
PLAN BE ACCION FORESTAL 
PARA GUATEMALA 

Repliblica de Guatemala 
Mans de 1991 

Realizdo con el apoyo de la Agencia para el 
Desarrollo Iniernaciond -- USAlD - 





INTERAISE DOCUMENT DATA BASE Full Format 

,WSESSMENT PROGRAM: TFAP 

TITLE: Plan de Accion Forestal Para Guatemala 

TRANSLATED TITLE: Foreetry Action Plan for Guatemala 

AUTHOR(S): 
INSTITOTION(S): Republics de Guatemala; 

Wnitee States Agency for International Development 

DATE OF ISSUE: March 1991 LANGUAGE: Sp 
PAGINATION: 227p~o, 
COLLATION : Tablee, maps 

COUNTRY: Central America - 

KEYWORDS : 

NAME OF PERSON ADDING DOCUMENT: James R. Mangani 

IIED DOCUMENT NO. : 
IIED LOCATION: 
IUCN DOCUMENT NO.: 
IUCN LOCATION: 
WRI DOCUMENT NO.: wri/91/363 
WRI LOCATION: mieke'a office 

NOTES : 



El documento ofrece una descripci6n detallada de la situaci6n forestal en 
Guatemala. No obstante, 10s problemas no se han identificado concreta-ente. 

De la misma manera, 10s objetivos se definen de manera poco concreta: no es 
posible establecer en qui medida el Plan contribuirii a convertir el sector 
forestal en un componente importante del desarrollo sostenido en Guatemala. 

COMENTARIO 2 

Conservation of forestry ecosystems, section 2d ( p . 9 9 ) .  

Conservation does not only mean strict protection. Genetic Conservation can 
and should also be assured, e.g. through sustainable forest management; and 
supported by plantation schemes would include considerations for genetic 
conservation. From the start, appropriate linkages must be mentioned between 
this progranrme and the programmes in (i) land use and (ii) industrial 

COMENTARIO 3 

which a consideraSPa amount of funhs has:been proposnd. A1though.the total 

amount of US$ 125.6 million proposed for the plan seems to be quite high, 
xoen reviewing the 40 actions and 17 programmes, it becomes evident that 

- the.figure indicated would likely be.needed to overcome present problems 

. .. . and shortcomings in the forest sector. 'The report clearly identifici . 

. . deforestation. 

Emphasis, thereEore, is placed on the intensification of forest 
.man~gement and.reforestation.with improved species to obtain raw material 

.' for local needs as well'as forest enterprises. It has been noted that 

The forest industries programme is "ell dekigned to suggest sustainable 

development scheme.. 

Considering the very limited number of foresters and technicians 
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El aocumento frece una descripci6n detallada de la situaci6n forzstal en 
Guatemala. No obstante, 10s problemas no se han identificado concretamente. 

De la misma manera, 10s objetivos se definen de manera poco concreta: no es 
posible establecer en qu6 medida el Plan contribuird a convertir el sector 
forestal en un sozqonente importante del desarrollo sostenido en Guatemala. 

COMENTARIO 2 

Conservation of forestry ecosystems, section 2d (p.99). 

Conservation does not only mean strict protection. Genetic Cor~servation can 
and should also be assured, e.g. through sustainable forest management; and 
supported by plantation schemes would include considerations for genetic 
conservation. From the start, appropriate linkages must be mentioned between 
this programme and the programmes in (i) land use and (ii) industrial 

11 forestry. Add also, in 2d a point to this effect - i.e. review and identify - 
possibilities to combine the conservation of genetic resources of given 
species, with their management and sustainable use". The. rest of the section 
needs to reflect this idea too. An "easy" case would be the simultaneous 
conservation and use of some species of pine in Guatemala, of importance both 
to the country and to other tropical countries. This would merit a special 
"project profile". FORH (Bach?) can help to develop if necessary. 

COMENTARIO 3 
The report provides a good analysis of the forestry sector in 

Guatemala and is weli structured. 

,'The Action Plan appears to be well balanced putting the main emphasis 
; - - on institutions, reforestation and improved forest management, actions for 

which a considerable amount of funds has:been proposed. Although. the total 

amount of US$ 128.6 million proposed for the plan seems to be quite high, 
when reviewing the 40 actions and 17 programmes, it becomes evident that 

-. thqfigure indicated would likely be.needed to overcome present problems 
, . 

. and shortcomings in the forest sector. The report clearly identifies 
colonialization as well as the use of fuelwood, as the main reasons for 
deforestation. 

Emphksis, therefire; is placed on the intensification of forest 
.management and reforestat!on.with improved species to obtain raw material 

.' for local needs as well'as forest enterprises. It has been noted that 
the present available industrial facilities apparently work only at one-third 

' of their capacity due to shortage of raw material despite the fact that the -. 
yearly wood increment is considerably higher than reqaired by the industry. 

The forest industries programme is well designed to suggest sustainable 
forest resource utilization and commek.alization. It covers a wide range 

. OE activities dealing with legal and financial incentives for reforestation, 
.. . improved management, identification and development .of. higher value-added . 
- products, promotion of small-scale forest enterprises, proposing .a total , ." 

financial cost-of more than'US$ 9 million. , 
.. . 

. . .. - . . 
rn a9y case,' important aspeits.ta be covered remain peoplesr'- . . . -  -. .' - -I . _ . .- . .  - - - .-..: .. - .  - .  ._ - conviction of increased benef its'$~rived"~fr"om~ores t lanct'uses: versus .' . . . :. 

other alternative land user, a pre-requi)ite for aly , successEu1 forest 
. development scheme.- 

Considering the very limited number of foresters and technicians 
-..C - available at present in the country, it remains to be seen whether, by ~:-~.fi, 
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DESCRIPCION DEJ?s REPUBLICS 3X -- 
GUATELUiLA - 

La Rep&lica de Guatemala e.se sitmck 
en 3.a parte septentrioml de 
Centroam&rica, entre 10s paralelos 13" 
44'  y 18" 30' lati tud norte y 10s 
meridianos 87' 30' y 92' 13 longitud 
0(3S1'~ (ver Mapa 1). Su axtension 
te r r i tor ia l  es de 108,889 )an2, a n  ma 
poblacion estimada de 9.2 sullones de 
habitantes para 1990 (Guatemala, INE, 
1988) considenudo una tasa de 
crecimiento poblacional de 2.9%. Del 
to ta l  de l a  pblacion el 31% reside en 
&reas urbanas y el 69% en el &ma rura l .  

Zbliticamente, GuaL.Lernala es un estado 
libre, soberano e independiente con 
sistema de gobiemo republicano, 
democritico y representative. E l  pueblo 
delega su soberania en los orgdnismos 
Legislative, Ejecutivo y Judicial, para 
l o  ma1 ejerce su derccho elected.. 

E l  terr i tor io guatemalteco estii dividido 
en 22 deparbmentos (ver Papa 2) , 10s 
cuales se dividen 2: su vez en 
mnicipios. Cada departamento time un 
gobaaddor y cada Icunic'ipio un alcalde. 

E l  pais es ~umamente mntaiioso (ver Mapa 
3)  y cuenta adends con 33 volcanes, 
cuatro de 1s cuales se encuentran en 
actividad. 

La Remlica  de Guatemla est& intqrada 
por tres vertientes h i m f i c a s  
principales: l a  del Pacifico, l a  del 
Mar CCCribe y l a  del Golfo de M&dco. L a  
vertients de3. Pacir'ico constituida 
por 18 c u m  principles ,  con un ired 
total de 23,990 km2 c?e drenaje 
supez£iyial y desacjua un prcsnedio de 
729.3 m /seg. La del Mar Caribe es tA  
formada p r  siete cuencas que ocupan un 
ires de 34,096 3km2 y dreM un caudal 
medio de 508.9 m /seg. La vertiente del 
Golfo de M t W i c o ,  posee las  myores 

v i i  

cuencas del pais (10) w n  10s rios nds 
catkiiosos y de mayor longitud, que 
cubre u; k e a  de 55,~103~10n~ y dre~n un 
caudal medio ds 2,791 m / s q  ( D e l  V a l l e  
et a l ,  1990 y Garavito F., 1990) . -- 
E l  Perfil Ambierktal de Guatemala (URL, 
1987) c i t a  balance hi.drol@ico 
global. que la precipitation d a  an& 
sobre el terri.t:((ario del pais es de 2,034 
m (que @vdlen a 220 m i l  millones de 
m3] , dando origen a una escorrentia 
media anual de 3,207 m3/sq 
(equivalentcis. a 100 m i l  millones de 
rc3/aiio) , de 10s males el 42% fluye 
hacia paises vecinos y el rest0 llega a1 
, mientxas que del extxanjero 
provienen k~iwmente 31.96 m /sq 
(equivalentes a 1,000 millones de 
m3/aiio), que representan un 1% de l a  
riqueza hidrica n a c i o ~ l .  

Por otm parte, 10s pr inc ip les  r ios  dzl 
pais quc tienen capacidad de generar 
14,055 Mli de electricidad y abastecer de 
agua a poblaciofies, industrias e 
irrigation no se util izan a plena 
capacidad, ya que del potencia1 
hidroeltktrico menos del 10% se uti l iza 
actualmente; l a  cobertura de agua a 
poblaciones es de alrededor del  60% y ss 
riega w-nos del 10% del 6rea 
pocencialmente irrigable a nivel 
nacional (Del Valle et a l ,  1990)* 

E l  pis pose nds de 300 lagos y 
lagunas, siendo e l  mayor el la90 de 
Izabal, con 589.6 hmz. E l  r i o  nds 
caudaloso es e l  U s m c i n t a ,  con un 
cauda!. mdio anual de 1,776 m3/seg. 
Otros rios3 importantes son el Motagua 
y n  189 m /sq y e l  C a W n  a n  166 
m /seg (URL, 1987) . 
E l  clim de Guatemala, se define por su 
posicicjn geogr;ifica dentro de l a  zona 
tropical dei hemisferio nor* y su 
amplia diversidad alt i tudinal (que va 
d&e el nivel del mar a cerca de 4,200 
m de alt i tud) . 
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L a s  temperaturas medias a nivel del m a r  
se han definido en 27°C para el oc&no 
Pacifica y 28.2"C para el Oc-o 
Atlhtico.  A partir del nivel del m a r  
l a  tempera- media anual desciende 1" C 
pr cada 176 rn de ascenso hacia l a s  
montaiias, de acuerdo a1 qradiente 
t&nico d o  de 'Ihornthwaite para el 
terr i tor io nacional (URL, 1987). A s i  
10s valores m&chos akolutos en el 
interior del pais, pueden oscilar d ~ s d e  
40°C 6 42°C para las t ierras  bajas hasta 
7 'C o xrmos, para las tierras mis altas 
que se encuentxan a cerca de 4,000 msnm, 
aunque La mayoria de 10s valores 
extremos absolutes & entre 10°C y 
35°C. 

La precipitacion anual del pais es m y  
variada en t&mhos de cantidad y de 
distribucion. Su distribucion ocurre 
generalmente entre mayo y octubre (con 
un pequeiio period0 seco en julio o 
agosto I=anicula-) , aunque existen zonas 
como l a  del oriente., donde Mcamente se 
registran 45-60 dias de l l w i a  a1 aiio, o 
cam algunas del norte donde se 
registran alreLiedor de 200 dias de 
llwia/aiio (URL, 1987) . E l  rango de 
precipitacion oscila en tenninos 
generals  entre 500 y 6,000 m q l ~ o .  

L a  humedad relativa tambih varia entre 
regiones, aunque en promedio se mantiene 
entre 70% y 80%, disminuyendo a cerc. 
del 60% en el oriente (zona seca) del 
pais y amentando a cerca del 85% en 
algums &eas de l a  region nor* (W, 
1987). L a  mptranspiracion anual 
media oscila entre 1,000 y 1,600 mm en 
l a  mayor parte del pais y l a  radiyion 
global varia entre 350 y 750 Cal/m /dia 
(URL, 1987). 

s vientos predominantes en e l  
territories ~ c i o n a l  siguen l a  direction 
normal de 10s vientos alisios del nor- 
noreste a1 sur-fllroeste, con registros 
de dkecciones diferentes a l a  indicada 
en algunas regiones, dada l a  
wnfiguracian topcgri5fica u otras 
condiciones particulares. L a  intensidad 

ndxima de 10s vientos normalmente no 
sobrepasa 10s 80 )ao/h (URL, 1987). 

SegGn ei Sistem de Clasificacion de 
Suelos de FAO/UNESCO (URL, 1987) 10s 
tips de suelos predominantes del pis 
corresponden a 10s Cambisoles (20%), 
Luvisoles (22%), Rendzinas (14%), 
Acrisoles (10.5%) y Mitosoles (9.3%) . 
D e  a.cuerdo con los estudios de Uso 
Potencia1 de l a  Tierra (Guatemala, 
SEGEPLAN-RWDR-IGN, 1980), el 26.4% de 
l a  superficie dei pais es apt0 para el 
desarrollo agricola (Clases Agmlwicas 
1 )  21.4% es apt0 para pastos, 
cultivos perennes o forestales (Clases 
Agrol6gicas V-VI) ; 37.1% para bosques 
productores (Clase V I I )  y 14.1% para 
bosques protectores y vida silvec-txe 
(Clase VIII) ; e l  restante 1% corresponde 
a 10s cuerpos de agua. 

El 5rea de suelos de ladera del pais se 
estima en 89,433 )od'2(lkonard, 1987) , de 
los cuales 66, 460 lan esM clasif  icados 
camo susceptibles o muy susceptibles a 
l a  erosion. La sobreutilizacion de l a  
t ie r ra  sin aplicar l a s  t&micas de 
consenracion adecuadas en laderas 
conlleva a l a  remosion de l a  capa f&il  
del suelo; de acuerdo a1 Perfil 
Ambiental de Guatemala (URL, 1987), 
anualmente se pierdm 1,416.7 toneladas 
de suelc,/lan2. 

L a s  variaciones de biotmpxatura y 
precipitacion determinan l a  existencia 
de 14 zonas a l @ i c a s  en el  pais 
(Cuadro 1, Mapa 4) .  

Us ecosistemas de Guatemala combinan 
vida silvestre relacionada con l a  region 
n&ica de Nort&ica y con l a  
region neotropical de SuramSrica. Desde 
el p t o  de vista de l a  biodiversidad, 
Guatemala es uno de los paises mris 
importantes de Centmmn&ica, debido a 
qye posee casi 1,500 especies de 
vertebrados, los bosques de El Pet& son 
10s segundos nds grandes de toda l a  
region (incluyendo Mexico y 



Centmam6rica) y se  calcula que 
contienen nds de 450 espies de plantas 
distintas. Las especies conocidas de 
helechos, orquideas y rmrsgos suman 842 y 
se supone que a h  queda un buen nirmero 
de species que no han sido investigadas 
(Nations & a, 1987). D e  l a  misma 
forma se estima qye a1 menos existen 200 
especiles vegetal- que tienen potencial 
para usos medicinales, industriales y de 
cor\sumo human0 . 

Se estima que alrededor del 37% de 10s 
habitantes de Guatemala SOTI indigenas y 
que el 81.5% de ellos vive en el &ea 
rural (Guatemala, INE, 1990) . Los casi 
tres millones de indigenas guatemaltecos 
{ver CuaCuadro 2) c o n f o m  19 etnias que 
hablan 19 lenguas mayas, las cuales se 
dividen a su vez en 61 dialectos 
(Guatemala, INE, 1990 y URL, 1987) . 
E l  nivel de educacion de l a  poblacion 
guatemalteca por otra parte, se mantiene 
en 42.4% de analfab&as, 45.8% de 
alfabetas con a l g h  grado de edumcion 
primaria, 9.9% con alg-ih grado de 
educacion secundaria y 1.8% con 
educacion superior (Guatemala, INE, 
1990) . Cabe resaltar que el nivel de 
analfabetism del pais es a&i 
significativamente alto. 

E l  sector salud del pais ha 
experimentado en 10s ~XLths aiios una 
ligera disminucion en las  pr inc ip les  
causas de morbilidad, que se redujo en 
4.3% en 1986 en relacion a 1985 y en 
0.6% en 1987 en relacion a 1986. Una 
tendencia similar ha registrado en 10s 
li3.tims aiios la mortalidad bruta del 
pais, con reducciones de 8.5% para 1986, 
7.9% para 1987 y 7.4% para l'j88 
(Guata'mla, INE, 1989) . 
De 1986 a 1989 el Producto Interno Bruto 
del pais (PIB) ha tenido auque en baja 
proportion, una tendencia a mejorarse. 
De acuerdo con los  datos presentads en 
e l  Cuadro 3 ,  la tasa de crecimiento del 

PIB crecio a un riwd mayor que l a  tasa 
de crechrtiento 62 l a  poblacion 
(Guatemala, DIE, 1990) , Esto se traduce 
en un crecimiento del PIB capita. 
Sin embargo, e l  proceso inflacionario 
del pais y 10s reajustes en l a  politica 
monetaria han empeorado l a s  wndiciones 
de distribution de Pa riqueza, situation 
que no se refleja en l a s  e3&adisticas. 

Los pr inciples  rubros que en 10s afios 
1984-1989 han contribuido a conformar e l  
PIB de Guatemala, son en orden de 
importancia : l a  aqricultura , 
silvicultura, caza y pesca con alrededor 
del 25%, el comercio a1 por mayor y 
menor con cerca del 24% y l a  industria 
manufac=turera con a l rdedor  del 15% 
(Guatemala, INE, 1990) . Dentro de 10s 
productos agropcuarios, 10s nds 
relevantes para el PIEl nacional siguen 
siemio el ganado y aves, cafe, azucar, 
banano y algddn ( O r t i z  , 1990) . 



MAPA 1. Ubicacion regional de la republics de Guatemala. 



MAPA 2.  Division politica de la republica de Guatemala. 



MAPA 3. Orografia e hidrografia de la republics de Guatemala. 



- 

MAPA 4 .  Zonas de vida de l a  republics de Guatemala. 

Monte oaplnoso 8ublropl;al 

$5&$, 
~ o s q u a  m c o  tropical 

Bosque seco ~ubtropical 

- 
Bosqua muy hGrnodo aubtropical (cblido) 

Boague rnuy hiimedo, aubtropical (fib 1 

EBl Boaqu~ pluvial ~ u ~ I r o p ~ c a I  
->:-- ----: 

Bosque. rnuy hGmado tropical 

1 g o q u a  hsmado montaio bajo aublroplcal 

Bosqua muy bilmado montono bolo subtroplcal 

Bosque pluviol rnontano t ~ j o  subtroplcal 
. - I -- - 4 Bosque hPmado monlano aublropical 

Bosque rnuy hcmedo monlano aublroplcol 
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Zc-nas de V i d a  de Guatemala, segirn el SiStema Holdridge. 

Zona de Vida 

Monte espinoso Subtropical 
Bosqle seco Tropical 
Basque seco Sutropical 
Bosque h-o Subtropical ( t ap lado)  
Bosque hhedo  Subtropical (cilido) 
Eosque muy hhedo  Subtropical ( d l i d o )  
Eosque muy hhedo  Subtropical ( f r io)  
Bosque pluvial Subtropical 
Bosque m y  h i d o  Tropical 
Bosque h W o  Montano Rajo Subtropical 
Bosque muy hmo.Montano Bajo Subtropical 
Basque pluvial Montano Bajo Subtropical 
Bosque h-o Montano Subtropical 
Bosqie muy h-o Montano Subtropical 

Qladro 2. D' lstribucih de la F~blacion Guatemala en 1989 por Area IT--- 
y s q h  la Lengua I M i g -  Xablada. 

Lengua Indigena 
Area Grupo Etnico 

Urbana Fbral Indigena N o  Indigena 

'IwrAL 
Quiche 
Kakchiquel 
Kekchi 

1 
A k  no habla 
No habla lengua 

' Incluye otras lenguas indigenas: Powmhi, Pocc.Jmam, Tzutuhil, Chorti, 
;anjoball Aguacateco, Maya y otras. 

Se r e f i e r e  a 10s niiios mayoms de dos aiios que a b  ncl han aprendido a hablar. 

PIB Millones US$ 2,940 3,044 3,158 3,285 
Poblacion Tbtal Millones personas 8.2 8.4 8.7 8.9 
PIB per a~ita us$/,?==na 358.8 360.9 363.8 369.1 
Tasa ~recimiento FIB 0.1 3.5 3.7 4.0 
Tasa Crec. per capita - 2.7 0.6 0.8 1.5 
Tasa Crec. Ebblacion 2.9 2.9 2.9 2.9 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Esta sintesis del Plan de Accion 
Forestal para Guatemala (PAFG) 
camprende : un anfilisis del sector 
forestal, la problm&tica de 10s cinco 
Prcgmms, l a  politica del Plan 
tendiente a solucionar dicha 
problendtica, asi ccrmo las acciones y 
proyectos para cada uno de 10s 
Programas* 

Ei monto to ta l  de las  inversiones 
necesarias para ejecutar el PAFG 
asciende a US$ 128.6 millones en un 
pericdo de 10 aiics. Se propone ejecutar 
40 acciones y 17 pmyectos de l a  
siguit3nt.e manera: en el Prograrrra de l a  
Fctividad Forestal en e l  ITso de l a  
Tierra se t iene wntemplado ejecutar 10 
acciones y cuatro proyectos por un mnto 
to ta l  aproximado de US$ 33.3 millones; 
en el Program Desarrollo Industrial 
basado en 10s Recursos Forestales se 
contempla ejecutar un to ta l  de nueve 
acciones y tres proyectos por un monto 
to ta l  aproximado de US$ 9.4 millones ; en 
e l  Programs de lkh y Energia se 
contempla ejecutar tres proyectos, por 
un monto total  aproximadc de US$ 10.5 
millones; en el Prograrna Ge Consenracion 
de Ecosistemas Fcrestzles, se contempla 
ejecutar una accion y tres proyectos por 
un monto total aproximado de US$ 8.7 
millones y dentro del Programs de 
Instituciones Forestales, se contempla 
e j  ecutar 20 acciones y cuatro proyectos, 
por un monto to ta l  aproxhado dc US$ 
66.7 millones. 

Ademis, se describe brevemente l a  
estructura operativa para poner en 
marcha e l  PAFG y finalmente se ha- un 
anilisis de contraste de las 
repemusiones globales del Plan. 

Guatemala t iene vna extension 
te r r i tor ia l  de 108,889 h2, con ma 
poblacion estimada de 9.2 millones de 
habitantes para 1990 (Guatemala, INE, 

1988) y l a  tasa de crecimiento 
poblacional h e  de 2.9% en el pericdo 
1986-1989. Del to ta l  de l a  poblacion el 
31% reside en el zirea urbana y el 69% en 
el 5rea rural. 

Se e s t k  que alrededor del 37% de 10s 
habitantes del pais son indigenas y que 
el 81.5% de ellos vive en el &rea rural 
(GuateTFala, m, 1990) . IDS casi tses 
millones de indigenas guatemltecos 
wnfonmn 19 etnias que hablan 19 
lenguas myas, l a s  males  se dividen a 
su vez en 61 dialectos (Guatemala, INE, 
1990; UPL, 1987). 

IDS principales rubros que en 10s 60s 
1984-1989 han contribuido a conformar e l  
PIB de Guaterr~la, son en orden de 
importancia : l a  agricultural 
silvicultura, caza y pesca con alrededor 
del 25%, el comercio a1 por mayor y 
m o r  con cerca del 24% y l a  industria 
manufacturers con alrededor del 15% 
(Guatemala, m, 1990) . Den- de 10s 
productos agmpecuarios, 10s rrds 
relevantes para el., PIB nacional siguen 
siendo ganado y aves, cafe, azucar, 
banano y algcdon (Ort iz ,  1990). 

D e  3cuerdo a n  lcs estudios de uso 
potenclal de l a  t i e m  (Guatemala, 
SEEPLAN, INAFOR, IGN, 1980), el 26.4% 
de l a  superficie del pais es apt0 para 
el desarrollo aqricola; 21.4% es apt0 
para p~stos, cultivos perennes o 
forestales ; 37.1% para bosques 
P ~ ~ ~ U C C O ~ ~ S  y 14.1% para bosq~e~ .  
pmtectores y vida silvestre; e l  
restante 1% comesponde a 10s cuerpos de 
agua. Esto evidencia que It: mayor parte 
de 10s suelos del pais time aptitud 
forestal. 

Se esth que Guatemala time una 
cobertura boscosa dc aproximadamente 
43,754 )an2 (alrededor del 40% del 
terr i tor io nacional) , de los a l e s  
35,658 )an2  correspond^ a bosques 
latifoliados y 8,096 km a bosques de 



coniferas. L a s  coniferas cubren por 
tanto, el 7.4% del terr i tor io national, 
correspondiente a1 18.5% del to ta l  de 
bosques existentes en el pais. Aunque 
el volumen de madera e s t k d o  para estos 
bosques corresponde a1 19% del to ta l  de 
madera en pie del  pis, nds del 50% de 
l a  madera que process l a  industria 
pruviene de los bosques de coniferas 
(Escobar y Rodriguez, 1989) . 
Para el caso de las  latifoliadas, e l  
increment0 vol&trico prcnnedio estimado 
por -bar v Rodriguez (1989) fue de 
3i34 m /ha/aiio (cerca de 13 millones de 
m/aiio en 10s 36,000 km ) ;  para l a s  
coniferas, estos mismos autores 
qtimaron un crecimiento de 5.41 
m/ha/aiio (es decir, 4.3 millones de 
m /aiio en 10s 8,000 h2). 

Historicamente los bosques del pis se 
han explotado con cr i ter io minero, es 
decir, como si se tratara de un remrso 
natural no renuvable, sin considerar que 
es capaz de prcducir bienes y servicios 
a perpetuidad. Por un lado, se le 
explota sin wnsiderar el rendimiento 
sosttaido del mismo y por otro, se 
destruyen extensas regiones boscosas 
(entre 40,000 y 60,000 ha/aiio) pata 
cambiar el uso de l a  tierra, sin que se 
apmechen 10s prcductos que origina el 
d e s d r e .  

E l  inter&, tanto eshW cumo primdo 
por el desarrollo agrimla, ha incidido 
en politicas de colonizacion de tierras 
de aptitud forestal.. L a s  instituciones 
encargadas de la colonizacion de t ierras  
y del desanrollo agricola, han oido 
instrumentos de control politico (Camino 
De,  1990a) y han fomentado l a  
habilitation de tierras con aptitud 
forestal, a fin de cambia  el uso a 
sistems de produceion agricola y 
pecuario,  s i n  cons idsrar  l a  
incorporation del  ccmrponente arb5reo en 
l a s  fincas a travPs e l  q l e o  de 
sistemas agroforestales u otro tip de 
sistemas de manejo de bosques. 

coniferas (12,600 ha/aiio) y el 77% en 
formaciones de latifoliadas (43,000 
ha/afio) . L a  mayor parte de l a  
desaparicion del cmponente e r e 0  
ocurre en E l  Pet& y l a s  Verapaces 
(38,000 ha/aiio). Ekte proceso se debe 
principalmente a l a  colonizacion de 
nuevas tierras para establecer sistemas 
de production agricola (go%), incendios 
(8%) y apmechamientos forestales (2%;. 
Es de hacer notar que el consum de leiia 
cam energetico, es otro factor que 
incide en l a  destruction de los  bosques 
y aunque no se consider6 en l a s  cifras 
anteriores, pa3= 1990 se e s t h 6  en 15 
millones de m a nivel de hogares y 
pequeiia industria (Martinez, 1984) . 
Eh base a un increment0 v o l d t r i c o  de 
yde ra  del orden de .15 millones de 
m/aiio y una tasa de deforestation de 
alrededor de 22.5 millones de m3/aiio, se  
deduce que confonne l a  explotacion del 
bosque continua aumentando, l a  cubierta 
forestal decrece, a s i  camo su 
crecimiento (Castaiieda Amaya, 1990) . 
De acuerdo con las  cifras  oficiales, se  
e s t h  que en Guatemala se han 
reforestado aproximadamnte 62 , 000 ha en 
el pericdo comprendido entre 1976 y 
1989, pero en l a  realidad se sabe que el 
ires actual plantada es mucho menor. 
Una caracteristica especial de 10s 
programas de reforestacion es l a  
participcion indirecta de . las  
ammidades, limitando el lmpacto 
positivo que l a  actividad forestal 
podria generar a nivel rural. C m  
consecuencia las  d d a d e s  en l a  
mayoria de 10s casos, no se sienten 
rzspnsables de 10s proyectos tie 
reforestacion establecidos cerca a sus 
hogares de origen. Se han hecho algunos 
esfuerzos de reforestacion participativa 
con l a s  comunidades, pero el impacto 
logrado ha sido minimo, debido a l o  
limitado de los recursos disponibles 
para l a  ejecucion de 10s prcgramas y por 



otro lado, a que el s i sm  de extension 
forestal del pis es rudinlentario y 
tambi* carente de recursos. 

m u &  de rea l i za r  un proceso de 
consultas y d i s i s  de l a  problendtica 
forestal del pais, se detemb6 que 10s 
prir.cipales problemas que se pueden 
afrontar d a n t e  l a  implementation del 
PAFG, son los que se mencionan ' a 
continuation y que a su vez, originan el 
desarrollo de las politicas, objetivos, 
estrategias, acciones y prayectos cpe se 
describen en 10s incisos subsiguientes. 

2.1 32rograma La Actividad Forestal en 
el Uso de la Ti- 

a) Destruction de 10s bosques 
ubicados en &reas de vocacion forestal, 
debido pririiipalmente a procesos de 
colonization, incendios y pastoreo. 

b) Sobreutilizacion de las tierras 
forestales Moilitadas para p m i t o s  
agropecuarios. 

2-2 PmgL.ma El ~esa.rmllo Industrial 
basado en 10s Reausos Forestales 

b) Baja utilization de l a  capacidad 
prcdudva del m e .  

c) Desapruvechamienb del recurso 
forestal, de la capacidad industrial 
instalada (pequh y gran industria), 
asi como del rol que l a  industria juega 
en la conservacicj;~ y manejo de los 
recuTSOs forestalps del pais. 

'b) Poca eficiencia en el uso de l a  
leiia . 

a) U s 0  inadecuado de 10s recursos 
forestales. 

b) Financiamiento inadecuado para 
agencias, programas y proyectos de 
conservacion. 

c) Falta planificacion y estrumras 
institucionales adecuadas para asegurar 
el m e j o  de ecosistemas estrat&icos. 

d) Falta de incentives, medios y 
recursos para desarrollar investigation 
y tareas relacionadas con l a  
conservacion. 

e) Escasa participation commitaria 
en el manejo y conservation de 
ecosistemas forestales. 

f )  Falta de conciencia ecol6gica 
hacia 10s ecosistems forestales por 
parte de l a  poblacion en general. 

2) Legislacion y politica forestal 
inadecmda y carencia de mecsr,,x ~,:s 
eficientes para su aplicacion. 

b) F a l t a  d e  c o o r d i n a c i d n  
interinstitutional entre las  distintas 
dependencias del sector piblico, en 
relacion a l a  admhistracion forestal. 
c) Mil idad institutional para la  
acbninistracion del recurso forestal del 
pais. 

d) Escaso desarrollo de las 
organizaciones privadas en el sector 
forestal. 



e) No existe un prajxam de fomcion 
de recursos human- para el sector 
for- y se d f i e s t a  una baja 
demanda real de personal calificado en 
contsas'ie con una a l t a  deTMnda 
potencial . 
f )  Falta un sistema integrado de 
investiqacion para satisfacer las 
necesidades del sector forestal 
nacimal . 

Uno de 10s problams fundamentales del 
sector forestal nacional ha sido l a  
fal ta  de claridad y consistencia de las 
politicas en relacion a l a  consenmcion, 
manejo y recupemcion de 10s bosques. 
Para un desarrollo estable y anncjnico 
del sector, se ha formulado el siguiente 
acuerdo nacional den- d h  proceso de 
planificaclon del PAFG, en relacion a 
10s grandes prop6sitos que l a  
aplicacion de las distintas medidas de 
politica contenidas en 10s programas de 
desarrollo sectorial y en 10s distintos 
mecanismos regulatorios diseindos para 
normar l a  actividad de los sectores 
p&lico y privado dentro d d  mismo: 

I t l ; o s  recursos forestales de Guatemala 
deben constituir l a  base del desarrollo 
econdmiw nacional . Para e l lo  es 
necesario aumentar l a  productividad de 
10s bosques, cam0 principic fundamental 
para su conservacion y d=sarrollo. E l  
sector m l i c o  deberi promover y 
orientar el desarrollo forestal, 
alentando l a  participacion de las 
comunidades rurales, sector privado y 
ONGs en las actividades y beneficios del 
manej o , industrialization , reforestation 
(incluyendo agrofores te r ia )  y 
conservacion, como ma fonm de aumentar 
la participacion del sedi~r forestal en 
la econamia, amentandct de esta manera 
las opciones - el desarrollo 
econhico y socizl del pais. Para ~ s t o  
es necesario iniciar el proceso de 
formulacion y ejecucion del Plan de 
Accion Forestal para Guatemalal1. 

Este acuerdo de pro@sito se sustenta en 
10s siguientes principios: 

- bs recursos forestales pueden y 
deben ans t i tu i r se  en l a  base 
fundamental del desarrollc) econ&Lco y 
soc.ial de Guatemala, apo.rtando hiems 
que cuadyuven a satisfacer l a s  
necesidades de energia, vivienda y 
alimentos; senicios que contribuyan a 
elevar l a  economia, education y 
recreation de las  poblaciones y 
protection de los recursos naturales. 

- E l  incrremento de l a  prcductividad 
de 10s bosques, as i  c m  de 10s bienes y 
servicios q e  aportan a l a  sziedad 
guatemalteca, constituirSn el principio 
para su wnservacion. Se requiere 
adends, una identification concreta por 
pwtt?. de ?.os sectores Wliw y privado, 
de l a  importancia del bsque como 
protector de l a  bicdiversidad y de otros 
recursas naturales que son l a  k a s e  de l a  
economia del pais, camo el suelo y el 
agua* 

- Ek necesario pramover el manejo 
sostenido de 10s bosques de acuerdo con 
su potencial de prcducir bienes y 
sewicios. L a  ndxima valorizacion del 
bosque d M  constituirse en un factor 
importante para incrementar su 
campetitividad frente a l a  agricultura y 
l a  ganaderia en tierras forestales. La 
art-nia, l a  industria y el turismo 
fundamentados en el aprcwchamiento 
sostenido de 10s bosques se cmnstituirim 
en elementos claves para l a  conservacion 
e increment0 de l a  cotertura forestal 
del pais. 

- La participation de l a s  
comunidades nuales en las  actividades y 
benef icios del manejo sostenido de 10s 
bosques y de las  &reas protegidas, debe 
ser el fmdamento de 10s programas de 
desarrollo forestal. 

- E l  &or piblico deber& p,romover 
y orientar las actividades forestales, 
buscando mximizar l a  prcduccion 



sostenida de bienes y sewicios del 
bosque. Deberd promover el manejo 
t k n i c o  de 10s bosques de acuerdo a sus 
caxacteristicas naturales y a su 
entorno social y ecol6gico. Su funcion 
re'guladora d M  ser agi l ,  a f i n  de 
estinwlar l a  actividad prj-vada legal. de 
mane j o sostenidc , reforestacion , 
artesania e industz-ia forestaln 

- Se p~rxrx3~erzi ].a participacidn de 
las Organizaciones no Gubernammtales en 
actividades, programs y pwwectos de 
r e f o r e s t a c i o n ,  a g r o f o r e s t e r i a ,  
artesania, peqyeiia mdbstria forestal y 
m e j o  de &eas protegidas. E l  r o l  de 
este sector d de mayoir irrpirrpmrtancia en 
el trabajo con l a s  carrrm.1idades nds 
q i n a d a s .  

- La participation coordinada del 
sector privado en el maneja scstenido de 
10s boscpes, la reforesitacion y l a  
industria forestal, coadywarSn a 
mejorar 1::: ?.-' ' cipacion del sector 
forc ,-,- r "., c l ~ l l - o  e c o n ~ c o  p. 
!so: ael pais. 2 tmv& de l a  
9.. .. .I& de mi: o y el inmeinento de 
l a  pduccion.  Es indispensable l a  
est-aha coordination del sector m l i c o  
y del. sector privado, a f in  de aplicza: 
con agilidad y eficacia l a s  cskategias 
de desarrollc y clar i f icar  l a  aplicacion 
de l a s  regulaciones establecidas. 

a. Mejo~ar el nivel de vida de las 
U d e s  a1 ammmtar la prwisi6n de 
hiems y semicios pruvenicmbs del 
Basque para satisfaoer las neoesidadles 
de l ek ,  vivienda, hfmc&mcbra rural 
y alhmLas. 

No obstante que las cifras  oZ.iciales 
in6ican una baja participacicjn del 
-or forestal en el PIB ( m o r  d 
2.5%) , se .fecOnoce que la  importancia 
del b o q i e  para l a  v i a  de las  
poblaciones rural- y urbnas es 
d e w - ,  p r  la dependencia de las  
m i m a s  en cuanto a leh, madera para 

consLmcciones, pmduccion u obtencion 
de alinmtos, sin considerar otros 
beneficios intangibles, E l  increment0 
de l a  pblacion contrasts con l a  
reduction de 10s bosques y con l a  
disminucion de l a  capacidad pmductiva 
de los remanerrtes. Se requiere por l o  
tanto de acciones para desarrollar 
sistemas agrofo.restales productivos que 
respondan a l a s  necesidades de l a s  
d d a d e s .  

b. Conservar 10s ecosistemas 
forestales del pais, a tsa- del 
d z s r m l l o  de p- que llagan 
factib'ie la aplicaci6n efectiva de l a  
Icy Forestal y de 1 U y  de Areas 
protesidas. 

Dc 1985 a 1990, se p d g a r o n  
importantes leyes, sen el propdsito de 
conservar 10s bosques nacionales. La 
Constitution Po l i t i c .  de Guaterclala 
decl& de prioridad nacional Pa 
reforestacion del pais y l a  conservacion 
de 10s bosques (Articulo 126). En 1989 
se aprob6 l a  b y  de Areas Protegidas 
(Decreto 4-89) y l a  Ley Fon2sbl 
(Decreto 70-89) ; estas l e y ~ s  incluyen 
una ser ie  de regulaciones e incentives 
para proteger 10s bosques y la vida 
silvestre. Eh 1990 se aprobaron 10s 
Reglamentos de ambas. Sin embargo, el 
cumplinientc de estas leyes y el. alcance 
de sus fines, requieren del 
fortalecimiento dl2 l a s  instituciones 
involu~rad;i~, del esfuerzo coordinado de 
10s sectores p&lico y privado, de l a  
puesta en marcha de programas educativos 
y proyedc; de inversion y de cambios =? 
l a  asigna.:ion de recursos dl sector 
forestal por parte del estado. Adends, 
se M e r e  de estrategias para 
i m l u c r a r  a l a s  m i d a d e s  e 
individuos en l a  conservacion y manejo 
de 10s b q u e s  del pis. 



La deforestation de alrededor de 55,000 
ha/afio en el pis, corresponde 
bisicamente a urn cambio de uso de l a  
tierra de bosque hacia agricull=ura o 
ganaderia. E l  enfoque global de este 
problema identif ica camo causa principal 
a la colonization dirigida o espoMea 
sobre &reas forestales. 

