de monta¤a SNVAL 0 7.9 
Manchiche ACTCOM 52.6 0 Jaqui¤a SNVAL 52.6 1.3 
Mano de leon ACTCOM 39.5 0 Julub SNVAL 197.4 10.5 
Santa maria ACTCOM 144.7 3.9 Laurel blanco SNVAL 52.6 0 
SubTotales:  1710.5 86.8 Lokche SNVAL 0 1.3 
Chonte POTCOM 342.1 1.3 Manguillo SNVAL 105.3 1.3 
Gesmo POTCOM 13.2 0 Naranjillo SNVAL 39.5 1.3 
Jobo POTCOM 13.2 0 Ocbat SNVAL 26.3 0 
Luin hembra POTCOM 118.4 0 Palo de agua SNVAL 26.3 3.9 
Luin macho POTCOM 171.1 7.9 Palo de coche SNVAL 39.5 1.3 
Manax POTCOM 2539.5 127.6 Palo de diente SNVAL 39.5 1.3 
Mora POTCOM 13.2 0 Palo espinudo SNVAL 0 1.3 
Pasaque hembra POTCOM 78.9 1.3 Papaturrito SNVAL 52.6 1.3 
Pij POTCOM 157.9 2.6 Pata de vaca SNVAL 13.2 0 
Ramon oreja de mico POTCOM 328.9 9.2 Quina SNVAL 13.2 2.6 
Saltemuche POTCOM 105.3 1.3 Quisainche SNVAL 26.3 5.3 
Silion POTCOM 394.7 25 Ramon colorado SNVAL 171.1 3.9 
Tempisque POTCOM 276.3 3.9 Roble SNVAL 26.3 2.6 
Zacuayum POTCOM 486.8 1.3 Sacalante aguacatill SNVAL 26.3 0 
SubTotales:  5039.5 181.6 Sapamuche SNVAL 460.5 10.5 
Chico zapote PROTEC 223.7 0 Sastante SNVAL 157.9 2.6 
Pimienta PROTEC 276.3 3.9 Siquiya SNVAL 0 1.3 
SubTotales:  500 3.9 Six SNVAL 39.5 0 
Aceituno SNVAL 157.9 14.5 Sosni SNVAL 210.5 1.3 
Aceituno peludo SNVAL 78.9 5.3 Sosni hoja fina SNVAL 26.3 0 
Anona de monta¤a SNVAL 0 2.6 Subin colorado SNVAL 118.4 34.2 
Baquelac SNVAL 118.4 7.9 Taj negro SNVAL 13.2 0 
Baqueman SNVAL 52.6 0 Tama-hay SNVAL 26.3 1.3 
Cafe silvestre SNVAL 184.2 1.3 Testap SNVAL 13.2 3.9 
Canchunuc SNVAL 78.9 1.3 Tijerillo SNVAL 39.5 0 
Caniste SNVAL 210.5 13.2 Tres marias SNVAL 26.3 1.3 
Carboncillo SNVAL 39.5 0 Tzol SNVAL 52.6 1.3 
Carcomo SNVAL 276.3 0 Violeta serrana SNVAL 26.3 3.9 
Cascarillo SNVAL 105.3 5.3 Yaxnik SNVAL 0 1.3 
Cate SNVAL 52.6 0 Yaxochoc SNVAL 1131.6 5.3 
Cedrillo hoja ancha SNVAL 13.2 0 Yaya SNVAL 78.9 9.2 
Cedrillo hoja fina SNVAL 105.3 2.6 Zapotillo hoja fina SNVAL 1144.7 114.5 
Chechen blanco SNVAL 52.6 1.3 SubTotales:  10434.2 398.7 
Chile chichalaca SNVAL 513.2 19.7 

 

Total  17684.2 672.4 
Chile malache SNVAL 486.8 11.8 
Chilonche SNVAL 1763.2 17.1 
Chintoc blanco SNVAL 236.8 2.6 
Chintoc negro SNVAL 236.8 1.3 
Chique SNVAL 13.2 0 
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Anexo 22  Indice de valor de importancia del Estrato C. 

VALORES ABSOLUTOS VALORES RELATIVOS No. Nombre 
A D F AR DR FR 

SUMAIVI %IVI 

1 Chico zapote 10.895 2.489 142 8.888 16.459 7.598 32.944 10.981 
2 Ramon oreja de mico 8.474 1.284 89 6.913 8.491 4.762 20.166 6.722 
3 Malerio colorado 9.421 0.68 130 7.686 4.497 6.956 19.138 6.379 
4 Santa maria 7.105 1.029 93 5.796 6.807 4.976 17.58 5.86 
5 Zapotillo hoja fina 7.368 0.587 106 6.011 3.885 5.671 15.567 5.189 
6 Caniste 5.474 0.538 81 4.465 3.558 4.334 12.357 4.119 
7 Palo de coche 4.895 0.704 67 3.993 4.654 3.585 12.232 4.077 
8 Silion 4.789 0.495 78 3.907 3.277 4.173 11.358 3.786 
9 Canxan 4.368 0.585 69 3.564 3.869 3.692 11.124 3.708 
10 Mano de leon 3.053 0.403 49 2.49 2.668 2.622 7.78 2.593 
11 Matasano 2.842 0.412 46 2.319 2.726 2.461 7.506 2.502 
12 Caoba 1.789 0.653 32 1.46 4.32 1.712 7.492 2.497 
13 Copal 3.211 0.275 50 2.619 1.819 2.675 7.113 2.371 
14 Gesmo 2.632 0.34 47 2.147 2.248 2.515 6.91 2.303 
15 Luin macho 3.263 0.279 39 2.662 1.843 2.087 6.591 2.197 
16 Manax 2.947 0.182 46 2.404 1.202 2.461 6.067 2.022 
17 Malerio blanco 2.316 0.229 39 1.889 1.512 2.087 5.487 1.829 
18 Roble 2.105 0.244 37 1.717 1.613 1.98 5.31 1.77 
19 Pasaque hembra 2.316 0.171 41 1.889 1.128 2.194 5.211 1.737 
20 Chacaj colorado 1.789 0.199 28 1.46 1.314 1.498 4.272 1.424 
21 Catalox 1.316 0.285 24 1.073 1.882 1.284 4.239 1.413 
22 Saltemuche 1.526 0.124 28 1.245 0.823 1.498 3.567 1.189 
23 Tzol 1.474 0.146 25 1.202 0.964 1.338 3.504 1.168 
24 Tempisque 1.263 0.185 23 1.03 1.225 1.231 3.486 1.162 
25 Yaxnik 1.105 0.218 20 0.902 1.444 1.07 3.416 1.139 
26 Pimienta 1.474 0.148 23 1.202 0.98 1.231 3.413 1.138 
27 Zacuayum 1.316 0.112 22 1.073 0.739 1.177 2.99 0.997 
28 Manchiche 1.053 0.149 20 0.859 0.987 1.07 2.916 0.972 
29 Naranjillo 1.105 0.089 19 0.902 0.589 1.017 2.507 0.836 
30 Testap 0.895 0.073 16 0.73 0.48 0.856 2.066 0.689 
31 Sosni 0.895 0.064 16 0.73 0.421 0.856 2.007 0.669 
32 Ramon colorado 0.895 0.059 16 0.73 0.387 0.856 1.973 0.658 
33 Danto 0.684 0.101 13 0.558 0.667 0.696 1.921 0.64 
34 Cojon de caballo 0.842 0.058 15 0.687 0.384 0.803 1.873 0.624 
35 Aceituno 0.789 0.056 13 0.644 0.371 0.696 1.711 0.57 
36 Jobo 0.684 0.064 11 0.558 0.426 0.589 1.572 0.524 
37 Cedrillo hoja fina 0.737 0.053 10 0.601 0.352 0.535 1.488 0.496 
38 Tama-hay 0.632 0.048 12 0.515 0.321 0.642 1.478 0.493 
39 Chintoc blanco 0.632 0.041 12 0.515 0.27 0.642 1.427 0.476 
40 Chechen negro 0.579 0.061 10 0.472 0.407 0.535 1.414 0.471 
41 Luin hembra 0.526 0.045 9 0.429 0.3 0.482 1.211 0.404 
42 Matapalo 0.526 0.054 7 0.429 0.356 0.375 1.16 0.387 
43 Sacalante aguacatill 0.526 0.029 10 0.429 0.194 0.535 1.159 0.386 
44 Quina 0.421 0.047 8 0.343 0.311 0.428 1.083 0.361 
45 Lokche 0.474 0.041 8 0.386 0.268 0.428 1.082 0.361 
46 Palo de agua 0.474 0.03 9 0.386 0.198 0.482 1.066 0.355 
47 Chintoc negro 0.474 0.037 8 0.386 0.242 0.428 1.056 0.352 
48 Pucsiquil 0.421 0.037 8 0.343 0.247 0.428 1.018 0.339 
49 Sacuche 0.368 0.05 7 0.301 0.329 0.375 1.004 0.335 
50 Pasaque macho 0.421 0.035 8 0.343 0.232 0.428 1.003 0.334 
51 Son 0.368 0.044 7 0.301 0.29 0.375 0.965 0.322 
52 Palo de diente 0.421 0.027 8 0.343 0.181 0.428 0.953 0.318 
53 Ek tic 0.368 0.032 7 0.301 0.215 0.375 0.89 0.297 
54 Amapola 0.263 0.051 5 0.215 0.339 0.268 0.821 0.274 
55 Pucte 0.158 0.078 3 0.129 0.514 0.161 0.803 0.268 
56 Guacimo 0.316 0.025 6 0.258 0.167 0.321 0.746 0.249 
57 Canchunuc 0.316 0.022 6 0.258 0.145 0.321 0.724 0.241 
58 Ocbat 0.263 0.023 5 0.215 0.155 0.268 0.637 0.212 
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VALORES ABSOLUTOS VALORES RELATIVOS No. Nombre 
A D F AR DR FR 