Durante e l  proceso de discusion de este 
problema se r-mcio las limitantes del 
proceso de f o d a c i o n  del PAFG en e l  
tratamimto integral. del tam, ya que 
l a s  causas del mismo subyacen en 
situaciones estructurales e historicas 
que requieren de acuerdos politicos 
rationales fum del  alcance del proceso 
iniciado. Sin embargo, se identificaron 
estrategias concretas que cori: '~ibuyen 
parcialmente a la solucion del pmblema 
y que ad-, peden iniciar un proceso 
que conlleve a l a  ejecucion de politicas 
dirigidas a l a  solucion defir~itiva del 
problema de tenencia y uso de la t ie r ra  
en Guatclmala. 

Cerca del 40% de l a s  tierras de vocacion 
forestal del pais se 'encuentran ya 
desprovistas de bosque. E s t a s  t ierras  
se encuentran d d c a d a s  a ganad~zia 
extensiva, agricultura migratoria con 
ciclcs de recuperacion cortos o 
cubiertas de mtorrales improd~~ivos .  
E l  impulso a1 establecimiento de 
plarkaciones y sistemas agroforestales 
incorpo& estas tierras a l a  actividad 
pLDductiva sostenida y revertirj. el 
proceso d degradation en que se 
enc'uatran actualmerrte. 

De acuerdo con l a  information 
disponible, se cuenta tcdavia con cerca 
de 4,300,000 ha de bosque. Sin embargo, 
10s incendios, el ps to reo  no regulado, 
el ocoteo, l a  fal-\-a de raleos y podas, 
l a  extraction selectiva y el madereo no 
tecnificado, cc,itinU degradando 10s 
bosques existentes. Para recuperar l a  
capacidad productiva de bien- y/o 
servicios de 10s bosques ~e r@ere de 
estrategias que pmnuevan su manejo y 
protection por parte de l a s  Comunidades 
y entes privados. 

f. Coordinar y pramver las 
irrversiones piblica y p f i ~ d a  en 
actividades forestales  Togr;rr que el 
estado de a1 sector forestal el nivel de 
prioridad que merece en funcion de su 
importancia para la consenmcion de 10s 
rerxlrsos forestales y para el desarrollo 
national. 

Las posibilidades reales de desarrollo 
del sector forestal se basan en l a  
estabilidad y claridad de l a s  politicas 
disehdas por el estado y l a  
coordination del mismo, con 10s sectores 
no gubernamentales. A d d s ,  se requiere 
que l a  conciencia estatal  y privada 
relativa a l a  importancia del bosque, se 
traduzca en l a  detenninacion de 
prioridades de inversion en l a  
consenmcion y m e j o  forestal. 

g. Reduck el balance negativo entre 
las exprtaciones e importaciones de 
produc- forestales. 

No obstante de que gran parte del 
tezrritorio nacional time vocacion 
forestal y que el potencial productive 
de l a s  tierras PC ehvado, en relacion a 
otros paises, incluso forestalmente 
desarrollados, el valor de l a s  
importaciones de prcductos forestales 
superd a1 de las exportacione-,3 Esto 
sin considerar el valor 1s l a s  
hpr tac iones  de productos no fom.st&es 
que el pais podria susti tui:  . ,., l a  
prcduccion forestal, camo es el Gao rie 
l a  .importation de h i e m  para el .- .:-*!r 



construction. E l  m e j o  sostenido de 
10s bosques para abastecer de materia 
prima a l a  industria y a l a  artesania y 
l a  pramocion del comercio interno y 
externo de productos forestales, se 
incluyen entre las  medidas para lcgrar 
este ob jetivo. 

L a s  estrategias generales del PAFG para 
lograr 10s objetivos anterior- se 
pueden sintet izar  asi: 

a. Modernizacionyprofesionalizacion 
de l a  admhistracion forestal y del 
sistema ;guatemalteco de areas 
pmtegidas . 

c. Promotion del manejo forestal, l a  
reforestation y l a  agroforesteria. 

d. Puesta en marcha de mcankms de 
coordination y participation de 10s 
sectores involucrados . 
e. Incentives al incrmento del valor 
ag regado  a t r a v e s  d e  l a  
industrialization , artesania y mercadeo 
de productos. 

f. Investigacion, extension y 
difusion de l a  cultura forestal. 

En el Cuadro 4,  que se presenta a 
continuacion, se sintetizan l a s  acciones 
y proyectos cpe se pretenden ejecutar 
mediante l a  hplementacion del PAFG, 
indicando el o 10s responsables de l a  
ejecucion de cada una de las 
actividad~s, asi corn l a  fecha de inicio 
de l a  actividad, el monto que r~presenta 
su ejecucion y, para el caso de 10s 
nuevos proyectos que se pretenden 
inpulsar mediante e l  PAFG, tamhi* se  
indica su estado actual. 



- ---- 

Mom 
Esrlmal 

RESFONSABLE FECHA DE (Miles 
DE LA EJECUCION EFlEWCION de US$) 

Accicjn UT. 1 
Integrar a CONAMA, CQNAP, CQNAMCUEN, 0SPRt'r;-IIWA 
OCREN y DIGEEDS en el Corzsejo 
Nacional de l ~ f o m c i o n  Acjraria 

otras oficinas -tales de 
planif icacion incorporen medidas 
de consemacion, manejo E c ? z e s t a l ,  

agroforestdl y similares en 10s 
proyectos de desarmllo en coordina- 
cion con CONAMA, C O W ,  COMCUEN, 
OCREN y DIG- 

Accion TJr.3 
Apoyar la ejecucion del proyecto 
Manejo y cofl~ervacion de 10s R.N.R. CHIXOY 
de la Cuenca Alta del r i o  Chixoy 

Accion UT. 4_ 
Apoyar la ejecucion del P3.m de CCNAMCUEN-BID-IICA 
Manejo de las Subcuencas 'Xaya- 
Pixcaya 

Accion WI'. 5 
Apoyar la  ejecucion del p r o y e o  OEA-MAGA 
piloto del Plan TRIFlMO 

Accion UT. 6 
Apoyar el squhLuento de l a  e$scucion PDA-MAGA 
del conpnente Manejo Integrado de 
Cuerms del ProyeAo Desarrollo 
Ag-ricola 

Acciones: Actividades que se pueden realizar sin cuantiosas inversiones. 
Nomlmente se requiere de decisiones p l i t i c a s  y acuerdos 
institucionales. 

Proyecto: Accionts que requiemn estudios previos para su realization. linplican 
inversiones signif icativas de recursos fina.mieros. 



Mom 
l?sTlmm 

RESFONSAC= FECH?A DE ( M i l e s  
DE Lk EJECUCION rLJECUCION de US$) 

Accion UT. 7 
Refonrmlar l a  ejecucion del Proyecto 
Protection y Conservaclon de Fuentes 
de Agua y adaptarlo a1 wncepto de 
manejo integrado de cuencas 

Prov. PRO.UT.1 
Manejo Forestal y Reforestation con 
fines de pducc ion  industrial-arte- 
sanal en l a  Finca Nacional San Diego 
Yalpemech 

Accion UT .8 
Fortal- el Proyecto A~groforestal 
DIGEBOS-CARE-Cuerpo de Faz 

Prw. PRO.W.2 
Proyecto de Desarrollo Forestal 
para !.a Sierra de U s  Cuchumatanes 

ptrov. FJRo.uT.3 
Pmgrama Jhtensivo de Reforestation 
con Arboles de Uso MUtiple Integrados 
a1 Desarrollo (PIRAMIDE) 

Acci& UT. 9 - 
Apoyar el seguimiento de l a  ejecucion 
del Pmyecto Desarrollo Forestal 
Carrmnal DIGEEOS-GTZ 

Accion UT. 10 - 
Reforrrmlar la ejecucicln del Proyedo 
Bosques Carmurales DIGEEOS-AID 

PraV. PRO.UT.4 
Manejo Forestal y Desarrollo Agro- 
forestal en l a  Coop. Manos Unidas, 
Sayaxche, El Pet611 

Depto. Planifica- 1991 - 
cion DIG- Antes MRI 

Depto. Planifica- . 1991 1,578.5 
cion DIGEBOS 
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cuadro 4. Acciornes y Prayectrx; del Plan de mi6n Forestal para Guatemala 
(corrtinuacib) - 

m m  
Es'nmm 

RESKINSABLE FECHA DE (Miles 
DE LA E3ECUCION E3ECUCION de US$) 

IND. 1 
El Consejo Nacional Forestal 
evalwa, perfeccionar& y agilizari 
10s mecanismos legales y financieros 
( incluyendo incentives , cnklitos y 
otros) , para la reforestacion tlel pais 

Cons2 j o Nacional 1991 
Forestal 

Action IND. 2 
Evaluation y reformulacion del 
Prograrna de Fkforestacion por 
Incentives Fi&es 

Prov. m.IND.1 
'r,$&.uaci6n, refonnulacion y ejem- 
cion del Proyecto de 5,000 ha anuales 
de reforestacion en el nor-oriente 
del pais 

Accion IND. 3 
Zonificar y priorizar &reas de  
bosques de production para el 
abast=ecMento de 10s pcllos de 
~ l ~ ~ l l o  W t r i a l  forestal 
d d  Altiplano, E l  Rancho y El Pet& 
(incluye concesiones y l a  elabora- 
don  de 10s planes de manejo 
respectivos) 

~cc ion  IND.4 
Realizacicjn de un estudir) que 
demuestre las ventajas de pro- 
duccion de carb6n con sistemas 
eficientes 

Accion IND. 5 
Seleccionar y ~ c r m e t e r  a m e j o  
forestal sostenido, m iArea 
pilato en bosque de latifo- 
liadas 

OSPAFG-D1I;EBOS- 
M i n .  de Ehnrqia, 

Minas e Hidrocarburos 



ACCION 0 PKlYECrO 

I m m  
ESTlMADO 
(Miles  
de US$) 

prov. m.m.2 
Manejo de bosques de cordferas 

T m .  m.IND.3  
Selection y mejoramiento genktico de 
las especies a r e a s  importantes 
para la industria forestal del pais 

A c c i o n  IND. 6 
hraluar la capacidad y ~ecesidades de 
materia prixna, asistencia t&ca y 
f inanciamiento de l a  industria farestal 
existente 

A c c i r j n  'IND.7 
Ejecutar un program para identif icar 
y dess-."collar productos de mayor valor 
agregauo de calidad exportable 

A c c i o n  IND. 8 
Organizar a pequeiios productores a 
tra.*+s de prccpums integrados de 
asistencia titQlica, crediticia y caner- 
cializacion, hig&dolos a mercados de 
mayor valor agregado y crecimiento 

A c c i o n  IND. 9 
Realizar urn evaluation deJ. hpacto 
social, exnbico y ambierltal que 
causa ia industria forestal del pais 
y divulgar sus ~ ~ t a d o s  a l a  opinion 
p&lica nacional 

CAMCr>RE-DIGEBX- 
XWIniciat iva 
Privada Forestal 

Gremial Forestal- 
GExE'FaNT 

Gremial Forestal- 
D I G E m s  



ACCION 0 PROYECIY) 

Mom 
ESmMIUX) 

RESPONSABLE FECHA DE ( M i l e s  
DE LA EJEUCION EJECUCION de US$) 

m. m.LE.1 
Realizar estudios de mercado de leiia 
en las Areas geogr&ficas calif icadas 
como rrds criticas en cumto a1 abaste- 
cimiento de este cambuStible 

F'rov. PRO.LE.2 
EStablecimiento de bosques energ&- 
ticos y mnejo de bosques naturales 
para el abastecimiento de l e h  a 10s 
principals  nucleos de consumo de 
este combustible en el pais 

Prov. PRO.LE.3 
Determination y &fusion de 10s 
modelos de estufas gue rehen las 
caxaderisticas deseadas entre l a  
poblacicjn y tienen posibilidades de 
ser adoptadas masivamente 

Estudios Preliminares : 
OSPAFG 

Confomcion Equip 
T-ico ,!EM-DIG- : 
C S p m  

Ti?rmhnos Ref. Ehpresas 
Consultoras: MEN- 
DIGEEOS 

Estudios: MEN-DIGEBOS 

Tenninos Ref. : 
OSPAFG-MEM (Estudio 
Eval. Ektufas) 
MEM ( m y .  Difusion) 

A n t e s  MRI 60.6 

Antes MRI 

1 Antes  MRI 

A n t e s  M R I  1,700.0 

1992-1996 



ACCION 0 FJROYECTO 

Mom 
EST= 

RESFONSABLE F E W  DE ( M i l e 3  
DE LA E7ECUCION ESECUCION de US$) 

Accion C3.J 
Apoyar l a  ejecucion del  Proyecto ( X N A P - A I M N G s  
Manejo de l a  Reserva de l a  Bibfera 
Maya 

Prov. PRo.CE.l 
Fortalecimiento jnstitucional del 

ProY. PRo.CE.2 
Consolidacd.on operativa del SIGAP 

Prov. m.CE.3 
Education ambien ta l  para l a  conser- (XNAP-CONAMA- 1991-1996 3,405.0 
vacion de ecosistemas DIGEBOS-OSPAFG 



Cmdm 4. Acciones y Pmyecbs del Plan de 15lrxi6n Forestal para Guatemla 
(Corrtirruacih) . 

Mom 
Esnmmm 

RESPONSABLE F'ECHA DE (Miles 
DE LA EJECUCION EJECUCION de US$) 

Accion INST. 1 
Constituir y legal izar  a1  COKAFOR y OSPAFGConse-jo Asesor 1990 
normar su funcionamiento PAFG 

Accion INST. 2 
Evaluar pe r i acamen te  el  impacto de CONAFOR 
l a s  pol i t icas  en el sector forestal  

Accion IMST. 3 
Determinar d s m o s  adecuados de OSPAFG-WFU 
motivation, capacitacion y autoges- 
t i o n  amunitaria camo elemento funda- 
mental y activo en 10s proyectos de 
m e j o  fores ta l ,  coll~enmcion de eco- 
sistems, agroforesteria y r e f o r e s c i o n  

Accion INST. 4 
Promaver esturlios de preinvexsion en 
al sector fcrestal, utilizando el 
FWWRI y el Fondo Nacional p m  la 
preinversion, a f in de f ~xmul.sx ade- 
cuadamente proyectos prior i tar ios  a? 
el sector forestal 

Accion INST. 5 
Gestionar el estab1:scMento de 
lineas de cr&to preferenciales para 
pequeiit's y medianos prcductores 
 forestal,^ 
- Redkeiio Proyecto 5,000 ha 

Accion INST. 6 
Condicionar el crate agricola en 
&eas de vocacion forest& ya dedi- 
cadas con agricultura, a' la incorpo- 
ration de medidas de conservation de 
suelos y pr6cticas agroforestales y 
denegar criditos para habi l i t a r  
tierras de vocacion fores ta l  con 
agricultura y ganaderia 



Mom 
EEx'nmm 
( M i l e s  
de US$) 

Accion IXST. 7 
Replantear el prcgrama de coloniza- 
cion de tierras nacionales del INTA 

Accion TNST.8 
Identificar y resolver 10s puntos de 
diveryencia entre l a  Ley Forestal, 
l a  b y  de Areas Protegidas y l a  b y  
del  INlX y plantear mecanismos para 
l a  aplicacion coordinada de dichas 
leyes 

Accion INS. 9 
Evaluar y replantear l a  distribution 
de recursos y acciones de DIGEBOS en 
iuncion de sus objetivos y de las 
a con mayor potencia1 forestal 

Accion INST. 10 
Ewciluar 10s proyectos que actual- 
mente ejecuta DIG- y con base 
en dicha evaluation, si fuese 
pertinente, refonmlarlos, trans- 
fer i r los  o clausurarlos 

Accion INST.ll 
Elaborar un estudio que proponga 
sobre bases legales, t h i cas  y ad- 
ministrativas l a  simplification de 
10s pmcedimientos para l a  ejecu- 
cion de actividades legales y sos- 
tenidas de manejo de bosques y 
reforestacion con incentives fiscales 

Accion INm.12 
Transferir l a  admin:stracion de 
ireas protegidas c n  categorias de 
manejo no c ~ m p a t i b l e s  con el rol  
principal de DIGEEOS a l a  iniciativa 
privada y ONGs 

Depto. Planif ica- 
cion DIGEBOS 

OSPAFG-DIGEBOS- 
G r d a l  Forestal 



Accion INST, 13 
Imcluir den- de 10s programas 
centrales y regionales de DIGEBX y 
del INTA, acciones especificas para 
el rnanejo de las &reas forestales en 
fincas nacionales 

m. m.INST.1 
Fortdlecimiento t-ico admhistra- 
tivo de DIGEBOS 

Mom 
m'IMADO 

RESFONSABLE FECHA DE (Miles 
ACCION 0 FRO~CrO DE LA EJECUCION ETECUCION de US$) 

Accion INST. 14 
Integrar, nomar y legalizar el aNAF 
a fin de que pueda di& l a s  poli- 
ticas y el program nacional de 
educacion forestal  

Accion INST.15 
Incluir  contenidos forestales en 
programas educativos de nivel pri- 
mario y d o  y coordinar con otros 
organismos que c o n t q l e n  aspectos 
de educacion ambiental 

Accion TNST. 16 
Capacitar a 10s Representantes 
Agricolas en conceptos bzkicos de 
m e j o  de bosques, agmforesteria 
y plantaciones f o r s t a l e s  para us0 
industrial a involucralos en l a  
extension forestal. 

Accion INST. 17 
Elaborar y desarrollar un programs 
de d5.malgacion sobre conservation y 
manejo forestal  dirigido a politicos, 
funcionarios y media de comunicacion 
social 

Prov. PRO.INST.2 
Creacion de la  carresa de Ingenieria 
Forestal 



m. m.mm.3 
Fortalecbniento de centres de educa- 
cion y capacitacion forestal de nivel 
medio y t ~ c o :  ma, mEP y C U N O ~  

Accion INST. 18 
Definir l a s  prioridad- y acciones 
de i n v d g a c i o n  dentro del ~ ~ l r c o  
de trabajo del CONAFOR, elaborando 
unplan de investigation; siendo 
adends tarea del consejo, l a  revision 
anual de sus avances 

Accion IN=. 19 
Activar 10s mecanismos de financia- 
miento vigentes (tales cam el FOFOFO 
Y FOFOPRI) y gestionar l a  ashtencia 
t M c a  y financiers i.nternac;ianal 
para desarrollar l a  hest igacI~on 
forestal. Establecer contactas con 
ekes especializados como: IUFRO, 
universidades y organismoS no guber- 
namentales 

Accion INST. 20 
Delegar la  responsabilidad de ejecu- 
cion de 10s proyectos de investiga- 
don a1 ICIIA, universidades del pais 
y . ONGs 

m. PRO.INST.~ 
Fortalecimiento Jel Centro de Docu- 
mentacion e Inforrnacion Agricola 
-CEDIA- en la mna forestal y del 
Centro de Datos para l a  C o m a -  
cion -CDC- 



Una vez definida l a  participaciori de 
Guatemala den- del Plan de Acc:ion 
Forestal Tropical, se c=rearon l a s  
instancias de direction y cO0rdinac.ion 
compuestas por una Direction Nacimal y 
una Oficina de Coordination Nacjonal e 
International para l a  fomlzcion del 
Plan propiamnte dicho. Paza apoyar l a s  
labores tanto de l a  direccion cumo de l a  
coordinacion, se form6 un lC~nsejo Asesor 
del PAFG, de deter interinstitutional 
y rmiltfsectorial, el cual, p d t i o  l a  
participation de 10s diversos sectores 
pwlicos y primdos relacionados con 10s 
recursos forestales; s i w i o  de for0 para 
l a  discusion de las acciones 
desarrolladas y aprob6 los resultados 
obtenidos durante el proceso de 
planif icacion. 

Finalizado el proceso de planifimcion, 
l a  fase inmediata es l a  coordinacion del 
inicio de actividades, las cuales 
~ o l u c r a n  a tcdos los sectores 
participantes durante l a  fase de 
fonnulacion y tambih' requieren del 
apoyo d i r e  o indirect0 de otras 
esfems -tales y privadas. 

Para que el Plan se lleve a l a  prictica, 
se rC.were establecer una oficina de 
seguimiento (OS-PAFG) , que reemplazarzi a 
l a  oficina de coordination y un Conseja 
Nacional Forestal, den- de cuyas 
funciones esti la de senrir de Consejo 
Directivo de l a  OS-PAFG. 

Esta Oficina de Segahiento y su Consejo 
Diredivo c0nsti-hhd.n 10s mecanismos 
legales por medio de 10s cuales e l  Plan 
& coordhado y supemisado a todo 
nivel . 

L a  Oficina de ~eguimiento continu& 
d-0 l a s  funciones de l a  Oficina 
de Coordination: pmmocion, direccion, 
coopdinacion, seguimiento y evaluation 
del d ~ l l o  de bos proyectos, 
estrategias y acciones del Plan. 
.Adicionalmente, ser& l a  encargada de 
n.alizar los ajustes, cambios \i' 
ccnnpromisos necesarios para l a  ejecucion 
del Plixl. 

La CG-PAFG s tar& constituida por un 
Coordinador Nacional del Plan y UQ 
nirmero variable de Consultores 
nacionales e internacionales, que se 
ubi- en e l l a  seqb l a s  necesidades 
del proceso. 

Se ha estimado que un aiio de operation 
d suficiente para que l a  OS-PAFG 
logre que 10s proyectos y acciones del 
Plan Sean adoptados, iniciados e 
insertados dentro de las instituciones 
gubemamentales y privadas resiponsables 
de l a  ejecucion y dentro de 10s planes 
mcionales de desarrollo a mediano y 
largo plazo. 

c. E3. ~orrsejoNacional Forestdl del 
PAFG (Consejo Directive de la 0ficina de 
%&.miento) 

E l  Consejo Directivo de l a  OS-PAFG, 
continua.r&desarrollando l a s  actividades 
que realizaba mando actwba cam0 
Consejo Asesor del PAFG. SerS  l a  
autoridad n d x h  de l a  OS-PAFG y 
responsable de la planificacion y 
direction de las actividades de l a  mism 
con capacidad de emitir y reformar 10s 
reylamentos de l a  OS-PAFG de manera que 
&ta pueda cumplir eficientemente con 
sus funciones. 

E l  Consejo Directivo estari campuesto 
por representantes de las  siguientes 
entidades nacionales: Banw de 
Guatemala-Departamento Agropecvario 
(BANGUAT) ; Direction General de Bosques 
y Vida Silvestre (DIGEEOS) ; Asociacien 
de Entidades de Desarrollo y de Servisio 
no Gubemamentales de Guatemala 



(ASINDES-OMG) ; Ministerio de Finanzas 
Pliblicas-Direction de Financiamiento 
Externo y DFreccion W c a  del 
Presupuesto; mdemia de Lenguas Mayas; 
Gremial Forestal de Guatemala; 
Universidad de San Carlos de Guatemala- 
Facultad de Agronda (FAUSAC) ; l a  
Comision Nacional del Medio Ambiente 
(CONAM&) ; el Consejo Nacional de Areas 
Protegidas (COW); el I h i s t r o  de 
~qricultura, Ganaderia y Alimentxion 
(m) ; la Secretaria General de 
planif icacion Econhica (SEGEPIAN) y el 
Coordinador de l a  OS-PAFG. 

gestores de 10s proyectos y acciones del 
Plan. 

- Propiciar el  aumento de 
i7formacion sobre el recurso forestal y 
promover l a s  actividades genesadas o 
relacionadas con el Plan, asi como l a  
difusi .~n de sus resultados parciales y 
finales . 
- Realization del seg-ento y l a  
evaluation p e r i a c a  de l a  ejecucion del 
Plan en sus diferentes etapas. 

Las ent idades  in ternacionales  
representadas en el Consejo son: l a  
Agencia de Cmperacion Lider de l a  OS- 
PAFG y la Organization de las Naciones 
Unidas para l a  Ag-ricultura y l a  
Albnatacion (FAO) . 

- Proponer y canalizar ante las 
autoridades pertinentes, l a s  pnpuestas 
de ajuste del Plan cuando serl 
necesarias . 

ESte Consejo Directive realizarci 10s 
h5mites necesarios para comertirse en 
el Consejo Nacional Forestal (CDNAFOR), 
a1 fir-alizar sus funciones como Consejo 
D i r d i v o  de l a  OS-PAFG. 

- Coordination y apoyo a l a s  
actividades que deban cumplir l a s  
institucionc- responsables d 10s 
proyectos y da las acciones del Plan. 

- Diseiio y toma de decisions sobre 
normas, -tos financieros y 
jukidicos, y otros naecanismos que el 
Plan considere necesarios para q l i r  
con SLIS objetivos. 

- Gestion de l a  asignacion de 
recursos estatales y de l a  m i d a d  
international necesarios para ejecutar 
10s programs y proyectos del Plan. 

- Propiciar la participation 
permanate de l a s  Organizaciones no 
Gubernamentales, las cmmidades locales 
y el sector privado como cjecutores y 

Ias entidades ejecutoras del Plan ser in 
todas aquellas del sector p&lico, del 
sector privado y no gubmamentales 
relacionadas con el sector forestal y 
ambiental indicadas en el Cuadro de 
acciones y proyectos descrito en e l  
numeral 4; per0 en especial: el 
CONAFCJR, DIGEBC)G, CONAP, CONAMA, ICTA, 
SEGEPLAN y las  universiciades del pais. 

a, Metas hteqadas del PAFG 

A travk de l a s  diferentes acciones y 
proyectos que conforman 10s cinco 
programas del Plan de Accicjn Forestal 
para Guatemala, se espera . obtener, 
durante 10s primems cinco aiios de 
ejccucion del PAJ% (1991-1996), 10s 
siguientes resultados: 

a) Fortalecido a DIGEEOS y C O W ,  a s i  
como a 10s Centros de Fozmacion Forestal 
que actualmente imparten education y 
capacitacion a nivel medio. 

b) Creado y consolidada l a  =era de 
Ingenieria Forestal y c.mjuntamente con 
10s centres de formaci6n del sector a 



nivel d o  se conformc6 el Consejo 
Nacional de Education Forestal. 

c) Se con- con servicios 
actualizados de infonnaci6n forestal y 
de manejo y conservation de la 
biodiversidad. 

d) DIGEB3S, mNAP y el INTA 
trabajar5n en fonna coordinada bajo 
criterios ccrrrmnes a travk del Consejo 
Nacional de Transformation Agraria, 
brindando asistencia t&mica y 
facilidades legales para el manejo 
sosta-ddo de 10s recursos naturales 
renovables . 
e) Se habri5 creado el Consejo 
Nacional Forestal. el cual es- 
coo1dinand0, orientando y evaluando las 
diferentes politicas del sector con 
apoyo de USPADA y SEEPLAN. 

f) El ICCA y las lrniversidades h a b ~  
conformado e iniciado un programs 
nacional de hrestigacion forestal y 
ambiental . 
g) Habran bancos nacionales 
ofreciendo lheas de d t o  para 
pequeiios y medianos productores 
forestales. 

h) Ias entidades forestales y de 
consewacion de recursos forestales del 
gobierno habrim xedi&ibuido sus 
recursos materiales y ' humanos a las 
actividades y &eas geogrificas que 
precisen su participacion, de tal forma 
qye mediante mecyanisms agiles y 
sencillos, wntribuirrin a que la 
poblacion encuentre nu- formas de 
desarrollo rnediante su participacion 
den- del sector. 

Paralelamente a 10s logros 
institucionales indicados arriba, en el 
corto y mediano plazo (hasta el aiio 
2000) , se impulsari el desarrollo de urn 
serie de acciones y pmyectos que 
permitiran aplicar tecnicas 
silviculturales de manejo de bosques a 

cerca de 140,000 ha, establecimimto de 
alrededor de 195,000 ha de plantaciones 
ic;kestales y agroforestal~c, asi camo la 
conse-rvacion y manejo sostenido de la 
flora :r fauna silvestres en 13 Sreas 
protegidas y sus respectivas zonas de 
amortigUami.ent0. 

Estos al.cances de corto y mediano plazo 
previstos mediante la ejecucion del. 
P A . ,  permitkin que en un horizonte nds 
largo, el sector wbre su verdadera 
importancia dentso del desarrollo 
econ6mico mcional en general y de 
bienes y servicios para la sociedad 
guaterclalteca en particular. 

b. BdLance entre la pruyeccion de 10s 
prablmas y las metas del Plan 

Con la mcdernizacion y fortalecimiento 
de las entidades gubemamentales que 
conforman el sector forestal y de 
conservacicjn de 10s recursos naturales 
renovable ,, nds la capacitacion y 
educac.i.on de personal a todo nivel., se 
pmocari que la tdencia actual de 
Z?ctrucciol: acelerada de la cobertura 
boscosa y vi& ssvestre se revierta 
hacia nuevas foms de utilizacion y 
manejc? de 10s recursos natural-; que la 
industria forestal utilice a plena 
capacidad sus instalaciones existentes 
con mdera pmveniente de bGsques 
naturales y artificiales manejados y 
que, tanto el pequeiio cumo el mediano y 
gran productor, real%- un uso nds 
adecuado de la tierra, protegiendo e 
incrementando la productj.vidad de sus 
predios o fincas, lo que en general 
contribui* a1 mansjo adecuado de las 
cuencas hidrogra f icas . U s  corddores 
de l& y madera para diferentes 
pro@sitos, po: su w e ,  t- 
garantizada la continuidad del consumo 
de estos recursos a precios favorables, 
establecidos por el libre juego de la 
oferta y la d@a en un sistmna 
eficiente da mercado y tend- acceso a 
la utilizacion de estufas ahorradoras de 
l& y adquisicion de materiales de 
construction de viviendas, muebles y 



otros e i i ,  que incidir5n en el 
m e j  oramiento de sus economias 
dom6sticas. 

E l  pais en general, valorari y 
a p m e c h h  rrds eficientemente sus 
recursos naturales y experiment& un 
cambio positivo en su economia, debido a 
que por  s u s  c a r a c t e r i s t i c a s  
f i s i cg5f  icas , cl Wticas , &f icas , 
ubicacion geogrzifica y potencialidad de 
empleo de m o  de obra nds barata en 

'relacion a atros paises de c l h  
templado, h a m  que pueda conpetir con 
l a s  normas de calidad que &ge el 
mercado internacioml, a trav& de l a  
colocacion de sus productos de flora y 
fauna pruvenientes de sus bosques 
tropicales y templados. 

S i  en contraposicion a l o  anterior, no 
s e  ejecuta el PAEG, entre otras 
consecuencias se obbrik6.n las 
siguientes : 

a) L a  deforestation amen- de l a  
tasa actual (40,000-60,000 ha/aiio) a 
tasas mayores en funcion del crecimiento 
poblacional y a l a s  necesidades de 
tierra, madera y otros productos del 
bosque. 

b) Las e n t i d a d e s  e s t a t a l e s  
responsables de coordinar y ejecutar l a s  
politicas y leyes forestales, de uso de 
l a  tierra y conservation de ecosistemas, 
con t i nua rh  e j erciendo papeles 
obstaculizadores y de tip restrictive, 
s i n  p l a n i f i c a r  y e j e c u t a r  
coordinadamente sus funciones y sin 
establecer programas de incentives y 

f m t o  para incorporar a l a  iniciativa 
privada y poblacion rural en el  uso y 
manejo sostenido de  10s recursos 
na tu r a l s  renovables . Las instituciones 
seguh5m siendo ineficaces en l a  
protection del recurso forestal y en el 
manejo de l a s  ;ireas pmtegidas. 

c) Las entidades privadas y no 
-tales seguk5n operando con el 
m i n i m  de inversion necesaria, por no 
contar con un servicio forestal y de 
cofl~ewacion ambiental que garanticen 
inversiones estables a largo plazo. 

d) E l  gran vacio que existe 
actualmente por l a  fa l ta  de 
especialistas en 10s diferentes campos 
forestales y ambientalistas, a s i  camo 
t6micos y obreros capacitados de 
acuerdo a l a s  necesidades del pais, 
seguiri contribuyendo a que no se 
organicen y conformen 10s gremios 
forestal y ambientalista para impulsar 
el desarrollo del pais a t r a v k  de l a  
participation nds eficiente de cada uno 
de estos sectores. 

e) Corm resultado f inal  a largo 
plazo, se o b t e  un deterioro general 
de 10s recursos naturales renovables que 
i n c i d i ~  negativamente en l a  economia 
nacional , por no haber suf iciente madera 
para l a s  necesidades de l&, 
construction, muebles , etc. , y por el 
desaparecimiento acelerado de muchas 
especies de flora y fauna asmo reaccion 
ante l a  tendencia actual de hacer cada 
dia nds restrictivas las .  leyes 
consewacionistas . 



PARTE I1 

DOCUMENTO B W E  - 



I. INTRODUCCION 

M~Yvados por la necesidad de coordinar, 
reorda,~~ e incraentar 10s esfuemos 
naciondles para el desarrollo del sector 
forestal y l a  consewacion de 10s 
bosques de Guatemala, en 10s ~XLtimos 
meses de 1989 la Vicepresidencia de l a  
Rep&lica y el W s t e r i o  de 
A g r i c u l t u r a ,  Ganaderia y AlimentaciOn, 
decidieron iniciar el proceso de 
formulacion del Plan de Accion Forestal 
para G u a M a  (PAFG) . Este proceso se 

dentro del esfuerzo mundial del 
Flan de Accion Forestal Tropical (PAFT) 
cwrdinado actualmen* por l a  FAO. 

Se propuso llevar a cabo un proceso con 
amplia participacion de 10s distintos 
ssctores involucrados e in t e r edos  en 
el  desarrollo forestal, que prmpusiera 
acciones y pmyectos que dieran 
respuesta a las necesidades priorizadas 
por dichos &ores. Se acordo que l a  
Direction y Cwrdinacion fueran 
netamente nacionales, con el apoyo 
t&miso y financier0 de agencias 
internacionales interesadas. Asi, el 
proceso de formulacion se desawolL6 
bajo l a  direction de las  siguientes 
instancias : 

a. E l  Consejo AEar integrado por 
representantes de entidades del sector 
p&lico, de organizaciones no 
g&emmwntales (ONGs) , del sector 
privado y de l a  universidad nacional. 

b. Ia Of icina T6cnica de Formlacion, 
intqrada por el Director del PAFG 
(nambrado por el Vice-Presidente de l a  
ReptYblica), un Coordinador Nacional, un 
Cwrdinador Internacioml, consultores 
nacionaldc aportados por 10s sectores 
e l i c o  y privado y, consultors 
nacionalese internacionalescontratados 
por la Of icira. 

Us objetivos del proceso fueron 10s 
siguientes : 

- Fonnular el Plan de ~ c c i o n  
Forestal para Guatemala (PAFG) , 
plasmdo en un documento que contiene 
las  politicas, prioridads, estxategias 
y perfiles de proyectos para desarrollar 
el sector forestal. 

I - L q r a r  l a  participation de una 
amplia gama de instituciones en el 
proceso de formulacion, a f in  de obtener 
una proyeccion efectiva del sa,i:r 
forestal en l a  politica econbica Y 
social nacional. 

- Reparar para 10s pmyectos de 
mayor prioridad y urgencia , propuetas 
detalladas en el formato requerido para 
sol ici tar  su financiamiento. I 
E l  PAFG se wncibio como u s  empress 

I 
nacional, concientes de que el o x t o  de 
su formulacion dependeria dixectamente 
de l a  participacion y decision de 10s 
distintos -ores de l a  ccimunidad 
guatemalteca; empero, se b d  y obtwo 
tarobi& en el p m s o  de formulacidin, el 
de te rnhn te  apoyo inteE1-aci mal l  
especialmente de las  siguientes 
agencias: USRID (principal agencia 
externa de apoyo a i  p r o c ~ o )  , GIZ , BID, 
PNUD, Gobierno de Bolanda, Agencia de 
Cooperation Bpafiola, F'RQJIDA y WRI. 

Durante todas l as  etapas se logrd l a  
pwticipacion de d i s th to s  sectores a 
trav& de eventos especiales, entre los 
cuales destacan l a  realization de 16 
Seminarios~alleres llevador; a cabo en 
la ciudad capital y en otras regiones 
del pais, l a  Mesa Wonda Nacional y l a  
paxticipacion sistendtica de un buen 
nirmero de especialistas del sector 
priblico, del sector privado, de las 
universidades y de CNGs nacionales e 
interracionales. 

E l  presente doclrmento constituye e l  
u c t  principal de l a  etapa de 
formulacion. La w e  I es una sintesis 
de los aspectos principles del PAFG, 
especialmente de l a  pd~lend t ica  y de 
las acciones pmpuestas. La Parte I1 es 



el documento base, que wntiene un 
diagnosti"-x, y anEilisis sectorial en e l  
axal se expone l a  problemritica forestal 
nacional y l a  import;;ulcia del sector en 
el context0 nacional; tal diagn&tico 
estuvo sujeto a la; limitaciones en 
calidad y cantidad d% l a  infomcion 
mica  disponible. Xro agregado del 
documento base constituye el product0 
del anidisis de l a  realidad del sector y 
de l a  pr t ic ipacion micrrializada en 10s 
distintos eventos, esta parte wntiene: 
l a  politica fores t r .  mcional propuesta 
y 10s p l s  del PAFG; Para cada uno 
de 10s programas s exponen las acciones 
propuestr'ia para resolver 10s problems 
seiialados como prioritarios. Algunas de 
estas acciones --ican cambios 
institucionales, cambios en l a s  
politicas, formation de instancias de 
coordination y proyectos de desarrollo. 

L a  Parte I11 esti constituido por 10s 
perziles de 10s pmyectos que foman 
pr t e  de 10s programs del Plan de 
Accion y que conk&- a dar sclucion 
a l a  problemritica analizada. 

L a  magnitud de las  action=; pmpuestas 
requiem de un fuerte a p l s  a nivel 
nacional , el cual debe r e f l e~a r se  en l a  
tama de decisiones para ejecutar 10s 
cambios implicados y en l a  dotacion de 
10s recursos necesarios. De l a  
cammidad international se requiem l a  
wmprensior. de l a  priorizacicjn hecha a 
nivel nacional, para brindar d apyo 
t h i c o  y financiem que posibilite l a  
ejecucion de l a s  acciones y proyectos 
que no puedan ejecnutiie con recursos 
nacionales. 



11. DIhGNOSTICO Y ANALISIS 
SECTQRIAZo 

1. S i t m c i h  m c a  -- del 
Dais 

La actividad productiva de Guatemala se 
refleja en el Producto Interno Bruto 
(PIB) , el cual, en 1989 alcanzo un v a b r  
de Q. 3,284.7 millones. lYistdricamente 
l a  formaci6n de este M c a d o r  de l a  
econamia nacional se ha conccntrado en 
d0.s sectores prhcipales: 1) el sector 
agropecuario con una representation del 
25% y 2) el Sector camercio con una 
contribution del 25 % a1 PIB global. El 
tercer factor inportante de l a  econcnnia 
es la irdustria manufacturerat l a  cual 
contribuyo con el 15% del PIB total en 
1989 (Cuadro 5). A l  des~.grqar el 
sector agropecuario, se estjm que l a  
participacion del subsedor forestal y 
actividades c o w  no ,rupera el 2.5% 
dd. PIB total. 