SUMAIVI %IVI 

59 Amate 0.105 0.057 2 0.086 0.378 0.107 0.571 0.19 
60 Pataxte 0.211 0.024 4 0.172 0.159 0.214 0.545 0.182 
61 Cedro 0.158 0.035 3 0.129 0.232 0.161 0.521 0.174 
62 Hormigo 0.158 0.034 3 0.129 0.225 0.161 0.514 0.171 
63 Chechen blanco 0.263 0.02 3 0.215 0.131 0.161 0.506 0.169 
64 Chaltecoco 0.211 0.017 4 0.172 0.114 0.214 0.499 0.166 
65 Palo espinudo 0.211 0.024 3 0.172 0.158 0.161 0.491 0.164 
66 Pixoy 0.158 0.03 3 0.129 0.197 0.161 0.486 0.162 
67 Cedrillo hoja ancha 0.211 0.015 4 0.172 0.096 0.214 0.482 0.161 
68 Guaya 0.211 0.014 4 0.172 0.092 0.214 0.477 0.159 
69 Aceituno peludo 0.211 0.013 4 0.172 0.086 0.214 0.472 0.157 
70 Papaturrito 0.158 0.021 3 0.129 0.137 0.161 0.427 0.142 
71 Violeta serrana 0.158 0.013 3 0.129 0.088 0.161 0.377 0.126 
72 Chununte 0.158 0.013 3 0.129 0.088 0.161 0.377 0.126 
73 Jobillo 0.158 0.011 3 0.129 0.074 0.161 0.363 0.121 
74 Coloc 0.105 0.012 2 0.086 0.078 0.107 0.271 0.09 
75 Ceiba 0.053 0.026 1 0.043 0.171 0.054 0.267 0.089 
76 Chique 0.105 0.009 2 0.086 0.062 0.107 0.255 0.085 
77 Tzutzul 0.105 0.007 2 0.086 0.048 0.107 0.241 0.08 
78 Cortez 0.105 0.007 2 0.086 0.048 0.107 0.241 0.08 
79 Baquelac 0.105 0.006 2 0.086 0.04 0.107 0.233 0.078 
80 Pij 0.105 0.006 2 0.086 0.037 0.107 0.23 0.077 
81 Palo de sangre 0.053 0.017 1 0.043 0.115 0.054 0.212 0.071 
82 Corozo 0.053 0.005 1 0.043 0.035 0.054 0.132 0.044 
83 Chacaj blanco 0.053 0.005 1 0.043 0.035 0.054 0.132 0.044 
84 Jaqui¤a 0.053 0.005 1 0.043 0.033 0.054 0.13 0.043 
85 Cericote 0.053 0.005 1 0.043 0.032 0.054 0.128 0.043 
86 Palo gusano 0.053 0.004 1 0.043 0.026 0.054 0.123 0.041 
87 Chilonche 0.053 0.004 1 0.043 0.025 0.054 0.121 0.04 
88 Sabajche 0.053 0.004 1 0.043 0.025 0.054 0.121 0.04 
89 Sosni hoja fina 0.053 0.004 1 0.043 0.025 0.054 0.121 0.04 
90 Flor de chombo 0.053 0.003 1 0.043 0.023 0.054 0.119 0.04 
91 Chunuc 0.053 0.003 1 0.043 0.023 0.054 0.119 0.04 
92 Guayabillo 0.053 0.003 1 0.043 0.02 0.054 0.116 0.039 
93 Tzalam 0.053 0.003 1 0.043 0.02 0.054 0.116 0.039 
94 Sastante 0.053 0.003 1 0.043 0.018 0.054 0.115 0.038 
95 Carcomo 0.053 0.003 1 0.043 0.018 0.054 0.115 0.038 
96 Laurel blanco 0.053 0.003 1 0.043 0.018 0.054 0.115 0.038 
97 Zapote mamey 0.053 0.003 1 0.043 0.018 0.054 0.115 0.038 
98 Izote de monta¤a 0.053 0.003 1 0.043 0.017 0.054 0.114 0.038 
99 Guarumo 0.053 0.003 1 0.043 0.017 0.054 0.114 0.038 
100 Chichipate 0.053 0.003 1 0.043 0.017 0.054 0.114 0.038 
101 Botan 0.053 0.001 1 0.043 0.008 0.054 0.104 0.035 
Totales 122.6 15.12 1869 100 100 100 300 100 
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Anexo 23.  Distribución por clase diamétrica (cm) del número de árboles (N/ha), volumen (m³/ha)  y área basal (m²/ha) de 
las especies potencialmente comerciales (POTCOM) del Estrato.D. 

Clases diamétricas (cm) Nombre  
comun  10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90 

TOTALES 
  

N 0.4 0.5 0.4 0.6 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 2.7 
AB 0.007 0.022 0.043 0.085 0.015 0.064 0.115 0.079 0.1 0.532 Amate 
VOL  0 0.094 0.268 0.082 0.313 0.279 0.229 0.49 1.753 
N 1.4 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1.6 
AB 0.007 0.022 0.043 0.085 0.015 0.064 0.115 0.079 0.1 0.532 Chonte 
VOL  0.027 0 0 0 0 0 0 0 0.027 
N 0 0.4 0.1 0 0 0 0 0 0 0.5 
AB 0.007 0.022 0.043 0.085 0.015 0.064 0.115 0.079 0.1 0.532 Cortez 
VOL  0 0.028 0 0 0 0 0 0 0.028 
N 0.7 1.2 1.6 1.1 0.6 0.1 0 0.1 0.1 5.4 
AB 0.013 0.056 0.149 0.169 0.122 0.044 0 0.041 0.05 0.645 Gesmo 
VOL  0.06 0.26 0.346 0.151 0.163 0 0 0 0.98 
N 0.7 2.4 2.1 1.6 1.3 0.3 0.1 0 0 8.4 
AB 0.016 0.117 0.199 0.24 0.302 0.092 0.029 0 0 0.995 Jobo 
VOL  0.119 0.457 0.647 0.614 0.152 0.154 0 0 2.143 
N 0.7 0.1 0.2 0 0 0.1 0 0 0 1.1 
AB 0.008 0.008 0.021 0 0 0.023 0 0 0 0.06 