E l  -isis ~ ~ r i c o  rwela que durante 
l a  dkada de 10s aiios 70 l a  economia 
mantwo 1x1 crecimiento anual superior a1 
5%, debido pr inciphente  dl. dinamisno 
que r q i s t r 6  la agricultura y l a  
industria, gracias a - la  expansion del 
=do externo durante el citado 
periodo y a, l a  -ion agregada del 
mercado nacional. 

Far el contraio,  en l a  d h d a  del 80 se 
c un brusco descenso del 
crecimiento ecr--e -ice cam consemencia 
de l a  zrisls de las  econamias 
desarrolladas, de 10s problems 
politicos de l a  region centr0american.a y 
de los problemas internos (Guatemala, 
PAK,  1990, l a  ccmntribucion del Sector 
Forestal a1 Desanollo) . 
E l  &isis del camportamiento del PIB a 
precios redles, present6 una tendencia 

recesiva durante el periodo 1982-1985 
con una tasa negativa de -3.5% en 1982 a 
-0.6% en 1985. Este comportamiento 
pmvocd una disminucicin de l as  
exportaciones y ademas, e l  
financiamiento extern0 se hizo critico. 

A prtir de 1386 hubo un proceso de 
recuperation y fortalecimiento de l a  
econda .  E l  PIB pas6 de una tasa 
negativa a una tasa positiva de 3.1% en 
1988 y hasta del 4.0% para 1989. 
Comparativamente , esta evolution supers 
a l a  tasa de crecimiento poblacional 
(2.9%) , con repercusion p s i t i v a  en el 
hgreso per &pita. 

Eh 10s iiltimos afios 10s sectores 
e c o ~ c o s  que han sobresalido por su 
mayor dinamismo, son: el sector 
construction, que en 1989 r e g i s m  un 
cr-ecimiento e s t h d o  en J_7% (cifra 
superior a1 13% q u ~  regicLr6 en 1987) ; 
l a  electricidad, g~ y agua (que 
aumentaron en 8.2%) ; l a  banca, seguros y 
bienes innunuebles (aumentcj en 5.2%) y 
10s sectores mineros y txansporte (en 
7.4%). En el mismo aio el Servicio de 
l a  vivienda y l a  industria manufacturers 
crecio relativamente en menor proportion 
(2.1% y 2.2%, respectivamente) , en 
comparacion con 10s otros sectores. 

D e l  t o ta l  de l a  poblacj.5n de l a  
rep\iblica, el 57% se mnsidera en edad 
de trabajar (es decir, l a  poblacion de 
10 y rrds aiios de edad). La poblacion 
econ6micanlente activa (PEA) para 1988 se 
estM en 2.7 millones, de los cuales, 
el 75.5% comesponde a hombres y el 
24.5% a mujeres (Gutmala, DIE, 1989) . 
En esta poblacion existe una marcada 
participation de g r u p  j&enes, ya que 
por ejemplo, el. estrato de 10 a 24 aiios 
representa el 47% y el estrato de 10 a 
14  aiios el 19.4%. E l  



Agricultura, silvic, caza y pesca 753.0 
% 25.6 

Explotacion minas y canteras 8.5 
Porciento 0.3 

Industria manufacturers 467.9 
% 15.9 

Comercio a1 por mayor y menor 730.9 
% 24.8 

Banca, seguros y bienes irnnuebles 111.1 
% 3.8 

Propiedad de vivienda 
% 



estrato superior a 10s 65 azios no 
alcanzo a xds del 5%. Es importante 
destacar que el nivel de instruction de 
l a  £uerza laboral es relativamente bajo 
y que el analfabetism0 es rrds elevado en 
10s grupos de mayor edad. 

Ia estructura ocupacional de Guatemala 
atm mantiene patrones similares a 10s de 
l a  f l t b a  d h d a .  Asi, las actividades 
primarias absorben el 52% de la  PEB 
ocupada ; l a  industria manufacturers 
(incluyendo a1  sector construccion) 
absorbe el 16.3% y l a s  actividades de 
senricio el 31.7%. 

La ocupacion por sex= indica que 10s 
hombres tienen una participacion casi  
absoluta en l a s  adividades agricolas y 
e i ~  l a  wnstruccion; en el sector de l a  
industria ~~l lufac txrera  l a  mujer time 
alguna participacion (aunque s i n  
embargo, prevalece la participacion de 
10s hombres) , mientras que en l a s  
actividades de camercio y senricios 
soc ia l s  l a  mujer t i m e  una amplie 
participacion. Solo el 10% de l a  fuerza 
de trabajo se encuentra ocupada en 
profesiones t6micas y gerenciales. 

La tasz de ocupacion del total de la 
fuena de trabajo (PEA) alcanzo 48.3%. 
De este total ,  29.4% corresponde a 10s 
ocupados plenos. 

En 1986-87 el ingreso promedio memsual 
de tabs las y de actividad fue del 
orden de 4,230.71. RI t&mhos  de l a  
rmexacic5n media de la  ocupacion 
principal se encontr6 que el hgreso 
medio nds a l t o  alcanzo 4.465.11. LDS 
mayores salarios en 1988 por sectores de 
production, se localiaaron en 
establecimientos f h c i e r o s  y en l a  
actividad de mineria, con ingresos 
mensuales de Q740.00 y Q.623.00, 
respectiviiimente. I s  salarios rrds 

bajos fueron 10s del sector agricola y 
el ccmercio, con 4129.00 y Q.292.00, 
respectivamente (Guatemala, INE, 1988, 
Encuesta sccio-dmqr&f ica 1986-1987, 
Volumen 11). 

La inertidumbre acumulada durante 61 
period0 de crisis (1982-1985), se  
ref lejo en l a  reduction de l a  tasa de 
inversiones, con efectos sobre 10s 
niveles de empleo e ingresos. Aunque en 
el period0 de recuperation (a partir de 
1986) el sector construccion y otras 
actividades prcductivas generaron mayor 
demands de mano de obra, a h  no se lcqra 
detener el nivel de desempleo to ta l  
(desapleo abierto y subempleo) , el cual 
contin& al.to. 

A nivel general se estima que e l  42% de 
l a  poblacion quatemlteca no sabe leer. 
A pesar de 10s esfuerzos de inversion 
para l a  construction de escuelas y el 
aumento de profesores existe un marcado 
def ic i t  en el sistema educative. En 
1987 el 73.3% de 10s nhios en edad 
escolar parvularia no heron atendidos, 
mientras que en e l  nivel primario se 
atendio a1 62% de l a  poblacion de 7 a 12 
~ o s  y, en e l  nivel medio, hicamente a1 
21% (Guatmla, INE, 1989, Algunos 
indicadores estadisticos). En el nivel 
superior menos del uno por ciento de l a  
poblacion tiene acceso a s tud ios  
universitarios . 

La poblacion de Guatemala estimada en 
9.2 millones de habitantes en 1990 crece 
a una tasa de 2.9% anual. Esa tasa de 
crecimiento implica duplicar l a  
poblacion cada 22 afios (Leonard, 1985), 

1 Tasa de cambio de Q.2.78 por 1.00 
US$ 



amentar la dmanda por slimentos y por 
l o  tanto, aumentar la presion sobre l a s  
tierras agricolas y forestales. L a  
cantidad de tierra cultivable per 
&pita, bajo de 1.71 ha por habitante en 
1974 a 0.79 ha por habitante en 1990. 

E'rente a tal situacion, se preseatan 
, algunas al tesMtivas  tales como: el 

aumento de productividad de l a  tierm; 
l a  habilitation de tierras de okras 
vocaciones para l a  prcduccion 
agropecu33cia; el desarrollo forestal en 
l a s  tierras forestales para crw ernpleo 
y riqueza y, l a  creacion de fuentes de 
trabajo en 10s d d s  sectores de l a  
economia, que permitan l a  generacidn de 
ing resos  necesa r ios  para l a  
alimentacion . 
Esta tierra que tanta demanda t i m e  para 
l a  produccion de alimentos para todo el 
pais, pero especialmente para l a  
poblacicn rural, time ad& serios 
problems de  distribucion. La situacion 
actual de distribucion de la tierra en 
Guatemala, ha tenido un largo proceso de 
evolution que se remonta a l a  epca 
colonial a t r a v b  de asignaciones de 
tierra de favor, luego 10s tributos por 
cultivos, l a  orientacion a l a  
exportation e incluso las politicas mSs 
recientes de distribucion dlz t i e r r a s  
(Martinez A., 1990, wmunicacion 
personal). 

El Cuadro 6, mestra l a  distribucion de 
l a  tierra por M o  de propiedad a1 aiio 
1979. D e  acuerdo con los d~cumentos, 
Tierra y Trabajo en Guatemala (Hough, & 
a l l  1982) y Censo Nacional Agmpecuario 
7 

(1979), se destacan . l a s  siguientes 
caracteristicas en relacion a1 uso y 
distribucion de la tiem: 

- Hay una alta wncentracion de 
tierra en pocas most l o  que implica a 
su vez que muy poca tierra e s t A  en 
mu- manos. 

- El Altiplano es una region de 
minifundio, en que el tamaiio medio de 

l a s  E i n c a s  es bajo, e s p i a L m t e  para 
las de M o  familiar y m o r e s .  
Tambih 10s valles y tierras centrales y 
la region oriental son keas clams de 
minifundio. 

- Eh l a  mayoria dc las reg ions  del 
pais persiste y se acentia el c a q l e j o  
latifhrdio-minifundio, siendo l a  mixha 
diferencia de M o s  entre  minifundio y 
latifundio l a  existente en l a  region 
Polochic-Caribe. 

- La concentration de l a  t i e r r a  en 
Guatemala, es l a  rrds a l t a  de 
CentroanSrica. Dentro del  pais, 10s 
departarnentos con mayor concentracidn 
(Indicador de G i n i  supx io r  a 0.8) son 
Guatemala, E l  Progseso, Chimaltenango, 
E s c u i n t l a ,  Q u e t z a l t e n a n g o ,  
SuchitepSquez , Retalhuleu, Las Verapaces 
y Zacapa. Podria pensarse que el  
proceso de wlonlzaclon habria 
contribuido a mejorar la distribucion de 
l a  tierra, pero el Indice de G i n i  paso 
de 0.8242 en 1969 a 0.8505 en 1979 
(Hough, et a&, 1982). 

Se puede concluir que una gran msa de 
poblacion rural  time propiedades muy 
pequeks, l a  mayoria subfamiliares, con 
una clam sobreutilizacion de l a  t i e r r a  
(normalmente de vocacion forestal) . Por 
o t ro  lado, hay una subutilizacion de l a s  
propiedades myores y latifundios, que 
dedican t i e r r a s  aptas para agricultur? 
intensiva a ganaderia extenc,kvfla 
(Martinez, 1989) . 
La distribucion de l a  tierra time 
obviamente consecuencias directas sobre 
SG uso. De acuerdo w n  10s cr i ter ios  
vigentes paa ca l i f icar  l a  capacidad de 
uso de l a  tierra, un 70% del t e r r i to r io  
t iene vocacion forestal y por l o  tanto 
debiera estar bajo alguna naturahza de 
ese tip. Sin embargo, l a  realidad es 
que un 34% de esos suelos de vocation 
fores ta l  se dedican a la aqricultura o 





b. Los efectos de 1 c r d i b s  
inkrnacianales 

- en el altiplano occidental un 67% 
de l a  tierra no se usa de acderdo con su 
capacidad; 

- en l a  F'ranja Transversal del 
Norte, un 41%; 

- en el oriente, un 39%. 

m estas regiones a k  es tiempo de 
controlar l a  situacion, sin que se 
pduz -m consecuencias tan graves como 
en el resto del pais. 

Las consecuencias del us0 inadecuado de 
l a  tierra, serSm analizadas junto a 10s 
problemas centrals generals del 
programs "La Actividad Forestal y el U s 0  
de l a  Tierran. 

2. P r i n c i p a l e s  f a c t o r e s  de  
desesuilibrio eam3n io  

En 1975 Guatemala se vi6 afectada por l a  
crisis mundial de energeticos. Sin 
embargo, este efectO fue atenwdo por l a  
apertura y expectatins favorables que 
durante ese period0 se generaron con el 
Mercado CcmnCarmh Centroamericano. Durante 
l a  segunda crisis petrolera (1980), los 
efectos incidieron en l a  econda  
nacional, a la par de 10s problemas de 
inestabilidad social existentes. 

A raiz de esta situacion, l a  factura 
petrolera ha incidido en l a  
disponibilidad de l a s  divisas, l a s  
cuales deben asignarse para l a  cdnpra de 

' 10s derivados del pernleo. E l  monto de 
l a  factura petrolera en 1988 fue de US$ 
174.5 millones, l o  que eqyivale al 20% 
del valor total de las exprtaciones del 
pais en ese aiio. 

IXlrante los afios de la crisis econcjmica, 
l a  inversion p&lica y privada declino 
sipificativamente y l a  deuda externa se 
multipI.ic6 por 2.5 veces. En 1984 dicha 
deuda se increment6 en 16.6% con un 
proceso de declination del -1% en 1986. 
En 1987, l a  apertura para cr&tos 
internacionales se abrio nuevamente para 
el pais y &ta aumento en 1.9% durante 
1987 (Cuadm 7).  En 1988 el porcentaje 
de aumento llego a 4.5%, totalizandose 
para este aiio una deuda externa 
equivalente a US $2,840 millones (CEPAt, 
citado por USPADA, 1989) . Us efectos 
de estos craitos se traducen en l a  
vulnerabilidad de l a  economia del pais, 
que ter* que hacer esfuerzos 
prcductivos internos y de exportation 
para enfrentar los c r d t o s  de 
vencimiento a wr to  y largo plazo. 

Dentm del sector forestal industrial 
existe una deuda ~xtwna de m&s de US$ 
286.7 millones, de 10s cuales el 71% 
corresponde a1 capital principal y e l  
19% a int- vencidos (hasta 
septiembre de 1989). Fsta  deuda fue 
wntraida a partir de 1982 para l a  
construction de urta planta de celulosa 
( W S A  hoy CELMOSA) , que no ha 
funcionado a l a  fecha debido a varios 
aspectos, entre 10s que destacan 10s 
siguientes: problemas de di&o 
tkn i co  , wntaminacion ambiental , falta 
de un plan de abastecimiento de materia 
prima e indefinicion de la politica 
nacional en relacion con l a  production 
de celulosa. 

Guatemla no escapa a1 fendmeno 
inflacionario caraderistico de las  
economias de 10s pzises en vias de 
desarrollo. E l  historial econcjmi.co del 
pais revela un proceso prs is tente  en l a  
elevation en 10s precios de 1- bienes y 
sewicios de c u m .  E l  





indice de precios a1 consumidor (IFC) 
durante el pericdo 1984-1989 (tomando 
camo base 1984 = 100%j alcanzo 220.6% 
hasta septienbre de 1989, lo  que 
significa que el pcder de campra del 
Quetzal, a nivel de l a  econamia i n t m a ,  
se redujo de 4.1.00 a 4.0.45. IDS 
rubros nds castigados ?heron l a  
asistencia e i c a  y los albdntos y 
bebidas, que alcanzaron 256.0% y 251.6%, 
respectivamente. b s  menos sensibles 
-on el transporter Comunicaciones y 
vivienda, que llegaron a 190.7% y 
171.7%, respectivamente. Esto Utimo 
como resultado de medidas especiales, 
tales como 10s subsidies d 4  gobi~x-no, 
e l  congelamiento de alquileres y otros 
aspecbs (Guatemala, DlE, 1989a). 

IXlrante el period0 analizado, l a  tasa 
media de l a  inflation anual se situo en 
17.4% con una minima del 10.3% en 1988 
( la  nds baja en 10s Utimos cuatro a.50~) 
y una ndxima de 32.7% en 1986. En 1987 
se determino que 10s salarios del sector 
formal aumentaron en 3.0.28 (salarios 
registrados en el. IGSS) y en 1988 e l  
aumento fue solo del 1.5%. 

L a  contraction de l a  actividad econcjmica 
influyo en el proceso inflacionario, que 
actualmente con tin^ s i d o  alimentado 
por l a  elevada monetization, e l  elevado 
def ic i t  f iscal  y 1- distorsiones y 
especulaciones con respecto a1 tip de 
cambio con el dolar, el cuzl, con l a  
implantation del sistema de mercado 
libre ha tenido una variation d&e 
4.2.70 en 1988 hasta 4.5.00 en &re 
de 1990. 

En 1983 el saldo de l a  balanza camercial 
fue positive. Sin embargo, a partir de 
1984 (exceptuando 1986) se d o  un 
proceso de d e b - i ~ m ,  prtiailarmente 
con l a s  exportidones (Cuadro 8).  
Adends de la caida en el valor de l a s  
exportaciones Guatemala se enfmko con 
e l  problem de l a  carencia de fuentes de 
financiamiento e x t ~ a 3 ,  que aunadu a1 

aumento de 10s pagos por s e r ~ i ~ i ~  de l a  
deuda interna y externa p r m d  que las  
reservas internacionales empezaran a 
caer y generaran el problema cambiario 
de l a  econamia. 

E l  desequiiibrio del sector externo 
empeor6 l a  relacion en 10s t&mbos de 
intercambio, agudizando el probl.ema de 
escasez de divisas para el pago d . ~  las  
obligaciones vencidas y las newsarias 
para importation de insumos y b i e n ~  de 
capital. Las exportaciones en 1985 
habian reducido su valor en un 30% con 
respeeto a 1980. Asimismo, l a  reduccion 
de l a  prcduccion para e l  consumo interno 
y l a  politica rnonetaria expansionists 
habian determinado un crecirnimto sin 
precedents en e l  nivel de precios que 
en 1985, elcanzo cerca del 35%, sin 
olvidar el deterioro del tip de cambio 
del quetzal que alcanzo valores ceranos 
a1 Q.4 .CO por un dolar (Guatemala, 
Presidencia de l a  Repirblica,l988). 

A pesar de 10s esfuenos por estabilizar 
el tip de cambio, se provoc6 un nuevo 
proceso de alza en 1990, especialmente 
por l a  liberation de l a  tasa de cambio 
quc alcanzo 4.5.00 x US $1.00 (octubre 
1990) . 
En 1983 se tom6 medidas para racionar e l  
uso de las divisas, l a s  cuales fuemn 
insuficientes para evitar l a  caida de 
l a s  resemas intmacionales. Us 
saldos de l a  balanza cambiaria fueron 
positivos en el pericdo 1983-1985, pero 
a partir de 1986 zparecieron saldos 
negatives equivalentes a US$ 9.2 
millones y en 1987 estos totalizaron US$ 
65.0 l o n  For otra partel a 
finales de 1984 se inicio el prcceso de 
devaluation del Quetzal, crezindose el 
=do paralelo que permitia l a  libre 
fluctuacion. Las exportaciones gozaron 
de un r6gi.m~ especial, segh product0 y 
destino; sin embargo, el pago dc l a  



8. Valor (FOB) de las aprtacbnes y (CIF) de las 
hportaciones, Rxbdo 1983-1988. 
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FUente : GUlWDWA, INE, 1990. Perf il estadistico de 
Guatemala; indicadores econ6micos y socials  1989. 
Guatemala, julio de 1990. 73 p. 



deuda externa fue el factor que =us6 
una severa distorsion en el proceso de 
cie~arrollo d.el pis. 

3. Part icipacib del 
forestal en l a  eoancrmia nacional 

a. EL secbr forestal en las <=uentas 
naci0nal.e~ 

L a  participation del  fllbsector silvicola 
en el PIB integraao conjuntamente 
con el sector econ&dco de l a  
agricultura , silvicultura , caza y pesca . 
E l  sector en su conjunto, desde 1985 a 
1989 bn manifestado una prticipacion 
estimada en 25.6% de l a  formation del 
PIB. La separation y desgloce del 
subsector silvicola d&e 1970 hasta 
1983 se &ha entre 10% y 11.8% de l a  
produccion bruta del Sector Agricultura 
(Guatemala, SlZEFUW, 1985). E l  
subsector ess integrado por viveros 
forestales y frutales, reforestation, 
extraction de madera en troza, chicle y 
pmisos de corta pra la. 

Se e s t h  que el cc~nponente forestal 
contribuye so1amm-k con el 2.5% en l a  
fomwcion del PIB. Eh e l  pericdo 
1987-1988 l a  actividad silvicola crecio 
en 1%; este aumento, aunque de pequefh 
magnitud, sirvio para satisfacer e l  
increment0 de 10s requerimientcs del 
.sector construction (Guatennla, BANGUAT, 
Departamento de Ektudios Econ&nicos, 
1988). Lo anterior permite deducir qe' 
l a  silvicultura est2i ligada al sector 
mnstrucci6nt el cual manifiesta una 
t&encia hacia el crecimiento, con un 
incremnto del 12.99 en e l  period0 
1987-1988. c0m0 resultado del 
defici t  y denranda habitacional en el 
pais. 

La balanza camercial de 10s $rcductos 
forestales desde 1979 a 1988, registra 
amalmente defici t  cum consecumcia del 
mayor volumen y valor de l a  importation 
de tableros, celulasa, papel, cart=dn y 
otros pap-1es y cartones; buante el 
citadg periodo, 10s deficits anuales se 

han situado en e l  rango de US $19 a $70 
millones; lo  que significa que ha 
existido una fuga de divisas por 
concepto de importation de pmductos 
derivados de l a  produccicjn forestal. En 
el Cuadro 9 se presenta el valor 
e s t h d o  de l a s  ~ r t a c i o n e s  y 
exportaciones de 10s prcductos 
forestales para e l  pericdo 1979-88. 

Se estima que l a  contribucion no 
contabilizada del sector es de tales 
proporciones que supera abrumadoramente 
l a  contribucion registrada. En 1988 l a  
l& contribuyo el 65% del consumo 
energetico nacional (Guatemala, Min. de 
Energia y Minas, 1988. Memoria de 
labores) . Al referir  el consumo de l e k  
a su equivalente en barriles tle 
petrdleo, se alcanzan cifras arxiba de 
19 millones, l o  que represents m i s  de US 
$300 millones, utilizando precios del 
petrdleo del ~o 1985 (Guatemala, PA?%, 
Jla contribucion del sector forestal. a1 
desyrollo,  1990) . ~sta contribucion es 
adends socialmente hprtante, pues de 
e l l a  depende l a  subsistencia de 
alrede3or de s iete  de hos nueve millones 
de g ~ a t e m a l ~ c o s ,  10s males usan leria 
para c o c k  sus alimentos. 

Las cuentxs nacionales a h  no registran 
el ap0rt.e que brindan 10s recursos 
forestales a l a  economia nacional, entre 
10s we se identifican: l a  protection 
de fuentes de agua, protection del 
suelo, prateccion de l a  bicdiversidad, 
produccion de carnes silvestres y otros 
alimentos del boscpe, plantas 
medicinales, turismo basado en el 
bosque, venta de aves y otros anhales  
si lvestres . 
Con la defo-ci3n se. p r d ~ c e  una 
contradicci6n fmdamntal: el necho que 
una proparcion tan elevada del 
te r r i tor io  nacional sea sometida a 
t rahniento destructive cuando se corta 
el bosque para anplia .  : ~ a  frontera 



Cuadro 9. P a r t i c i p a c i b n  de l  sector  fo res ta l  en l a  economla nacional durante e l  per lodo 1979-1988 (mi les de USL) 

EXPORTACION 
Tota l  expor tac ibn productos 
fo res ta les  
Hadera en r o l l o  
Hadera aserrada - Conlferas - L a t i f o l i a d a s  
Tableros de madera 
Hojas de chapa 
Iladora t e r c  i ada 
iab le ros  de p a r t  l cu las  
Papel y c a r t b n  - Papet de imprenta y 

e s c r i b i r  
- Gtros papeles y cartones 

IMPORTACION 
Tota l  importacibn productos 39204 93932 64642 58091 63066 61263 44678 43822 43822 43822 
f o res ta les  
Kadera en r o l l o  149 149 143 320 320 

25 - - - -  14 - - - -  22 - - - -  22 ---- 22 - - - -  22 
Hadera aserrada 240 74 1 66 - - - -  
Tableros de madera v madera 2712 2616 1912 2279 2563 1517 784 295 295 295 
terc iada 
Pulpa de madera 6038 17038 7112 868 5640 4430 4286 1438 1438 1438 
Papel y car tbn  30065 74055 55309 54599 54543 55302 39586 42067 42067 42067 - Papel pe r ibd ico  5065 9016 5609 6447 5601 6543 3591 3485 3485 3485 

1929 27361 1 1 6 4 6 -  8830 8034 8658 8382 2308 2308 2308 - Papel de i l rprenta y 
e s c r i b i r  

- 
- Otros papeles y cartones 23071 37678 38054 39322 40908 40101 27613 36254 39274 36274 

BALANCE ENTRE EXPORTACIONES -19584 -70998 -40674 -24063 -26457 -29661 -34643 -34364 -34364 -34364 
E IHPORTACIONES 



agria3J-s o ganadera, constituye una 
W i d a  de capital social, capital que 
prcduce madera, resinas, equilibria 
biol6gico, etc. ; s m  embargo, k t a  
p5rdida se. considera en las  cuentas 
nacionales camo UM inversion por 
9nejora~ o habilitation de tierras. 

Al a- r i b  de crec.imiento de l a  
poblacion, t s t a  se d u p l i d  en los 
pr&imos 22 ~*os. Camo consecuacia de 
este creciriLento, amen- l a  demanda 
de productos ayricolas y l a  poblacion 
e j m  mayor presion sobre el recurso 
tierra. Para el  a,ficl 2000, se estima que 
el &ea agricoba por habitante seri de 
solo 0.4 ha. 

Si l a s  condiciones de coxentracion y 
baja pmductivic' I de l a s  tierras de 
vocaci.cn agricola contirnian iguales, se 
incrernentarzi l a  deforestation de t ie r ras  
forestales para dediicarlas a agricultura 
y ganaderia. Tal situation solo p m  
ser revertida si cam product0 de 
politicas y acciones en el sector 
agricola y forestal se logra: 

a) Dinamizlr el -do de t ie r ras  
agricolas aci-uahente ociosas o de my 
baja p-ductj?~idad y h a m  que kta 
.llegue a manos de qresarios agricolas 
(pequeiios, d w o s  o grandes) , capaces 
y necesitados de hacerla productiva. 

bj Incrementar l a  productividad 
s o s t d d a  de tierms agricolas a t r a v k  
de cambios t e c n o l ~ ~ i m s  apmpiados. 

c) Valorizar el Zsosque, evidenciando 
e incrementando su pmduccion de bienes 
y servicios, a f L? de aumentar a mediano 
y largo plazo, l a  q z t i t i v i d a d  del 
~&m COL o t n s  opciones de uso, cumo l a  
ganadexia extensiva y l a  agricultura no 
tecnigicada. 

Se e s t h  que ia demands de productos y 
semicics foxrestales se incremenkxi, no 

solo por el crecimiento de l a  poblacion, 
sino por e l  proceso inflacionario y l a  
m i d a  del valor del Quetzal frente a 
atms monedas. Asi por ejemplo, 
Martinez (1984), basado en 3.a proyeccion 
del crecimiento poblacional y el 
requerktiento domi?stico d o ,  & h a  
que el consumo de lek para el aiio 2010 
ser& de 21  millones de met ros  aibicos. 
En dicha proyeccion se estw que el 
n m  relativo de habitantes que 
consumen 1& bajaria de 76% en 1990 a 
73% en el aiio 2010; sin anbargo, l a  
elimination de los subsidies a 10s 
energeticos importados (derivados del 
petroleo y gas propano) y l a  constante 
devaluation de l a  moneda nac io~s l ,  e s M  
revirtiendo l a  tendendencia decreciente 
de consmidores de leiia pronosticada. 

Se prevee que la  denunda de madera para 
l a  consmccidn tanbib se increments?% 
significativaiwnte, no solo por el 
crecimiento de la  actividad to ta l  del 
sector, sino por- l a  necesidarl de 
sust i tuir  con mdera materiales 
importados (especia.'Lmente hierro) . 
Por l o  consiguienl-A, si se administran 
en f o m  ordenacia 10s ecosistemas 
fores+cales que merecen conservarse 
intactus, estos incremenbrim en f o m  
sostenida sus servicios para el turismo, 
l a  protection de cuencas hidmc@ficas, 
l a  recreation, l a  education y l a  
consemacion de l a  biodiversidad. 

1. Desc=ri~ion del sector forestdl 

A pesar que Guatemala es un pais que a h  
cuenta con Smas cubiertas de bosyes 
naturales y que gran part€! de su 
te r r i tor io  es de suelos de vocacion 
forestal, l a  via de desarrollo ha estado 
tradicionalmentz basada en l a  
transfomcion de &reas forestales para 
l a  agricultura . Durante l a  epoca 



colonial. Guatemla como otras irms 
con@st&as de Am&ica, fue vista 
inicialnente como fuente de metales 
precioscs (om y plata) ; a1 no 
encontrarse &tos minerales en 
abundancia, 10s esparioles y criollos 
basaron su fortuna en el apmvdlamiento 
agricola de la t ie r ra  y l a  mano de obra 
d e s d a v a  (Castaieda (3. ,1990) . 
Eh 1821, prevalecio l a  estnictura Gsica 
del monocultivo de expztacion y de 
concentration de tierras. Los bosques 
se reducian paulatinamente conforme se 
incorporaban nds t ie r ras  a l a  
agriculbra y a l a s  ciudades. Eh 1871, 
a raiz de cambios en el mercado mudial, 
se increment6 el inter& p r  el cultivo 
del cafe, l a  caib de a d c a r  y el 
algcdon. Muchos bosques fuemn 
sustituidos por cafetales con sombra de 
esp ies  forestales residuales del 
bosque natural. 

Eb la d-da del 50 del p m t e  siglo, 
luego de un frustrado intento de r e f o m  
agraria (por cierto, dirigida hacia 
&eas con vocacion agricola) se 
iniciaron 10s p rq rams  de coionizacion, 
destadndose asi el papel del estado 
camo pramtor del desmonte de t ierras,  
much- de ellas de vocaci.6n forestal. 
Se calcula que para 1950, nds de l a  
mitad del t e r rko r io  nacional estaba 
cubierto de bosque. 

E l  avance de l a  frontera agricola 
principio en l a  costa sur (suelos 
yenerdmente can capacidad agricola!, 
sin embargo, 10s progranras de 
colonizacion estatales abarcaron luego 
ti- nacionales de voczcion forestal 
en 10s departmen- de I z W  y E l  
pet&; findlmente, en l a  d h d a  de 10s 
70 se inici6 la ad-judhcion de grandes 
extensiones en l a  Franja Transversal del 

~or te ' ,  promovida p r  e l  Institute 
Nacional de Transfomacion Agraria - 
INTA-, que llevaron a l a  sustitucion de 
rims bosques tropicales hiimedos pc? 
ganaderia extensiva y agricultura. En 
1959 se cred l a  Empress de Fomento y 
Desarrollo -n&xico de E l  Pet& -l3DEP- 
para prcnnover el desarrollo de ese 
departamento con fines de integrarlo a 
l a  e c o n d a  nacional, explotar y 
preservar cientificamente sus bosques y 
otros recursos naturales. Se le delego 
t ambien  l a  c o l o n i z a c i o n  e 
industrialization del departamento. 

En l a  p rk t i ca ,  P'EP se dedici, a 
o t a q a r  t ierras  fmestales con bosqes 
para crear grandes f h c a s  ganaderas (sur 
de E l  Pet&) , a otoryar wncesiones para 
l a  explotacion no tecnificada de madera 
(sobre todo cedro y caoba), a s i  corn 
otros prcductos forestales, tales camo 
el chicle y e l  shate. Finalmente el 
FYDEP iue liquidado en 1990, dejando 
tras de si, grand= k e a s  de b q u e  
destruidas o degradadas, escaso 
desanollo de infraestrdalra  y 
servicios a las  poblaciones, ru un solo 
bosque manejado, una infraestrudura 
industrial relativamente moderna pero 
desliqada del m j o  forestal y 1.111 
pec1uefi9 grupo de personas enriquecidas. 

Historiamente, desdetiempos coloniales 
el bosque ha sido visto como un recurso 
natural para ser explotado y no manejado 
en forma sostenida, prevaleciendo hasta 
La fecha dos compciones: 1) el boscpe 
como algo sin valor, obsticulo para e l  
desarrollo agriwla-ganadero y 2) e l .  
bosque como una fuente circustancia1 de 
productos valiosos que deben extraerse 
l o  antes posible. La primera conception 
ha llevado a l a  sustitucion del bosque 
por s is tmas  agropecuarios poco 
pmductivos y a l a  degradasich deJ. suelo 

2 Norte de 10s Departamentos de 
Huehuetenanyo, Quiche, Alta Verapaz e 
Izabal, zona de vida bosque m y  hinnedo 
s3btropical &l.ido. 



y del agm y a l a  reduction de l a  
bi0divers.i-dad. La segunda, a la 
deqradacion del bosque, aunque sin todos 
10s efectos de su r a w i o n ;  de hecho, 
mudlos bosques concpcionados por FYCEP 
en l a  parte norte de El Pet*, 
wnstituyen la cub i e r t a  forestal que 
ahora abarca la Re- de l a  Biosfera 
Maya* 

E l  Sewicio Forestal de Guatemala, 
tradicionahente d&il frente a1 resto 
d d  Sector Agriwla, tiene una breve 
historia que puede resumhe asi: en 
1925 se emitio l a  primra ley Forestal, 
commzWose a expresx de esa forma l a  
politica forestal cpbemmmtal. En 
1941 se cre6 l a  Direccion General 
Forestal, dentro d Ministerio de 
Agricultura; en 1961 se transform5 en 
Division Forestal; er. 1974 se wnvirtio 
eii Institute Nacional Forestal ( R W Q R )  
y finalmente, en 1988 pas6 a 
wristitxhse en l a  Direccion General de 
Basques y Vida Silvestre (DIGEBOS) del 
MAGA. 

El servicio nacional forestal, 
tradicionalmente no ha tenido claridad 
en sus politicas ni ha d i d o  ut i l izar  
eficientemente sus escasos recursos para 
afrontar el problem forestal de 
Guatemala.  P r o c e d i m i e n t o s  
administrativos variables y complicados, 
wnstituyen obsfSculos para 10s d u d s  
de bosques que desean manejarlos dentro 
de esquemas legals. Hasta antes de l a  
creacion de DIGEBQS, el soborno y otras 
fonnas de wrzupcion fueron m e s  en 
l a  obtencion de pe.nnisos para cortar 
hrboles y t;r-msportar h z a s .  A h  
actualmente, 10s procedimientos 
engorrosc~~ estimulan l a  evasion de l a s  
leyes, ante l a  imposibilidad prictica de 
amplir con WOS 10s requisites 
escogidos. La incertidmbre en las 
politicas y procedimientos para el 
aprovechamiento de bosques y 
plantaciones , han actuado como 
desincentivo para hacer inversiones en 
el bosq[ue. Politicas bien intencionaclas 
dest-inadas a proteger el bosque, han 

tenido un efecto conLmio, desalentando 
el manejo forestal e incrementando l a  
conversion de t ierras  con bosque para 
otros Usos. 

Uno de 10s principales obstiiculos para 
desarrollar el sector forestal, l o  ha 
constituido l a  esca&z de personal 
calificado en 10s diferentes niveles. 
A h  cuando en mter ia  legal se han 
tenido algmos avances en 10s iiLtimos 
aFos, l a  ineficiencia en su aplicacion 
amenaza con hacerlos inoperan%; l a  
institution forestal , requiere un 
signif icativo fortalecimiento para pcder 
aplicar agilmente l a s  leyes y promovnx 
el desarrollo forestal sostenido, 

b. Descripci6n de 1 s  bosques 

En el pais existen condiciones naturales 
we favorecen e l  desarrollo del sector 
forestal, ta les  carno: l a  ubicacion 
cercana y facil  de l a  nacion con 
respecto a 10s mercados internacionAles 
de productos forestales; l a  diversidad y 
riiqido crecimiento de especies 
forestales tropicales productivas,, wm 
resultado de las  wncentraciones de 
bsquns de coniferas (ccmpuestas 
principalmente por especies de 10s 
g&eros Pinus, Cu~ressus  y Abies) , 
boscjucs mixtos (que ocurren en iceas de 
tramsicion entre bosques de coniferas y 
latifoliadas) y bosques de latifoliadas 
(compuestos por diversas especies de 
&kales de hoja ancha) . Ad&, casi el 
70% de 10s suelos de l a  ~ep&lica  son de 
aptitud forestal, ya sea para prcduccion 
(56%) o para proteaion (13%) 
(Guatemala, PAE, Documento T d t i c o ,  
1990) . 
Se estima que Guatemala time una 
cobertura 2arb6rea de apmVhdamente 
43,754 lan (alrededor del 40% del 
te r r i tor io  nacional) , de los cuales . 
35,658 km corresp~ndy a bosques 
latifoliados y 8,096 h a coniferas. 
E l  Cuadro 10 presenta l a s  estimaciones 
actualizadlas de cubierta forestal 
realizadas por Escobar y Rodriguez 



(1989) y del volumen disponible p r  
region forestal administrativa. 

Ias coniferas cubren por tanto, el 7.4% 
del territorio nacional , correspondiente 
a1 18.5% del total de bosques existe~tes 
en el pais. Aunque el volumen de rzde~rz  
estimado para estos bosques compsponde 
a1 19% del total de madera en pie del 
pais, &is del 50% de la madera que 
grocesa la industria proviene de los 
bosques de coniferas. 

Para el caso de las latifoliadas, el 
inmenento volWtrico promedio estimado 
por -bar y Rodriguez (1989) fue de 
3534 m /ha/aiio (cerca de 1; millones de 
m/&o en 10s 36,000 lun ) ;  para las 
coniferas, estos mismos autores 
estimaron un crecimientcc de 5.41 
m*/afio (es decir, 4.3 millones de 
m /a60 en 10s 8,000 km2). 

El Cuadro 11 presenta el volumen de 
madera aprovechado durante 1989 en las 
diferentes regiones del pais (sin 
incluir Pettin), de acuerdc a 10s 
registros de licencix de 
aprovechamiento atorgadas por DIGEBOS 
(DIGEBOS, 1990) . Del volumen total de 
madera autorizado para aprovechamiento 
dqzanL& 1989, aproximadamente el 36% 
correspondid a w i e s  de latifoliadas 
provenientes c',e la Region Nororiental 
(Region 111), el 46% a coniferas del 
altiplano occidental (lo cual indica la 
importancia que para la industria 
forestal del pais posee esta region), 
mientras que la region de las Verapaces 
aport6 el 9% del volumen autorizado. 

Historicamente 10s bosques del  pais se 
han explotado con criterio minero, es 
decir, como si SO, tratara de un recurso 
natural no movable, sin considerar que 
es capaz de producir bienes y semicios 
a . perpetuidad. Por un lado se le 
explata sin considerar el rendimiento 
sostenido del mismo y por otro, se 
destrqen extensas r-egiones boscosas 
para cambiar el uso de la tierra, sin 

que se aprovechen 10s productos que 
orj-gina el descambre (Camino Dz, 1990a). 