Luin  
hembra 

VOL  0.027 0.058 0 0 0.123 0 0 0 0.207 
N 20 15 7.9 3.1 1.7 0.6 0.2 0 0 48.5 
AB 0.387 0.679 0.729 0.462 0.379 0.175 0.087 0 0 2.898 

Luin  
macho 

VOL  0.946 2.429 1.9 1.405 0.575 0.32 0 0 7.575 
N 20.4 8.3 0.9 0 0 0 0 0 0 29.6 
AB 0.334 0.347 0.076 0 0 0 0 0 0 0.756 Manax 
VOL  0.238 0.133 0 0 0 0 0 0 0.371 
N 0.7 0.6 0.9 0.6 0.6 0.2 0.1 0 0 3.7 
AB 0.011 0.033 0.079 0.083 0.14 0.063 0.062 0 0 0.47 Matasano 
VOL  0.059 0.161 0.302 0.492 0.201 0 0 0 1.214 
N 1.1 0.2 0.2 0.1 0 0 0 0 0 1.6 
AB 0.023 0.014 0.018 0.022 0 0 0 0 0 0.076 

Pasaque  
hembra 

VOL  0.044 0.055 0.063 0 0 0 0 0 0.162 
N 0 0 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0.4 
AB 0 0 0.007 0 0.014 0.022 0.027 0 0.14 0.212 Pucte 
VOL  0 0.026 0 0.031 0.105 0 0 0.18 0.346 
N 2.5 2.6 3.1 2.9 2.1 0.9 0.9 0.1 0.1 15.1 
AB 0.053 0.133 0.286 0.443 0.445 0.281 0.356 0.076 0.06 2.129 

Ramon 
oreja de 
mico VOL  0.097 0.275 0.71 0.351 0.174 0.324 0 0 1.931 
 N 0.4 0.6 0.4 0.2 0.2 0.1 0 0 0 1.9 
Sacuche AB 0.004 0.025 0.045 0.031 0.043 0.047 0 0 0 0.195 
 VOL  0.023 0.025 0.066 0.11 0.125 0 0 0 0.349 

N 2.1 2.6 2 1.2 0.3 0.1 0 0 0 8.4 
AB 0.042 0.128 0.175 0.182 0.059 0.044 0 0 0 0.631 Saltemuche 
VOL  0.172 0.506 0.624 0.095 0.05 0 0 0 1.446 
N 3.2 1.8 1.5 0.6 0.3 0.1 0.1 0 0 7.6 
AB 0.052 0.079 0.131 0.094 0.066 0.021 0.027 0 0 0.47 Silion 
VOL  0.072 0.289 0.217 0.236 0.125 0.146 0 0 1.086 
N 2.1 1.2 0.4 0.3 0 0.1 0 0 0 4.1 
AB 0.039 0.049 0.034 0.046 0 0.024 0 0 0 0.192 Tempisque 
VOL  0 0.057 0.069 0 0 0 0 0 0.127 
N 3.2 1.6 0.4 0.1 0 0 0 0 0 5.3 
AB 0.068 0.068 0.036 0.009 0 0 0 0 0 0.181 Zacuayum 
VOL  0.07 0.035 0 0 0 0 0 0 0.105 
N 59.6 39.3 22.2 12.3 7.2 2.9 1.7 0.4 0.4 146.1 
AB 1.078 1.777 2.041 1.866 1.584 0.899 0.704 0.196 0.35 10.496 Total 
VOL  1.955 4.887 5.212 3.567 2.106 1.224 0.229 0.67 19.852 

 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN GENERAL DE MANEJO INTEGRADO U. M.  “LA UNIÓN”                                          

120 120

 
 
Anexo 24. Distribución por clase diamétrica (cm) del número de árboles (N/ha), volumen (m³/ha), y área basal (m²/ha) de las 

especies no comerciales (SINVAL) del Estrato D. 
Clases diamétricas (cm) Nombre  

comun  10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90 
TOTALES 
  

N 2.1 2.1 0.2 0.1 0 0 0 0 0 4.6 
AB 0.035 0.089 0.017 0.009 0 0 0 0 0 0.15 Aceituno 
VOL  0 0.024 0 0 0 0 0 0 0.024 
N 1.1 0.1 0.2 0 0 0 0 0 0 1.4 
AB 0.024 0.008 0.017 0 0 0 0 0 0 0.049 

Aceituno 
peludo 

VOL  0 0.036 0 0 0 0 0 0 0.036 
N 1.8 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0 2.1 
AB 0.028 0.012 0.005 0 0 0 0 0 0 0.045 

Anona de 
montaña 

VOL  0.027 0.017 0 0 0 0 0 0 0.044 
N 0.7 0.4 0 0 0 0 0 0 0 1.1 
AB 0.007 0.016 0 0 0 0 0 0 0 0.024 Baquelac 
VOL           
N 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0.3 
AB 0 0.008 0.012 0 0 0 0 0 0 0.02 Canchunuc 
VOL  0 0.017 0 0 0 0 0 0 0.017 
N 0.4 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0.7 
AB 0.006 0.011 0 0 0 0 0 0 0 0.017 Candelero 
VOL           
N 9.3 4.4 1.8 0.7 0.4 0 0 0 0 16.6 
AB 0.172 0.177 0.153 0.103 0.091 0 0 0 0 0.695 Caniste 
VOL  0.101 0.129 0.021 0 0 0 0 0 0.251 
N 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 
AB 0.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0.011 Carcomo 
VOL           
N 1.8 0.4 0 0 0 0 0 0 0 2.1 
AB 0.028 0.012 0 0 0 0 0 0 0 0.041 Cascarillo 
VOL           
N 2.1 0.7 0.4 0.1 0 0 0 0 0 3.4 
AB 0.031 0.031 0.035 0.021 0 0 0 0 0 0.117 

Cedrillo 
hoja  
ancha VOL  0.022 0.034 0.026 0 0 0 0 0 0.082 

N 3.9 1.5 0.8 0 0 0.1 0 0 0 6.3 
AB 0.058 0.058 0.07 0 0 0.026 0 0 0 0.212 

Cedrillo 
hoja  
fina VOL  0.047 0.107 0 0 0 0 0 0 0.154 

N 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0.4 
AB 0 0 0.006 0.021 0.017 0.02 0.032 0 0 0.097 Chaltecoco 
VOL  0 0.015 0.05 0.059 0 0.255 0 0 0.379 
N 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0.2 
AB 0 0.007 0.008 0 0 0 0 0 0 0.015 

Chechen 
blanco 

VOL  0.022 0.029 0 0 0 0 0 0 0.051 
N 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0.4 
AB 0 0.016 0 0 0 0 0 0 0 0.016 

Chile 
chichalaca 

VOL           
N 11.8 0.9 0.1 0 0 0 0 0 0 12.8 
AB 0.153 0.035 0.014 0 0 0 0 0 0 0.202 

Chile 
malache 

VOL  0.025 0.021 0 0 0 0 0 0 0.046 
N 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 
AB 0.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0.018 Chilonche 
VOL           
N 3.2 2.4 0.6 0.1 0 0 0 0 0 6.4 
AB 0.052 0.096 0.053 0.02 0 0 0 0 0 0.221 

Chintoc 
blanco 

VOL  0.035 0.039 0.021 0 0 0 0 0 0.095 
N 0.4 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.4 
AB 0.009 0 0.006 0 0 0 0 0 0 0.015 

Chintoc 
negro 

VOL  0 0.02 0 0 0 0 0 0 0.02 
N 0.4 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.4 
AB 0.005 0.004 0 0 0 0 0 0 0 0.009 Chique 
VOL  0.011 0 0 0 0 0 0 0 0.011 