El inter&, tanto estatal como privado 
p r  el desarrollo agricola, ha incidido 
en politicas de colonizacion de tierras 
de aptitud forestal. Las instituciones 
encargadas de la colonizacion de tierras 
y del desarrollo agricola, han sido 
instnrmentos de control politico (Camin0 
De, 1990a) y han fomentado la 
habilitation de tierras con aptitud 
fores+~l, a fin de cambiar el uso a 
sistemas de prduccion aqicola y 
pecuaria , sin considerar la 
incorporation del ccrmp~nente -re0 en 
las fincas a trav& del empleo de 
sistemas agroforestales u otro tip de 
sistemas de manejo de boques. 

Ia desaparicion de la wbertura boscosa 
se estima que oscila entre 40,000 y 
60,000 ha/aiio (Lw- nard, 1986) . De 
acuerdo con un mode10 reciente de 
sirmilacion (Escobar, 1990), el 23% de 
dicha def orestacion succde en 
fomciones de coniferas (12, $00 ha) y 
el 77% en formacio;ies de latifoliadas 
(43,000 ha). La mayor par& de la 
desaparicion del camponente arb6reo 
OCUrre en El Pet& y Las Verapaces 
(38,000 ha/aiio) . Este proceso se debe 
principalmente a la colonizacion de 
n m s  tienras para establecer sistemas 
de prcduccion agricola (go%), incendios 
(8%) y apmechamientos forestales (2%) 
(Camino De, 1990 a). Es de hacer notar 
cpe el consumo de letia mmo eneryetico 
es otro factor que incide en la 
destmccion de los bosques y aunque no 
se consider6 en las cifras anteriores3. 
para 1990 se estimd en 15 millones de m 
a niv21 de hogares y pequeb industria 
(Martinez , 1984) . 
Eh base a lm increment0 volumi!trico de 
ydera del orden de 16 millones de 
m /aiio y una tasa de 2eforestacion de 
alred(Ir!.cr de 22.5 mil lac^ de m3/aii0, se 
deduce que conforme la explotacion del 
bosque amienta, la cubierta forestal 



Conif eras Latifoliadas Total Bosc~le Sin Bo 
FEZION Ianc mp hd m' kmL m3 = *  

I (Metrop., 3,949 2,378 4,532 10,859 
11 (Verap. ) 10,675 2,650 2,025 15,350 
111 (Noror.) 6,336 3,531 52,175 62,042 
IV ;Smr.) 8,877 1,595 5,755 16,227 
v (central) 2, 105 1,202 11, do9 15,116 
VI (Suroc~.) 18,809 427 474 19,710 
VII (Norocc.) 13,580 976 19,005 33,561 



decrece, a s i  caw su crecimiento 
(Castaiieda Amaya, 1990) . 

En e l  pais, 10s bosques no han sido 
me jados  bajo un co~xepto de 
rendimiento forestal sostenido y las 
fincas de menor M o  (que a d d  
poseen las tierras menos productivas con 
suelos de aptitud forestal), se dedican 
a l a  actividad agricola, con pocos 
recursos t-icos y f inancieros. Eh ese 
sentido, se ha. fomentado l a  explotacion 
inadecuada de l  recutso bosque, 
provocando su degradation a cambio de 
benef ic ios  sociales no significativos 
para l a  d d a d  nacional. 

En cuanto a esfuerzos de manejo racional 
de 10s boques, se puede decir que b t o s  
han dependido casi exclusivamente de l a  
iniciativa del sector privado. Desde 
1987 INAFQR inicio un programs de m e j o  
de b o q e s  cammalest con f inanciamiento 
de l a  Oficina USAID Guatemala. S h  
embargo, las trabas bumc&t icas 
impuestas pcz l a  legislacion forestal, 
han limitado grandemente l a  accion del 
mim. 

En materia tie reforestacion, desde l a  
creacion dcl anterior -R en 1974, se 
iniciaron algvnos traba j os  de 
reforestacion en f i f e r e n t s  lugares del 
pais, orientados a l a  production de 
madera para aserrio, principalmente con 
especies de 10s g&eros Pinus y 
Cupre-,sus, atiends de dar h f a s i s  a 
proyectos de reforestacicin de l a s  
pr inc ipa ls  mencas hidrcgrif icas. Con 
el advenimiento del Programs de 
Incentives F i s ca l e s  para l a  
Reforestacion (1975), se estimulo 
levemente l a  actividad reforestadora. 
Seqh el INAFDR (1982) , hasta 1980 dicho 
Institute habia reforestado 35,948 ha 
mientras que el sector privado habia 
reforestado hasta esa fecfa un total de 
2,000 has 

D e  1981 a 1983 se continuo con 10s 
esfuerzos de reforestacion orientados a 
l a s  cuencas hidmc@ficas y l a s  
reforestaciones con fines industriales . 
Con l a  utilization de 10s incentives 
fiscales se 1- reforestar en este 
pericdo un total  de aproximadamvlte 
5,500 ha. Por otro lado, el I N S O R  
inicio un programs de reforestacion' con 
fines de p~mduccion de leiia, conocido 
camo Bosques Camundles para IMn, que 
l a p 5  reforestar ma superficie de 
aproximadamente 500 ha en terrenos . 
cormmales y minicipales; sin embay0 
este prcqram carecio de una orientaclon 
precisa y no logrd e l  objetivo de 
vincular estrechamente a l a s  cmunidades 
con l a  prduccion y plantacion de 10s 
&holes; ya que se bas6 en un sistem 
paternalista en el que m R  prcducia 
l a s  plantas y pagaba p r  su 
establecimiento en 10s terrenos 
comunales. En t-os generales se 
puede a f i rmr  que ese esquema no t w o  
exito en el plano de crecimiento 
autosostenido del programs. 

En el period0 1984 a 1988 se alcanzo un 
promedio e 2,000 ha/eo  de nuevas 
plantaciones (DIGEBOS, 1989) . En 1989, 
incluyendo el Programs de Reforestacion 
Masiva del nororiente del pais, conocido 
como ntPrograma de ].as 5,000 hatt, se 
l l q o  aproximadamente a un to ta l  de 
8,000 ha (DIGEBOS, 1989) . Por l o  tanto 
de 1984 a 1989 se estima un to ta l  de 
18,000 ha reforestadas en el pais con 
fines industriales . 
De acuerdo con l a s  cifras  oficiales, se 
estk que en Guatemala se han 
reforestado aproximadamnte 62,000 ha en 
el pericdo cumprendido entre 1976 y 
1989. Varios factores izacen dudar de l a  
veracidad de las  cifras. Por ejemplo, 
no existe un rcqistro detallado de 
dichas r e f m e s a o n e s  ni una evaluation 
sistendtica de l a s  mismas para 
determinar 10s porcenta j e s  de 
supenrivencia, el crecixiento y 
rendbiento, asi cam0 del s t a d 3  actual 



de desarrollo y manejo de las 
plantaciones . 
Una caracteristica especial de estos 
programas de reforestacion l a  
participation de las 
comunidades, limitando e l  impact0 que l a  
actividad forestal podria genera. a 
nivel rural. Carno con--encia, l a s  
commidades en la mayoria de los casos 
no se sienten responsables de 10s 
proyectos de reforestacion establecidos 
cerca a sus lugares de origen. 

Se han hecho alqunos esfuerzos de 
reforestacion participativa con las  
comunidades (DIGEBOS/CARE-CUER#r DE PAZ 
y MA DELE&^ DIGEBOS/CXTE-ROCAP) , pero e l  
impact0 logrado ha sido minimo, debido a 
l o  limitado de 10s recursos disponibles 
para l a  ejecucion de los pr,cgrams y por 
otro lado, t. que el sistema de extension 
forestal del pais es rudimentario y 
tambib carente de recurs=. 

La industria forestal del pais y en 
especial l a  de tsansformacion p r k i a ,  
enfrenta hoy en dia una crisis, 
resultado de una serie de factores entre 
10s cpe destacan: a)  l a  Poca 
disponibilidad de materia prima; b) l a  
incertidurnbre las  politicas y 
acciones gukammmtales en relacion a1 
manejo forestal y a1 famento del 
desarrollo de l a  industria forestal y c) 
l a  fa l ta  de financiamiento. 

E l  def ici t  de l a  balanza comercia?. de 
productos fore&&es ha constituido en 
la riltima d h d a ,  una pesada para 
la econcmia del pais; 6d.s se sitb en 
un rango que va de 2< a 71 millones de 
dolares por *o. defici t  proviene, 
en gran parte, de l a  creciente 
importation de papel y cart6n. La 
inp?ortacion de &tos NL:ms crecio de 
US$ 30 millones en 1979 a US$ 55 
millones en 1984; las eqxrtaciones de 
papel para el mismo period0 (79-84) 

decreciemn de US$ 12.7 a US$ 8.8 
millones por aiio. 

L a  pduccion de e d e r a  =n d ~ t i n o  
industrial se stk en 200,000 m , l o  
que coiwtituye solo un 
prcenta je  de l a  production national de 
madera rolliza. 

Las inversions ex i s t en t s  (capacidad 
instalada industrial) alcanzan un monto 
de US$ 200 millones (H&do, 1990); 
sin embargo, se estirna que l a  m s l ~  esti 
sid.0 utilizada a un tercio de su 
capxidad. 

La industria de transfornacion p r k - i a  
estA representada en el pais por 
celulosa y papel, tableros de madera 
( t a b l e r o s  de  p e r t i c u l a s  y 
contrachapados) chapas y madera 
aserrada. S i  bien es cierto que es- 
representadas las  principales industrias 
de transformation p r k i a ,  no es menos 
cier to que no existe el factor 
integration, el cual prg-resivamente ha 
ido ganando terrem en l a  industria 
forestal m-dial. 

En el ~ a i s  se encuentra construida una 
r de celulosa de fibra larga 
( Celulosas del Motagua S .A. -A-) 
con una capac~dad anual de diseiio de 
100,000 toneladas de p u l p  blanqueada 
seca a1 a i re  (ALIIM). La planta 
industrial est& terminada, p e ~ ,  no en 
operacion; l a  fal ta  de claridad en l a  
nqociacion inicial , l a  desvinculacion 
con el manejo forestal para e l  
abastecimiento de materia prima, 
problemas de contamination no resueltos 
y aspectos politicos impiden l a  
opracion de l a  f a r i a ,  sin que el 
estado parezca resueltc a f i j a r  una 
plitica definitiva en torno a l a  rnisma. 
E l  pais contrajo una deuda extema por 
l a  construction de l a  fabrica, l a  cual 
asciende a US$ 286.7 fillor,es. - 



Un detalle inportante de l a  capacidad 
instalada de contrachapados y chapas, es 
que funciona a m o s  de la  mitad de su 
capacidad instalada y l a  industria del 
aserrio pose xxdernos aserraderas con 
instalaciones ociosas, como por e je i i lo  
el aserradem de ~~, de m a  
capacidad de 65,006 m5 de madera p r  afio 
o aserradems subutfiizados por fal ta  de 
flujo de materia p r im  el dc 
Maderas E l  Alto, Baren Canercia1 Ltda. , 
Maderas de Guatemala, etc. 

Como resultado de lo anterior, existe 
una demands L-ttem no satisfecha (es 
necesario hpcrb%x producTtos forestales) 
y un mercado exterior que no ha pcdido 
incrementarse. Si bien es cierto que el 
mnto global de las  expo^-taciones ha 
crecido, esto se d&e a1 incremento del 
precio y no a 10s vollimenes exportados, 
sobre todo en l o  que se refiere a madera 
aserrz~da, rubro que se mantiene en 10s 
niveles de l o  exportado 15 aiios a y .  
RI 1975, se exprtaron 40,000 m de 
nladera aserrada; en 1984 l a s  
exportaciones bajarcrr a so130 9, 000 d y 
en 1989 se export6 43,GSO m . 
L a  industria de t-ransformacion 
secundar ia  e s t k  representada  
esencialmente por mebles, mlduras, 
pallets y cajas de madera. S.in lugar a 
dudas, l a  industria de mebles de madera 
es l a  de myor dhAmica dentm de la 
industria de transfomacion secundaria. 
Existen en el pais, apmximadamente 30 
fibricas de muebles o articulos 
terminados de madera; 500 talleres de 
carpinteria inscritos v 2,000 no 
inscribs en la G r d a l  de Fabricantes 
de M u e b l e s  de m.dera. I"ssta industria 
esiS baciendo esfuerzas por conquistar 
un espacio en el =do internacional. 

P.ctualmente se exploran 10s mercados de 
EStadcs Unidos, Canad&, MWm, Europa y 
Jap6n, principalmente. Con base en 
prolcpecciones realizadas, se vislumbra 
una p i b i l i d a d  de crecimiento para esta 
industria. Este crecimiento podria 
incluso convertirse en un imprtante 

rerqlon de generacion de divisw Sin 
-0; para poder aprovechar este 
potencial acistente .en t&minos de 
mercado y condiciones internas, es 
necesario intmducir cambios que 
permitan campetir con ventaja en el 
~ E X ' T C ~ ~ O  internacional. De acuerdo con 
okcssemaciones hechas p r  Antanelli 
(1990), solo cinco e m p r e s s  est&n en 
capacidad de fabri- ~eb1e.S de madera 
que puedan ser exportados a Norte 
im5rica y EUropa en 1991; en adicion a 
una qresa que fabrica mebles de 
&re, otra que fabrics marcos para 
pintura y otra que fabrica l&mparas. 
Otras 15 empresas, con cambios en sus 
estdndares de calidad y dis&o pcdrian 
w-xxtar a k t o s  mercados en 1992. 

Po': o t m  lado, l a  industria de pallets y 
ca jon~c  se encuentra en un esbdo dt! 
desarrollo incipiente . 
La disponibilidad de information m i c a  
para l a  planificacion dentro del  sector 
industrial forestal es limitada. 
Actualmente se requiere generar 
infomcion sobre l a  capacidad 
industrial instalada, detenninando 
inversiones, estado de las maqyharias, 
equips ,  prcduccion, tip de prcducto, 
personal actual y requerido y generacion 
de empleo. Adends se requiere corrocer 
el volumen real de madera en roll0 
consumido por 10s distintos tips de 
industria y el flujo de madera 
requerido, asi corn0 su proyeccion. 

2) la industria forestal 

La pequeiia industria forestal en 
Guatemala st& constituida por 
caxpinterias, talleres artesmles y 
pequeiias unidades de pmduccion de 
muebles de madera y otros materiales 
forestales corn el &re. 

Existen en el pais, alrededor de 2,500 
talleres de carpinteria que entran en l a  
categoria de pequeiia industria forestal. 
Lros principales lugares donde se 
concentran &tos tdlleres son 10s 



m i c i p i o s  de Guatemala, Quetzaltenango, 
Antigua Guatenala , San Pedro 
Sacateo6quezt Totoniepan, PLla-to 
Barrios, Sar.ta Uc ia  Coczumalguapa y 
Escuintla. IE talleres sefialados 
operan con una media de 5 trabajadores, 
l o  que @vale a 12,500 personas 
traba j ando -te en esta 
actividad. 

Los pr inc ipa ls  problemas que enfrenta 
l a  p e q c h  industria son: a) fal ta  de 
oryanizacion, b) dificultades en e l  
abastecimiento de materia prima, c) 
limitado acceso a1 c r d i t o ,  d) baja 
capacidad de production , ba j a 
prcductividad y a l to  factor de 
desperdicios, e) baja calidad de 10s 
prcductos finales, f )  fa l ta  de 
conocimiento de alternativas t h i c a s  y 
g) dificultad en l a  comercializacion de 
prcductos . 
3) Ia industria forestal v 10s 
boscrues 

Tradicionalmente, l a  industria forestal 
ha estado desligada del m ,e jo  bknico 
de 10s lmsques del  pais. La mayor parte 
de l a  madera utilizada praviene de 
bosqles na tu r a l s  s in manejo t h i w  que 
garantice su rendhiento sostenido. 
Aunque se reconoce que l a  indusLyia 
forestal no es una de l a s  pr ixipales  
cawas de l a  reduccio~ de l a  cubierta 
forestal del pais, se sabe que ha 
~lcovocado una reduction no cuantificada 
de l a  calidad del recurso, a1 serle 
-idos los mejores ~ l e s ,  sin 
considerar l a  regeneration del mdal 
residual. Eh algunos casos, l a  
devaluation de la  masa . forestal es tan 
grande, que se pruvoca e l  cambio 
permanente de uso de l a  t ierra.  

En relacion a l a  *str ia  y el bosque, 
Guatemala observa una paradoja: por un 
lado el crecimiento de sus bosques ( a h  
sin manejo) sobrepasa los volinnenes 
requeridos p r  l a  industria (Escobar, 
S989) y por el o m ,  l a  industria esti 

, trabajando a solo una tercera parte de 

su capacidad instalada, sobre tcdo por 
l a  fa l ta  de mteria  prim. En adicion, 
2. obser ;an bosques cuyo crecimiento se 
reduce por falta de manejo (bosques 
sobremadums, con excesiva densidad, 
etc. ) y ireas forestales que, ante las  
trabas burocrSticas para su manejo y 
apmechamiento son quemadas para luego 
convertirse en pastizales. 

Bajo politicas elidas y estables, qne 
pennitan integrar e l  mane jo sostenido de 
bosques naturales y plantaciones 
forestales con la industria, dEta puede 
constituirse en un bastion que valorice 
e l  bosque y promueva a s i  su conservation 
e incremento. 

De acua. ; con l a  Organization de 
Estados Americanos (OEA) y con e l  
Ministerio de mergia y Minas (?.989), 
Guatemala psee un al to  potencial de 
recursos energeticos proveniente tanto 
de hidroelktricas (12 mil MW), como de 
recursos g ~ t ~ c o s ,  solares y e6licos 
(10s males a h  no han side 
suf i c i e n t m t e  estudiados) . Sin 
embargo, en l a  actualidad solamente se  
utilizan 488 MW instalados. 

Diversos s tud ios  realizados en 10s 
U t h s  10 afios (Bogach, 1981; Martinez, 
1982; Torres y Noscoso, 1986; Trocki & 
a, 1988), indican que las fuentes 
energeticas myormente utilizadas en el 
pais son l a  leria, l a  cual represents e l  
63% de l a  enezgia wnsumida den- del 
balance energetic0 nacional y el 
petrdleo y sus derivados que representan 
e l  25%. la hidroenergia apenas 
wnstituye e l  2% del wnsumo nacional y 
l a  utilization de residuos vqeta les ,  
como el bagazo de &, e l  7%. 

Trocki & (1988) mencionan que en 
t&mhos de barriles equivalentes de 
petr6leo (bep), e l  consumo de l& 
nacional paso de 12 millon= en 1970 a 
19 millones en 1985. Esta c i f ra  es 
indicativa del costo de sustitucion de 



lefia por petr6leo o sus derivados, ya 
que a precios de 1987 (US$18/bep) el 
cost0 de sustitucion era de US$ 342 
millcnes . 
S i  a la infomcion anterior se adiciona 
y e  e l  aumento de 10s COStos para l a  
adquisicion de petrrileo wntribuye a1 
deterioro de l a  situacion econ*ca de 
10s sectores m a s  pobres y que 10s 
elevados costos del desarrollo de 
pmyectos h i ~ ~ i c o s  a m t a  l a  
deuda externa del pais, se deduce que en 
Guatemala e l  consumo de ~ " U Z S O S  
forestales camo fuente de energia ird en 
aumento acorde con el aecimiento de l a  
poblacion y que esta situacion no 
wnbiar& en e l  corto y mediano plazo. 

La leiia es el principal y a veces Wico 
combustible de 10s poblador= de l a  
nliiyoria de las regiones del pais. A 
part& de 10s censos nacionales de 1964 
y 1973, Martinez (1982) deriv6 que en 
1964 el 84.9% del total de 10s hogares 
guatemaltews utilizaban leiia como 
combustible para cocinar, mientras que 
en 1973 este po-taje se redujo a1 
82.6%; en 1980 60gach (1981) determino a 
t x a v k  de una encuesta que el 80% de l a s  
familias ~zrales utilizaban leiia para 
cccinar y pr atYa parte, en ese mismo 
aiio Martinez (1982) axontr6 a t r a v b  de 
una encuesb a nivel national que l a  

era el ~~incipal  combustible en 10s 
hcgares rurales y urban05 con 80% y 52%, 
reqxctivamente; er. tanto que seg&-i el 
censo de 1981 (M;E,  1984) el 78.5% de l a  
poblacion de Guatemala wnsumia leiia 
camo cOmbuS.t:ible. Ektas cifras fueron 
cornprobadas posteriozmente por Torres y 
Moscoso (1986), @ ~ e s  en base a una 
encuesta nacional a~contmmn que el 
78.6% de 10s hogares de --la 
utilizaban l&. E s t e  prcentaje  varia 
secph el d o .  A s l  por ejemplo en l a s  
zonas rurales hasta el 100% de 10s 
hogares consumen leh, mientras que en 
las  ciudades este porcentaje es menor; 
sin embargo en las ireas marginales de 
las ciudades, l a  mayoria de 10s 
pobladores consumen este combustible. 

A l  camparar los porcentajes de hogares 
w ~ d o r e s  de l& de acrierdo a 10s 
s tud io s  anteriormente. mencionados , se 
puede observar que existe una leve 
tendencia de reduction en el consumo a 
trav& del tiempo. Sin embargo, si se 
considera que l a  poblacion absoluta 
crecio de 4.3 millones de habitantes en 
1964 (Guatemala, DGE, 1971) a un to ta l  
aproximado de 8 millones de habitant= 
en 1985 (Guatemala, IXE, 1988), se 
deduce que el consumo total de leiia 
crecio en el pericdo analizado. 

Bgach (1981), Martinez (1982), Ton-es y 
MOSCOSO (1986) encontraron un consumo 
anual pr, ca~ita entre 10s consurnidores 
de 1.8 m estereos, l o  c u a l  significa 
que el consumo anual e s t ipdo  pan 1990 
alcanza 13 millones fie m de leiia, sin 
considerar el consumo de pequeiias 
industrias tales como panaderias, 
caleras , ladrilleras, procesadoras de 
sal y otras, l a s  que utilizan leiia como 
eneryia en un 79% y cuyo consumo es de 
alrededor de dos millones de m3 
e s t&eos /~o  (Martinez, 1984) . 
Por otro lado, Martinez (1982) y CENAT- 
MERCAPLAN (1990) encontraron que hasta 
un 51% de l a  leiia consumida en Guatemala 
se obtiene por compra a pd:uctores e 
i n t d i a r i o s  . s e w  Martinez y 
Musalem (1987) l a  leiia comercializada en 
Guatmala en 1984 alcanzo un cost9 total  
de US$ 56.1 millones. 

C m  se indicl, anteriormente, cerca del 
13% del terr i tor io nacional time 
vocacion para bosques pr0tecto;~'es. Los 
esfuenos dirigidos a l a  protection 
forestal a travks de l a  declaration de 
areas protegidas, se remontan a 10s afios 
50 (Guatemala, PAFG, Documento TECndtico , 
1990) . Hasta 1975 eran 11 las  
instituciones que manejaban o tenian a 
su cargo aeas silvestres declaradas 
como parques nacionales o resenms 
equivalentes: el INIUQR, el JNDE, e l  



INGUAT, el IXTRA, l a  Direccicjn de 
Aeroh&tica Civil, el IDAM y c h x  
d c i p d l i d a d e s  en distintas r&onc.s 
del .pais (Buvay, 1975) . 
FQra 1983 ya existian 28 aress 
proteqidas baj o diversas categoxi iis de 
manejo y represen+& un ibza de 1,746 
h2 (1% de l a  fllperficie. del pais). El? 
1989 se declaraxon legalmen- 44 &ea:; 
mediante l a  Ley de Areas Protegidas 
(Decreto 4-89). 

Aduahente, existen alrededor de 60 
instituciones cuyas actividades se 
relacionan directa o inairectamente con 
las &eas protegidas y l a  vida 
silvestre; 29 de l a s  cuales son 
estatalvc e hdependientes entre si y 
las  otras restantes son ONGs nacionales 
u organizaciones internacionales, que 
tienen al- ef&o sobre l a  
consemacion de l a  biodiversidad y 10s 
bosques tropicales del pais (Nations, 
1989). 

Divemas politicas fiscales de comercio 
y desarrollo ha. afgctado desde hace 
muchos aiios a l a  vida s i l v a t r e  en el 
pais. Sin anbargo, desde el punto de 
vista regulatorio, el avance de l a  
protection y manejo de l a  vida silvestre 
y el desarrollo de la; &reas protegidas 
es reciente. E l  Decreto 4-89 y l a  Ley 
Forestal (Decreto 70-89) constituyen el 
xrarco de referencia principal de l a s  
politicas regulatorias en materia de 
bosques y vida silvestre. Este cuerpo 
legal proporciona directrices sobre las 
responsabilidades y acciones para l a s  
entidades estatales y privadas respecto . . a1 manejo, achmistmcion y control de 
l a s  ireas protegidas. Sin embargo, l a  
dotacion de 10s recursos para l a  
aplicacion de dichas Ieyes es 
insuficiente. Se requiem de recursos 
humanos calif  icados en distintos niveles 
y varias disciplinas, asi cam0 de un 
f u e r t e  apoyo administrative. 
~diciorlalmente , deben realizarse 
esfuerzos especiales para manejar l a s  
areas declandas, muchas de 1as cuales 

tcdavia no tienen limites f i s i w s  
definidos y no est5.n amparadas por una 
estrategia para hacer que las 
carmidad- rurales se interesen en 
u t i l izar  10s recursos en f o n ~  
compatible con los requerjmientos 
conservacionistas . 
L a  localizaci6n g-fica de Guatemala 
y sus caracteristicas culturales hacen 
de e l la  uno de 10s pocos paises 
latinoamericanos m o r e s  de una 
sobresaliente cambinacion de diversidad 
bioldgica y cultural. De acuerdo a l a  
clasificacion de zonas de vida de 
Holdridge, l a  mayoria de 10s ecosistgmas 
del pais son subtropicales y cumbinan 
l a s  caracteristicas de l a s  zonas 
bicgeogr;itficas neo-&ticas y neo- 
tropicales, actuando corm ecotono y 
cornpartiendo l a s  caracterjsticas de 
ambas zonas. 

Se esth que Guatmla clients con unas 
250 especies de xnamiferor;, 664 espies 
de aves, 319 especie~ de reptiies y 
anfibios y 220 especies de pets de agua 
dulce y que a l  menos, 45 especies de 
vertebrados son exclusivas del pais 
(Nations, 1989) . 
Guatemala se distingue por el 
crecimiento y l a  diversidad de su flora. 
Sus bosques cuentan con 17 especies de 
coniferas y 450 especies de Sr3mles de 
hoja ancha. La  flora de orquideas 
abarca a1 menos 527 v i e s ,  25 
variedades y 89 gheros (57 especies son 
endMcas). lbs helechos y 10s m q o s  
son igualmente diversos: 110 spec ies  
de helechos agrupados en 67 gdneros y 
pertenecientes a 9 familias; 519 
especies de musgos en 205 gheros (55 
especies endWcas). Al mi- ti- 
pasee cuatro especies de mangle e 
inf inidad de plantas silvestres con usos 
medieinales, alimenticios, industriales 
y otros -clsos econ6micos de importancia 
local y regional. 

Estas caracteristicas, sumadas a l a  
vari~xlad fisigrcifica dcl pais (14 zonas 



de vida y una variation altitudinai qde 
va desde el nivel del mar hasta m&c; de 
4,000 msm) , atorgan a l a s  h a s  
silvestres dz Guatemala gran iqar tancia  
para l a  cofl~erva(~ion de ecosistemas 
forestales tropicales y su diversidad 
bioMgica, y una imwnsa fuente de 
opciones para el m e j o d e n t o  29 l a  
calidad de vida de sus habitant= 
presentes y futures. 

Sin embaryo, l a  conservation efectiva de 
10s ecosistemas forestales del pais, 
salvo contadas excepciones (como el 
Parque Nacional Tihl y algunos 
Biotopos) , no se ha l o p d o  realizar en 
l a  phct ica.  Desde l a  creacion de 
CONAP, se han iniciado acciones 
inprtantes peru no suficientes, para 
llevar a cabo una eficiente 
planificacion y manejo de l a s  Sreas 
protegidas . 
E e l  an6lisi.s de l a  infomcion 
disponible sobre 54 &reas registradas 
coma &ES lecJalmente protegidas (Ban00 
de Datos del SIGAP, CDNAP, 1,99(3), se han 
obtenido datos que reveian problemas 
crit icos en 10s ;Ispectos a ~ s t r a t i v o s  
y financieros; a s i  camo l a  falta de 
d d a s  y  acciones de manejo que 
protejan en l a  pfictica 10s ecosistemas 
en dichas Sreas. 

La categoria de m e j o ,  nds anticpa y  
predominante es la de Monument0 
Cultural; dentra de esta categoria se 
encuentra m& del 50% de las ireas 
protegidas. A l  mismo tiempo, dcta es l a  
categoria asignada de l a  que se tienen 
nds registros y declaratorias regales en, 
el pais. Sin anbargo, debido a que su 
principal objetivo de consermcion es el 
patrimonio arqueol6gic0, 10s recursos de 
flora y fauna de la mayoria de ktas 
6reas estiin altamente degradados (CONAP, 
1990). 

E l  conjunto de ireas categorizadas camo 
recreativas fonna e l  segundo mayor p p o  
y en general comprende &reas sujetas a 
manejo u ordenamiento forestal. De 

etas Sreas se harr registrado ochc 
unidades en distintas zonas del pais 
(CONAP, 1990). 

Un term grupo de Areas corresponde a 
l a s  categorizadas como Biotopos (Resctrva 
Natural), de lm cuales el E!a.r.r~~ de 
htos del SIGAP registra siete urmiciades 
en diferentes prizes del pais. 

E l  rest0 de categorias utilizadas en el 
pais son las Areas & U s o s  M t i p l e s ,  
con c u a m  cnidades; Parque Regional, 
con tres unidades; Parque Nacional, ccn 
tres unidades ; dos Monumentos Naturals; 
una ReServa Naciorlal y dos Resenras de 
Bidsfera (CONAP, 1990). 

L a  variedad de r-s que sc: pretende 
consewar con &&as unidades de 
mnservacion son: el patrimonio 
arq~eoldgica, l a  cubierta bosmsa, l a  
fauna, fuentes y cuerpos de agua, e l  
paisaje y oportunidades para l a  ' 
investigation (CONFJ?, 1990) . 
El 44.4% de las  Sreas protegidas se 
localiza en E l  Pet&, que es el 
departamento mris grande, con nds boque 
y menos poblado del pais. Un 14% de las  
Areas se wncentra en 10s departamentos 
de A l t a  Verapaz e Izabal; ctro 10% er. 
Santa Rosa y Guatemala y aproximadamente 
el 25% de Sreas restante se distribuye 
en otros deparbmentos. 

La superficie registrada legalmente por 
&tas 5reas protegidas asciende a 
1_,191,080 ha (aproximadamente el 10.9% 
de l a  su-perficie del pais) ; abarcando 
nuwe de l a s  14  zonas de vida 
es'cablecidas por Holdridge para 
Guatemala (bosque m y  hiimedo tropical, 
13,500 ha; bosque hinnedo tropical, 
3,752 ha; bosque h W o  Montano Bajo, 
54,772 ha; boccie m y  P W o  Subtropical 
templado, 11,252 ha; boqe sew 
Subtropical, 2,803 ha; bosque rmrq.' h-o 
Subtropical &lido, 1,031 ha; y bosque 
htimedo subtrr)pical cilido, 231-, 562 ha) . 



La flora y l a  fauna c i ~  las  k e a s  
protegidas es aprovechada en distintas 
f o a ~ s  por las poblacicnec, 'vednas a 
e l las  o por 10s habitant/rs de l a  ragion. 
La mayoria de &tas actividades se 
repor tan  como I t i legales t1  o 
tldescontroladasll y en orden de 
importancia se menciona l a  caceria 
ilegal y el madereo, l a  recoleccion de 
productos forestales no maderables, l a  
pesca ilegal o sobreez!lctacion de l a  
misma y el apm~echamieni:~ de 10s 
recursos forestales para lea. 

Uni-te 33 de las 54 keas reportan 
l a  existencia de rec=.ms hidrol6giws 
dentro de su perimetro; el principal us0 
que se le dA a &&as fuentes de aqua es 
el c ~ f l s u m o  humno, via de m i c a c i o n ,  
rexeacion y turisnro, r i q o ,  pe-sza y uso 
industrial. 

E s  impartante destacar que el 35% de las 
ireas posee asentamierkos humanos dentro 
de sus linutes y que TI& del 80% no 
poseen zom de axnortiguamiento y se 
hallan rodeadas pr comunidades 
agricolas. 

Us beneficios potenciales de l a s  i3reas 
protegidas a h  cuando no ban sido 
cuantificados son considerables. Sin 
embaryo, bajo las actuales condiciones 
de manejo, estos beneficios son 
limitados. En primer lugar, se destaca 
l a  wnservacion del pa'dimonio natural o 
cultural camo un beno,ficio por si mismo; 
nds del 90% d2 las &eas tienen l a  
consewacion cam0 su principal objetivo, 
sin que t o  implique un beneficio 
tangible para l a s  cornunidades locales. 
Sobre 10s beneficios econcimicos, se 
destaca e l  pt.encial turist ico y l a  
generaci.on de empleos locales (hasta el 
momento, las iireas pmtegidas bicamente 
proveen aproxbadamente 1,000 empleos 
directos de 10s cuales l a  mayoria son de 
vigilantes y guarda-recursos j . No 
obstante, se requiere un refonamiento a 
l a s  politicas de manejo ys admhistracion 
para integrar las ireas pm+.egidas dL 
turismo a fin de que estos beneficios 

puedan obtenerse a corto y mediano 
plazo. L a  education ambiental, uno de 
10s principales beneficios de l a s  Areas 
protegidas, bicamente se realiza en e l  
15% de ellas. E l  potencial para 
proporcionar oportunidades recreativas 
locales y regionales se aestaca en el 
33% de l a s  Sreas; pero solamente el 24% 
indica un potencia1 para proveer 
beneficios sociales integrals ( C O W ,  
1990). 

Una caracteristica traditional del 
sistema de areas protegidas dei pais es 
l a  escasa asignacion de recursos 
f i s i c o ~ ,  humanos y f h a x i e r o s  que se le 
proveen. Esto no solo le ha impedido 
consolidarse y realizar sus olsjetivos 
durante las  Utimas cuatro dckadas, sino 
que entorpece 13s pocas actividades de 
manejo y operation que intentan 
realizarse . Esta situation se' ha 
agravado durante 10s tiltimos aiios, en l a  
medida en que nwnerosas ireas protegidas 
han sido wead& por el  gobiwno 
mediante decretos, sin que esto .wique 
una asignacion de fo~idos o 
responsabilidades adminis t~at i .vas  
definidas para las  inscituciones 
relacionadas. 

En l o  que respect2 a 10s recursos 
humanos, los nivelss niIs d&biles son 10s 
a ~ i s t r a t i v o s  y los ttknicos, entre 
10s que ~ icamente  se r ep r t an  63 
empleos directos (algunos de tiempo 
p r c i a l )  . Es evldente que l a  actividad 
umsewacionista requiere de recursos 
humanos calificados a distintos niveles 
y en varias disciplinas, asi  como de un 
fuerts  epoyo administrativo y 
fimnciem. Adicionalmente, solo seis 
ireas protegidas im.Aican poseer un plan 
de manejo formal y niIs del 80% a\in no ha 
solventado su situacion legal en 
relacion a l a  tenencia de l a  tierra, n i  
su ddMtac i6n  f isica of i c i a l  . 
La infraestructura de acceso, 
achhistrativa,  de us0 p i l i c o  y ae 
m i c a c i o n e s  es sumamente def ic i ta r ia  ; 
pricticamente las  Areas esm en una 



situation de aislamiento dentm de sus 
regiones y a la vez ofrecen precarias 
facilidades para 10s visitantes e 
imrestigadores . 
Debe destacarse, que la propiedad de 1as 
&reas protegidas declaradas sr, en su 
mayoria estatal. Tambi6n existen 
algunas de propiedad ndcipal, y son 
ktas las que se encuentran en ias 
peores c01Idi.ciones yz que prd.cticamente 
e s M  abandonadas. 

Fhtre las actividades y situaciones 
externas que rrds afectan a las Areas 
protegidas y sus recursos pueden 
mencionarse cam0 de mayor impact0 
negativo: la agricultura, la caceria, la 
ganaderia extensiva y los asentamientos 
humanos. Ektos wnflictos entre 10s 
objetivos de conservation y las 
actividades humanas, t e n d m  a hacerse 
6 s  criticos en la medida en que no se 
defha una pCt'xategia elm. para hacer 
que las cor,&dlades ~ i r ? s  puedan 
involucrarse en el manejo de los 
recursos de las mi-, obteniendo 

' beneficios para mejorar su caLidad de 
vida en fonna compatible con los 
requerimientos conservacionistas. 

Las politicas que actualnmte afectan en 
Eorma directs el desarrollo forestal, 
e s t h  contenidas en leyes y programas 
institucionales. Aunque se han 
formulado d~cumentos de llpolitica 
forestallr en diversas e m s ,  &tos no 
han sido aplicados pox varias razones, 
sobre todo porque han m i d o  de 
consenso intersectorial y de respaldo 
institutional . 
La Constitution de la Fkptiblica se 
refiere a 10s recursos forestales en 10s 
siguientes articulos: 

Articulo 64, se refiere a la 
proteccidn y me joramiento del patrimonio 
natural. 

Articulo 97, indica la 
obligatoriedad del estado , las 
municipalidades y la poblacion en 
general, de prumover el desarrollo 
tecnol6gico para prevenir la 
contamination ambientdl y mtener el 
balance ecolrjgico de 10s ecosistmas. 

Articulo 119, obligatcciedad del 
estado de adoptar las medidas nesarias 
para la eficiente co~vacion, 
desarrollo y u~ilizacion de 10s recursos 
naturales. 

Articulo 121, de f inicion de 
recursos propiedad del estado, en 10s 
que se incluye las t i m s  definidas por 
ley camo patrhnio natural. 

Articulo 126, declara de 
prioridad nacional a la reforestation 
del pais y a la coflse~vacion de 10s 

Sj. bien estos preceptos constitucionales 
a h  no han sido respaldados por las 
decisiones -tales suficientes 
para garantizar su cumplimiento, han 
sido la base de la promulgation de 
leyes, reglamentos y politicas 
institucionales que empiezan a generar 
cambios importantes en la consenmcion y 
desarrollo de 10s recursos naturales del 
pais. Sin embargo, todavia no se 
reflejan at05 cambia en las 
prioridades de asignacion de recursos 
financieros por parte del estado. 

L a s  principles politicas que afectan 
actuaLmente el desarrollo forestal s t i n  
contenidas las siguientes leyes y sus 
entidades ejecutoras (Miadas entre 
par&ntesis) : Ley Forestal (Direxion 
General de Basques y Vida Silvestre) ; 
Iey de Areas Protegidas (Comejo 
Nacional de Areas Protegidas).; Ley de 
Transformacio~ Agraria (Institute 
Nacional de TL~formacion Agraria). 



Las principales politicas establecidas - Aunque en m o r  escala que en aios 
en estos instrumcntos legales, son: antcriorcs, c l  estado cor~t inh 

ejecutando ref orestaciones en terrenos - E l  e s t a d o  r e g u l a  10s particulares, comu~lesyes ta ta les .  La 
aprovechamientos forestales a trav& de inversion es al ta  comparada con 10s 
l a  calificacion, aprobacion y resultados, pobres desde e l  punto de 
supervjsion de planes de mmejo vista s i lv iwla  y nulos desde el punto 
forestal. de vista social. 

- El estado contrr)la el. transporte 
de mdera, sujeto a guias de transporte, 
otorqadas mediante procedimientos 
especiales a quienes tienen l i m c i a  de 
wrta. Se restrhge l a  aqm?.acion de 
madera en rollcr. 

- Se establece el impuesto sobre e l  
valor de l a  madera en pie. 

- E l  estado regula el cambio de usc, 
de l a  tiema de forestal a agricola a 
gariidem, sujeto a l a  cal i f  icacion de su 
capacidad agrol6gica. 

- Se declaran cum &reas protegidas, 
extensas zonas forestales, sujethdolas 
a leyes y reglamentos espciales.  

- Se promeve l a  wlonizacion de 
t ierras;  en l a  pr&ztica esto resulta en 
el desmonte de tierras fo r s t a l e s  para 
dedicarlas a agricultura. 

- Desde l a  d b d a  del 50 hash  l a  
del 80 se prameve l a  cosecha de mdera 

. tip mineria en FJ Pet&; en 1990 se 
inwrporan 10s bosques de este 
de~artamento a l a s  politicas nacionales 
de manejo forestal.. Sin enibargo, la 
inercia de la cosecha no tecnificada dc 
mdc?ia no se controls, a pesar de l a  
emision de la nueva Ley Forestal y de l a  
Ley de Areas Protegidas. La d&il 
presencia institucional a k  no L q r a  
efectividad en el cuxnplimiento de l a s  
leyes . 
- Se prameve la reforestation 
privada a travel de hcentivos f iscales, 
subsidies, pmgramas de m5ditos 
p r e f e r e n c i a l e s  y p r o y e c t o s  
agroforestales. 

Se evidencian vzirios problemas en l a  
aplicacion de l a s  politicas indicadas , 
entre 10s que destacan los siguierkes: 

a) Falta de un acuerdo institucional 
en l a  interpretation y aplicacion de l a  
Ley Forestal, l a  Ley de Areas Protegidas 
y l a  Ley de Tierras. Sobre codo, se 
evidencia un conflicto entre DIG- e 
INTA por l a  tlhabilitacion" de tierras 
con bosque por parte del INTA. En l a  
pr4ctica continua el demn te  en tierras 
forestales de propiedad estatal. 

b) Procedimientos camplicados y caros 
para lograr l a  autorizacion de 
aprovechamientos forestales, sobre todo 
p r a  pequeiios ycclalcs. &to, unido a l a  
fa l ta  de recursos t&icos y fisicos 
suficientes por parte de DIGEBOS, 
e s t h u l a  l a  evaslon de 10s 
procedimientos l e g a l e  pzra el manejo 
forestal. Adernas, l a  estru&~lra 
institucional no responds a l a s  demandas 
de l a  Ley Forestal viqerite. 

c) No hay claridad en 10s distintos 
niveles gubernamentales en cuanto a l a  
aplicacion de l a s  politicas para e l  
m e j o  de 10s bosques; l a s  reglas del 
juego varian en e l  tiempo y en el 
espacio en forrrra impredecihle, l o  que 
genera desconfianza en el c&or privado 
y desestimula l a  inversion en manejo 
forestal. Las ventajas del LWO agricola 
sobre el uso forestal se incrementan 
debi& a l o  expresado anteriorment;3, l o  
cual se traduce en decss y acciones 
para transformar 10s bosques en 
cul t  ivos . 



2) P r i n c i ~ a l e s  i n s t i t u c i o n e s  
relacionadas 

Ia Direction Ge~eral de Bosques y Vida 
Sivestre es ].a institution ejecutora de 
l a  Ley Forestal. Depende del Ministerio 
de Agr icul tura ,  Ganaderia y 
Albentacion, Tiene presencia en l a s  
ocho regions  administrativas del pais- 
E l  manejo presupuestario sin embargo es 
centralizado y l a  distribution de sus 
recursos no esti proprcionalmente 
relacionado con l a  importancia forestal 
de cada region. Cuenta con 
aproximadamente 1,915 personas 
empleadas, de l a s  cuales 80 tienen un 
nivel de licenciatura universitario, 
cinco poseen pocsdo ,  277 +ienen 
estudios de nivel medio y 1553 son 
obreros de campo con poca o ninguna 
calificacion. Solo cuenta con dos 
Ingenieros Forestales y con 5 Ingenieros 
Acjmjnamos con mast r ia  en aspectos 
forestales. Carece de una estra-ia de 
desarrollo a mediano plazo, de manuales 
de orqanizackin y de normas y 
pnx=edimientos opemtivos. La 
achninistracion de Ios recursos 
fo-Wes dentro de las ireas 
protegidas legalmente declaradas no 
corresponde directamente a DIG.ElBS, ya 
que las directrices del manejo de 10s 
rnismos corresponden a1 CONn2. 

El Consejo Nacional de Areas Protegidas 
(COW) , depende de l a  m i d e n c i a  de l a  
Byiblica a trav& de l a  Camision 
Hacianal del Medio Ambiente (CONAMA) . 
Fue creado en 1989, derrtro de l a  Ley de 
Areas Pl ~rtegidas (Decrcto 4-89) . Su 
objetivo ss prum~ver la conservation del 
p a t r b n i o  natural del pais, organizar, 
desarroilar y dirigi-lc el Sistema 
Guatemlteco dla Areas Protegidas 
(SIGAP) , planificar y coordinar l a  
s t n t e g i a  nacional de conservation de 
1 recursos naturales movables y 
ccL)rdinar l a  admbistracion de l a  flora 
y fauna silvestre national a trav& de 
sus respectivas unidades ejecutoras. E l  
C O W  esti conformado por 14 directives 
'de diferentes instituciones, es 

presidido p r  el coordinador de CONAMA y 
tiene un secretario ejecutivo designado 
por &te 12th. L a  secretaria es 
responsable de ejecutar l a s  aecisiones y 
acciones aprobadas por el Consejo; Para 
el clrmplimiento de sus objetivos, C O W  
requiere de increment0 en sus recursos 
financieros y humanos, asi cum del 
increnrmto en e l  nivel de participacion 
y coordination de las entidades que l o  
confonnan. 

Otras instituciones . estrechamenb 
relacionadas con el sector forestal. 
piblico son: 03KAMA, INCA, BANDESA, 
SM;EPLAN y otras entidades del 
Ministerio de Agricultura (MAGAj , las 
cuales se describen brevemente en el 
Capitulo V. 

Eh el sector privado se destacan dos 
instituciones: l a  Graual Forestal y l a  
C d s i o n  de Fabricantes de Muebles de 
Madera de l a  G d a l  de Exportadores de 
Productos No Tradiciomles (ambas 
instituciones adscritas a l a  C&ara de 
Industria) . Estas entidades han 
experimex~tarlo en los atimos afios un 
crecimiento en l a  proyeccion de 10s 
=icios a sus agremiados y en l a  
interaction con el sector piblico. Esto 
se refleja en l a  participacion activa 
del  sector privado organizado en l a  
formulacion y discusion de l a  Ley 
Forestal prornu1r;zda en 1990 y en el 
reglamento de la.misma, asi corn en l a  
fomulacion de proyectos de desarrollct 
del sector. 

L a  Gremia l  F o r e s t a l ,  q u e  
tradicionalmente agrupaba a empresas 
maderesas, ahon empieza tambi6n a 
agrupar a reforestadoras, manejadores de 
bosques y consultoras forestales. Esta 
entidad tiene proyectado formax en su 
seno l a  ccnnision de empresas 
reforestadoras. Por su parte, l a  
Camisicjn de Fabricantes de Muebles de 
Madera, ese desarrollado proyedos de 
asistencia tkn ica  para l a  pramocion de 
l a s  exportaciones de muebles. A pesar 
de estos esfuenos, se reconoce que 



todavia l a s  orgdzaciones exis tents  no 
responden a l a s  necesidades de 
coordination del. sector privado, tanto 
al interior del mismo camo hacia el. 
sector ptiblico y con las oryanizaciones 
sin f hie.:: de luctro (ONGs) . Aderrds, se 
reconwp :a necesidad de mejorar l a  
imagen .. SL sector privado forestal, ante 
10s otros sectores, incluyendo el rest0 
del sector privado. 

Las 0qani.zaciones no Gubemamgntales 
(ONGs) , empiezan a ten- un ml cada vez 
nds importante en l a  pramocion del 
desarrollo forestal del pais. De 
acuerdo con el documento elaborado por 
l a  Asociacion de Entidades de Semicio 
no -tales de Guatemala 
(ASINDES, 1990), titulado ttLa 
participacion de l a s  ONGs de desarrollo 
en el Plan de Accion Forestal Para 
Guatemalat1, existen por l o  menos 18 ONGs 
de d e s a ~ o l l o  con cierta capacidad y 
expsiencia para llwar a cabo con elxito 
proyectos de desarrollo en el sector 
forestal. Aunque para xnuchas de dichas 
organizaciones l a  actividad especif ica 
forestal es reciente, su aperiencia en 
ciesaxrollo canunitario es nds antigua. 
A esto hay que agregar un g n ~ p  de ONGs 
que trabajan en el de -;;lsavacion 
y educacion ambiental, que empiezan a 
tener capacidad t-ca y l q i s t i c a  para 
ejecutar proyectos en algunos campos 
forestales. 

En el estudio citado anterionnente, se 
identifica? fortalezas y limitaciones de 
las ONGs en Guakrmla. Ebtre las 
fortalezas destaca: a) se concentran en 
&,ens de poblacion en extrerna pobreza, 
d d e  l a  participaci6n estatal o de 
otras entidades es m y  l M t a d a  o no 
exist@; b) prorauwen 12 participacion 
canunitaria, conciente y deliberada; c) 
operan a bajos costos y tienen agilidad 
en la entrega de servicios; d) peden 
tener menor burocracia que el estado y 
tienen capacidad de ad- e innovar 
tecnolqias. En- las principales 
debilidades se citan: a) capacidad 
tMca limitzda; b) dif icultad para que 

er&e ONGs y e) . limitaciones 
f inancieras. 

En afms recientes l a  educacion forestal 
ha tenido aI.gunos cambios importantes. 
En 1986 salo existian dos cameras 
relacionadas con l a  educacion forestal: 
l a  de Ingenieros Agm5namos con mencion 
&I R e c u r s o s  Natu-ale:; de l a  Facultad de 
Agmnda  de l a  Universidad de San 
Carlos y l a  de T W c o  en Silvicultura y 
Manejo . de Basques del Centro 
Univershr io  Regional de Nomidente  
(CUNOROC) . 
En 1987 l a  Eme la  ~ac iona l  CenW.1. de 
A g r i c u l t m  (ENCA) , inici6 l a  caxera de 
d a s d n m  de nivel medio. En I988 el 
a O R C C  recibio autorizacion para crear 
l a  carrera de Ingenieria Fopstdl (a 
partir de l a  carrera de ~ & n i c o s  en 
Silvicultura y Mane!o de Basques), de 
manera que 10s primeros semestres 
propios de l a  carrm a p e z a r i a i i  en 
1991. Sin embargo, esta decision 
todavia no ha sido respaldada con l a  
dotacion de recursos hmaos ,  fisicos y 
financieros requerjerdos. En 1989 el 
Centro Universitarrio de E l  Fet& inicio 
l a  carrera de Tecnico Universitario en 
Conservacion de I3osques Tropicales. 

De acuerdo con e s tbc iones  hechas para 
1990 en Guatemala se cuenta con ocho 
I n g d e r o ~  Forestales, 5-7 I n g d e r o s  
Agr6nom-s con Maestria era aspectos 
forestales, 35 Ingenieros Agrdnomos con 
mencion en Recursos Naturales 
Renovables, 70 Peritos Forsstales, 43 
Dasdnomos y 68 T&dcos en SilvicdtUra 
y Manejo de Basques. Eh t=stas 
estinraciones se incluye l a  pramocion de 
32 Dadnornos qdz en 1990 egr& ds l a  
Escuela Nacional Central de Agricultura. 

Diversos estudios (Elallem, 1986; y 
T f i U m s ,  1986) h m  cuantificado l a s  
necesidades de personal t h i c o  y 



profesional en el sector forestal. D e  
Canrho en 1990, teniends en cuenta estos 
estudios y otros clatos por a recabados, 
c~nsidera que l a  demanda efcxtiva de 

?dad es de 32 profesionales en l a  actual: 
Ingenieros Forestales e indica que para 
el aiio 2010 dicha demands & de 204. 
En el C u a c b  12 se indica l a  daw& 
estimada de prcfesionales foresWes 
entre el aiio 1990 y el 2010. Al 
camparar las proyecciones de l a  d m  
efectiva contra l a  disponibilidad actual 
y prcyectada de recursos hm.ams se 
concluye lo siguiente: ;) el det ic i t  de 
Ingenieros Forestales es alhmente 
significative, ya que actualmente solo 
se cuenta con ocho Ingenieros Forestdes 
y a k  no se cuenta con un esfuerzo 
solidamente r m d a d o  para abrir  una 
camera de Ingenieria Forestal o un 
Program de Eomcion de profesionales 
en el exterior; b) para el caso de l a s  
Carrer'lS lzecnicas se proyecta una 
sobreolkrta puesto que h a s t .  el aiio 2010 
se pmyecb ur. egm30 de 760 tcWer,= 
mientms que l a  demands efectiva 
proyectada es de 525. Se hace necesario 
entonrs  tratar de aumentar l a  demanda 
ef&.iva de tkn icos  forestales a t r a v b  
de: alta calidad de formation 
profesional; sentido pr&ctico por parte 
de 10s egresados; anpliacion del mercado 
profesional que incluya no solo a 
DIGEBOS, sino a ONGs, ccmidades, 
municipalidades y atras entidades del 
,sector plblico y privado. 

1. Supesficie t&al (ha) .. .10,888,900 
1.1 SuperEicie con aptitud 
forestal(ha).. .............. 7,464,400 
I. 1.1 Superficie con cober- 
tura boscosa en 1989 (ha) ... .4,375,400 
1.1.1.1 Basques latifo- ................. liados (ha) 3,565,800 
1.1.1.2 Basques de coni- 
feras (ha) ................... 809,600 

2. Plantaciones forestales .... 2.1 Plantacidn en 1989 (ha) 8,000 
2.2 Plantaciones acumuladas ............. de 1974 a 1989(ha) 61,948 

3. Eactracci6n forestal amal 
3.1 LeM para c o y  en 
hogares en 1990 (m) ....... 12,875,286 
3.2 Ihia para consumo ...... I industrial en 1990 (m3) 2 166,666 
3.3 C o p n n o d e M n e n  ....................... 3990 (m ) 45, 475 
3.4 Made-za pa-:a uso indus-, 

3 ............. trial en 1988(m) 114,000 

4. Tasa anual de WOES- ......... tacih (ha). 50,000 - 60,000 
5. Industrias forestales 
inszdladas 
5.1 .@araderos.................. 243 
5.2 Aserradems Euncionando 
actualn!ente..,.................... 167 
5.3 Plywood........................ 1 .................. 5.4 P u l p  y papel 3 
5.5 Puertas y ventanas............. 1 
5.6 CH--?=c (chaps y tableros de .......................... particulas) 2 

6. Produoci6n en 1988 
6.1. Aserrio (m) .............. 83,000 ....... 6.2 Papel y carton (m) 17,000 
6.3 Tablems de p a r t i d a s  (m3) ........................... 5,000 
6.4 Madera terciada (m3) ....... 2,000 

7. princmes productos fores- 
tales de exportacih en 1988 
(en miles de US$) 
7.1 Madera en rollo.............. 290 
7.2 Madera aserrada............. 3,540 ............ 7.3 Papel y carton.. 5,628 

-_I__ 

8. Principales pruducb~ fores- 
tales de bp r t ac i6n  en 1988 
(en miles de US$) 
8.1 Madera en rollo............... 22 



12. lkimrda efectiva de personal forestal en - M a .  

Ingenieso Forestal 3 2 82 127 164 204 

T&nico Forestal 62 216 324 423 525 



8.2 Tablems de madm y madera 
terciada... .................... 295 
8.3 Pulpa de madera .......... 1,438 
8.4 Papel y c a r t ~ n . ~ . . .  ..... 42,067 

. . 
9. -cih forestal 
(DIQZDS) en 1990 
9.1 Personal Total........... 1,915 ..... 9,2 Ingenieros Forestales.. 2 
'9.3 Personas con nivel de ...... licenciatura universitaria 80 
9.4 Personas con posgrado 
(M.Sc.) .......................... 5 
9.5 Perso- con t i tu lo  a 
nivel do.. . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 277 
9.6 Obreros de tmnpo... ...... 1,550 
10. Eutidades de enseiianza fores- 
tal (~n l990) 
lo. 1 A nivel de licenciatura .................... univ-itaria O* 

10.2 A nivel t&nico univer- 
sitario... ....................... 2 
10.3 A nivel t h i c o  medio.. .... 1 

10.4 A nivel de obrero espe- 
cializado ........................ 1 

11. Profesit='Lcs forestales 
11.1 Ingenieros Forestales...... 8 
11.2 Ingenie- Agr6nomos con 
maestria forestal............... 17 
11.3 Ingenieros Agrl,noms en 
recursos rnturales .............. 35 

12. Creci~derrto esthado del bosque 
U. 1 Total (millopes m3/aiio) .... 16 
12.2 Conif eras (m /ha/aiio) ...... 5.41 
12.3 Latifoliadas (an /ha/aiio) ... 3.34 

* Se tiene contemplado que a partir 
G 1991 el Centro Universitario d s  
Noroccidente imparts l a  carrera de 
imjenieria forestal. 

Mientras que en Guatemala existe un gran 
def ic i t  de viviendas, que podria 
 resolve^^ en parte con la promotion de 
construcciones de madera, la. hkiu&rh 
forestal despdicia o utiliza en forma 
ineficiente la mdera y -cia su 

14. Areas protogidas clecl- 
y su actensicin totdl 
14.1 Areas legalmente .de- 

% ;c . ~laradas.......................~ 
14.2 Extensidn to ta l  (Id) . . lit 91i 
2. Prablemas ~rincipales de lq 

actividad forestal 

La d~scripci6n del sector forestal 
realizada PA el inciso anterior, redunda 
en 10s pn>b lms  que se describen a 
ccntinuacicin y que son analizados en 
forma nds dztallada den- de cada uno 
de 10s Proyramas del Plan que se 
presentan en 1.0s r7rmerales del 1 a1 5 
del inciso B, Capitulo 111. 

En el pais existe -ua sabreutilizacion 
de l a s  tierras con aptitud forestal, 
debido a l a  destruction de 10s bosques 
para el establecimiento de sistemas de 
prcdccc4on agropecuaria. Esta situation 
r;e debe en &-*e a l  sistema de tenencia 
de l a  t ie r ra ,  a l a  
subutilizacion de l a s  mejores t ie r ras  
agricolas para l a  production de 
ganaderia extensiva o cultivos m a l  
manejados y a1 desperdicio del potencia1 
de r i q o  para l a  agricultura. 

For otro lado, 10s bosg[ues no son 
manejados en f o m  SOGtenida, l o  que 
or igha  l a  disminucion de su capacidad 
productiva y l a  degradation genetica de 
10s mismos, originados por l a  extramion . 
selectiva y desordenada de madera. E s t a  
situation es causada principalnmte por 
1s fa l ta  de una cultura forestal en el 
sector maderero, l a  fa l ta  de un servicio 
forestal orientado hacia el hpulso del 
insremento de l a  prcductividad 
maderable, a l a  fa l ta  de medidas de 
fomento y trabas burocr6ticas para e l .  
clrmplimiento de l a  ley. 



capacidad -ial instalads, l o  q u ~  
coadyuva a subutilizar 10s bosques. 

En cuanta a la leiia, exist@ un &fic i t  
progrresivo de este cmhskible, generado 
en parte, por l a  alta dependencia que de 
e l l a  tienen 10s hogares guatemaltecos y 
por otm, a l a  fa l ta  de politicas que 
tiendan a1 manejo sostenido de 10s 
bosques remanentes y a1 famento de 
plaiitaciones energeticas. 

En el pais existe poca cxmciencia 
piblica para la creacich y manejo de 
&reas prcrtegidas, l o  que repercute en l a  
poca participacion de las d d a d e s  en 
el manejo y conservacich de l c s  
ecosisteIms forestales. Ia 
fa l t a  de planificacion de estmcturas 
i n s t i c u c i o n a l e s  adecuadas  y 
financiamiento para programas y 
proyectos, tamb.i&n origina ausencia de 
incentin; lm?ios y reauscrs para 
desarro'dlar actividades relacionadas con 
la canservacih de los ecosistemas. 

L a  aplicacion de l a  Ley Forestal 
tropieza con l a  fa l ta  de mxanLm6 - 
agiles y a-, asi  anno con l a  

fa l ta  de reforzamientos insitucionales y 
fhancieros. Esto ha wnllevzdo a l a  
formulacion de politicas declarativas y 
no operativas, circunscritas a 
detemimdas actividades forestales, l a s  
males  no se han mwtenido durante un 
period0 que permita evaluar 10s 
r e s u l t a d o s  y s u  r e spec t i va  
reformulacion. Camo consecuencia, 
dichas politicas no han sido 
verdaderamente adoptadas n i  siquiem por 
l a s  instituciones nds relacionadas COi: 

el tam.  For otro lado, existe m a  
falta de amdhac i6n  ~ i n s t i t u c i r ~  
en l o  que reqecb a la adnmstr  

. . c d o n  
forestal, lo  que ha pmocado criteria= 
y acciones cortradidorios en el m e j o  
forestal y en e l  uso de la tierra, a s i  
corm duplication de esfuerzos. 

En Guatemala hay escasez Qitica de 
p r o f e s i d e s  y ~ C O S  forestales y 
fa l ta  un pr- adecuado de education 
y capacitacion forestal a todo nivel, 
aden\+- de exist i r  un escaso desarrollo 
de Pas owganizaciones privadas del 
sector forestal . 



111-EL PLAN DE A C C I Z  
FORESTAL PARA GUATEMALA 

Uno de 10s problemas fundamentxiles del 
sector forestal nacional ha sido l a  
f a l t a  de claridad y consistencia de l a s  
politicas en arelacion a la ccnsewacion, 
manejo y recuperation de 10s bosques. 
Para un desarrollo &1e y ann6nico 
del sector, se ha formulado el siguiente 
acuerdo nacional dentro del proceso de 
planificacion del PAFG, en relacion a 
10s grandes proptjsitos que l a  
aplicacion de l a s  distintas medidas de 
politica contenidas en los programs de 
desarrollo sectorial y en 10s distietos 
mecanismos regulatorios Wades para 
n o m r  l a  actividad d d  sector pCblico y 
privado dentro del  mismo: 

t l L c s  recursos forestales de Guatemala 
deben constituir l a  base del desarrollo 
econ6mico nacional . Para el10 es 
necesario aumentar l a  prcductividad de 
10s bosques, cam principio fundamental 
para su consenracion y desarrollo. E l  
sector ptiblico d M  promaver y 
orientar el desarrollo forestal, 
alentando l a  participacion de l a s  
conmidades rurales, sector privado y 
ONGs en l a s  actividades y beneficios del 
mane j o, industrialization, reforestation 
( incluyendo agrof o r e s t e r i a )  y 
consenmcion cam0 una forma de aumentar 
l a  participacion del sector forestal en 
la economia, a m t a r d o  de esta manera 
l a s  opciones para el df m l l o  
ecan6xri.i~ y social del pais. Para esto 
es necesario iniciar el proce,so de 
formulacion y ejecucion deb Plan de 
Accion Forestal para GuaternalaI1. 

- Los recursos forestales pueden y 
deben cons t ihxbe  en l a  base 
fundamerrtal del desarrollo econ6mico y 
social de Guatemala, aportando bienes 

que coadywen a satisfacer l a s  
necesidades de eneryia, vivienda y 
alimentos; senricios que c a n t r i b u p  a 
elevar el nivel emnwco,  education y 
recreation de las poblaciones y 
proteccidn de 10s recursos naturales. 

- El increment0 de l a  pduct iv idad 
d~ los bosques, asi como de 10s b i ene  y 
s e r u i c i o s  que ap r t an  a l a  sociedad 
guatemalteca , constituir6.n el principio 
para su conservation. Se &ere 
a d d s ,  una identification concreta por 
parte del sector p&lico y privado, de 
l a  importancia del bosque como protector 
de l a  biodiversidad y de otsos recursos 
n a t m l e s  que son l a  base de l a  ecanomia 
del pais, como e l  suelo y el agua. 

- Es nececario p r o w e r  el manejo 
sostenido de los bosques de acuerdo con 
su potencial de producir b i a s  y 
servicios. L a  ndxima valorization del 
bosque deberi3 constituirse en un factor 
importante para i nc r amta r  su 
competitivi&A frs?te a i a  aqricultura y 
l a  ganaderia en t ierras  forestales. La 
artesania, l a  industria y el turismo 
fundamentadas en el apravechamiento 
sostenido de los bosques se constituir5.n 
en elementos claves para l a  coflservacion 
e jncremento de l a  c o n  forestal 
del pais. 

- L a  participacion de l a s  
m i d a d e s  rurales en l a s  actividades y 
beneficios del m e j o  sostenido de 10s 
bosqcles y de las Areas protegidas, debe 
ser el fundamento de 10s programas de 
d e ~ a r z ~ ) l l o  forestal. 

- E l  Sector m l i c o  d M  pramover 
y orientar l a s  actividades forestales, 
buxando maximizar l a  prcduccidn 
sostenida de bienes y servicios del 
bosque. &be15 p r r m e r  el manejo 
t-ico de los bsq-~es de acuerdo a sus 
caracteristicas naturales y a su entorno 
social y ecoli>gico. Su funcion 
reguladora deber& ser agil ,  - a fin de 
eftimular l a  actividad privada legal de 



mane j o sostenido, ref orestacion , 
artesania e industria forestal. 

- Se promovd l a  participation de 
las organizaciones No Gubernamentales en 
actividades, programs y proyectos de 
r e f o r e s t a c i o n ,  a g r o f o r e s t e r i a ,  
arksania, pequeiia industria Eorestal y 
manejo de 5reas protegidas. El rol  de 
este Sector ser& de mayor hp r t anc i a  en 
el trabajo am l a s  d d a d e s  lids 
marginada!s. 

- La participation coordinada del 
sector privaao en el manejo sostenid0 de 
10s bosques, la reforestacion y l a  
industria forestal, coadywarSn a 
xnejorar l a  participacion del sector 
forestal en el desarrallo econ6mico y 
social del pais, a trav& de l a  
generation de anpleo y el incremento de 
l a  production. Ei indispensable l a  
estrecha coordinacifjn del sector p&lico 
y del sector priv~do, a f in  de aplicar 
con agilidad y eficacia l a s  edmtegias  
de desarrollo y clar i f icar  l a  aplicacion 
de las  regulaciones establecidas. 

1. Obietivc6 Generals del PAFG 

No obstante que l a s  cifras  oflciales 
indican una baja participacion del 
sector forestal en el PIB (menor a1 
2.5%) , se recQnoce que l a  importancia 
del bosque para la via3 de l a s  
poblaciones rurales y urbanas es 
de t enn i~n t e ,  por la  dependencia de las 
mi.smas en cuarlto a I&, madera para 
construcciones, prcduccion u obtencion 
de alimerrtos, sin consid- atrros 
beneficios intangibles. E l  incramto 
de l a  poblacio~ cont2%-s+a con l a  
reduction de 3.0s bosques y con l a  
disminucion de l a  capacidad productin 
de 10s remnentes. Se requiere por l o  

tanto de acciones para desarrollar 
sistemas f orestales prcduct:ivos, que 
respondan a las  necesidades de l a s  
camunidades . 
b. Conservar 10s ecosistemas 
forestales del pais, a tsav& del 
desarml.lo de hagan 
factible la apl icac ih  efectiva de la 
Iey Zbrestal y de la Ley de Areas 
Fmtizqidas. 

De 1985 a 1990, se promlgaron 
importantes leyes, con el pm@sito de 
consenrar 10s bosques nacionales. La 
Constituci6n Politica de Guatemla 
declar6 de prioridad nacional l a  
reforestacion del pais y l a  consemacion 
de 10s bosques (Articulo 126). En 1989 
se apro'h l a  Ley de Areas Protegidas 
( m e t o  4-89) y l a  U y  Forestal 
(Decreto 70-89) ; estas leyes incluyen 
una serie de regulaciones e incentives 
para proteger 10s bosques y l a  vida 
silvestre. En 1990 se aprobamn 10s 
rqlamentos de ambas leyes. Sin 
embargo, el clrmplimienxo de estas leyes 
y el alcance de sus fines, requieren del 
fortalecimiento de l a s  instituciones 
i nvolucradas , del es fuerzo coordinado de 
los sectores publico y privado, de l a  
puesta en marcha de programas educativos 
y proyectos de inversion y de cambios en 
l a  asignacion de recursos a1 sector 
forestal por parte del estado. Adends, 
se requiere de estrategias para 
involucrax a l a s  m i d a d e s  e 
individuos en l a  conservation y manejo 
de 10s bosqu= del pais. 

C. R&ucir. l a  deforestacih de 
tierras de vocaci6n forestal y el avarice 

de la frontera agricola, mediante el 
increment0 de l a  valorizaci6n d d  bosque 
y el desarmllo de politios para el us0 
de la tiem de a d o  con con s u c i o n .  

La deforestation de alrededor de 55,000 
ha anuales en e l  pais, corresponde 
b&sicamente a un cambio de uso de l a  
t i a r a  de bosque hacia aqricultura o 
ganaderia. EL enfoque global de este 



problema identifica coma causa principal 
a l a  colonization dirigida o espontSnea 
sobre &eas forestales. Durante el 
proceso de discusion de este problema se 
reconocio las limitantes del proceso de 
formulacion del PAFG en el tratamiento 
integral del tema, ya que las causas del 
mismo subyacen en situaciones 
estructmales e histdricas que requieren 
de acuerdos politicos nacionales fuera 
del alcance del proceso iniciado. Sin 
embargo, se indentif icaron estrategias 
concretas que contribuyen parcialmente a 
l a  solucion del problems y que aderrds, 
pueden iniciar un proceso que conlleve a 
l a  ejecucion de politicas dirigidas a l a  
solucion definitiva del pmblema de 
tenencia y uso de l a  ti- a-A 
Guatemala. 

Cerca del 40% de l a s  t ierras  de vocacion 
forestal del  pais se encuentran yz 
desprovistas de bosque. E s t a s  t ie r ras  
se encuentran dedicadas a ganaderia 
extensiva , agricultura migratoria con 
ciclos de recuperation cortos o 
cubiertas de matorrales imprcductivos. 
E l  impulm a1 establecimiento de 
plantaciones y sistemas agroforestales 
incorporari estas tierras a la actividad 
prcductiva sostenida y rev- el 
proceso de degradation en que se 
encuentran actualmente. 

De acuerdo con l a  information 
disponible, se menta todavia con cerca 
de 4,300,000 ha de bosque. Sin embargo, 
10s incendios, el pastoreo no regulado, 
el ocateo, la fa l ta  de raleos y pcdas, 
l a  extxaccio~ selectiva y el madereo no 
tecnificado, contin- degradando los 
h q u e s  existen*. Yara recuperar l a  
capacidad productiva de bienes y/o 

semicios de 10s bosques se requiem de 
estrategias que pmmuevan su m e j o  y 
protection por parte de la d d a d e s  
y entes privados. 

f. Coordinar y pmmver l a  inversion 
plibliol y privada en actividades 
for&ales. ~ b g r a r q u e e l e s t a d o d e a l  
sector forestal el nivel de prioridad 
que en de su h p r b r d a  
para la cmservaci6n de POS re=xlrsos 
f0restal.e~ y para el ck!sxmllo 
nacianal. 

Las posibilidades reales de desarxollo 
del s&or forestal se basan en l a  
estabilidad y claridad de las politi- 
di&das por e l  estado y l a  
coordinaciorl del mismo con 10s sectores 
no gubernamentales. Adends, se requiere 
que l a  conciencia estatal  y privada 
relativa a l a  importancia del bosque, se 
traduzca en l a  determination de 
prioridades de inversion en l a  
consewacion y manejo. 

g. Reducir el balance negative entre 
las acprtaciones e importacimes de 
productos forestales. 

No obstante que gran parte del 
terr i tor io nacional tiene vocacion 
forestal y que e l  potencial prcductivo 
de l a s  t ierras  forestales es elevado, en 
relacion incluso a p a w  forestalmente 
desarrollados, el valor de las 
importaciones de pmductos forestales 
swpera al de las ~ ~ c i o t ~ e s .  Esto 
sin considerar el valor de las 
importaciones de productos no forestales 
que el pais pcdria sus t i tu i r  con l a  
prcduccion forestal, cam es el caso de 
l a  importation de h i m  para el sector 
construction. E l  m e j o  sostenido de 
los bosques para abastecer de materia 
p r im a l a  industria y a la artesania y 
l a  promotion del camercio interno y 
externo de productos forestales se 
incluyen entre l a s  medidas para lograr 
este objetivo. 



Ias estrategias generals  del PAFG para 
lograp 10s objetivos anteriores se 
pueden sintet izar  asi: 

a. Modernizacionyprofesionalizacion 
de l a  administration forestal y del 
Sistema Guatemlteco d Areas 
Fmtegidas . 

c. Promocion del m e j o  forestal, l a  
reforestacion y l a  agroforesteria. 

d. 3uesta en marcha de rnecanismos de 
coordinac.:6n y participacion de 
sectores. 

e. Incentives a1 incremento del valor 
ag regado  a t r a v e s  d e  l a  
h-dustrializacion, artesmia y mercadeo 
de pmductos forestales. 

f . Ixl;restigacion, extension y 
&ifusion de la cultura forestal. 

El punto de particla de l a  definition de 
10s p w s  del PAFG fue e l  doclilmento 
tendtico "La Contribution del Sector 
Forestal a1 D P ~ a r r ~ l l o ~ ~  (PAFG, 1990). 
Luego se realizo un p- de consultas 
a nivel individual. y wlectivo, que 
incluyeron l a  realization de talleres de 
trabajo para definir problemas, 
estrategias, vias de solucion y 
acciones. Se realizaron tall- en 
Guatemala, Quetzaltenango, Zacapa, E l  
Pet& y Antigua Guatemala; en estos 
tallexes participamn personas de 10s 
d i s t h t o s  sectores i n t ~ ~ e s a d o s  en el 
desarrollo forestal de l a s  respectivas 
regiones (ver Anexo 2 ) .  Ibs diversos 
cr i ter ios  recolectados fuemn ordenados, 
analizados y redactados por l a  oficina 
del PAFG, con el apoyo de expertos 
nacionales del gobierno, l a  iniciativa 
privada y ONGs. Este proceso incluyd 10 
seminaries rrds, rwlizados en l a  sede de 
l a  Oficina de formulacion del PAFG. 

Los documentos asi elaborados, se 
presentaron a .la Mesa Redo& National, 
donde despuk de una amplla discusion, 
se mitieron recomendaciones que 
wnstituyeron e l  insumo final para 
e l a b a m  el Plan de Accion, el c u d  se 
presents a continuacion. 



1. Proqrama: La Xctividad Quetzales por aiio (valor- de 1988, a 
Forestal en e l  Uso d la una tasa de cambio de 4.2.78 por US 
Tierra $1.00). 

a. Subprograms: Recuperaci~n, 
Protection y Manejo de la 
Cobertura Boscosa 

El bcsque de Guatemala est5 siendo 
destruido a una tasa de alnxledor de 55 
m i l  ha por afio (Lmnard, 1986). El 77% 
de l a  pckdida de bosques suede  en 
fomaciones de latifoliadas (43 mil ha) 
y el  23% en formaciones de coniferas 
(12.6 m i l  ha), s i t W o s e  l a  
deforestacion actual principalmente en 
E l  Pet& (38 m i l  ha/aiio) y en l a  Franja 
Transversal del Norte, . que son las 
regiones que han estado sometidas 
f i t b m k n t e  a procesos de colonizacion 
(Escobar, 1990). 

L a  deforestacion en 1 mgnitudes 
sekladas,  se prcduce de acuexdo a 
Escobar (1990) , por colonizacion (90%) , 
incendios (8%) y aprovechamientos (2%) ; 
s in  considerar 10s aprravechamientos para 
leiia en dicho 3estudio, que se estiman en 
15 mi l lo~es  m para 1990 ( W i n e z  H., 
1984). 

Zl hecho que una propomion tan elevada 
del terr i tor io nacionai . sea sometida a 
este tip de tratamiento destructive, 
constituye evidentemnte UM m d a  de 
capital sacial. Sin embargo, las 
cuentas n a c i o n a l ~  de Guatemala (carno 
l a s  de todos los paises que utilizan l a  
metodologia del Sistema de Cuentas 
Nacionales de las EJaciones Unidas), 
consideran la habilitacion de tierras 
deforestadas como Inversi6n W i f i c a  
Bruta y por l o  tanto, que mntribuye 
positivamente al3?mducto li~terno Bruto. 
Asi , el J3mw &, ,?ELI. de Guatmala ha 
considerado que mtre 1978 y 1988 las 
irnrersiones por habilitacion de tierras 
para ?.a agricultura y ganaderia se han 
~ t e n i d o  errtre 40 y 46 millones de 

Como l a s  funciones de 10s bosques 
destruidos no sdlo consisten en l a  
prcducxion de madera, sino que 
fundamentalmenk en l a  w ~ a c i o n  del 
funcionamiento ordenado de 10s 
ezosiskmas, 61 romperse este equilibria 
las consecuencias se proyectan nds a l l a  
de l a s  keas desmontadas, o r i g ~ o s e  
l a  erosi6n sobre laderas y t ie r ras  
bajas, dqmdacion de 9 s  sistemas 
hidrogrrificos, reduccion de la fauna 
silvestre y otros fencjmenos que han id0 
convirtiendo a las  Areas de colonizacion 
en fms de cormtracion del deterioro 
ambiental del pais (PAFG, 1990). 

b) Recuperar, proteger y manejar la 
cobertura f o r e t a1  productom :? 

protectom de l a s  cuencas hidrogxdf icas. 

a) Utilizar las facultades legales y 
mec.mismos de coordination que aseguren 
qutt l a s  opinion& t h i c a s  de la  
Camision Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA) , Consejo Nacional de Areas 
Protegidas (COW) , Camision Nacional de 
Cuencas (QJE?AMCUEN) , Of i c b  de Rservas 
de l a  Nacion (OCREN) y l a  ~ i recc ion  
General de Basques y Vida Silvestre 
(DIGEBOS) sean integradas en 10s 
programas y proyectos de colonizaci6n, 
desarrolla rural  y production 
agropecuaria . 
b) Involucrar a1 Institute Nacional 
de Transformation Agraria (INTA) , 
DIGEBQG y ONGs en la aplicacion del USO 

adecuado de la  t icma en l a s  zonas de 
colonizacion- 



c) Incorporar el concept0 de cuenca 
hidrqzdfica camo unidad natural de 
planificacion y ejecucion de programas y 
proyectos de desarrollo integral 
forestal y agropecuario. 

a) En el plazo inmediato .integrar a 
l a s  ent idades gubernamentales 
pertinentes relacionadas con 10s 
recursos naturales renovables en el 
Consej o Nacional de Transformicion 
Agraria y establecer. mecanismos de 
coordination con SEEPLAN y USPADA. 

b) Eh cinco aiios mejar l a  reserva 
forestal de l a  Finca Nacional San Diego 
Yalpemech ccxno mode10 del plan de 
ordenantiento te r r i tor ia l  para 10s 
parcelamientos agmrios de l a  F'ranja 
Transversal del Norte y E l  Pet&. 

c) En cinco aiios manejar 113,050 ha 
de bosques naturals y establecer 10,050 
ha de plantaciones forestales y 
aqroforestales, mediante l a  ejecucion de 
proyecbs de manejo de cuenms 
hidrogrif icas . 