 N 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 
AB 0 0.004 0 0.01 0 0 0 0 0 0.014 Chununte 
VOL  0.011 0 0 0 0 0 0 0 0.011 
N 2.9 2.4 0.5 0.1 0 0 0 0 0 5.8 
AB 0.047 0.104 0.043 0.01 0 0 0 0 0 0.204 

Cojon 
de 
caballo VOL  0.035 0.031 0 0 0 0 0 0 0.066 

N 2.5 3.3 1.4 0.2 0.1 0 0 0 0 7.5 
AB 0.045 0.143 0.131 0.031 0.016 0 0 0 0 0.366 Copal 
VOL  0.094 0.194 0 0 0 0 0 0 0.288 
N 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 Copo 
AB 0 0 0.008 0 0 0 0 0 0 0.008 
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Clases diamétricas (cm) Nombre  
comun  10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90 

TOTALES 
  

VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 
AB 0 0 0.014 0 0 0 0 0 0 0.014 

Copo 
hoja 
fina VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0.4 
AB 0 0.011 0 0 0 0 0 0 0 0.011 Desconocido 
VOL           
N 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 
AB 0 0 0 0.009 0 0 0 0 0 0.009 Ek tic 
VOL  0 0 0.041 0 0 0 0 0 0.041 
N 0.4 0.7 0 0.1 0 0 0 0 0 1.1 
AB 0.004 0.027 0 0.009 0 0 0 0 0 0.041 Guacimo 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 1.8 0.4 0.1 0 0 0 0 0 0 2.2 
AB 0.039 0.011 0.005 0 0 0 0 0 0 0.056 Guarumo 
VOL  0 0.015 0 0 0 0 0 0 0.015 
N 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0.2 
AB 0 0 0.006 0.02 0 0 0 0 0 0.026 Guaya 
VOL  0 0.019 0.08 0 0 0 0 0 0.099 
N 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 
AB 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0.003 Guayabillo 
VOL           
N 0.4 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.4 
AB 0.006 0.004 0 0 0 0 0 0 0 0.011 

Izote 
de 
montaña VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 
AB 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0.003 Jaquiña 
VOL           
N 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 
AB 0 0 0.007 0 0 0 0 0 0 0.007 

Laurel 
blanco 

VOL  0 0 0.058 0 0 0 0 0 0.058 
N 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 
AB 0 0 0 0.012 0 0 0 0 0 0.012 Lokche 
VOL  0 0 0.027 0 0 0 0 0 0.027 
N 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0.1 
AB 0 0 0.006 0.009 0 0 0 0 0 0.015 Matapalo 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 0.4 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.4 
AB 0.006 0.004 0 0 0 0 0 0 0 0.009 Molinillo 
VOL  0.024 0.036 0 0 0 0 0 0 0.06 
N 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0.4 
AB 0 0.014 0 0 0 0 0 0 0 0.014 Naranjillo 
VOL           
N 0 0.6 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0.8 
AB 0 0.023 0.015 0 0 0 0.027 0 0 0.065 Ocbat 
VOL  0.024 0.036 0 0 0 0 0 0 0.06 
N 7.1 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0 7.5 
AB 0.109 0.012 0.012 0 0 0 0 0 0 0.133 

Palo de 
agua 

VOL  0.013 0.034 0 0 0 0 0 0 0.047 
N 0.7 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 1 
AB 0.012 0.004 0.013 0.01 0 0 0 0 0 0.039 

Palo de 
diente 

VOL  0.011 0.043 0 0 0 0 0 0 0.054 
Palo N 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 

AB 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0.01 espinudo 
VOL  0 0 0.036 0 0 0 0 0 0.036 
N 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 
AB 0.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0.008 

Palo 
gusano 

VOL           
N 0.4 0.5 0.3 0 0.1 0 0 0 0 1.3 
AB 0.006 0.024 0.023 0 0.032 0 0 0 0 0.084 Papaturrito 
VOL  0 0.019 0 0 0 0 0 0 0.019 
N 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 
AB 0 0 0.005 0 0 0 0 0 0 0.005 Papaturro 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0.2 
AB 0 0 0.006 0.021 0 0 0 0 0 0.027 Pucsiquil 
VOL  0 0.021 0.022 0 0 0 0 0 0.043 
N 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 
AB 0 0.004 0 0 0 0 0 0 0 0.004 Quina 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0.4 
AB 0 0.011 0 0 0 0 0 0 0 0.011 Quisainche 
VOL           
N 5.4 2.3 0.1 0.1 0 0 0 0 0 7.9 
AB 0.071 0.088 0.01 0.011 0 0 0 0 0 0.181 

Ramon  
colorado 

VOL  0.073 0 0.053 0 0 0 0 0 0.126 
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Clases diamétricas (cm) Nombre  
comun  10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90 

TOTALES 
  

N 0.7 0.6 0.7 0.6 0.4 0.3 0.1 0.1 0 3.4 
AB 0.009 0.027 0.07 0.088 0.083 0.086 0.055 0.036 0 0.454 Roble 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 0.4 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0.5 
AB 0.006 0.004 0.006 0 0 0 0 0 0 0.016 

Sacalante 
aguacatillo 

VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 
AB 0.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0.005 Sastante 
VOL           
N 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 
AB 0 0 0.005 0 0 0 0 0 0 0.005 Siquiya 
VOL  0 0.018 0 0 0 0 0 0 0.018 
N 0.7 0.6 0.2 0.4 0 0 0 0 0 1.9 
AB 0.011 0.027 0.021 0.051 0 0 0 0 0 0.11 Son 
VOL  0 0.072 0.086 0 0 0 0 0 0.158 
N 2.5 0.9 0.8 0.4 0.1 0.1 0 0 0 4.7 
AB 0.046 0.04 0.074 0.052 0.03 0.02 0 0 0 0.263 Sosni 
VOL  0.039 0.144 0.09 0 0.069 0 0 0 0.342 
N 6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 
AB 0.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0.074 

Subin 
colorado 

VOL           
N 1.8 0.4 0.5 0.1 0 0 0 0 0 2.9 
AB 0.029 0.016 0.047 0.02 0 0 0 0 0 0.112 Tamahay 
VOL  0 0.169 0.107 0 0 0 0 0 0.277 
N 1.8 1.3 0.2 0.1 0 0 0 0 0 3.4 
AB 0.026 0.055 0.022 0.024 0 0 0 0 0 0.128 Testap 
VOL  0.013 0.018 0.054 0 0 0 0 0 0.085 
N 1.8 0.6 0.4 0 0 0 0.1 0 0 2.9 
AB 0.035 0.024 0.038 0 0 0 0.027 0 0 0.124 Tzol 
VOL  0.011 0.014 0 0 0 0 0 0 0.025 
N 6.1 1.6 0 0 0 0 0 0 0 7.7 
AB 0.098 0.062 0 0 0 0 0 0 0 0.16 

Violeta 
serrana 

VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 0 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.4 0.1 0 1.3 
AB 0 0.009 0.04 0.011 0.02 0.024 0.146 0.072 0 0.321 Yaxnik 
VOL  0.026 0.024 0 0 0 0 0 0 0.05 
N 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 
AB 0.046 0 0 0 0 0 0 0 0 0.046 Yaxochoc 
VOL           

 N 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 
AB 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 Yaya 
VOL           
N 42.9 12.6 3.3 0.1 0.1 0.1 0 0 0 59 
AB 0.707 0.53 0.277 0.009 0.015 0.024 0 0 0 1.561 

Zapotillo 
hoja fina 

VOL  0.336 0.402 0 0.051 0 0 0 0 0.788 
N 132.9 44.6 14.7 4.1 1.4 0.6 0.7 0.2 0 199.1 
AB 2.108 1.862 1.301 0.594 0.303 0.201 0.288 0.108 0 6.763 Total 
VOL  0.976 1.782 0.774 0.11 0.069 0.255 0 0 3.966 
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Anexo 25.  Distribución por clase diamétrica (cm) del número de árboles (N/ha), el volumen (m³/ha) y área basal (m²/ha) de 
las especies protegidas y de palmas del Estrato D. 

Clases diamétricas (cm) Nombre  
comun  10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 >90 

TOTALES 
  

N 18.9 11.1 0 0 0 0 0 0 0 30.1 

AB 0.432 0.396 0 0 0 0 0 0 0 0.828     
Botan 

VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N 18.9 11.1 0 0 0 0 0 0 0 30.1 

AB 0.432 0.396 0 0 0 0 0 0 0 0.828 Subtotal 
VOL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0 0.4 

AB 0 0 0.008 0.023 0.017 0.024 0 0.042 0 0.114 Ceiba 
VOL  0 0 0.076 0 0.178 0 0 0 0.254 

N 2.9 1.4 0.9 0.6 0.3 0.6 0.1 0 0.4 7.1 

AB 0.038 0.057 0.091 0.11 0.071 0.187 0.027 0 0.72 1.302 Chicozapote 
VOL  0.039 0.285 0.288 0.184 0.717 0.128 0 3.13 4.766 

N 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 

AB 0 0 0.005 0 0 0 0 0 0 0.005 Pimienta 
VOL  0 0.015 0 0 0 0 0 0 0.015 

N 1.4 0.8 0.9 0.1 0 0 0 0 0 3.2 

AB 0.026 0.039 0.088 0.022 0 0 0 0 0 0.175 Hormigo 
VOL  0.05 0.079 0 0 0 0 0 0 0.129 

N 4.3 2.1 1.9 0.9 0.4 0.6 0.1 0.1 0.4 10.8 

AB 0.064 0.096 0.192 0.155 0.088 0.211 0.027 0.042 0.72 1.597 Subtotal 
VOL  0.089 0.378 0.364 0.184 0.895 0.128 0 3.13 5.163 

N 23.2 13.2 1.9 0.9 0.4 0.6 0.1 0.1 0.4 40.9 

AB 0.496 0.492 0.192 0.155 0.088 0.211 0.027 0.042 0.72 2.425 Total 
VOL 0 0.089 0.378 0.364 0.184 0.895 0.128 0 3.13 5.163 
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Anexo 26.  Abundancia (No/ha) por grupo comercial distribuida por clase de tamaño. Latizales y Brinzales.  Estrato D. 

 
BRINZALES LATIZALES BRINZALES LATIZALES Nombre 

vernacular 
Grupo 
Cmr  No.rb./Ha No.rb./Ha 

Nombre 
vernacular 

Grupo 
Cmr  No.rb./Ha No.rb./Ha 

Catalox ACTCOM 0 1.8 Jaqui¤a SNVAL 53.6 0 
Chacaj colorado ACTCOM 17.9 0 Jolte SNVAL 17.9 0 
Jobillo ACTCOM 35.7 0 Julub SNVAL 214.3 10.7 
Malerio blanco ACTCOM 285.7 1.8 Laurel blanco SNVAL 142.9 0 
Malerio colorado ACTCOM 500 30.4 Lokche SNVAL 89.3 0 
Manchiche ACTCOM 17.9 3.6 Manguillo SNVAL 35.7 0 
Mano de leon ACTCOM 17.9 1.8 Naranjillo SNVAL 53.6 0 
Santa maria ACTCOM 446.4 7.1 Ocbat SNVAL 17.9 0 
SubTotales:  1321.4 46.4 Ocmal SNVAL 0 1.8 
Chonte POTCOM 500 3.6 Palo de agua SNVAL 71.4 12.5 
Gesmo POTCOM 17.9 0 Palo de diente SNVAL 17.9 0 
Jobo POTCOM 0 1.8 Papaturrito SNVAL 17.9 0 
Luin hembra POTCOM 17.9 0 Papaturro SNVAL 17.9 0 
Luin macho POTCOM 660.7 19.6 Ramon colorado SNVAL 125 8.9 
Manax POTCOM 625 30.4 Roble SNVAL 53.6 0 
Matasano POTCOM 17.9 0 Sapamuche SNVAL 160.7 8.9 
Pasaque hembra POTCOM 35.7 0 Sastante SNVAL 17.9 0 
Pij POTCOM 17.9 0 Son SNVAL 0 3.6 
Ramon oreja de mico POTCOM 392.9 5.4 Sosni SNVAL 160.7 1.8 
Sacuche POTCOM 35.7 0 Subin blanco SNVAL 0 5.4 
Saltemuche POTCOM 196.4 0 Subin colorado SNVAL 53.6 23.2 
Silion POTCOM 285.7 8.9 Tama-hay SNVAL 0 3.6 
Tempisque POTCOM 107.1 12.5 Testap SNVAL 17.9 3.6 
Zacuayum POTCOM 321.4 0 Tijerillo SNVAL 71.4 0 
SubTotales:  3232.1 82.1 Tres marias SNVAL 17.9 1.8 
Chico zapote PROTEC 160.7 3.6 Tzol SNVAL 71.4 1.8 
SubTotales:  732.1 5.4 Violeta serrana SNVAL 89.3 7.1 
Aceituno SNVAL 35.7 0 Yaxochoc SNVAL 1000 5.4 
Aceituno peludo SNVAL 17.9 0 Yaya SNVAL 71.4 3.6 
Anona de monta¤a SNVAL 0 7.1 Zapotillo hoja fina SNVAL 1696.4 80.4 
Baquelac SNVAL 89.3 1.8 SubTotales:  8035.7 317.9 
Caniste SNVAL 214.3 17.9 

 

Total  13321.4 451.8 
Carboncillo SNVAL 214.3 0 
Carcomo SNVAL 17.9 0 
Cascarillo SNVAL 35.7 1.8 
Cate SNVAL 17.9 0 
Cedrillo hoja ancha SNVAL 89.3 3.6 
Cedrillo hoja fina SNVAL 89.3 12.5 
Chaltecoco SNVAL 0 3.6 
Chechen blanco SNVAL 71.4 1.8 
Chile chichalaca SNVAL 553.6 26.8 
Chile malache SNVAL 785.7 21.4 
Chilonche SNVAL 660.7 3.6 
Chintoc blanco SNVAL 232.1 5.4 
Chintoc negro SNVAL 17.9 0 
Chununte SNVAL 0 5.4 
Cojon de caballo SNVAL 17.9 3.6 
Copal SNVAL 267.9 10.7 
Guachapin SNVAL 0 1.8 
Guacimo SNVAL 17.9 0 
Guarumo SNVAL 0 3.6 
Guayabillo SNVAL 232.1 1.8 
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Anexo 27 Indice de valor de importancia del Estrato D. 
VALORES ABSOLUTOS VALORES RELATIVOS No. Nombre 
A D F AR DR FR 