Tanto la Liey Forestal (Decreto 70-891, 
camo l a  Ley de Areas Protegida~ (Decreto 
4-89), establecen que p m i o  a la 
aprobacion de  p r o y e c t x  de  
reestructuracion agraria , ad j udicacion 
de tierras y desarrollo agrcpecuario en 
genzdl, se d M  contar con 10s 
pronunciamj.errtos respectivos de DIGEBOS, 
CONAMA y otras cmisiones de &reas 
protegidas y manejo de cuencas, con el 
objeto de garantizar que no se 
deterioren 10s mcursos natmales 

renovables del pais, sin obstruir las  
acciones del orqanismo agrario. 

Sin embargo, hasta l a  fecha no se ha 
involucrado efectiv-te den- del 
Consejo Nacional de Transformation 
Agmria a ninguna de l a s  entidades 
-tales que velan por e l  uso 
adecuado de 10s recursos naturales 
renovables y dei ambiente. bs 
elementos de esta accion se d i r i g ~ n  a 
crear o mdificar 10s mecanisnos 
establecidos, a f in  de que a partir de 
1991 se involucis a C D M ,  mNAP, 
CONAMCUEN, OCREN y DIGEBOS den- de 
dicho Consejo, para que todos 10s 
proyectos de adjudication de t ierras  del 
estado se ejecuten con componentes de 
us0 adecuado y sostenido de 10s recursos 
naturales renovables. 

A s e g u r a r q u e l a ~ G e m r a l d e l  
m j o  Nacional de Planificacion 
E a m h i c a  (SEX;EPIAN) ,  Unidad Sectorial 
de ~lanificaci6n y de 
Alimnbcich (USPaW) y otras oficinas 
g&ermmntales de planif icacion 
incorporen medidas de oomzvacion, uso, 
mane j o, protecc ion f o r e s t a l  , 
agroforestal y similares en 1 s  
proycctos dc dcszlrrollo, d a n t c  
coordinaci6n directs con OONAMA, (I>NAP, 

-, OCREN y DIGEKE. 

Cuando se formulan proyectos de 
desarrollo agro~cuar io ,  generalmente no 
se involucra dentro de 10s mismos a1 
m e j o ,  consemacion y us0 adecuado de 
10s recursos naturales renovables, 
obt~dkndose cam0 resultado que algunos 
de 10s pmyectos de desarrollo agricola 
y pecuario SE! ejecuten a expensas de l a  
destruction de l a  wbertura -reat 
fauna, suelo y otrws. 

Bajo este wntexto, se pretende que a 
partir de 1991 tanto USPADA, coeno 
SEGEPLAN y o t r a s  o f i c i n a s  
g&emmentales de planif icacion ligadas 
a1 Ministerio de Agricultura, Ganaderia 



y Alimentacion, establezcan el mecanismo 
de coordination directa con CONAMA, 
COW,  ~I'UCYCUEN, OCREN y DIGEBOS 
definido por el Articulo 24 de la Ley de 
PllOteccion y M e j o d e n t a  del Ambiente 
(-to 68-86) , a efecto de que en 
todos 10s proyectos futures de 
desarrollo agropecuario que asi l o  
ameriten, se contemplen mekidas de 
conservac' . y production forestal, 
agrofor~,Val y similares, bajo el 
concept0 de manejo integrado de cuencas 
y preservaci6n del anbiente. 

Apoyar la e j d o n  del prnyecta Hmejo 
y Conservation de 10s R e a r s c s  N a b a l e s  
RenuMbles de la Alta 9 4  Rio 
olixoy. 

Este pmyecto que se encuentra a nivel 
de factibilidad y aprobado p r  el 
Gobierno de Guatemala se present6 ante 
el I3anco Interamricano de Desarrollo 
(BID) para solicitar firmciamiento e 
iniciar ackividades a partir de 1991. 
Dentro de 10s objetivos generazes se 
planteci evitar la sedimen: acion 
acelerada del embdlse, asi como 
rec.uperar y manejar adecuadamente 10s 
rzcursos naturales renovables de la 
cuenca alta de la represa hidroelktrica 
nds importante del pais y por ende, 
contYibuir dl bienestar de l a  poblacion 
asentada en cficha cuenca. 

L a  estrz&gia general d proyedo 
consiste en desarrollar cumponentes 
a g r o p e c u a r i o s ,  f o r e s t a l e s ,  
agroforestales, mnejo de &eas de 
reserva, manejo y conservacion de 
suelcs, control de vertientes y 
sedimentos, catastro, regulation de l a  
tenencia de l a  tierra y rscate 
arqueolcigico. 

Dentro de 10s camponentes forestal y 
agroforestal se pretende realizar un 
manejo h k n s i v o  de 5O,OOO ha de bosques 
naturales de coniferas y latifoliadas 
ubicados en Areas con pendientes menores 

del '70%, manejo forestal extensive de 
45,000 ha de bosques mturales, 
establecimiento de 5,000 ha de 
plantaciones forestales con fines 
industrides y establecimiento de 1,550 
ha de plantaciones agroforestales. 
Dentro del amponente de i reas  
protegidas y conservacion de l a  vida 
silvestre se nranej& tcda el &ma 
contigua a1 embalse y parte de l a  Sierra 
de 10s Cuchumatanes camprendida en l a  
cuenca (18,000 ha) . 
L a  implenentacion del proyeda se 
realizarS a tmv& rle una Unidad 
Ejecutora ad-s i t a  a l  Mhisterio de 
Energia y Finas ( M J N ) ,  e involuc& 
den- de s u  C o m i t e  Ejecutivo a1 n & a o  
MEM, a1 Ministerio de A g r i c u l t u r a ,  
Ganaderia y Alimentacion (MAGA) , CONAMA, 
C O W ,  CDNAMCUEN, INDE y SM;EPI:AN. La 
duration del pmyecto es de seis aiios 
con un costo to ta l  aproximado de US$ 
23.08 millones, de 10s cuales cerca de 
US$ 9.5 millones &-I destinados para 
10s componentes forestal. y agroforestal . 

Apoyar la ejecuci6n del Plan de m j o  
de L?s SUbQW?CaS Xay+PiXca*. 

La propuesta de este plan se define en 
terminos de rnanejo integrado, 
ansideraxxiose a1 rnanejo de cuencas CO'ITK) 

un :i\ilecanim e instrumento para 1,- 
el uso scstenido y l a  sostenibflidad de 
loc, recursos naturales de las 
sdmencas. , 

Este plan contmpla cinco proyectos que 
se encuentran elaborados a nivel de 
prefactibilidad: 

- Pmyecto de Protection y 
Saneamiento Ambients-i, . 
- Proyecto de Planificacion y Manejo 
de los Recursos Hidriulicos. 

- Proyecto de Manejo y Conservation 
de Suelos y Agws. 



- y o  de Manejo Forestal y 
Areas Pmtegidas. 

- Proyecto de Sistemas de 
Production. 

La importancia del desarmllo del plan 
de mnejo integmdo de etas  submencas 
para el pais, consiste en el 
abastecimiento de aga  potable para 
alrededor de 500 m i l  habitantes de l a  
ciuaarl capital (30% ,del mns!~mo to ta l  
que ~,rlUivale a 1 m /seg), adends del 
abastecimiento de aqua a 64 mil. 
ha5itantes de l a s  propias subcuencas que 
se dedican p r i n c i m t e  a actividades 
agr.~pecaarias. 

Dado que l a  Camision Nacional de Maejo 
de Cuencas (03NAMCUEN) , ya ha adelantado 
gestiones ante el BID y el Institute 
Interampxicano de Cooperacicjn para 3.a 
AgricuLtura (IICA) para a p m e c h r  
fondos disponibles p r  un v&'.cr de US 
$400 mil para elevar el praye~to a nivel. 
de factibilidad, el PAF; pra'o::~ le 
cortribuir en l a  wncretizacion cte 
dichas gestiones, a fin y e  ad& de 
realizar 10s estudios se consiga su 
ejecucicjn. 

Al nivel en que se encuentn eIabr,eCa 
actualmentc d. plan, se ha d~cermirzido 
que mediante l a  ejecuciQl del rnimio se 
pdrim manejar 8,850 ha de bosques 
naturdles y establecer 2,000 ha de 
h >sq-~es amerciales, a d d  del 
desarrollo c?e otros ~mv~mnentes, c=amo el 
agropecuario y el m.ejo de regeneracion 
natural en 1 s  taludes de l a  cuenca, 
todo a un costa de alrededor de US $3.1 
millores por -a ;x.ricdc de sie4x aiios de 
e jesuci.&n. 

D e n t .  de 10s objetivos del plan se 
contapla  mejopar la production de a p  
patable, ger.erazz materia priim p:a l a  
indusezia fores-tal arbsad. ,  abaskecer 
de 1 r? l a  poblacio~i de l a s  
sukrcuencas, ixlcorprar a l a  iniciativa 
privada en el desarrollo de las 

Apuyar la ejecxcih del pmyecto pilato 
del plan T5CECNIO. 

Aunque el Plan Trifinio contempla l a  
ejecucion de diferentes componentes de 
desarrollo rural integral en 10s pises 
que l o  amprenden ( G u a M a ,  El 
Salvador y Honduras), actualmente l a  
Comunidad Economics h 3 p e a  aprob6 l a  
ejecucion de un pmyecta pi1ot.o a partjx 
de 1991 -n una duracion de cinco afios. 

E l  ccmponents forestal de dicho proyecto 
piloco tj.i?ne previst.0 el establecimiento 

entrqa de herramientas, mteriSes y 
otros insmos, tanto a nivel ikfivic?url 
como de grupos. W r  otra pare se ha 
previsto l a  consemacikn de los bosque,~ 
rmanentes, mecliante el adiestmnientc? 
de brigadas campesinas sobre control de 
incendios v doisacion de materiales y 
equip adecuados para ese pmpdsito. 

E l  proyecto 2ilato contempla el 
ciesembcl~o cie un monto t ' cW de ECU $8.6 
millones (Em $1.0 = L U  $11.2)~ de 10s 
males se asi+ ECU $463 1 ,  a1 
comnente forests!.; a Guatemala l e  
mi~espnder& aproximadamente el 35? del 
mismo. 

Este corqmnate del p r o y d o  que a 
prtir de 1984 se encuentra en ejecucisn 
a caw0 de l a  Dheccion General de I 



BoBo,.yes y Vida Silvestre, wnjuntamente 
w n  l a  Cooperatin Amerj.ca~ de Remesas 
a1 32~:~ r i o r  (CARE) y La Agercia para el 
Desarrollo International (AID) , prs igue  
PJ manejo y consewacion de los recursos 
mturales renovables de las cuencas que 
:~;b=!.stecen de agua a proyectos de 
mir uriego ubicados en las regions 11, 
I LV, V y VI del  terr i tor io national. 

D ~ ~ . r n t e -  l a  ejecucion de dicho 
zq- ,-.;..c~:te, que se.15 de cuatro GOS, se 
. . -. 1 \ c-nracterizar y mulejar 6,400 ha 
. ' L  ! alicrccuerms y r ea l i z a r  en cads 

. , . $  (3 ,  ellas actisridades de 
-;: ~f~."pc:ter.i.a, m e j o  de bosques y 
c6: r ervaci6n de sudc~s  y aguas, bajo el 
con cepto de cuenca hidra@fica crm 
midad de manejo de 10s recuzsos 
naturales. 

A3trrds,  se pretende consolidar e 
inplanentar a un equip tircnico de 
DIGEBOS con un sistema de infonnacion 
g-fica capaz de nedr los diferentes 
dies que se producen co119kantemente 
es el uso de l a  tierra (tales corno l a  
deforestation), con el fin de que kta 
informaci~n pueda ser utilizada en 
planificacicjn, t m  de decisioiles y 
aaiones correctivas d l  sector 
forestal. 

E l  cast0 total de su e-jemcion asciende 
a US $2.0 millones de f i n a n c i d m t o  
externo y 4.8.0 millones de 
contraparti? - national. 

Fste proyecto y e  se viene ejecutando en 
el pais desde 1988 y cuya dturacion se 
p w e e  hash  1992, con un cost0 estirnado 
de Q. 5.04 millones, hasta la fecha se ha 
vmido realizando mediante el 
esi-ablecbiento de pequeiias plantacj ones 
forestal= (0.5 - 3 ha). a l rdedor de 

;ranantiales o fuentes de agua, cuando 
tecnicmente 10s traba j zs de 
reforestation y conservacion de suelos a 
fin ile protegerlas y conservarlas, se 
deherian realizar en l a s  Areas de 
rec'ayga de l a s  cuencas o microcumcas 
que las amprenden. 

Eh ese sentido, aunque 10s trabajos ya 
realizados han despertado cier to inter& 
en las comunidades para proteger sus 
fuenlxs de agua, se considera necesario 
ha- una refondlacion del proy&o, de 
tal manera que DIG- (que es l a  Unidad 
Ejecutora del mim) , reoriente a par t i r  
de 1991 l a  ejecucion del proyecto, a f in  
de ampliar l a  cobertura de plantaciones 
forestaies o agmforestales y tmbajos 
de conservacion de suelos en las &reas 
de recarga, de un n W  reducido de 
fuentes de agua prioritarias. 

Manejo forestal y reforestation a m  
f k  de p e x c i 6 n  irri'ustrial- 
artesanal en la F h  Nacional S ~ L  Diego 
YalElEmedl. 

A travk de =te proyecto se preterxle 
realizar el m e j o  sostmido de l a  
reserva forestal cumunal de l a  Finca 
Nacic,ral Yalpemech, ubicada entre 10s 
municipicts de Chisec, A l t a  'Jerapaz y 
Sayaxche, E l  Pet&, l a  cual estA siendo 
adjudicada a canpsinos a t r a v ~ k  del 
p r c g r a ~ ~  de colonizacibn de t i e r ras  del 
INTA. 

E l  objetivo general del proyecto es 
wntribuir a1 bienestar socioxon6mko 
de 1,000 familias campesinas que 
ocupr5n l a  finca, a travk de la 
+lementacion de un modelo de 
d e s a ~ x ~ l l o  forestal p a n  fincas 
nacionales. Dentro de 10s principa'ies 
camponentes a ejecutar, adends 6 ~ 4 1  

m e j o  del bosque natural de l a  reserva 
de l a  finca, se time previsto el. 
establecimiento de plantaciones 



forestales, agroforestales y el 
desarrollo de l a  industria forestal y 
artesanal basada en 10s productos 
forestale!!. 

La ejecrcion del proyedo se contapla a 
tra't'5s de um n nds ONGs o empress 
co&toircl~ f ~ r e s b l e s ,  con estredia 
coordinaci6n y supervision del INCA y 
DIGEBDS con un cost0 de US $812 mil. 

A 10s cinc? afls de ejexucion d d  
proyecto se es- Mer bajo manejo 
2,800 ha de bosque, entrenado a 1 s  
pequeiios agricultores de l a  fhca en las 
dif ~,rr?ntes actividades silviculturales 
del mnejo fo-tal, establecimiento de 
p l a n t a c i ~ n ~  e industrialization 
a r t e m a l  y haber reforestado con 
especies de valor econ6mico las ireas de 
vocacion forestal que se encuentran 
actualrtscnte deforestadas. 

Dada l a  wgencia del  desarrollo de este 
proyectc!, se considera qie tanto DIGEBoS 
corm el INTA deber5n invcducrar a1 mayor 
nhero  de t&nicos p s f i l e s  en l a  
formulacion del mismo y asi iniciar su 
ejecucion a t r a v b  de ONGs o q r e s a s  
consultoras privadas a partir de 1.991. 

b. Subprograms: Optimization 
del Uso de las Tierras de 
Vocacion Forestal Habilitadas con 
Agricultura y Ganaderia 

ikscdrci6n del problems - 
L a s  condiciones de temicia  de l a  tierra 
predominantes en Guatemala, no solo 
p r e s e n t a n  p r o b l e m a s  d e  
l a t i W ~ - ~ ~ o ,  sino tambib de 
SUbutLlizacion y sobreutilizacion del 

(Martinez, 1989) . 
Las extrems que plantea la evolticion de 
l a  tenencia de la  tiema se perciben 
c,lammke del an&l.isis realizado por 

(1989) a Ios resultados del 
censo agmpecvario de 1979: 

- m r  un lado existen 250,918 
familias con pmpiedades de 0.35 mz 
(2,429 m2) generalmente ubicadas en 
&reas de vocacion forestal que dedican 
sus tierras principalmente a1 cultivo de 
granos btkicos; de las cuales. 2un 50% 
time en p h i 0  0.12 mz (840 m ).  

- Por otro lado, existen 94 fincas 
que en prcnnedio tienen 6,157 mz de 
superficie (4,310 ha) y con condiciones 
aptas para cultivos alimenticios y de 
exportation; de Ias cuaJ.es, xn& del 60% 
e s M  subutilizadas con a . fe ta les  ma1 
mejados ,  ganaderia extensiva y &reas 
ociosas. 

A l o  anterior, Martinez (1989) agrecja 
que s@n Hough, et a1 (1982), el &ea 
to ta l  de tierras privadas oc ic - s  se 
estima en 1.2 millones de ha. 

Sin embargo, e l  uso def iciente del suelo 
en el pais, no depende exc,7.vs.ivament.e de 
l a s  condiciones de tenencia de l a  
t ie r ra ,  sino tambih del u r :~  def iciente 
que se hace de otros recuzscs cam el 
agua, flora y fauna; p x  ejemplo, 
m i e n t r a s  el. potencial n a c i o d  de riego 
es 62 1.28 millones de ha, actualmente 
solo se uti l iza el 10% del mismo 
(MAGA-AID-USPADA, 1988) . La Poca 
utilization del. riego obliga a l a  
habilitation de n?!cvas &reas con baja 
productividad para l a  agricultura y por 
ende, a l a  destrucci6r de bosq[ues, 
cuando l a  p ~ e s t a  en marcha de plmes de 
r i q o  podria aliviar en parte l a  presion 
existente p r  nuevas t ie r ras  para. f hes  
agropecuarios. 

E l  principal uso de madera roll iza del 
pais por otra pixte, l o  represent. el 
consumo de 1 afec&ndose a s i  
principalmente a los W e s  naturales 
que se degradan, mientras que 
paralelamate se desperdicia o se 
ut i l iza  ineficientemente l a  radera por 
parte de la industria en l a s  zoms de 
deforestation, l o  que constihrye urii 
subutilizncion y desperrlicio . 



Nejorar la sosknibilidad de l a  
agricultura de subsistencj.a, 10s 
ingrescs de las d d a d e s  =-ales y l a  
calidad del arnbiente, jncorpoLando el 
componer~te &re0 en 10s sistema:; de 
finca. 

En c i m  a h s ,  establecer 24,766 ha de 
plantaciones agrofarestalcrs y manejar 
1,296 ha de bosques n a t u ~ l e s .  En 10 
aiios establecer 59,000 ha de 
plantacionesapforestalesarii~ionales. 

Incorprar a l a s  superficies d,e aptitud 
forest-d ya habaitadas por ?.gricultv.ra 
y gsnadexia el compnente forestal y 
a p f o r e s t a l Y  

Este pmyecto se establecio formaimente 
en Guatemala a partir de 1975, para 
realizar las actividades del entonces 
lll?rograma de 2ef orestacion y 
Conservation de suelos del Altiplano 
Occidentalw. A raiz de un mmbio de 
s i t ios  de trabajo hacia el. oriente del 
pais se apmecho l a  coyuntura para 
refonrmlar el programa, establecihdose 
en 1984 convenio para e j a t a r  el 
nuevo programs Wanejo de Eaques y 
Sueloss'. Este nuevo progama anq?lio su 
cobwtura del  oriente al cccidente ds l  
*is en 1986 y cambio de nombre en 1988 
a1 actual, cuando se sustituyo el I N S O R  
por l a  Direccidn General de Ebsq~s y 
Vida Silvestre. 

P-ctualmente el proyecto trabaja en 69 
s i t ios  wngrendidos en 13 subregion€s 
forestales y 13 . departamentos, 
r e a l i z a n d o  a c t i v i d z d e s  d e  
establecimiento de vivems forestales y 
f rutales , reforestation agroforestal y 
mantenimiento de plantaciones, 
construccidn y mantenhiento de ahras de 
consenmcion de suelos, siembra de 
pastos y m e j o  de bosques; t d o  mn 
prticipacion directa de las d d a d e s  
bajo un adecuado de 
organizacibn , capac i tac ion  y 
transferencia de tecnologia. 

Para l a  ejecucion del proyecto, a partir 
de l a  creacion de DIGEBOS se ha seguido 
l a  modalidad que cada dos d o s  se 
establece un nuevo wnvenio entre l a s  
tres entidades involuc=radas, de tal 
manera qut; en l a  actualidad SO- t i m e  
a~egurada l a  ejecueion del mi~m para el 
period0 1990-1991, dportando DIGEEOS una 
contxapartida de Q.225 mil en efectivo a 
l a  Cooperativa Americana de Remesas  a1 

(CARE) ; &ta por su part@, 
aporta donaciones por mntos bianuales 
de US $250 mil y Cuerpo de Paz aporta 
airededor de 40 voluntaries por afio. 

DIGETW a d d s  del monto en e f ec t i v~ ,  
proporciona el salario de 10s promotores 
y cclordinadores regionales y 'un 
porcentaje en materiales y surninistros 
que el proyecto necesita, 10s cuales 10s 
deriva de dii~xentes partidas, debido a 
que no existe ninguna partida especifica 
para el proyecto. Es esta partida 
especifica l a  que se pretende establecer 
a travk del f o r t a l e c h k n b  a este 
proyecto, l a  cual wnsiste en US $46.7 
m i l  anualerq. 

Po, otra parte se pretede establm 
convdos de mayor diuacion (c- 
& : ,  de mera qle las entidades 
involucradas puedan asegurar l a  
planificacion y ejecucion de sus 
actiiiidades a nds largo plazo. 



Este proyecto que se r ea l i z& en l a  
mima &ea g-fica prevista para el 
pmyecto (en fase de formulacion) de 
Desarrolio AgricoLa para l a  Sierra de 
LDS Cuchumatanes ltFILIIt, contril~uirti a 
solucj.onar parte del deterioro que 
e r I fmtan  10s recursos nltural- 
renwables de la region, asi camo l a  
pr-ia situation socioecondr;nica en que 
se encuentran sus pobladores. 

L a  primera fase de ejecucion ael 
proyecto de desarrollo forestal para Los 
Cuchmtanes se pretende realizaria z? 
chco ai5os, etapa. durante l a  cual se 
e\KLuar& l a  experiencia forestal 
traditional &.sten" en l a  regisn y se 
di&ar&n y pronwer5.n l a s  posibilidades 
de mejoramiento p r a  la. misma. 

De igual manera durante esta pr-inera 
fase se disekrin, irnrestigar5n, 
validarcin y prrrmcltaSn combinaciones 
agrosilvopastoriPes quediversifiquenla 
produccion o incrementen l a  
productividad de 10s sistems de finca 
predaminantes en 10s Cuchumatanes. 

Dadas l a s  m t i p l e s  condiciones adversas 
de l a  region, den- de las que SO, 

dcoctacan ?s rigurosidad del c l im,  alta 
degrad? -   on de 10s suelos , aishniento 
de se {j-cios Mica del gobierno debido 
a 1 i A  falt. .  de infraestrudura en general 
y mchos otros factores sccioeconomicos, 
durarke la primera fase del pmyecto se 
fijar5n met3s modestas en cumto a 
logms de sup-f ic ie  cubierta mediate 
la introduction de plantaciones puras y 
sistems agroforestales (2,41a ha) a s i  
cpmo de manejo de ksques naturales 
(1,296 ha), debido a y e  inicialmente se 
debe hacer mcho &&asis en aspecbx de 
motivation, oqanizaci6n y capacitacion, 
p r a  conseguir que 10s pequef~os 

f i n q u e r o s  puedan e s t a b l e c e r  
plantaciones, sistemaa zgmforestales y 
manejar hsques naturales en form 
sostenida . 
E l  costo de l a  primera fase iie ejecucion 
ciel proyecta se estima en 1JS $2,544,500 
a desers?.sarse durante el pericdo 3.991 - 1995. 

E l  proyecto P-DE, pretende crem l a s  
condiciones n-ias de asistencia 
t-ica, extension, f inanciamiento e 
incentives para incorporar en 10 aiios a 
96,500 agricultores pequ&os y rnedianos 
del altiplano occidental y central, l a  
costa sur y el su ro r i a~ t e  del pis, en 
un programs msivo de reforestation 
agroforestal . 
E l  proyecto esti d i d d o  para ser 
ejecutado por 10s mismos ayricultores 
bajo l a  coordination y asesoria de 
organizaciones no gubernamentales , 
quienes a su vez s e M  supervisadas por 
DIGEIBS . 
Dentro de 10s alcances del proyecto se 
tiene: el establecimiento en cinw & ~ s  
de 55,866,600 &boles de uso rmiltiple 
( lo  cpe equivale a refoi'estar 
aproximadamente 22,350 ha) y, en una 
segunda fase de cinco aiios, establecer 
147,505,200 &boles adicionales (59,000 
ha, apmxhnadamente) . 
Bajo este contexto, se propone entonces 
gestionar l a  ~lzr i lentacion e iniciar 
l a s  actividades del pAmyecko a part& de 
1991. ~l costo to ta l  se e s t h a  en US 
$25.8 niillones (US $8.3 millones para l a  
primera fase de cinco aiios y US $17.5 
millones para l a  segunda fase de igual 
dmcion)  . 



ios  pmyectos DIGEXDS-CARE-Cuerpo de 
Paz, Desarrollo Forestal para l a  Sierra 
de 10s Cuchumatanes y PIRAMIDE, estardn 
cstrechamente relacionados con las 
actividades de extensidn, intercambio y 
manejo de information del Componente 
ttDiseminacion del  Cultivo de mles &! 

Uso Milt.iplel1 que se pretende 
implementar a trav& del nuevo proyecto 
Manejo de Recursos Naturales Renovables 
(RENARM) a nivel Centroamericano, por el 
hecho que todos estos proyectos tienen 
que ver  con l a  pramxion del 
establecimiento y manejo de Wles de 
nniltiples prop6sitos en t ie r ras  
habilitadas actualmente con agricultura 
o gmaderia. 

c. Subprograrna: Manej o 
sostenido de 10s Bosques 
Remanentea 

EL recurso forestal del pais sc., mneja y 
expl0ta cam0 un recurso natural. no 
movable. For una parte, se destruye 
el bosque para intxoducir aqricultura o 
ganaderia sin aprovechar 10s prcductos 
del descambre y par otra parte, se 
explotan 10s bosques sin preocuparse por 
el renaimiento sostenid0 en madera, 
otros productos forestales y senricios. 

Un minimo del potencial maderable se 
uti l iza en la irdustria forestal (2% del 
to ta l ) ,  cuyo consumo es rtlarginal frente 
al c~llsumo de madera para lek. 

La situacic5n planteada es parado j ica p r  
el m i l  aprovechamiento d d  po t e r~ i a l ,  e 
indica claramente que el bosque y l a  
madera no se valorizan redlmente amo un 
~~CULSO. En Guatemala no existe 
prikticamente manejo forestal, dl punto 
que SE: atorgan de corta en E l  
Pet& sobre l 3 , 3 z d e  los cuales se 
&men *lo l2,EO 6rhles/ar?o en forma 
selectiva (con un volumsn aproximado de 

97.2 mil m3) s in  ninguna clase de manejo 
y creando las  andiciones adecuadas para 
l a  colonization. E l  potencial real de 
esos bcques bajo manejo podria ser por 
l o  menos 10 veces m;is del que ss obtiene 
con el sistana de aprovechamiento 
actual. 

Ninguna de las comesiones del -*t& 
cuerka con planes de manejo de 
rendimiento sosknido y l a s  c0mpY.a~ 
adxian con ma merkalidad de corto 
plazo, caracter is t ica de l a s  
explotaciones mineras extractivas. L a  
situation sin anbargo -. no puede achacarse 
&lo a las mmpmas, sino tambi6n a1 
 sta ado, par no haber creado 
a n t e r i o m t e  l a s  condiciones necesarias 
para emprender un manejo sostenido (no 
d~stsuctivo y a largo plazo) . 
Bajo las  condiciones &ladas no es 
sorprendente el hecho que l a  procluccidn 
de l a  industria forestal este 
pr&ctiamente estanada, ya que set~;in l a  
evolucion de 10s registros estadisticos 
(FAO/RWDR, 1984) se cdnprueba qye 
przicticamente se rnantwo constante en el 
pericdo 1980-1984 y que decreci6 con 
respecto a1 period0 572-1979. 

Por otra parte, no hay duda que en 
muchas fhca s  aqricolas tcdavia existe 
un potencial importarite de bosques de 
latifoliadas que t a n h i &  se desaprovecha 
y destn~ye (especialmente en l a s  
regiones 11, I11 y VII) . 
L a s  municipalidades tambih tienen un 
potencial importante de prcduccion en 
sus b s q c . s  que esti pricticamente 
des.=provechado. Basta mencionar que en 
cinco regiones forestales (I, IV, V, VI 
y V I I )  hay cerca de 193,700 ha de 
basques cormmales y m i c i p a l e s  que no 
estsn bajo mmejo forestal y que nds 
bien st in  siendo dqmdadas por Ia 
form de apravechamiento para l d a ,  
resina y consumo local (OPE-, 1986) . 
No obstante, n i  Pa institution forestal 
oficial ,  n i  los pL-oductores han tratado 



de valorizar los bosql1es qdicando un 
manejo silvicola nds cientifiw, siendo 
l a  excusa muchas veces l a  fal ta  de 
conocimientos. Se suman a las  causas 
seiialadas l a  fal ta  de personal 
calificado para las labores de 
formulacion y ejccucion de planes de 
manejo, f alta de investigation en manejo 
forestal, fal ta  de transferencia de 
esqumas metodol6gicos (no se diga de 
tecnologias), falta absoluta de 
incentives para el manejo forestal y l a  
excesiva bumcratizacion y nivel de 
exigencias en 10s procedimientos 
a ~ t r a t i v o s  para d. aprovechamiento 
y manejo de m e s .  E5.1 l a  institution 
forestal del &do existe un problema 
de mentalidad b-tica y legalists 
para dificultar a1 m&cho todo l o  que 
sea prcduccion dcxivada del bosque 
(incluyendo l a  pmduccion forestal de 
d m i e n t o  sostenido) . Sin embargo, l a  
nuem Ley Forestal y el espiritu de las 
autc:idades actuales de DIGEBOS, permite 
abricpr esperanzas para que los 
obsticulos adhninistrativos y de 
mentalidad puedan ser f l lperad s mien- 
por otra parte, existe el buen criterio 
silvicola y algunos ejemplcs en que 
apoyarse para cambiar l a  situation 
radicalmnte. 

Manejar y pons  en production sostenida 
10s bosques natunrales produdores de 
coniferas y latifoliadas. 

En cinco a k s  prcducir nmdelos de manejo 
de bosques ammal.es que puedan ser 
replicados a nivel ilacional. 

Iniciar rn proceso de inmrporacion 
prgresiva de 10s bosqIues cammales a 
los planes de manejo forestal. 

E s t e  prwyecto se viene ejecutanda en 
Guatemala desde diciembre du 1988 y su 
primera fase se tiene prevista 
culnharla en naviembre de 1991. 

La Unidad Ejecutora del proyecto est5 
confomda p r  personal t k n i c o  de l a  
Sociedad Alemana de Cooperation T&nica 
(GIIZ) y de DIG-. Su Wit0 de 
accion se lccaliza en 10s municipios de 
El Chol y G m d c s  del departamento de 
Baja Verapaz, donde a tmv& de un 
prqrama piloto se realizan actividades 
de capacitacion forestal y agroforestal , 
th icas  mejoradas de resinacion de 
coniferas, mejoramieiito de l a s  t b i c a s  
t r a d i c i o d e s  de destilacion de la  
resina, establecimiento de parcelas 
d e m o s t r a t i v a s  d e  s i s t e m a s  
agroforestales, saneamiento forestal, 
instalacion de homos para l a  
-nizacion de l a  madera pmeniente 
de los saneamiena-x>s, podas, raleos y 
otras t a i c a s  de manejo de bosques 
basadas en un inventario forestal 
realizado para los bosques carnunales del 
luqar . 
E l  mnto total del aporte alendn para l a  
ejecucitjn de l a  primera fase del 
pmyecto es de aproximadamente tM 2.0 
millones (US $1.06 millones) y de 
DI6EB05 de aproximadamene US $300 m i l .  

Dada l a  m - i a  que cab1- los 
resultados de 10s tres primeros aiios de 
ejecucion del proyecto a; cumto a1 
desarrollo de l a  e c o d a  forestal 
amnal campesina, se propone que dichos 
r d t a d o s  sear1 replicados otras 
regions del pais con caracteristicas 
similams a las  de E l  -1 y Granados, 



para l o  cual se considera de suma 
importancia l a  segunda fase planificada 
para un ti- similar de tres aiios, l a  
cual se ejecutarii con un aporte del 
gobierno alen& de 4.0 millones (US 
$2.12 millones) y US $600 mil de 
contraparti& nacional. 

Por ~ t r a  parte, se considera pertinente 
extender l a  ejecucion de los mponentes 
de manejo de bosques naturales y 
agroforesteria del proyecto DIGEBX-GTZ 
al dep.tamento de E l  Pet&, para que a 
trav* de una ampliacicjn a esta unidad 
ejecutora, se desarrolle el proyecto 
UT. 4,  que se describe en l a  seccion de 
proyectos de este subprograms. 

E l  proyecto se inicio en 1985 con el f in  
de realizar trabajos de reforestation, 
extension y capaci tacion en 
establecimiento de viveros y 
plantaciones fore,dxhs cumunales en el 
altiplano occidental, reorientindose las 
actividades del pmyecto en 1989 a 
brindar asistencia t-ca en el manejo 
de h q u e s  naturals  curnunales con 
componentes de extension y capacitacion. 

El cost 3 & k d o  de l a  ejecucion del 
proyect0 para el periodo 1985 - 1993 es 
de US$ 2.5 milloroc y su importancia 
radica principalmente en que a t r a v b  
del mismo se & generando l a  
experiencia necesaria en cuanto a l a  
organization y promccion del manejo 
sostenid0 de 10s bosques naturales 
templados pertenecientes a ammidades 
indigenas del pais, resultados que 
posterionriente pod1511 ser utiliza6cs 
para implaentar acciones similares a 
nivel nacional. 

S h  embargo, dad= 10s mlltiples 
~xupiezos burccriticos que ha tenido el 
pruyecb dentro de l a  institution 
forestal, b-asb  la fecha no se ha 

logrado ejecutar algunos de 10s planes 
de m e j o  elaborados para bosques 
comunales del altiplano, razon por l a  
cual se propone que tanto DIG-, camo 
l a  Agencia para el Desarmllo 
International, realif-a m a  revision de 
l a s  estrategias y mecmismos que se 
utilizan acbahente  pm la ejewcion 
del mismo, a f in  de detenninar lac 
posibilidades ex i s t en t s  para optimizar 
l a  realization de sus actividades 
programadas para 1993. Con#, resultado 
de dicha revision se ~spera que se logre 
un acuerdo politico con DIGEBOS, a fin 
de que no se obstaculice l a  ejecucion de 
10s planes de m e j o  forestal we 
persigue realizar el proyecto, y se 
d e f w  nuevas metas y roles 
institucionales. Dentro de 10s roles 
institucionales se sugiere consider= l a  
complementariedad que d w  exist i r  
entre el proyecto Bosq~es Cumunals 
DIGEBOS-AID y los nuevos proyecbs ue 
manejo de bosqus que se pretenden 
implemntar a t ravk  del Programs del. 
Desarrollo Industrial basado en 10s 
Recursos Forestales del PAFG. 

E l  pmyecto pretende desarmllar l a  
actividad forestal y agroforestal en 1.a 
Cooperativa Manos Unidas, mediante 1.a 
capacitacion p asistencia t&nica a los 
90 socios de l a  misma en manejo de 
b o s q u e s  y a g r o f  o r e s t e r i a ,  
i n d u s t r i a l i z a c i o n  f o r e s t a l  y 
camercializacion de 1- prcductos 
derivados del bosque, a fin cle elevar el 
nivel de vida de l a  m i d a d  en funcion 
del rendimiento forestal y agrof,~restal  
sostmido. 

Camo estrategia de hplementacion se 
considera que deben ser 10s mismos 
integrantes de l a  oooperativa, quienes 



con asistencia t k n i c a  e incentives por 
parte de las entidades -tal e 
internacional  coordinadoras del 
proyecto, deben ejecutar las diversas 
actividades que conlleva el manejo 
forestal  y agmforestal,  a f i n  de 
aplicar  teicnicas s i lv icolas  de mar~ejo en 
2,000 ha de bosques f b a t u r a l e s  primaries 
y secundarios y , desarrollar 2,400 ha de 
sistemas agroforestales. 

Para la .implementation del  proyecto se 
estima un cost0 tot31 de US $2,543,000 y 
como contraparti& US $57,000, monto que 
se considem per t i iente  para que en un 
period0 ie cinco afi~s de ejecucion del 
proyecto se provcque la autosuficiencia 
y eracttusamiento de las actividades 
forestales y agroforestales de la  
Cooperativa . 

Us proyectos De.sarmllo Fcmstal  
Camunal DI--GIZ y Manejo de Bosques 
Comunales DIGEECS-AID del  subprcgrama 
manejo sostenido de 10s bosques 
remana kes, estarSn m y  relacionados con 
el proyecto Manejo de Bosques de 
Coniferas ( m y .  PRO.IND.2) que se 
pretende implementax a travk de l  
programa %I. Desarrollo Industr ial  
Basado en 10s R e c u r s o s  Forest.alesfl. 

Se considera que las experiencias 
ganadas por 10s proyectos DIGEBOS-AID y 
DIG--GIZ ser transmitidas a1 
proyecb de Manejo de Basques de 
C o n i f e r a s  p a r a  q u e  e x i s t a  
complmentariedad y coordination de 
actividades . 

Las acciones y proyectos resultantes 
para desarrollar el program de la 
Actividad Z'orestal en el U s o  de la  
T i e m  (Cuadro ' .>) , f u e m  evaluaaas en 

base a 10s cr i t e r ios  de: a) urgencia de 
su inplementacion b) ccmrplemmtariedad 
con o t m  acciones y c)  viabilidad de 
e-jecucion (Cuadro 13) . Dichos c r i t e r ios  
se describen a continuation. 