SUMAIVI %IVI 

1 Luin macho 19.214 2.157 134 15.54 12.771 10.06 38.372 12.791 
2 Ramon oreja de mico 11.571 2.034 100 9.359 12.045 7.508 28.911 9.637 
3 Jobo 6.286 0.919 61 5.084 5.444 4.58 15.107 5.036 
4 Zapotillo hoja fina 6.5 0.497 76 5.257 2.945 5.706 13.908 4.636 
5 Chico zapote 3.143 1.224 35 2.542 7.247 2.628 12.417 4.139 
6 Saltemuche 4.857 0.533 50 3.928 3.158 3.754 10.84 3.613 
7 Santa maria 3.714 0.637 44 3.004 3.769 3.303 10.077 3.359 
8 Gesmo 4 0.606 42 3.235 3.591 3.153 9.979 3.326 
9 Malerio colorado 4.571 0.36 52 3.697 2.13 3.904 9.731 3.244 
10 Caniste 4.071 0.412 48 3.293 2.439 3.604 9.336 3.112 
11 Silion 3.286 0.377 42 2.657 2.232 3.153 8.043 2.681 
12 Matasano 3 0.459 36 2.426 2.718 2.703 7.847 2.616 
13 Manax 3.143 0.198 41 2.542 1.174 3.078 6.794 2.265 
14 Manchiche 2.357 0.532 23 1.906 3.147 1.727 6.78 2.26 
15 Roble 2.357 0.43 30 1.906 2.545 2.252 6.704 2.235 
16 Amate 2 0.511 21 1.618 3.026 1.577 6.22 2.073 
17 Copal 2.857 0.244 32 2.311 1.443 2.402 6.157 2.052 
18 Chacaj colorado 2.571 0.29 30 2.08 1.716 2.252 6.048 2.016 
19 Malerio blanco 2.357 0.216 30 1.906 1.281 2.252 5.44 1.813 
20 Caoba 1.429 0.364 19 1.155 2.157 1.426 4.738 1.579 
21 Mano de leon 1.786 0.265 21 1.444 1.569 1.577 4.59 1.53 
22 Sosni 1.857 0.205 24 1.502 1.216 1.802 4.52 1.507 
23 Yaxnik 1.286 0.321 17 1.04 1.903 1.276 4.22 1.407 
24 Pimienta 1.429 0.135 19 1.155 0.799 1.426 3.381 1.127 
25 Cojon de caballo 1.5 0.104 20 1.213 0.614 1.502 3.328 1.109 
26 Chintoc blanco 1.357 0.104 19 1.098 0.619 1.426 3.143 1.048 
27 Canxan 1.214 0.159 16 0.982 0.939 1.201 3.122 1.041 
28 Sacuche 1.214 0.179 13 0.982 1.059 0.976 3.017 1.006 
29 Catalox 0.857 0.228 12 0.693 1.351 0.901 2.945 0.982 
30 Danto 1 0.189 13 0.809 1.119 0.976 2.904 0.968 
31 Cedrillo hoja fina 1.286 0.119 13 1.04 0.706 0.976 2.722 0.907 
32 Tempisque 0.857 0.112 12 0.693 0.663 0.901 2.257 0.752 
33 Zacuayum 1 0.075 13 0.809 0.441 0.976 2.226 0.742 
34 Pucte 0.429 0.212 6 0.347 1.255 0.45 2.052 0.684 
35 Cedrillo hoja ancha 0.857 0.075 11 0.693 0.446 0.826 1.965 0.655 
36 Cedro 0.643 0.147 7 0.52 0.868 0.526 1.913 0.638 
37 Son 0.786 0.085 10 0.635 0.504 0.751 1.89 0.63 
38 Tzol 0.714 0.078 9 0.578 0.461 0.676 1.714 0.571 
39 Tama-hay 0.714 0.071 9 0.578 0.423 0.676 1.677 0.559 
40 Ramon colorado 0.714 0.05 10 0.578 0.296 0.751 1.625 0.542 
41 Aceituno 0.643 0.045 9 0.52 0.268 0.676 1.463 0.488 
42 Pasaque hembra 0.571 0.053 8 0.462 0.315 0.601 1.378 0.459 
43 Papaturrito 0.571 0.062 7 0.462 0.368 0.526 1.356 0.452 
44 Testap 0.571 0.058 7 0.462 0.344 0.526 1.332 0.444 
45 Ceiba 0.429 0.114 4 0.347 0.678 0.3 1.325 0.442 
46 Chaltecoco 0.429 0.097 5 0.347 0.572 0.375 1.294 0.431 
47 Luin hembra 0.429 0.052 5 0.347 0.308 0.375 1.03 0.343 
48 Ocbat 0.429 0.054 4 0.347 0.32 0.3 0.967 0.322 
49 Aceituno peludo 0.357 0.025 5 0.289 0.149 0.375 0.813 0.271 
50 Palo de agua 0.357 0.024 5 0.289 0.139 0.375 0.804 0.268 
51 Palo de diente 0.286 0.027 4 0.231 0.161 0.3 0.693 0.231 
52 Canchunuc 0.286 0.02 4 0.231 0.121 0.3 0.652 0.217 
53 Anona de monta§a 0.286 0.017 4 0.231 0.101 0.3 0.632 0.211 
54 Chile malache 0.286 0.023 3 0.231 0.136 0.225 0.592 0.197 
55 Pucsiquil 0.214 0.027 3 0.173 0.161 0.225 0.56 0.187 
56 Guaya 0.214 0.026 3 0.173 0.154 0.225 0.553 0.184 
57 Chechen blanco 0.214 0.015 3 0.173 0.087 0.225 0.486 0.162 
58 Amapola 0.071 0.045 1 0.058 0.269 0.075 0.402 0.134 
59 Violeta serrana 0.214 0.011 2 0.173 0.067 0.15 0.391 0.13 
60 Matapalo 0.143 0.015 2 0.116 0.092 0.15 0.357 0.119 
61 Chununte 0.143 0.014 2 0.116 0.082 0.15 0.348 0.116 
62 Sacalante aguacatill 0.143 0.01 2 0.116 0.056 0.15 0.322 0.107 
63 Chonte 0.143 0.008 2 0.116 0.05 0.15 0.316 0.105 
64 Copo hoja fina 0.143 0.014 1 0.116 0.085 0.075 0.275 0.092 
65 Cortez 0.143 0.012 1 0.116 0.073 0.075 0.264 0.088 
66 Lokche 0.071 0.012 1 0.058 0.07 0.075 0.203 0.068 
67 Palo espinudo 0.071 0.01 1 0.058 0.059 0.075 0.191 0.064 
68 Guacimo 0.071 0.009 1 0.058 0.056 0.075 0.189 0.063 
69 Ek tic 0.071 0.009 1 0.058 0.056 0.075 0.189 0.063 
70 Copo 0.071 0.008 1 0.058 0.045 0.075 0.178 0.059 
71 Laurel blanco 0.071 0.007 1 0.058 0.043 0.075 0.176 0.059 
72 Chintoc negro 0.071 0.006 1 0.058 0.036 0.075 0.169 0.056 
73 Siquiya 0.071 0.005 1 0.058 0.032 0.075 0.165 0.055 
74 Hormigo 0.071 0.005 1 0.058 0.032 0.075 0.165 0.055 
75 Papaturro 0.071 0.005 1 0.058 0.032 0.075 0.165 0.055 
76 Guarumo 0.071 0.005 1 0.058 0.032 0.075 0.165 0.055 
77 Izote de monta§a 0.071 0.004 1 0.058 0.026 0.075 0.159 0.053 
78 Quina 0.071 0.004 1 0.058 0.026 0.075 0.159 0.053 
79 Molinillo 0.071 0.004 1 0.058 0.022 0.075 0.155 0.052 
80 Chique 0.071 0.004 1 0.058 0.022 0.075 0.155 0.052 
81 Botan 0.071 0.004 1 0.058 0.021 0.075 0.154 0.051 
Totales 123.6 16.89 1332 100 100 100 300 100 
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1. Antecedentes:
Establecimiento de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM)

Se establece con el propósito de garantizar a las 
generaciones presentes y futuras la permanencia de uno 
de los conjuntos mas sobresalientes y extensos del 
patrimonio natural y cultural de Guatemala.
Cuenta con un área de 2,112,940 hectáreas, y tres áreas 
de manejo: Zonas Núcleo (Parques Nacionales y 
Biotopos, ZN:36%), Zona de Uso Múltiple (ZUM:40%) y 
la Zona de Amortiguamiento (ZAM:24%). 
La administración de la RBM está bajo la responsabilidad 
del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP. 



El contexto



2. BREVE HISTORIA DEL ENFOQUE DE 
LA ASISTENCIA TÉCNICA 

PROPORCIONADA



A nivel mundial, son pocos los proyectos de 
recursos naturales, que pueden considerarse 
exitosos. Es decir, proyectos que están 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los 
pobladores locales y a la misma vez propician la 
conservación de la biodiversidad de manera 
sostenible. En el Petén, se cuenta con uno de los 
proyectos que está sirviendo de modelo a nivel 
internacional. Recientemente, estos aspectos 
fueron reconocidos en la Cumbre de la Tierra en 
Johannesburgo 2002

Reconocimiento Internacional:



Enfoque en la ZN y ZAM 
de la RBM.
Area altamente 
convulsionada y de 
grandes enfrentamientos, 
deforestación, incendios, 
invasiones, destrucción 
de sitios arqueológicos, 
cacería ilegal, etc.
Enfoque hacia la 
protección estricta y 
utilización de productos  
no maderables.

Primera fase: (1990 – 1994)



Segunda fase: (1994 – 2001)
Se mantiene el enfoque en la ZN 
y ZAM.
Se inician las actividades en 
concesiones forestales con un 
enfoque prioritario en garantizar 
la protección del bosque. 
PGMF, EIAs, Reg 216, 
certificación, monitoreo, 
evaluaciones, etc. 
Asistencia técnica intensiva  a 
fin de demostrar la viabilidad del 
proceso concesionario.



Tercera fase: (2001 – 2005)
AT mas empresarial, pretendiendo 
obtener un balance entre desarrollo 
y conservación. 
Fortalecimiento de la capacidad 
local a través del desarrollo de 
habilidades y destrezas.
Fortalecimiento en la organización 
comunitaria
Creación de la Empresa 
Comunitaria de Servicios del 
Bosque, FORESCOM a iniciativa de 
las propias comunidades.



3. CONCESIONES FORESTALES EN PETEN
CONCEPTOS BASICOS.



Que es una Concesión Forestal?
Mecanismo administrativo:

Tierras del Estado concedidas por un plazo de 25 años.
Derecho de utilizar racionalmente los recursos naturales del 
área concesionada, incluye los recursos maderables y no 
maderables.
Permitido el uso de otros productos y servicios generados 
del manejo forestal (Ej.  ecoturismo de bajo impacto.)

Requisitos para obtener una concesión:
Grupo organizado
Plan General de Manejo
Evaluación de Impacto Ambiental
Planes Operativos Anuales
Certificación forestal (después de 3 años).



Requisitos para mantener la concesión:
Auditorias anuales de la certificadora
Evaluaciones de cumplimiento 
Regulaciones Ambientales 216, y 
evaluaciones periódicas del Servicio 
Forestal de los Estados Unidos, si recibe 
fondos de la USAID
Evaluaciones anuales de CONAP
Cumplir con las medidas de mitigación 
establecidas en las EIAs
Monitoreo permanente de los impactos a la 
integridad ecológica de la RBM, incluye 
sitios arqueológicos



Consideraciones sobre el manejo forestal en la RBM

Ciclo de rotación: 30 a 40 años.
Se extrae aproximadamente 3 
árboles por hectárea
Se “tumban” árboles que tengan un 
diámetro de mas de 60 cm.  
Diámetros menores para futura 
“cosecha”
De todos los árboles a extraer sólo 
se corta un promedio del 60%
Se hace enriquecimiento del bosque 
y se dejan árboles semilleros
Protección de sitios arqueológicos 
Áreas de protección (en algunos 
casos es el 60% de la concesión).



Planificación del Manejo Forestal

Plan General de ManejoPlan General de Manejo

Plan QuinquenalPlan Quinquenal

Plan Operativo AnualPlan Operativo Anual



UBICACIÓN DE ÁRBOLES A EXTRAER



ÁRBOLES SEMILLEROS, NO PRODUCTIVOS Y FUTURA COSECHA



Bosque Intervenido hace tres años



4. RESULTADOS EN ASPECTOS 
SOCIALES, ECOLOGICOS Y 

ECONOMICOS DEL PROCESO 
CONCESIONARIO



Principales Resultados en los Aspectos Sociales
Anualmente se generan 55,000 jornales temporales y 20,000 
permanentes. Las dos concesiones industriales emplean 
permanentemente 250 familias al año.
Beneficio directo a 10,728 personas e indirectamente a 60,000 personas.
Mejoras en la calidad de vida, estabilidad familiar, disminución de la 
pobreza, mejor acceso a la salud y educación y mejor desarrollo 
comunitario. En el caso de las industriales se cuenta con atención médica 
gratuita, seguro de vida y programas de recuperación nutricional.
Mejores salarios superiores al mínimo establecido, mayores ingresos 
familiares, mayor estabilidad y seguridad laboral, cumplimiento de 
regulaciones laborales y tributarios. Las industriales pagan al IGSS 
anualmente mas de $70,000 y las comunitarias mas de $350,000



Principales Resultados en los Aspectos Ecológicos
• La integridad ecológica en las concesiones forestales en algunos casos, se 

encuentra mejor que en las AP de conservación estricta.
• De las 800,000 ha de la ZUM en la RBM, el 65% se encuentra bajo manejo en 

manos de 12 concesiones comunitarias, 8 cooperativas comunitarias y 2 
concesiones industriales.

• Alrededor de 500,000 ha están certificadas bajo estándares FSC, como garantía 
del buen manejo.

• Disminución de la cacería, tala ilegal, invasiones, avance de la frontera agrícola y 
la tasa de incendios forestales. Puntos de calor

• En control y vigilancia, las EFCs invierten más de US$ 137,500 y las industriales 
mas de $30,000 en protección y conservación de las áreas.

• Incremento significativo de la capacidad local para el manejo sostenible 
(Monitoreo CONAP, Regulación 216, Certificación forestal, M&E y protección de 
los sitios arqueológicos)



Resultados en los Aspectos Económicos
• A partir del 2004, las EFCs absorben el 100% del costo de la asistencia técnica 

en regencia volviéndose sostenible.
• El capital anual necesario para las operaciones forestales superan los 

$2,000,000. A la vez, se generan ingresos por más de $4,000,000 (solo 
madera), y las industriales generan alrededor de $2 millones en divisas al año. 

• Las EFCs pagan $132,000 al CONAP en impuestos y al Estado mas de
$250,000 anualmente. Las industriales han pagado al CONAP $1.4 millones 
entre el 2000 y el 2004.

• Inversión en infraestructura, maquinaria de extracción, aserraderos y seguros 
de vida, medios de transporte, etc. 

• 8 EFCs accedieron y cancelaron un préstamo bancario superior a 1.2 millones 
de dólares en un lapso de 9 meses durante el 2003. 



OTROS RESULTADOS…



Capacidad Local y Nuevas Oportunidades
FORESCOM como empresa comunitaria auto-sostenible.

Menos de un año de funcionamiento y cubre sus gastos de operación
Sostenibilidad de la Regencia
“Regente Forestal” - Certificación grupal
Otras fuentes de financiamiento
Competitividad y diversificación de servicios

Reducción drástica de los subsidios de USAID - Contribución de las 
comunidades.
Categorización y compilación de documentos y experiencias de más 
de 14 años de asistencia en la RMB (estudios, reportes, informes, etc.) 
Las concesiones forestales son ahora sujetas de crédito.
Incremento de la equidad de género: Promoción de las mismas 
oportunidades a hombres y mujeres.