Este c r i t e r i o  se re f ie re  principdlmente 
a1 orden cronol6gico propuesto para 
desarrollar l a s  diferentes acciones del  
programa. E l  comienzo de  las acciones 
se asme a partir de la Mesa Redonda 
International, incluyendo aquellos 
proyectos que ya se esM ejecut-arido en 
el pais  y que fueron tornados corn 
acciones del  programa, debido a que 
contribuyen a resolver 10s problemas 
encontrados. 

La ktensidad en e l  caso de todas 
aquel!3s actividades previas a l a  
ejecucion de un proyecto o mecanismo de 
accion, se expresa mediante una barra 
horizontal punteada; una barra 
horizontal crscura para dis t inguir  el 
desarrollo de actividades nds intensas, 
corn la fonrmlacion de un estudio o 
proyecto; y ui-a b a , ~  horizontal m y  
oscura para e l  desarrollo en el campo o 
impl~mentacion de ot ro  tip de acciones 
o proyectos. Cumplida la  fase de 
ejecucion propuesta, se asume que habrd 
un seguimiento por pz,rte de 'Las 
aqricultores u o t ras  enticades (unno 
camit* rurales, etc. ) , el cual en 
algunos casos p&A im,$icar l a  
irnplementacion de una segurda fase de 
e -j ecucion. Dicho seguimiento se 
representa por medio de  una barra 
horizontal punteada. 

El c r i t e r i o  de complementariedad se 
representa en e l  Cuadro 13 mediante l a  
calificacion con n w s  de l  1 a1 4, 
donde la calificacion 1 corresponde a 
una accion que debe ser implementada 
para pcder ejecutar o t r a s  de l a s  
acciones propuestas, 2 a l a s  acciones 



que requieren peas pascx previos para 
ser ejecutarlas, 3 a las acciones que 
requieren definition de precisiones 
politicas o cambios esperados a trav& 
de otras acciones o programas y 4 a las 
que deben realizarse posteriormente a 
otras dentro del rnismo programs. 

La viahilidad de las acciones se 
calif ica con letras, asigrkndose una I8at1 
a las acciones que &lo requj:lren 6e un 
pec3ueiio financiamiento local para ser 
ejecutadas, ma I1bl1 a las que requieren 
f inancianniento international , una llcll a 
las que requieren de &ios en las 
politicas vigentes para ser 
implementadas y una Itd1' a las y e  
requieren de ma inversion nacional 
importante. 

El costo globs1 del prrograma se estima 
en US $33,335,000 y a desembolsarse 
entre el period0 ccrmprendido entre 1991 
y el aiio 2000 (Cuadro 14) . D i c h o  costo 
corresponde a 10s pmyectos PRO.UT.1, 
PRO.VT.2, m.UT.3 y PRO.UT.4, Ttds el 
monto requerido para el fortalecimi.ento 
a1 Proyixto Agroforestal DIGEROS-CARE- 
Cuerpo de Paz (Accion VT. 8) . 
LDS costos para la ejecucion de 
actividades durante el period0 2001 - 
2010 no fueron estimados, deb id^ a que 
la ejecucion de la segunda fase de 
muchas de las acciones y pmyectos no se 
puede gararLizar. 



CUADRO 13. RESUHEN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS A REALIZAR HEDlANTE E L  PROGRAHA DE L A  ACTIVIDAD FfRESTAL EN E L  US0  DE L A  TIERRA. 

RECUPERAC:ON, INCORPORAR ACTIVIDADES U T I L I Z A R  LAS FACULTADES 
PROTECCION Y DE HANEJO ORDENADO DE LEGALES Y MECANISHOS DE 
MANEJO DE L t  LOS RECURSOS NATURALES COORDlNAClON QUE ASEGUREN 
COBERTURA DENTR3 DE LOS PROGRA- QUE LAS OPINIONES TECNICAS 
BOSCOSA. HAS OE DESARliOLLO DE CONAHA, CONAP, CONAH- 

AGROPECUARIO. CUEN, OCREH Y DIGEBOS SEPY 
INTEGRADAS EN LOS PROGRA- 
MAS Y PROYECTOS DE CnLONI- 
ZACION, DESARROLLO RURAL 7 
PHOOUCCION AGROPECUARIA. 

INVOLUCRAR Al. Ik'TA, 
DIGEBOS Y ONES EN LA A P L I -  
CACION DEL US0  ADECUADO DE 
LA TIERRA EN LAS ZOWG DE 
COLONIZACION. 

RECUPERAR, PROTEGER Y INCORPORAR E L  CCVXEPTO 
MANEJAR LA COBERTURA DE CUENCA HlDROiRAFlCA 
FORESTAL PROOUCTORA Y COMO UNIDAD NATURAL DE 
PROTECTORP DE LAS PLANIFICACION Y EJECUCION 
CUENCAS hIDROGRAFICAS. DE PROGRAHAS Y PilOYECTOS 

DE PESARROLLO INTEGRAL 
FORtSTAL Y AGROPECUAHIO. 

EN E L  PLAZO INMEDIATO 
INTEGRAR A LAS ENTIDADES 
GUBERNAMENTALES RELACIO- 
HADAS CON LOS R.N.R. EN 
E L  CONSEJO NACIONAL DE 
TRANSFORMACION AGRARIA Y 
ESTABLECER MECANISYOS DE 
COORDlNAClON CON 
SE6EPLAN Y USPADA. 

EN CINCO AMOS HANEJAR LA 
RESERVA FORESTAL DE LA 
FCA. YALPEHECH (2,800 ha) 
COMO MODEL0 DEL PLAU DE 
ORDENAHIENTO TERRITORIAL 
PARA LOS PARCELAHIENTOS 
AGRARIOS DE LA LA F.T.A. 
Y E L  PETEN. 

EN CINCO ANOS WANEJAR 
113,050 ha DE BOSOUES 
NATURALES Y ESTABLECER 
10,050 ha DE PLANTACIONES 
FORESTALES Y AGROFO- 
RESTALES, HEDIAMTE L A  
EJECUClON DE PRO7ECTOS 
DE WANEJO DE CUENCAS 
HIDROGRAFICAS. 

UT.1 INTEGRAR A CONAUA, CONAP, 
CONAMCUEN, OCREN Y DIGE93S EN 
EL CONSEJO NACIONAL DE TRANS- 
FORMACION AGRARIA. 

UT. 2 ASEGURAR QUE SEGEPLAN, 
USPADA Y OTRAS OFICINAS GUBER- 
NAYENTALES DE PLANI5ISACION 
INCORPOREN HEDIDAS DE CONSER- 
VACION, USO, HANEJO Y PROTEC- 
CION FORESTAL, AGROFORESTAL Y 
S lH ILARES EN LOS PROYECTOS DE 
DESARROLLO, HEDIANTE CWRDINA-  
CION DIRECTA CON CONAMA, CONAP, 
CONAMCUEN, OCREN Y DIGEBOS. 

PRO.UT .1 MANEJO FORES- 
TAL Y REFORESTACION CON 
FINES DE PRODUCCION I N -  
DUSTRIAL ARTESANAL E n  LA 
FCA. SAN DIEGO YALPEHECH. 

UT.3 APOYAR LA EJECUClON DEL 
PROYECTO DE MANEJO Y CONSERVA- 
CION DE LOS R.N.R. DE LA CUENCA 
ALTA DEL R I @  CHIXOY. 

CT.4 APOYAR LA EJECUClON DEL 
PLAN CE HANEJO DE LAS SUB- 
CUENCAS XAYA-PIXCAYA. 

UT.5 APOYAR LA EJECUCfON DEL 
PROYECTO P I L O T 0  DEL PLAN 
TR IF IN IQ .  



Con t  i n u a c i  bn d e  
R e c u p e r a c i b n ,  
P r o r e c c l S n  y 
H a n e j o  d e  l a  
C o b e r t u r a  
B o s c o s a  

--------------. 
OPTlHlZACION 
DEL US0 DE 
LAS 1 IERRAS 
DE VOCACION 
FOXESTAL HA- 
BIL ITADAS CON 
AGRICULTURA 
Y GANADERIA 

---------*-----------------------------------..--*---. 
HEJORAR L A  SOSTENIBI- INCORPORAR A LAS SUPER- 
L IDAD DE L A  AGRICULTU- F l C l E S  DE APTITUD FORESTAL 
RA DE SUBSISTENCIA, YA HABILITADAS POR AGRI- 
INGRESOS DE L A t  COMU- CULTURA Y GANADERIA F L  
NIDADES RURALES Y COHPCNENTE FORESTAL Y 
CALIDAD DEL AHBIENTE, AGROFORESTAL. 
INCORPORANDO E L  COH- 
PONENTE ARBORED E!! 
LOS SISTEHAS t E  FINCA. 

.--------.--.---------------- 
EN CINCO ANOS ESTABLECER 
25,710 h a  DE PLANTACIONES 
AGROFORESTALES Y HANEJAR 
1,296 h a  DE BOSQUES NATU- 
RALES. EN 1 0  ANOS ESTA- 
BLECER 59,000 ha DE PLAN- 
TACIONES AGROFORESTALES 
ADICIONALES. 

UT.6 APOYAR EL SEGUIHIENTO DE 
L A  EJECUClON DEL COHPONENTE 
MLNEJO INTEGRADO DE CUEWAS DEL 
PROYECTO DE DESARRS::? AGRICOLA. 

UT.7 REFORHULAR L A  EJECUCIOP 
@EL PROYECTO DE PROTECCION Y 
CONSERVACION DE FUENTES DE AGUA 
Y ADAPTARLO AL CONCEPT0 DE 
HANEJO INTEGRADO DE CUENCAS. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
UT.8 FORTALECER E L  PROYECTO PR0.UT.2 DESARRQLLO 
AGROFO2ESTAL DIGEBOS-CARE- FORESTAL PAkA L A  SIERRA 
CUERPO DE PAZ. DE LOS CUCHUHATANES. 

__---__-_r-______._----------.-----------------.-----.-----------a------------------------------------------------------------------------------------------- 
M H E J O  HANEJAR Y PONER EN I N I C I A R  UN PROCESO DE EN CINCO ANOS PRWUCIR UT.9 APOYAR EL SEGUIHlENTO DE PR0.UY.4 HANEJO FORESTAL 
SOSTENIDO PRWUCCION SOSTENi2P. iNCORPORACION PROGRESIVA HOOELOS DE HANEJO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE- Y DESARROLLO AGROFORESTAL 
DE LOS LOS BOSQUES HATURALES DE LQS BOSQUES COHUNALES BOSQUES COHUh L E S  QUE SARROLLO FORESTAL CWUNAL EN LA COOPEPATIVA 
EOSWES PRODUCTORES DE CONI- A LOS L A N E S  DE MANEJO r'UEDAN SE REPLICADOS A DIGEBOS-GTZ. HANOS UNIDAS. - - -  --- . . . - - - . - -. - - - - 

REHANENTES FERAS Y LATI FOLI ADAS. FORESTAL. N l V E L  KACIG'IAL. 
UT.10 REFORHULAR L A  EJECUCION 
DEL PROYECTO BOSWES COHUNALFS 
DIGEBOS-AID. 



CUADRO 14. APLIUICIOW DE LOS CRITERZOS DE COMPLEHENTARIEDAD, VARlABlLIDAD Y URW NClA PARA E L  PROGRAM DE 
US0 DE L A  TIERRA CPAFC) 

CLASIFICACION URGENCIA RECURSOS 

ACClON PROYECTO COMP V I A 0  1991 1 9 9 2  1993 1 9 9 4  1995 1996 2 0 0 0  2 0 1 0  (MILESUSS)  

.. .. ... . . . . . . .  UT.5 2 a ; < , :: :. ,..v >'. , .,;, ,: . ,  . , , .  - - - -  ....... ,, . I..,:. .I., :'.: .... '...., 
....... ... ........... ..... UT .6 2 b/d \.', .)....,..,.. \,, ,,, 5, > >..,....., '.... .. , '. ,.,.L;..,, :.. 4. ...;<::... .... : .... .., : .::. <:.: : .... : ... : ..: 

. . .  . . . . . . . . . . . .  ..; ...... UT .7 2 d r., : .....,.. ) ,.,.. .,,5,.;,. ............> .,,.; ,..,; ., . . r ,;. ,,,,, ' I  . . ... ,.....,. ,,,..,:<:<.;:,,.,.;;:.<.::<.: :.,. *...... .,.... ': ..;. :.::::.::.: ,.;.:..<,: - - - * 
......,..... ..) >: ,,,. ..... ,; ...... ,. . .  

PRO.UT.l 2 b/c ,,. ... + . . . . . .  .......... ..?.A 812.0 

........ 
liT.8 2 b/d 

....,,.. ...,...,.',,.) ..,.. .: 
.:...<.. ,..;.. .'! ,......,...;..:. .,,... .... . 1,578.5 

- - .  -- 
TOTAL 33,335.0 

COMP = COMPLEMENTARIDAD: V I A 0  1 WABILIOAD: URGENCIA: 
1. I N I C I A  PROCESO a. .';?LO FALTA FEOUERO FINANCIAMIENTO ACTlVlDAD MUY INTENSA 
2. REQUIERE PASOS PREVIOS l a i : L  .....- " 
3. FALTRN PRECISIONES b. REYJIERE FlNANClAMIENTO INTERNACIONAL sA ACTIVIDAD INTENSA 

(POLITICAS, ACUERDOS, c. FPENDE DE CAMBIOS IMPORTANTES DE 
E X . )  LL IT ICAS V1GF':TES i!?;; SECClIMlENTO DE 

4. POSTERIOR A RESULTPSlOS d. d i  'JlRE INVERSION NAC IONAL IMPORTANTE ACTlVlDADES ANTERIORES 
DE 3TRAS ACCICNES 0 POSTERIORES 



2. Proqrama : El Desarrollo 
Industrial basado en 10s 
Recursos Forestales - 

a. Subprograma: Plantaciones 
Forestales para Uso ~ndustrial 

L a  c o w  forestal del pafs se reduce 
en superficie a causa del cambio de uso 
de l a  tierra;' asi mismo, la d c c i o n  
selectiva de ir1501es para us0 local y en 
particular, l a  eKtraccion desordenada de 
madera de los boques, origina un 
empobrecimiento de l a  calidad y de las  
condiciones f itosanitarias de l a  masa en 
pie. Kk igual forma i a s  dificultades 
administrativas cle permisos, licencias y 
guias de transporte de l a  madera, 
contribuyen a l a  dqradacion y retroceso 
de 10s hsques pz~uluctivos. En las  
&eas fonzstales de myor densidad de 
pblacion rural, este problem e* 
tonando un rim acelemdo que -la 
con evidencia l a  necmidad de reforestar 
l a s  tierras qie a~ mantienen 
condiciones de apt-itud prcductora. 

La  causa principal de este problema, es 
l a  falta de manejo adecuado de 1- 
bosques pmductores, l a  ausencia de 
estimulos a l a  pmduccion forestal e 
industrial  y l a s  limitacio, les 
institucionales para l a  aplicacion 3.e 
temologias rrds apropiadas. 

EsMlecer  plantacicnes forestales 
capaces de asegurar el abastecimiento de 
materia prim para cpe l a  industria 
foke~ta1 cubra la demanda intekna y 
exterm de madera. 

Se in- el Consejo Nacioraal 
Forestal (CONAFDR) , e l  cual &be tener 
alta jerarguia a nivel gubexrllamental y 
estar canformado por instituciones 

pirblicas y privadas relacionadas con el 
sector; e l  consejo prcrmc~erii l a  
reforestacion a nivel national. 

a) Eh dos aiios, evaluar las 
plantaciones forestales ya existentes y 
10s bosques natural.es productiws de 
aniferas y latifoliadas de l a  rireas 
tributarias a l a  itdustria forestal del 
pais. 

b) Eh cinco aiios completar coma 
minima 50,000 ha de plantaciones 
forestales para uso industrial (5,000 
ha/aiio por el programa de incentives 
fiscales forestales y 5,000 ha/afio por 
el programs de reforestacion masiva) . 

Esta accion, permitira reorientar 1- 
proyecrtos en ejeacion y agilizar 10s 
engorrosos mecar,ismos de l a  actualidad. 
.9da1&, per mi ti^ concentrar esfuerzos 
en 5reas que hayan demostmdo ser 
ventajosas para el crecimiento y mamejo 
de 1as -ies forestales de inter& 
industrial, permitiendo de esta r c m ~ ,  
el i nc r e~mto  del area f o r ~ & a l  
pmductiva para 61 abastecLn-hto de 
materia prim a l a  .?'nIustria forestal 
eshblecida, a s i  cwmo la fomacion dn, 
nuevos polas de desarrollo industrial, 

En l a  prtictica, d.eben arall.m.rse 1as 
c0cJtos, especies u t i l  j-zadas, objetivcs 
de las plantaciones ( b m  que ~-i&en 
coinci 'fr son ,wlusiorar ?mblems de 
abastecimiento da rrateria prim para l a  
irdustria y/o a , d e k i e . d e  



iiimtificar las ireas con ventajaS para 
& desarrollo de prayectos forestales, 
segcin capacidad de us0 forestal y us0 
actual de l a  tierra, acceso a cerrtros 
industsiales forestales &states a Y 
futures, asi mno &dad de s i t io  para 
el crecimientto de rscDpCies forestales de . 

L a  Ley Forestal Decreto 58-74, contenia 
un articulo que permitia l a  deduction de 
hasta un 50% del valor del hpuesto 
sobre la rents a las  personas 
individual- o juridicas que rezlizaran 
gastos debi- en 
reforestaci6n y -ento de 
plantacianes no menores de 5 ha. El 
reglamento para la aperatividad de esta 
deducci6n aprobado par Acuf3x30 
Gubernativo (No. 22-75) de lcs . . 
IQmsbxios de Agricultura y Finanzas 
PIjblicas, s i a o  a prtk de ese lnHnenta 
que se iniciaron 10s primeros proyectos. 
&sde errtonces a la f e e  (14 aks), se 
han ejeartado 42 proyectos car, un irea 
total de 8,994 ha reforestadas. 

Eh l a  Ley Forestal vigente (Decreto 70- 
89), persiste mdalidad de 
refczestacidn can beneficis fiscales, 
l o  que hace neceSario realizar una 
evaluacih de 10s lcqrcs y alcances de 
los14aksdevidadelprograma, conel 
objeto de reorimtarlo y mejorarlo. E l  
cost0 de implemmtacib de esta accion, 
ha sido calculado en US $20 m i l .  

Este prayecto two sus inicios el 5 de 
abril de 1988 por Aarerdo Gubernativo 
No. 194-88 en el que .se autolzza . . a l  
Mutlsterio de Fimnzas Riblicas para que 
constituya el FideiCCDniSO durante ccho 
a k s  m v c s .  E l  proyecto t i m e  
cam metas, l a  producci6n de plantas y 
l a  reforestation de 5,000 ha/& en los 
deparbmmbs de Izahl, Chiqukmla, 
Zacapa, E l  Progreso, Guatenda, Jalapa, 
Baja Verapaz y Alta Verapaz. 

Por problems - poca agilidad en l a  
-i6n de lcs fonclos por parte de 10s 
usuarics, tr&nites engoLTosos en l a  
contratacion de 10s semicios de las 
empresas reforestadoras y algunos 
defectos t6micos prixipalmente en la 
ubicacion de grandes viveros para Surtir 
a varias f ixas ,  este proyecto no ha 
podido alcanzar sus metas; l o  que toma 
necesario, evaluar sus alcances y 11- 
a cabo su reformulaci6n para que ampla 
con 10s objetivos previstoS. 

Se reccBnienda q.2 para corrseguir 10s 
resultadas esperados, 10s fondos del 
proyecto sean manejadcs por cualquiera 
de los bancos del sistena, l o  que 
permi- el flujo de fondos en el 
mmab oportuno. Por otra parte, la 
tecnologia recauierda que lcs viveros se 
realicen, en l a  medida de l o  posible, l o  
m&s pr6ximo al de plantacion 
definitiva. Por lo  que se hace 
necsario M i c a r  el sistaaa de 
grandes viveros que abastecen a varias 
fincas no siempre equidistantes, 
permitiendo que cada finquero haga su 
propio vivero; el cual al igual que la  
plantacion, debe ser ejecutado bajo l a  
resporrsabilidad de una persa~ 
Mvidual o juridica espdalista en la  
materia y contratada por el usuario del 
&to. 

~l monte estiplzdo para l a  
reformula&& y posterior ejecucion del 
pmyecto es deUS $7.1 millones. 



b. Subprograms: . Manejo de 
Bosques de Production 

E l  -cia del potmcial pmductor 
de los recursos forestales deL pais, 
tarrto en las  Areas sm&idas a l a  
extracci6n de leiia para us0 dm&tico, 
cogao en las &€!as de colcmizaci6n (en 
- l = b o s q u e s s e ~ a n ~ w = n )  Y 
en aquellas d d a s  a extraccib 
xademxa (en dande no se aplican 
ttknicas de manejo sostenido), se 
refleja en el F o  de que solanmte un 
2% (200,000 m )  de la mdera q~ 
anualmerrte se corta llega a l a  
-. E b r  una parte, ell0 permite 
carprender l a  gravedad del problems de . . subuhhaci6n de l a  capacidad 
pIOthlCti. de los bosques y por otra 
parte se cmpmeba la r e l a t i .  baja 
magnitud de la participaci6n de l a  
industria forest& en el deterioro 
ambiental; a la apinion 
que se ha difundido a;lando se dernrncia 
la -6n de 10s bosques, Este 
ambiente negativo contra la industsia 
forestal, es alkmbdo I z m b i t h  por el 
pocohten%quedPlmloct_rar!PlUChOSde 
10s aprove&&ores forestales por el 
~lranejo forestal t6cnicamPrrt.p ejeartado 
bajo r&ixm sostenid0 de los bosques 
que abastecen a la industria irtstalada, 
que ha derivado en -@on selectiva, 
no teQlificada y, por tanto, tambih 
-1e del deteriom de l a  calidad 
de los bosques e r e s  a nivel 
local, 

Entre las principales causas de este 
problem, desbcan: la falta de mPdidas 
de fcuxsnto, las regulaciorles legales q[ue 
ban sido -1s del desinclentivo a 
laprcdua56nfomsbl (-en 
l o  que se refiere a las nonaas sobre 
corta y t m s p o r k  de mdera) y a las 

rL-Ci onistas que m a n  a 
forestal caw enemigo del 

d o  ambiente. 

lei= A de este 
problems, se r e g h t r a  un notable dSicit 
de l a  balanza -ial de productcs 
fonzs&les, oscila a t re  US $19 y US $70 
millones d e s .  Ademis, el sumhktm 
local de madera se ha id0 -endo y 
ban aumentado las importacianes de 
pmkck?s forestales y SUSti-. 

a) Fbner en production sostenida 10s 
bosques naturales de las W 
t r n i a s  a l a  industria existente 
para abasber  l a  demands. 

b) Aumentar el uso de residues de l a  
extraction forestal y l a  eficiencia del 
us0 de leiia median* l a  u t i l i zac ib  de 
&n vegetal, mejorando 10s sisteszlas 
tradicionales de prcduccion. 

a) Determinar la localizaci6n y las  
v o l ~ c a s  de 10s bosques 

naturals  tribuGcios a 10s centres 
industridLes existentes, fmerka&3 su 
manejo forestal sostenido. 

b) Prcanover el c o w  de W n  
vegetal ccanbustible, ligando su 
production a1 rmejo y a los 
desperdicios del aprovechamiento 
forestal, 

a) En dos aks, ha- seleccianado y 
-tido a mnejo forestal sostenid0 dos 
hxis pilato: una de coniferas y atra 
de l&tifoliadas (preferiblearente esta 
CLtima en E l  E%&n) que sirvan de 
deaostracion de 10s paquetes 
tecno16gicos a 10s usuarios- 

b) En cinco sibs, tcda l a  madera 
utilizada por la industria forestal del 
pais, p m v m  Q bosques aprovecfiados 
bajo Planes de! OrdeMci6n y Manejo- 



d) Eh cinco aiios desarrollar un 
minim> de tres proyectos agroforestales 
pilato (en tres regiones ecol*icas 
distirltas de l a  Repiblica), que 
denuedmm l a  utilizacilrll inlustrial de 
la madera de las especies utilizadas. 

Estaa&6ncomisteend&emhar- 
fcrestales de producci6n y priorizarlas 
de acuerdo a su posibilidad de abasker 
a las industsias forestales e&kntes. 
Una vez priorizadas las distintas &reas, 
d e k  a1 levanbmiento de 
inVerrtarZos forestales para determinar 
su potencia1 mderable y de acuerdo a1 . - mismo, los planes de manejo 
respectivos. 

El PA% y DIG- realizarin l a  
zanificaci6.n y priorizacion de 
forestales de pIOduccion, lo  que se 
e s t i m a ~ u n c o s t o d e U S $ 1 5 m i l y  
posterio-, por medio de empresas 
p r i m  . . 

se real* 
10s inverrtarics forestales y planes de 
manejo financiados por los usuarios. 

- A C d &  IND-4 

Bta accih,  cansiste en el 
establecimiento de un m e n i o  entre 
PAFG, DI-, 1- y el Muusbz~ . . 

'0 de 
Eheryia y Minas para realizar un estudio 
de utilization de los desperdicics de 
los aprwechamientcs forestales de las 
Sreas pilato bajo manejo para l a  
prcduccilrll de en homos 
ef icientes. Una vez realizado el 
estudio, tanto DIGEBOS cogao el 1- y 
elMinisteriodeEheryiayMinas, peden 
gestionar en forma conjunta l a  
fonnulacion y ejecuci6n de uh proyecto 
de asistencia M c a ,  capacitacion y 
&to bland0 para los prcductores 
actuales y futures de carb6n. E l  cost0 
del estudio, se estima en US $15 mil. 

Seleccionar y saeter a manejo forestal 
SOStenido, un &ma piloto en h x q ~  de 
latifoliadas- 

H a s t a  l a  fecha, nose cuenta con 
bajo nranejo forestal sostenid0 que 
sinmn de ejenplo y demostracid de las 
diferentes -05 que en ellas se 
pueda desarrollar. Es necesario 
mostrar las bondades del l ~ n e j o  forestal 
sostenido del bosque latifoliado, para 
encontrar modalidades compatibles de 
corrserracion y apruvechamiento con 
beneficio a las COIINnidades locales. 

Para Uwar a cabo esta accid,  OONAe y 
DIGEBC)S, seleccionarin un ima 
representatin en l a  Reserva de l a  
Bi6sf- Maya y elabo- los t&&ms 
de referencia para l a  ejecucilrll de los 
estudios de mane j o fores ta l  
correspondientes realizadcs por empresas 
consultoras ~specializadas. La 
ejecucion del proyecto de xenejo, 
darse por contrato a l a  in ic ia t in  
privada forestal . bajo strpervision de 
DIGEZC5 y ODNAP. 

Elcostototaldelcsestudiosdemanejo 
foresbl  para esta pilato, se ha 
esthado en US $60 . m i l .  



Debido a que 10s reausos forestales de 
- M a  (especialrmente 10s bosques de 
coniferas) han sido deficierrtemente 
manejados y en algums osos, han 
desaparecido cedi- p a s ~  a l a  
aqricultura y ganaderia tradicionabente 
extertsiva, el pruyecto DIGEKS/FINNIDA 
ha sido 

. - para irrtroducir por 
d o  de mCrtivaci611, opasitaci6n, 
planes de manejo, &to y asistencia 
t d c a ,  medidas ecorilmnicamente 
factibles que carrtribuyan a proteger y 
mejorar l a  calidad del rearso forestal 
de conifexas del pais, mejorando a l a  
vez, 10s irrgresos de l a  poblacion rural.. 

E l  pmyecto ser& implementado a t ravk  
d e u n a o ~ O N G S o e m p r e s a s c o ~ t o r a s  
forestales, en estrech relacion con 
DIGEB3S, quien brbdarzi tcdas las 
fadidades para que se ejecuten los 
planes de manejo. 

S e l e c c i ~ y I n e j m ~ ~ ~ ~ d e ' i a s  
€!specis ;rrbrirrw_c para la 
industria forestal  del pais 
(c==JWI(=EFI[X/~/-) - 

Guatemala ah-no se ha desarrollado 
ninguna actividad orientada al 
mejodento g e t i c o  de las especies 
forestales. mr este motivo se 
considera que con la  ejecucion de este 
proyecto, se estarS iniciando la 
investigacirk en el campo de l a  g d t i c a  
forestal del pais, a la  vez . que . se 

a dispcsicion de los 
pmyectos forestales, un m a t e r i a l  
g&tico de alta calidad. 

E l  pmyecto -la el establecimierrto 
de huertos y manejo de rcdales 
cclmilleros natuz-ales tanto de coniferas 
cam latifoliadas, asi cam el 

y qpacitacion a *~05  

guatemltecos y e  en el futuro puedan 
h a m  cargo de mnejarlos. 

Se t iene p revisto que este proyecto sea 
ejeartado canjuntanmte por CAMOORE, 
Dl-, AID y la  iniciativa privada. 
E l  f inanciamiento para la  realizaci6n de 
este proyecb, alcanza 10s US $775 mil. 

c. Subprograma: Industrias 
Forestales 



po- p-ctivo corresponde a 320 
millones de m de madera de coniferas. 
Por su parte los registros de l a  
hdudzia forestal pblicados por el 
pray- =-, -- 
amsum anual inferior a 10s 200 m i l  m 
errtre 10s aik5 1980-84. 

La industria forestal primria del pais 
e s t A  representada principalmerrte por 
madera aserrada, tableros de madera (de 
partid- Y --pa-), -pas, 
celulosa y papel. Si  bien es cierto que 
est& representadas las principals 
industrias de transfmnaci6n primaria, 
tambih lo es que en su mayoria esa 
capacidad instalada cciosa por 
diversas razones, entre las que se 
c u e  l a  falta de decision 
-tal (caso de CEIMOSA) y l a  
falta de abastecimiento de materia 
prim. 

L a  industria de transformation 
searndaria del pais, estS representada 
esmcialmente por muebles, molduras, 
N e t s  y ojas de laadera; existiendo 
adends, un rnimero aprmcimado de 30 
f a r i cas  de muebles o articulos 
terminados de madera y 2,500 talleres de 
carpinteria. Principalmente por falta 
de integracion, estas industrias 
(grandes, mediaMs y pequefns) tambih 
est& siendo desapmechad3s en su 
capacidad instalada. 

Todavianoserecanoceenelpaisel  
valor que tiene el desarrollo industrial 
forestal cuando se le relaciona con l a  
amservacion y manejo forestal. E s t e  
prablema se ha visto agravado por 
factores coano: 

- Entorpecimiento a las pocas 
iniciativas de manejo forestal por 
eng?rfPsos - legdl= Y 
ammL5tmtivos. 

- F'al ta  de decision para apoyar 
operaciones forestales gran 
envergadura (axMc6A), - capaces de 
aumentar l a  participation del sector 
forestal en l a  ecancania national, 
principalmente por temor a l a  presion 
ejercida por grups a m b i e n t a l i s t a s  y de 
opinion N l i c a .  

a) Maptar l a  prcduocion industrial a 
l a  capacidad de prduccion sostenible de 
10s bosques naturales y plantaciones, 
mejorando su eficiencia, utilization y 
agregando valor a l  -1 en pie. 

b) Incorporar a los pequ- 
productores forestales al desarrollo 
industrial, facilitardo su organization 
e integracion con la  industria media= y 
grandee 

c) Daraconccerelimpactosocial, 
econdanico y ambients1 de l a  industria 
forestal del pais. 

a) Evaluar l a  capacidad y necesidades 
de materia prim de l a  industria 
forestal  existente. 

b) Impulsar l a  modernizaci6n y 
mejoramiento de l a  industria forestal de 
transfomacion primaria que e t a  
aprovechar mejor l a  m a t z h  prim, 
incorpore nu- v i e s  a su 
production, ut i l ice mres dbmsiones 
de madera en roll0 y aproveche los 
residues, satisfaciendo l a  demnda del 
mercado intenx> y extenx, con prcductos 
de calidad y de mayor valor agregado. 

C) Organizar y dar asistencia 
a c a ,  &to y ayuda en l a  
ccsnercializacion de sus productos a los 
pequ&os productores forestales. 



b) En tin#, aiios a plena 
capacidad las hsblaciones bduskhles 
eficierRes y rentables del pais. 

c) En cinco aiios lograr la 
especializacih de 250 talleres de 
c a r p i r r t e r i a y o t r o s ~ d e m a d e r a .  

d) E h l O a f l O s c a n s e g u i r e l  
mejodento teClaol6gico en la 
utilizaci6n m a 1  de las especies 
forestales de mayor frecuencia en el 
bosque de latifoliadas. 

Esta a&& pexnitk& determinar la 
prapoICi6n de la capacidad 
forestal-enelpaisqueW 
aperar con e f i c ia ia  en foma rentable, 
el abastecimiento -0 para que 
trabaje a plena capacidad, asi caw sus 
-i =asistencia t t a i ~ a  Y 
financi- para mejorar sus sistanas de 
produccib, optk&ar el us0 de la 
materia prima y nejorar la calidad de 

Esta se cmsim 
F = P =  en ~ ~ g u n o s  -? 

forestal ha sido 
i sin tmer  en cuaxta el 
potential pmductivo de 10s bosques y 
pque en sus pmcscs de -ion se 
genera gran pmporci6n de deqerdicios. 

El desarrollo de esta d 6 n  cons- en 
Uevaracabounoerrj~industrial 
forestal, que pennita iderrtificar las 
necesidades de las difererrtes k h s t r i a s  
para elevar su rendimiento y la calidad 

. . 
de sus prcductos; los termnos de 
referencia para la realizacih de este 
estudio, serSn dkeiiadcs por el PA.EG, 
m a 1  Forestal y GEXPRDNT. 

La ejecuci6n del o debe 
-e . . a alguna empress privada 
-, (cosb que cubierto 
con fondos de las organizaciones 
gremiales forestales del pais) y el 
resultado, se presenw en la Mesa 
Redanda International del PAFG, pals dar 
a conocer las necesidades de asistencia 
M c a  y financiers de la irrdustria 
nacianal a las agendas internacionales 
de cooperation y solicitar su apyo 
f inanciero . 
El costo para la realization de esta 
a d o n ,  se en US $15 m i l .  

Identificar 10s productos de mayor 
dinamism>en1osmercadOsinternoy 
exteplo, es una acci6n rrmy importarrte 
para la planifiocion de la 
industrial. Esto pennitir2 ad-, 
asegmar la venta de los prcduct~~,  asi 
ccwo la especializacion de la industria 
forestal national. ' 

La accih consbtkS en realbar un 
estudio de meroad0 de 10s producbs 
forestales (-ccih, embalajes, 
,m= Y .-, mebls, etC.1, 
ayos termuxls de referencia serSn 
disdbdos por PAFG, Gremial Forestal y 
GEXEOXC, para ser ejecutados por una 
express . espechlizada del pais. El 
financiamiento de dido d o ,  serA 
cubierto por las organizaciones 
4"pi"'es forestales del pais, 

enUS $20 m i l .  



Es neceario que l a  pequeh industria 
forestal (tall- de q i n t e r i a  y 
a f k ) ,  juegue ~ a p e l . i m p o ~  en 
el desarrollo forestal lTlctustrzal . . del 
@st 0- para producir por si 
sola e -ose en 10s prccesos 
productivos de l a  mediam y gran 

Esta a&on miste en organkar, 
as- mcamen te  y praporcionar 
  to para el^ Y 
mejoramiento de l a  capacidad irrstalada 
de talleres de carpinteria y afines, 
equi@ndolos con =@nark elemental 
para -,- su productividad y 
e f i c i w i a .  

QXPRWT p- a1 PAFG el prayecto 
antes de l a  Mesa R&o&a Intemacioml, 
para que &te solicite el financiamiento 
respe&ivo a las agencias de cooperation 
htemacional duante la realkcion de 
l a  misma. 

El  costo de esta accion se ha *do 
en US $15 m i l -  

Es t a  acci6n ha sido cmsiderada en la 
Mesa Redon3a National del PAFG, cum nazy 
impartarrte para demstmr a la opini6n 
piblica nacional que la =ia 
f o r m  no , tal ccmo en la 
actualidad x coarsidera, reqmsable por 
el deterioro de 10s rea;lrsos farestales 
del Y que por el -0, 

participa activamente en l a  g m c i 6 n  
de enpleo y en l a  generaci6n de divisas. 

El  cost0 de ejeaci6n y divulgaci& de 
esta accion e s t t  a cargo de las  
G r e m i a l e s  Forestales del pis, quienes 
l a  -1 a alguna expesa 
nacioml especializada. 

El programs Desarrollo Industrial Basado 
en 10s Reausos Forestales, favorece e 
interam con 10s otms prcgmmas del 
PAFG, de l a  siguiente manera: 

Ia Actividad Forestal en el Uso de la 
Tierra: a1 permitir l a  -ci& de 
terrenos forestales y f a v o m  el 
desarrollo de plantaciones en &reas que 
fueron deforestadas y hay en dia se 
encuentran abandonadas por l a  
agricultura y l a  m a .  

Lei% y Fnergia: a l  pennitir en alguna 
medida, el alivio de l a  fal ta de leiia a 
las d d a d e s  cuando se realice el 
manejo forestal de 10s bosques 
productores y el IMntenimiento y 
tratamimtcs silviculturales de las 
plantaciones. 

Qrrservacih de 10s lzm6istemas 
Ebresbles: principalnmte porque el 
manejo forestal es l a  mejor xnanera de 
canservaci6n de 10s reausos forestales 
de production y, por otra parte, porque 
con l a  rearperacion de .tierras 
forestales ve se incorporen a la  
production de materia prima para l a  
industria forestal, se estar& aliviando 
l a  -ion hacia 10s bosques 
pratectores. 

mstilxci- Farestales: 
principalmente porque el 6xito o fracas0 
y e  weds - - Programat - 

de l a  realizacih de los 
di0s hstitucionales que. el PAFG 
recQnienda, asi como de la claridad de 
las reglas del juego entre las 



Para la calificacion de las adones 
propu- para - Prograrna (- 

15), h m  sido utilizados 10s criterios 
de ~~~[iplementariedad, viabilidad de 
ejecucicn y urg-ia, cum fue indicado 
en el pnqrama de la Actividad Forestal 
en el Uso de l a  Tierra. 
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PROGRESIVO RETROCESO ESTABL 
DE LA CALIDAD DE LO; FORESl 
B O S W S  PROOUCT IVOS. ASEGUR 

DE MA1 
INDUST 
H l T l R  
SURGIN 
POLOS 
INDUST 

iCER PLANTACIONES 
LLES CAPACES DE 
LR EL ABASTECIHIENTO 
:RIA PRIMA PARA LA 
I I A  FORESTAL Y PER- 
iU  EXPANSION Y EL 
ENTO DE NUEVOS 
IE DESARROLLO 
I IAL .  