Aspectos Ambientales
Asistencia técnica para el cumplimiento de condiciones establecidas por las 
entidades de certificación.
Desarrollo de herramientas técnicas para el manejo forestal
Deforestación en las concesiones forestales es mínima.
Con fondos de USAID se ha comprado maquinaria para el mantenimiento de 
caminos y definido las medidas para mitigar los impactos negativos en el 
mantenimiento de caminos forestales en las concesiones



Aspectos Empresariales
Revisiones contables/financieras
Desarrollo, mejora e implementación de Reglas Internas Claras 
(condiciones laborales, Requerimientos de Seguridad, roles y 
responsabilidades)
Asistencia técnica a grupo artesanales para mejorar sus ventas mediante 
mercadeo y mejora de la calidad de sus productos 
Estructuración de Costos Forestales
Presupuestos y Planificación Financiera de las operaciones forestales
Desarrollo de Planes de Negocios y estratégicos
Auto_sostenibilidad y gestión de calidad



Planificación de la oferta maderable a mediano y largo plazo
Planificación a mas largo plazo

Identificación de volúmenes de especies conocidas y poco conocidas (17 especies) por 
los próximos cinco años
Planificación del aprovechamiento en función de volumen y no del área
Mejores negocios, compromisos a largo plazo, planificación de gastos e inversiones, 
planes de negocios
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OFERTA MADERABLE 2005-2009
Gran

Nombre Común Nombre científico 2,005        2,006        2,007        2,008        2,009        total
1 Pucté Bucida burseras 3,888      4,929      12,082     5,840      5,528      32,267     26.38%
2 Caoba Swietenia macrophylla 6,611      5,990      6,240      6,481      5,791      31,112     25.44%
3 Catalox Swartzia lundelli 2,064      1,625      4,999      2,691      3,380      14,760     12.07%
4 Santa maría Callophylum brasiliense 1,036      1,813      1,958      3,322      2,551      10,679     8.73%
5 Amapola Pseudobombax ellipticum 1,303      740         3,968      710         1,273      7,993      6.54%
6 Manchiche Lonchocarpus castilloi 2,601      1,173      996         1,596      1,485      7,851      6.42%
7 Cedro Cedrella odorata 634         417         258         1,644      1,427      4,381      3.58%
8 Mano de león Dendropanax arboreum 437         934         389         532         1,300      3,593      2.94%
9 Danto Vatairea lundellii 377         566         518         971         859         3,290      2.69%

10 Chechen Negro Metopium brownei 69           454         384         204         743         1,853      1.52%
11 Malerio colorado Aspidosperma megalocarpum 249         414         175         100         178         1,115      0.91%
12 Jobillo Astronium graveolens 71           208         57           191         427         955         0.78%
13 Guaciban Phitecolobium leucocalix 262         35           136         122         149         704         0.58%
14 Chacaj colorado Bursera simaruba 173         150         115         126         54           618         0.51%
15 Jobo Spondias mombin 134         150         109         136         7             535         0.44%
16 Canxan Terminalia amazonia 55           120         87           62           62           386         0.32%
17 Llora Sangre Swartzia cubensis 65           37           34           29           37           201         0.16%

20,027     19,756     32,504     24,757     25,249     122,293   100.00%
19.41% 24.95% 37.17% 23.59% 21.89%

TOTAL POR AÑO
Porcentajes de Caoba por año del total de m3

Relación 
Porcentual

No
ESPECIE VOLUMENES EN m 3  POR AÑO



Proyecciones Financieras

2.017.736,702.139.791,862.649.324,502.148.883,111.976.984,74Ingresos Netos

4.470.547,894.970.098,844.491.418,324.261.502,685.345.919,49Ingresos Brutos por ventas

2.452.811,192.830.306,981.842.093,832.112.619,573.368.934,76Costos Totales

566.033,35653.147,76425.098,58487.527,59777.446,48Costos administrativos (30% costos)

1.886.777,842.177.159,211.416.995,251.625.091,982.591.488,27Costos + imprevistos

89.846,56103.674,2567.475,9677.385,33123.404,20Imprevistos (5% costos)

1.796.931,272.073.484,971.349.519,291.547.706,652.468.084,07Subtotal costos

7.255,407.255,407.255,407.255,407.255,40depreciación equipo

20,00020,00020,00020,00020.000Certificación Forestal

70,00070,00070,00070,00070,000Regencia

75,00075,00075,00075,00075,.000Asistencia Técnica

82.415,14100.363,0589.980,7380.943,15111.449,54Impuestos al CONAP

12.00012.00012.00012.00012.000Tratamientos Silviculturales

2.0002.0002.0002.0002.000Muestreo Diagnóstico

799.085,03894.918,42601.712,89760.379,401.322.686,53Aserrio, clasificado y enfardado (Q. 1.80/pie tablar)

537.916,50657.994,50347.879,70383.701,50625.347,00Aprovechamiento

191.259,20233.953,60123.690,56136.427,20222.345,60Plan operativo Anual

20092008200720062005Años



Proyecciones de ventas totales en base a volúmenes 
comerciales (2005 – 2009)

Ingreso total $ $22,300,000.  Volumen 17,694,035 pies tablares

$4,146,544

$13,820,357

$1,307,514

$872,247

$518,300

$439,844

$728,589

$450,034

$0 $4,000,000 $8,000,000 $12,000,000 $16,000,000
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5. REFLEXIONES, EXPERIENCIAS Y 
LECCIONES APRENDIDAS

Mucho se ha logrado pero aun 
falta bastante para consolidar este 
proceso……



a) Reflexiones sobre el enfoque de la asistencia técnica
En un principio, la asistencia fue masiva, 
subvencionada y orientada a garantizar la 
protección del bosque.
Orientada al análisis y discusión de la 
problemática y no a la solución de problemas
Orientada al cumplimiento de productos y 
resultados solicitados por las entidades 
financieras – El tiempo asignado no coincide con 
el proceso de asimilación de las comunidades.
La asistencia técnica, las entidades de gobierno 
y los propios donantes han contribuido en 
difundir los éxitos de las concesiones forestales 
en Peten – Sin embargo…….



b) Aun es un sistema frágil..
Se crearon las empresas forestales comunitarias (EFC) 
pero no se formaron a los empresarios. 
En algunas concesiones forestales es necesario 
efectuar un ordenamiento a lo interno de la concesión. 
Es necesario fortalecer la organización y la 
administración de la oferta a fin de poder satisfacer las 
exigencias del mercado.
Se han establecido los sistemas y herramientas pero 
no se cuenta con el personal en las EFCs y/o 
entidades del gobierno que las aplique. 
Romper el paternalismo de muchos años es difícil y 
está trayendo complicaciones. 
Se le ha asignado al CONAP una gran responsabilidad 
sin proporcionarle la autoridad ni los recursos para 
cumplir con sus mandatos.



c) La certificación – sinónimo del buen manejo!
El concepto de la certificación forestal, se introdujo mas 
como una garantía a la protección del recurso, que 
como oportunidad para acceder a mercados. 
La certificación esta permitiendo acceder a nichos de 
mercado, especialmente para especies poco conocidas.
Dentro de poco la certificación no será una alternativa.. 
Será la única opción.
A partir del 2004 ya no se esta subvencionando la 
certificación forestal – Un gran reto por delante
Forescom bajo la certificación forestal no solo está
reduciendo los costos de la certificación sino que 
también está asumiendo una serie de 
responsabilidades.



d) Que hacer? 
Cambio de enfoque:  visión empresarial.

Asistencia técnica individualizada en función a 
debilidades, problemas o potencial encontrado 
en eslabones particulares de las cadenas de 
producción.

Fortalecer la capacidad instalada local como 
un medio para lograr la consolidación y 
sostenibilidad del proceso y no como un fin de 
la asistencia técnica/apoyo internacional. 



e) Retos del proceso concesionario
A pesar de los resultados obtenidos y de los 
reconocimientos a nivel internacional, aún existen 
personas contrarias a las concesiones forestales que tan 
solo se oponen sin plantear alternativas de solución.
Este proceso enfrenta grandes retos dadas las diferentes 
visiones que existen sobre el desarrollo del Petén y en 
particular de la RBM. 
Los Tratados de Libre Comercio, si bien es cierto 
presentan un gran reto al proceso, también plantean una 
serie de oportunidades.
Para poder enfrentar estos grandes retos y seguir 
obteniendo los buenos resultados se debe de continuar 
fortaleciendo los pilares en los que se sustenta el proceso 
concesionario: Organización comunitaria, aspectos 
técnicos del manejo forestal y capacidad empresarial. 
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Muchas Gracias…….
Apoyemos el proceso forestal 
concesionario trabajando en 
superar las debilidades y 
fortaleciendo los avances y 
resultados obtenidos. Juntos 
podemos hacerlo…
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