BAJA ~ T I L I Z A C I O N  DE PONER EN PROOUCCION SOS- 
LA CLPACIOM) PROOUC- TENIDA LOS BOSWES NATU. 
VIVA >EL BOSWE. RALES DE LAS AREAS I R I -  

BU lAR lAS  PARA ABASTECER 
A LA INDUSTRIA EXISIENTE. 

AUHENTAR LA E f l C l E N C l A  DEL 
DEL US0  DE LA LENA HE- 
DIANTE L A  U T l L l Z A C l O N  DE 
CARBON VEGETAL, HEJORANDO 
LOS SISTEHAS TRADICIONALES 
DE PROOUCC I ON. 

INTEGRAR EL COHSEJO HA- 
CIONAL FORESTAL (CONAFOR), 
CON ALTA JERARWIA A N IVEL  
GUBERNAHENTAL, CONFORHADO 
PQR INSTITUCIONEO PUBLICAS 
Y PRIVADAS RELACICMDAS 
CON EL SECTOR. CONAFOR, 
PROHOVLRA L A  REFORESTACION 
A NIVEL NACIONAL. 

DETERHINAR L A  LOCALIZAL'ION 
Y LAS EXlSTENClAS VOLUHE- 
TRICAS DE LOS BOSWES 
NATURALES TRIBUIARIOS A 
LOS CENTROS INDUSTRIALES 
EXISTENTES, FOHENTANDO SU 
HANEJO FORESTAL SOSTENIDO. 

PROHOVER EL CONSUHO DE 
CARBON VEGETAL C m O  COH- 
BUSI IBLE,  LIGANDO SU PRO- 
DUCClON AL HANEJO Y A LOS 
DESPERDlClOS DEL APROVE- 
CHAHIENTO FORESTAL. 

EN OOS AMOS EVALUAR LAS 
PLANTACIONES FORESTALES 
EXISTENIES Y LOS BOSWES 
NATURALES DE CONIFERAS Y 
LATIFOLIADAS DE LAS AREAS 
TRlBUTARlAS A L A  INDUS- 
TR lA  FORESTAL DEL PAIS. 

EN ClNCO ANOS COHPLETAR 
COHO MIN IM0  50,000 HA DE 
PLANTACIONES FORESTALES. 

EN DOS ANOS HABER SELEC- 
CIONADO Y SOHETIDO A 
FORESTAL SOSIENIDO DOS 
AREAS PILOTO; UNA DE CO- 
WIFERAS Y UNA DE L A T I f O -  
L IADAS (PREFERIBLEHENIE 
ESTA ULTIHA EN E L  PETEN) 
QUE SIRVAN DE DEHOSTRA- 
C lON DE LOS PAOUETES TEC- 
NOLOGICOS A LOS USUARIOS. 

EN ClNCO ANOS TOOA LA 
HADERA U T l L l Z A D A  POR LA 
INDUSTRIA FORESTAL DEL 
PAIS, PROVENDRA DE BOS- 
OUES APROVECHADOS BAJO 
PLANES DE ORDENACION Y 
MANE JO. 

EN CINCO ANOS CAHBIAR LOS 
SISTEHAS TRADICIONALES DE 
PROOUCCION DE CARBON 
VEGETAL POR S I S T E M S  
EF ICIENTES. 

IND. 1 CONAFOR EVALUARA, PRO. IND. 1 EVALUACION Y 
PERFECIONARA Y AG lL lZARA REFORMULACION DEL PROYECTO 
LOS HECANISHOS LEGALES Y 5 ,000 ha ANUALES DE RE- 
FINANCIEROS (INCLUYENDO FORESTACION EN E L  NOR- 
INCENTIVOS, CREDITOS Y ORIENTE DEL PAIS. 
OTROS), PARA L A  REFORESTA- 
C lON DEL PAIS. 

IND.2 EVALUACIOH Y REFOR- 
MlLAClON DEL PROGRAM DE 
REFORESTACION POR INCEN- 
TIVOS TISCALES. ........................................................ 
1ND.3 ZONlFlCAR Y PI?IO- 
RIZAR AREAS DE BOSWES DE 
PROOUCClON PARA EL ABAS- 
TECIHIENTO DE LOS POLOS 
DE DESARROLLO INDUSTRIAL 
FORESTAL DEL ALTIPLANO, 
EL RANCHO Y E L  PETEN. 

PR0.1ND.2 HANEJO DE BOS- 
OUES DE CONIFERAS. 

PRO. IND.3 SELECClOll Y 
HEJORAMIENTO GENETIC0 DE 
LAS ESPECIES ARBOREAS I H -  

IND.4 REALlZAClON DE UN PORTANIES PARA L A  INDUSTRIA 
ESIUOIO OUE DEMUESTRE LAS FORESTAL DEL PAIS. 
VENTAJAS DE PROOUCCION DE 
CARBON CON S i S T E M S  
EF ICIENTES. 
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C o n t i n u a c l b n  dc B a j s  
~ t l ~ i z s c l b n  de l d  
Cspac i d a d  P r o d u c t  ivs 
d e l  Bosque 

EN C l  WCO ANOS DESARROLLAR IND.5 SELECCIONAR Y S f f l E -  
UN nrwlno DE TRES PROYEC- TER A HANEJO FORESTAL SOS- 
TOS AGROFORESTALES PILOTO TENIDO, I'll AREA P I L O T 0  EN 
(EN TRES REGIONES ECOLO- BOSOUE bE LAT IFOL IMAS.  
GICAS D lST lNTAS DE L A  
REWBLICA)  W E  OEHUESTREN 
LA U T l L l Z A C I O N  INDUSTRIAL 
DE L A  HADERA DE LAS 
ESPECIES U T I  L I  ZADAS. 

DESAPRWECHAHlENTO ADAPTAR LA PROOUCCION EVALUAR LA CAPACIDAD Y NE- EN S E l S  HESES CONOCER L A  
OEL RECURS0 FORESTAL, INDUSTRIAL, A LA CAPACIDAD CESIDADES DE HATERIA CAPACI DAD NECESIDADES DE 
LA CAPACIDAD INDUS- DE PRODUCCION SOSTENIBLE PRIMA DE LA INDUSTRIA L A  INDUSTRIA FORESTAL 
TRIAL INSTALADA DC LOS BOSOUES NATURALES Y FORESTAL EXISTENTE. EXISTENTE. 
[PEOUENA Y GRAM INDVS- PLANTACIONES, HEJORANDO SU 
TRIA AS1 COHO DEL ROL EFICIENCIA,  u T ~ L ~ z A c I O N  Y 
WE LA INDUSTRIA JUEGA AGREGANDO VALOR AL ARBOL 
EN LA CONSERVACION Y EN P IE .  
OE 10s RECURSOS FORES. 
TALES DEL PAIS. INCOKPORAR A LOS PEWENOS 

PROOUCTORES FORESTALES 
AL DESARROLLO INDUSTRIAL, 
FACILITANDO SU ORGANIZA- 
CION E INTEGRACION CON LA 
INDUSTRIA HEDIANA Y 
GRANDE. 

OAR A CONOCER EL IHPACTO 
SOCIAL, ECONOHICO Y AH- 
BIENTAL DE LA INDUSTRIA 
FORESTAL DEL PAIS. 

IHPULSAR LA HOOERNIZACION 
Y HEJORAMIENTO DE L A  I N -  
DUSTRIA FORESTAL DE TRANS- 
FORHACION PRIHARIA, SAT IS -  
FACIENDO L A  DEHANDA DEL 
HERCADO INTERNO Y EXTERNO 
CON PROOUCTOS DE CALIDAD Y 
DE MAYOR VALOR AGREGADO. 

ORGANIZAR Y DAR ASISTENCIA 
TECNICA, CREDIT0 Y A Y W A  
EN LA COHERCIALIZACION DE 
SUS PRODUCTOS A LOS PE-  
OUEHOS PRODUCTORES FORES- 
TALES. 

EN ClNCO ANOS APROVECHAR 
A PLENA CAPACIDAD, LAS 
INSTALACIONES INDUS- 
TRIALES EF ICIENTES Y REN- 
TABLES DEL PAIS. 

EN ClNCO ANOS LDGRAR LA 
ESPECIALIZACION DE 250 
TALLERES DE CARPINTERIA 
Y OTROS PROOUCrOS DE L A  
HADERA. 

EN D l E Z  ANOS CONSEGUlR EL 
HEJORAMIENTO TECNOLOGICO 
EN L A  U T l L l Z A C l O N  INOUS- 
TRIAL DE LAS ESPECIES 
FORESTALES OE HAYOR FRE- 
CUENCIA EN E L  BOSOUE DE 
LATIFOLIADAS. 

IND.6 EVALUAR L A  CAPA- 
ClDAD Y NECESlDADES DE 
HATERIA P R I M ,  ASISTENCIA 
TECNICA Y F INANCIAHIENTO 
DE L A  INOUSTRIA FORESTAL 
EX1 STENTE. 

lHD.7 I D E N T l f l C A R  Y DE- 
SARROLLAR PROOUCTOS DE 
MAYOR VALOR AGREGADO DE 
CAL IDAD EXPORTABLE. 

IND.8 ORGANIZAR A PEWE-  
NOS PROOUCTORES A TRAVES 
DE PROGRAMAS l NTEGRADOS 
DE ASISTENCIA TECWICA, 
CREDIT IC IA  Y COHERCIALIZA- 
CION, LIGANDOLOS A MERCA- 
OOS DE HAYOR VALOR AGRE- 
GAD0 Y CRECIHIENTO. I 

IND.9 REALIZAR UNA EVA- 
LUACION DEL IHPACTO SOCIAL, 
ECONOHICO Y AHBIENTAL W E  
CAUSA LA INDUSTRIA FDRES- 
TAL OEL P A l S  Y D IWLGAR 
SUS RESULTADOS A L A  O P I -  
NION W B L I C A  NACIWAL.  



ACCION PROYECTO CMP VIA8 1991 1992 1993 19% 1995 1996 2000 2010 WILES U S )  

TOTAL 9,445.9 

CQ4P = COHPLEMENTARIDAD: VIAB = VIABILIDAD: URGENCI A: 
1. INICIA PROCESO a. SOLO FALTA PEQUElJO FINANCIAHIENTO m ACTIVIDAD Mn INTENSA 
2. REWIERE P A W S  PREWOS LOCAL 
3. FALTAN PRECISIONES b. EWIERE FINANCIAMIENTO INTERNACIWL ACTIVIDAD INTENSA 

(WLITICAS, AMROOS, c. DEPENOE DE CAnBIOS IrtWRTANTES OE 
ETC.) WLITICAS VIGENTES >>..x 

.:.,$ SEWIUIENTO DE 
4. POSTERIOR A RESULTADOS d. REWIRE INVERSION NACIONAL IMPORTANTE ACTIVIOAOES ANTERIORES 

DE OTRAS ACCIONES 0 POSTERIORES 



Ia Xesa Redaaa Nacional d&eTmno . . 
'we 

las prindpal - es pmblemas en materia de 
lefi? y energia que se pleden afmntar 
nehante l a  iqlemmtaci6n del PAFG son: 
a) el deficit ~ogres ivo  en el 
abastecimiento de este -Ale y b) 
l a  pcca eficieTlcia en su uso. 

a. S u b p r o g r a m a :  
~s tab lec imien to  y Manejo de 
Bosques con Fines Energeticos 

Dentrodelas-- . . 
S q u e  

inducen l a  baja utilizaci6n de atros 
-1es diferentes a l&, 
destacan: latradici6nexistenteenel 
pais por el uso de este m l e ,  la  
versatilidad del us0 de la  leiia que hace 
quesepueda- 

. . 
en cualquier lugar 

sinnecesidaddehacerusodeqwmdores 
espciales, el costo devado de las  
estufas para la.  utilizacidn 
de gas liW, electricidad, etc. y 
SObretcdo, e l c o s t o d e l o s c a h d b l e s  
a l k .  

Par otro lado, 10s d s i c i t s  crhicus de 
par 10s que ha atravesado el 

INAFUR y posteriomente DI-, han 
limitado la & gubernamental en este 
v, lo  que unido a la fdta de 
politicas de famento forestal, ha 

proMcado que el sector privado no se 
incorere en esta activizad, qtle 10s 
incentives fiscales m est& arientados 
hacia el establar?imiento de bosques 
enexyetias y que no se estinoule el 
manejo de bc5ques naturals con fines 
energeticos, n i  se dispoqa de 
newnkms de financiamiento para que 
las m m i c i p a l i d a d e s  puledan emprender 
a-ones a1 respecto. 

a) Conocimiento de las situaciones 
criticas de d e i c i t  de 1- actuales y 
pray--. 

b) Establecimiento y manejo de 
bosques con fines energeticos. 

b) Organizv l a  confomaci6n de un 
equipo tecnico de entidades 
gubernamentales que coordine la 
redlizacion de 10s estudios de 
de leiia y elabore 10s t&mhcs  de 
ref- para l a  corrtratacih de las 
esnpresas amsultoras que 10s r e a l i d .  

c) Elaborar proyectos de prcduccion 
de l ek  para las ireas g-icas lrds 
criticas del pais can base en estudios 
de mercado; definir 10s termnos 

. . de 
referencia para su ejecucidn y gestionar 
su iarp?lementacion. . 

b) estudios ie mercado, 
detedmrdentrodeunperic#odedos 
afios a e s  son las &czas geogSicas 
dande factible eeandoni- l a  
prcducci6n y camercializaci6n de l&. 



c) Zn Cirxx, aiios esbblecer 25, OCO ha 
de bosques emq&icos pl- y bajo 
manejo, para el -mto de leiia a 
l a  capital y los principals rnideos de 
carwrmo de este m&ustible en el resto 
del pais. 

Pra io  a l a  realizacib de los estudios 
de -do, el PAFG real- una 
evaluation de la -G forestal, l a  
capacidad de uso y uso actual de la  
tierra, los pa- de crecimiento 
poblacional y de carrum> de l&, para 
detenninar &es s ~ n  las &eas 
g w i o s  donde comiene estudiar el 
mxcado de este m l e .  

P a n  ;3 realizaci6n de los estudios de 
mercado, el PAFG organhr& l a  
confomaci6n de un equip W c o  
canquest0 por funcionarios <el . . 
lQnzste.0 de Energia y Minas y l a  
Direcci6n General de Bcsques, a fin de 
que sean &tos los encargads de 
coordinar esta acci6n ma V ~ Z  nllmirurl;r 
l a  fase de fomulaci6n del Plan. A s i  
misxm, el PAFG conjurrtamente con los 
funcionarios de las entidades 
gubernamentals, P- 1- - . . 
de referencia e t a n  l a  
cQntrataci6n de COTLSUltoras que 
realicen dichos eshdios. 

Dentro de los t&minos de refereria 
para l a s  empresas cmsultoras, se 

que en 10s & o m  de sus 
consultorias den a canocer 10s h&bitos 

de consumo del prcducto, los gustos y 
pre£erencias de los consumidores, l a  
estru-, canales, - x&gmes de 
utilidad, imperfecciones y pmn6sticos 
del =do, para el Area g m i c a  que 
se les as-ipe estudiar. 

Ia infonmcion resultante serS yxlblicada 
y puesta a disposiciIm de l a  in ich t iva  
p r i ~ d a  que deseen involucraxse en el 
nepcio de l a  la, asi  cawo de aquellas 
agencias financiaas nacionales o 
internacionales que deseen pmmuver 
proyectos de sstablecimiento y manejo de 
bsques enerjeticos en el pais. 

E l  f inanciamiento para l a  elaboracion de 
los estudias de mercado, se negociar& 
con las agencias de cooperation que 
partkipen en la  Mesa Redonda 
International. Para tal efecto, el PAFG 
iniciar& el proceso de negociacianes en 
base a1 perfil.  de proyecto y a 10s . . 
temmos de referacia que se elaboren 
conjuntan;ente con las entidades -=- Ccsno una primera 
aproximacion del monto requerido para 
financiar dichos estudios se ha 
contemplado una a d a d  global de US 
$60,600, asumiendo que se reali- 
cinco estudios de =do a trave de l a  
contratacion de empress consultoras 
nacionales . 

L a  formulacion de este pmyecto se t i em 
conoebida ccmw, una secumia inmediata a 
l a  iderrtificacion de las criticas 
en cuanto a1 abastecimiento de kiia y a 
l a  elaboracion de los estudios de 
mercado en dichas &reas. 

En tal sentido, se prapone que dl 
t e m h a r  las etapas anteriores, tanto la  
D i r e c c i b  General de Basques, camo l a  



D-hGerrraldenates-del . . 
MlrusteriodeEnergiayMinasyla 
oficina de seguimiento del PA%, se 
==aq=l de apayar las  gestiones y 

de financiarmiento necesarias 
ante agencias de cooperation 
international en foresteria social, para 
l a  fcmrmlacib y e j d 6 n  de proyectos 
de pzduCci6n de leiia para 10s 
principales m'r=leos de conwrmo de este 
m l e  en el pais. 

Los prayectos a elaborarse para amplir 
can esta a d & ,  deber&n contemplar 
actividades de recolecci6n de semillas, 
asi - de establecimierrto y manejo de 
plantaciones y bosq[ues naturals, hasta 
extra&& forestal, merc&eo de 1 6  y 
de otros productos forestales de uso 
rmiltiple. 

Se ha esthado que l a  formlaci6n de 
dichos proyecbs se iniciar a 
partir de 1992 y que l a  e j d d n  = el 
caxp de los mismos, caprendan por l o  
m e n o ~ u n a f a s e d e ~ a i i o s d e d u r a c i o n  
para cada uno. Bajo estos supesbs, 
m i r s e l d e q u e s e e j e c u i  cinco 
prayectos para esbblecer y manejar 
25,000 ha de bosques con fines 
ene~g6ticos en cinco 6,- criticas en 
cuantoal-atodeMiaenel 
pais, el cost0 tcrtal de los Illisms 

a US $8.75 miones, 
equivalntes a US $350/ha. 

96,500 agricultures peqefbs y mdiams 
del altiplam occidental y central, l a  
c o s t a s u r y e l s u r o r i a t e d e l ~ ,  en 
un progranra masivo de reforesta6i6n 
agroforestal, para estableoer 22,350 ha 
con mles de us0 nniltiple en c h  
a.fios y, en cinco aiios adicionales 
establecer 59,000 ha. 

Con el proyecto Manejo de Basques de 
W f e r a s ,  se pretende que l a  ejecucion 
delmilarrasearealizadaporunaonds 
ONGs 0 empresas -toras forestales 
p r i m ,  qpienes brir&r5n asistencia 
M c a  eficiente a propietarios 
forestales ammalesf dcipa les  y 
privados en 10 subregiones forestales 
del pais, en -to a l a  elaboration de 
planes de manejo, gestion del -to, 
asistencia t&mica en la ejecucion de 
manejo de bosques, extension y 
capacitacion en tcdo el pmceso de 
manejo forestal, hasta el m d e o  de 
1- y de otros prcductos forestales. 

Wdbnte l a  inplementaci6n de ambos 
PrOYf=Ct= se Con a resolver el 
d s i c i t  de l a  leiia cogno cahstible, a 
t r a v b  del prod\zcto de 10s raleos, tanto 
en plantacianes, caano en bosques 
na.turales. 

b. Subprograma: Ahorro de Leiia 

Las forms tradicionales de uso de l a  
1- en Guatemala son el fuego abierto 
de tres pi* y el llamado llpayoll, que 
n o e s o t r a a x a q u e u n a V a r i a n t e d e l  
fuego abierto. 

Ias -ones que inducen a la utilizaci6n 
de estos tips de fuego son l a  relativa 
facilidad para instalarlos en cualquier 
parte, elpcdercocinarvariosalhmtos 
simultirneamerrte, l a  condition de 
familiaridad, asi corn, las ventajas 
adicionales de calefaccih y -1 de 
insectos dentro 'de las viviendzs, a 
pesar de 10s efectcs perniciosos del 
hlmm. 



Esta situaci6n se ve favorecida pr  4. 
alto costa de las  estufas para l a  
t z c i 6 n  de otsos mrhstibles, l a  
falta de a t o s  para l a  abtPd6n de 
las  mhnas y la no dispnibilidad de 
dinero en cantidades suficierrtes paza la  
aqpa de 10s -1s alternatives. 

Guatemala, desde finales de l a  d h d a  
del 70 se ban realizdo peqwks 
czm@ias de -&I de "estufas 
ahorradoras de leW1, las cuales han 
carecido de profundidad a nivel national 
y han fxacazab por una o 
I& de las siguientes razor?es: a) falta 
de capacitacion a las amas de casa para 
su utilizacilrn, b) falta de seguimiento 
y nmtmhierrto de 10s programas, c) 
diversidad de mdelos utilizados, d) 
alto costo de l as  estuias y e) falta de 
coordinaci6n d x e  l a s  diversas 

% organizacim que realizan dichos 
-9 

La tradici6n y l a  falta de un progranra 
intensive y agresivo de estufas 
ahontadoras de lek, hacen se . . amtmue usazldo en f o m  ineficiente 
este -lee ES.ts. situaci6n se ve 
agravada por l a  utilizacih de lefia 
verde o no cepzlpletammte seca, que 
aumerrta el corwano, 

Paratrolado, mexistetradici6npara 
l a  W 

. . ci6n de W n  vegetal y otras 
fuerrtes altemativas, tale& capno energia 
solar o e6lica, cuyas tecnolcgias no 
esth -1s ni accesibles a los 
sectores rurales. 

Ias M o r e s  sibaciones indican que 
en el corb plazo se haciendo 
un uso poco eficiente de l a  leiia, a 
menas p se inicien .+ 
capacitaciiRI, exterrjih y m a o n  
de estufas -; asi mm, 
pqramas de sustituci6n de leiia por 
er;yfdrr. ) 

. - m g p o n e r e n m a r c h a l a  
estrategia de f a n a b  del a h o m  de 1- 
dm&tico e inaustrial. 

a) Definir los t & m i , r ~ s  de referencia 
para l a  elaboraci6a del -0 de 
evaluaci6n de esbfas ahorradoras, 
cStenerlosreausosneceSariosparasu 
realizacilrn y reorientar el ahorro de 
1- hacia l a  difUSilKl de 10s e o s  de 
estuias I& aceptados por la poblacion, 

b) Si los resultados s d o s  en el 
estudio de evaluacilrn de M a s  
demuestran que no existen IllDdelos 
aceptados p r  la poblacion, definir . . terrmnos de referencia y c o w  10s 
fondos necesarios para -liar la  
bestigaci6n de base que permita 
encontxar ncdelos adaptable a las 
diferentes regiones y culturas del pais- 

. - 
En un aiio, la  estrateqiz de 
fomento del ahom de 1- e c o  e 
industrial con base en ma evaluation de 
l a  experiencia existente con las estufas 
ahorradoras de este CCBIJ3UStibPe y, en 
cinco aiios capacitar artesanos . . rurales 
que promevan la U c i o n  de las 
-as nds aoeptadas por l a  poblacion 
en tcdo el pais. 



adoptados masivamsnte a nivel nacional 
!- para el - . . 

CO COB[IO 

mibskhl), se plantea ha- un estudio 
de evaluaci6n de todos 10s modelos 

a- en el pais; 
considerando conmcar a un conauso 
nacional de models y dk&b.  

Para iniciar el prooeso, se considera 
que el PAFCI y la Direcci6n General de 
FUentesNuevasdelMinisteriodeEneryia 
y Minas, deben elaborar los t & m h s  de 
referacia que permitan brirdar -0s 
10s detalles neesari03 para l a  
realizaci6ndelestudioantesdelaMesa 
Redo& International. Esto, con el 
objeto que durante dicho wento se 
puedan iniciar las gestiones de 
financiamiento con agencias de 
cooperation -cional. 

Se propone que l a  realizaciCrn del 
estudio se le asigne preferentemente a 
una entidad nacional o iplternacional de 
prestigio, ajena a1 gobierno y, que el . . Muusterio de Eheryia y Minas, 
conjuntamente con l a  agencia 
ixternacicnal financiera, supemisen y 
evalm su ejecucih. 

Al m u i r  el estudio, se propone 
fo&ar y ejecutar un pmyecto de 
difusion de 10s mdelos de W a s  
'ahorradoras seleccionados. D i d  
pw-, se * . w = F- 
ejecUtar durarrte el -0 1992 - 
1996, b j o  una nu- estxategia de 
famento del dcrro de leiia a nivel 
da&ticoe-. 

De esta manera, se amsidcza que el 
financiamiento necesario para l a  
formulacion y ejecucih del pmyecto no 
debe ser m y  alto, ya que su principal 
costo radicaria en el pago de cursos de 
capacitacion y desembolso de p- a 
un n h e m  relativamente reducido de 
artesanos por region. Eajo este 
criterio se entonces, que el 
cost0 para l a  formulacion y ejecucion 
del pmyecto debe ser de alrededor de US 
$1.7 millones. E s t e  monto cubre adem& 
el financiamiento del estudio de 
evaluation de estufas, el cual por si 
solo, se estima que no deberia de astar  
Iuks de us $20 mil. 

E l  Subprograms de ahom de l& U 
-te relacionado can el 
pmyecto que pmmoveri el consumo de 
carb6n vegetal cmhdble, ligando 
su pmduccion a1 ~~lanejo forestal y a lcs 
despsrdicios de 10s apmechamientos 
forestales, cuya implenmtacidn se 
pmmueve en el Pmgrama de Industrias 
Forestales. 

E l  pmyecto amtenpla la  realization de 
un estudio que demuestre las ventajas de 
production de carb6n vegetal con 
sistemas eficientes (homos media 
naranja u hornos metalicos 
trarrsportables) . 
Una vez realizado el -0, se propone 
que tarrt0 DIGEBOS, cogno el ICXEt y el . . Mlm&=riodeEnergiayMinasgesti~nen 
en forma conjunta l a  forrrmlaci6ri y 
ejecucik del pmyecto, para brh5ar 
asistencia -0, capacitacidn y 
&tos bland- a productores actuales 
y potenciales de e n .  



- - - 
energia ha sido estiaado en 
$10,510,600 (CUadro IS),  para 
desexbolsarse en el pericdo -&do 
mkre 1990 y 1997. Lcs costos para l a  
ejecuci6n de las acciones hasta el ai50 
2010 na ban sido estimados dentro del 
programa, debido a que de 10s 
cambios que se logren &rank l a  
ejecuci6n de la primera fase de las 
acciones, asi cam de atros ombios que 
no se pueden predecir a tan largo plazo. 



CUADRO 17. RESUHEN DE PROBLEMAS, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, HETAS Y PROYECTOS DEL PROGRAHA DE LENA Y ENERGIA. 

* ~~.................-...~....~~~~~~~~.~-.....................~.~..-........-.....-....-~.*.....~~--.*-.......-.....-...*.....~-...~.-..........................-.-... 
SUBPROGRAHA PROBLEHA OBJETIVO ESTRATEGIAS HE IAS  PROYECTOS 

ESTABLECIHIENTO Y D E f l C l T  PROGRESIVO EN CONOCIM(ENT0 DE LAS DEF lN lR  AREAS CRIT ICAS DE EN 1991 I D E H T l f  ICAR L A  AREAS GEO- 
HANEJO DE BOSOUES E L  ABASTECIHIENTO DE SITUACIOHES CRITICAS DE ABASTECIMIENTO LENA GRAFICAS HAS CRITICAS EN CUAWTO 
COW FINES LEIIA. D E F I C I T  DE LENA AL ABASTECIHIENTO DE LENA. 
ENERGETICOS. ACTUALES Y PROYECTADAS. 

PRO.LE.l 
ORGAU I ZAR CONFORMACION OE HEDIANIE ESTUOIOS DE HERCAbEO, REALI'UR ES ILOIOS DE MERCAOO DE 
E W l P O  TECNICO DE EWTIDADES DETERHINAR EN 00s AMOS LAS AREAS LENA EN LAS I A E A S  GEOCRAFSCAS 
GUBERNANENlALES WE COORDINEW GEOGRAFICAS DOWOE ES  FACTIBLE CALIFICADAS COHO HAS CRITICAS EN 
ESTUOIOS DE HERCADO DE LEHA ECONOHICAHEWTE L A  PROOUCCIOU Y CUANTO AL ABASTECIHIENTO DE ESTE 

COHERCl ALIZACION DE LENA. COMBUST I BLE . 
ESTABLEClNlENlO Y ELABORAR PROYECTOS DE EN ClNCO ANOS ESTABLECER 25,000 PRO.LE.2 
MANEJO DE BOSOUES CON PROOUCCION DE LENA PARA LAS HA. DE BOSWES PNERGETICOS ESTABLEClHl ENTO DE BOSWES 
FINES ENERGETICOS. AREAS GEOGRAFICAS HAS CRITICAS PLANTAOOS Y 8AJO MANEJO PARA E L  ENERGETICOS Y HANEJO DE BOSWES 

DEL P A l S  ABASTECIHIENTO I IE  LENA A LOS NATURALES PARA E L  ABASTECIHIENTO 
PRINCIPALES NUCLEOS DE C O N S M  DE DE LEHA A LOS PRINCIPALES ;IUCLEOS 
EST€ COMBUSTIBLE. DE CONSUHO DE ESTE COnBUSTlBLE EN 

EL PAIS. 

AHORRO DE LEHA POCA E F l C l E N C l A  EN E L  REDISENAR Y PONER EN REORIENTAR EL AHORRO DE LENA EN UN AN0 REOISENAR L A  ESTRATEOIA PRO.LE.3 
US0 DE LENA A N l V E L  HARCHA L A  ESTRAlEGlA DE HACIA LA O lFUS lO I l  DE LOS DEL AHORRO DE LENA OOHESllCA E DETERHIWACION Y DIFUSICN DE 
DOHESTICO Y DE LA FONENTO DEL AHORRO DE HOOELOS DE ESTUFAS HAS INDUSTRIAL CON BASE EN UWA ESIUFAS WE REUWEN LAS 

I 
PEOUENA INDUSIRIA.  LENA DONESTICO E INDUS- ACEPTADAS POR L A  POBLACION EVALUACIOH DE LAS ESTUFAS AHORRA- CARACTERISTICAS DESEADAS ENTRE 

TRIAL. DORAS DE ESTE COHBUSIIBlE, Y EN L A  POBLACION Y TIENEN 
S I  LA EVALUACION DE ESTUFAS ClNCO ANOS CAPACITAR ARTESANOS POSIBIL IDA9ES DE SEA ADOPTADOS 
DEMUESTRA W E  NO EXISTEN RURALES WE PROHUEVAN LA U T I L I Z A -  HASIVAHEWTE. 
HOOELOS ACEPIADAS POR L A  C lON DE LAS ESTUFAS MAS 
POBLACION: ACEPIADAS, 

CONSEGUIR LOS FONDOS 
NECESARIOS PARA AHPLIAR LA 
INVESTIGACION DE BASE OUE 
PERHITA ENCONTRAR HOOELOS 
AOAPTABLES A LAS D l  f ERENTES 
REGIONES Y CULTURAS DEL PAIS. 



QUDRO 18, A P L I U C I O l  DE LOS eRITER!OS DE -TARIEDAD, VIABILIDAD Y URGENCU PARA EL DE 
LEU Y U ~ R G U  (PAFG) 

CLASIFICACION URCENCIA R E C U R B  

PROYECTO COKP VIA8 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 2000 2010 CUILES U S )  

TOTAL 10,510.6 

COnP = COCIPLEWENTARIDAD: VIA6 = VIABILIDAD: URGENCIA: 
1. IN IC IA  PROCESO a. SOLO FALlA PEWERO FINANCIMIENTO ACTIVIDAD W INTENSA 
2. REWIERE P A S S  PREVIOS LOCAL 
3. FALTAN PRECISIONES b. REW1EREF~~w-~IA141ENTOINTERNACIONAL ACTIVIDADINTENSA 

(POLITICAS, ACMRDOS, c. DEPEXDE DE W I O S  I M T A N T E S  DE 
ETC. ) P O L I T I W  VICENTES .:% SEWlWIENTO DE 

4. POSTERIOR A RESJLTADOS d. REWIRE INVERSION NACIONAL IMPORTANTE ACT IVIDADES NJTERIORES 
DE OTRAS ACCIONES 0 WSTERIORES 



a. Subprograms: Manej o 
Sostenido de Areas Forestales de 
Conservation 

a) U s o  inadecuado de los reausos 
forestales. 

L a a m e n a z a n d s s e r i a p a r a l o s ~ e s  
trupicales de Guatemala y l a  
biodiversidad es causada por l a  
colonization, el cambio de uso de l a  
tierra para agricultura y ganaderia, l a  
caza ilegal, la sobre aplotaci6n de 10s 
reausos acu&ticos y l a  C0n;taminacion 
del agua. En el fordo de estas causas 
estd, el *id0 crecimierrto de l a  
pablaci6n y el a- de l a  frontera 
agriwla, con los que l a  degadacion del 
recurso forestal hasta que 
haya un carbio en 10s patrnnes de uso de 
l a  tierra. 

E l  desarrollo a d 0  depende, por ma 
parte, del m j o  del crecimiento 
poblacional y por otra, de l a  . . adlwu&mcih de 10s recursos Ilaturales 
diSpoI.lihles. 

Coaao resultado de la destruction de 10s 
bosques de Guate!mala,. 10s ecosistemas 
naturals se han degradado: habitats 
crucial- se han perdido y numerosas 
v i e s  de flura y fauna se han 11- 
~ d e l a ~  . . a. 
La deforestacih causadz por p~%cticas 
inaprophdas en el us0 de l a  tierra, 
tanbia ariUevan un aumento en las 
*cioneS, sequias, sedhmtaci6n de 
represas hidmd&tricas, erosi6.n del 
suelo y degmdacih de las * 
pesqueras, tcdas w i a s  negati- 
para l a  ecomnia y estabilidad 
nacianal. 

No existen lineas de para 
a c t i v i d a d e s  f o r e s t a l e s  y/o 
wmrvacionistas y tampoco se 1s 
considera debidamen& dentro del 
p- general de l a  nacion, ni en 
financiamientos externos. 

L a s  as ig~ciones  presupuestarias para 
l a s  agencias e instituciones 
relacionadas can l a  wrr~ervaci6n de 
ecosistemas son W i c i e r r t e s  y 
~~. 
A exoepcion de las do~ciones 
internacionales, no hay altemativss 
financieras para captar fondos 
destinados a l a  wnservacion de 
ecosisteznas, ni para las institucianes o 
personas juridicas relacionadas con l a  
actividad. No hay mecanisrnos para que 
10s beneficios prcducidos por las 
actividades wnsemacionistas o de 
p lducbs  y subproductos forestales se 
reinviertan en el sector. 

C) Fal ta  planificacion y estrualr;rs 
institucionales adecuadas para asegurar 
el manejo de ecosistemas estrat&ji~~~. 

mchos forestales importantes 
bajo ame~za de extinsion (cam0 las 
coniferas Taxus, ' A b i e s  y J u n i m )  se 
encuentran en silvestres no 
protegidas. 

Ia mayoria de las 44 &reas mmhadas 
mediante el Decreto 4-89 axno "w de 
pmteccion eq=cia18*, no eskan 
legalmente declaradas y no est& 
delimitadas ni sujetas a nmejs alguno. 
s e ~ q u e a l ~ s e n e c e s i t a r 5  
c i n c o a i i o s p a r a q u e e l 5 0 % d e e s t a s  
&reas puedan ser declaradas bajo 
protection legal. 

Las ~~EIS pmtegidas ya manejadas o bajo . . 
al* r&imm de adhnuustracion, padecen 
10s siguientes prcblemas: 



- Insuficients personal calificado 
labores de direcci para- . . 

a&umstraci& y mnejo. 

- No cuentan con recursos 
fimncieros apropiados para operation, 
equip, materiales o nrantenimiento. 

- No -entan con planes de manejo u 
operatives efectivos. 

- Tienen prablemas limitmfes o de 
control sobre l a  superficie de las 
misnas, l o  que c o n l l e ~  a que l a  
pratecci6n de dichas &reas sea m q  d a i l  
y que l a  autoridad de las ~ t u c i o n e s  . . que las a&masban sea irieficicxite. 

- No tienen instalaciones n i  
facilidades que ofrezcan condiciones 
minimas para trabajo, irrvestigacion o 
visita, 

- Son poco conocidas y apreciadas 
por l a  pblacion. 

d) F'alta de incentives, -0s y 
reauso~ para desarrollar investigacion 
y tareas relacionadas con l a  
consenmci&. 

No existe ma masa critica de 
profesionales en l a  consemacion para 
enfrentar las tareas de planificacion y 
manejo de las &-ES prategidas, mcho 
menos de -cih de ec~~istemas 
forestales s i tu  o ex situ). 
C o m e c u e .  las investigaciones en 
el a est&n a m  inidirdose: 
inventarios bSsicos, ainiimica de 
poblaciones, c c ~ n p ~ r t a m i e n t o  ecol6gic0, 
manejo de bosques natural= en 
ecosistemas poco caraocidos, etc. 

La falta de suficientes recursos humanos 
capacitados es la mayor limitaci6n para 
el desarmllo de la actividad 
wnservacionista en el pais. Hasta el 
mmento se esthm ebltre 25 a 30 10s 
profesionales que han recibido 
entreMmiento especifico en el sector, 
En cuntraste, l a  necesidad de 

profesionales para mnsemacion durante 
10s prcjximoS cinco sibs se~& de 150 
profesionales ~ a l i a d o s ,  250 
MCOS Miversitarios, 500 laborantes 
a nivel medio y 1,000 trabajadores en el 
nivel primrio. 

Las instituciones de education, 
investigacion y capacitacion necesitan 
fortalecerse y renovarse en el aspect0 
cientifico. Todas l a s  M c a s  de 
conservation ex situ necesitan 
refomarse y reZializarse, tdl es el 
oso de hexbarios, museos de historia 
natural, bancos de semillas , 
laboratorios de cultivo de tejidos y 
arboretos. 

S e  necesitan instalaciones adecuadas 
para investigacion, equip0 de camp, 
incentives para l a  investigacion y 
curses de fonnacion a tcdo nivel. 

e) Escasa participacion Caamrnitaria 
en el lllanejo y consemacion de 
ecosistems forestales. 

Pam l a  myoria de campesinos, las &reas 
pmtegidas significan nuems limitantes 
para su vida. En Guatemala no x han 
hecho accianes H a t e s  a fcmentar l a  
participacion de las mmnidades en 10s 
procesos de planificacion, desarmllo y 
manejo de ireas prategidas. 'Ilampoco se 
les ha hecho participes de 10s 
beneficios que &tas pudieran generar. 
En este sentido, se hace prioritario 
favorecer la participacicm local en la 
conservation de ecosistemas, 
considerando l a  generation de 
alternati- econhicas, ya que la  
dispnibilidad de tierras para usos 
agricolas tradicionales y para 
satisfacer las demandas demqr&ficas ya 
es m y  reducida. 

Partiendo de l a  base de que sin el 
apoyo, el consenthierrto y el -jo 
msponsble de las  d d a d e s  locales, 
no se pede manejar a largo plazo las 
areas protegidas, ni  se pede proteger 
el germoplasma forestal o mantener 



a) Identificar y deci-eta.. las &reas 
prioritarias para 10s diferentes 
ecosisternas del pais, haciendo Masis 
en l a s  Areas con reausos forestales 
aprupiados para su aprovechamiento o con 
condiciones sabresalientes en l a  calidad 
de su germoplasna. 

b) Iniciar el manejo & Areas 
hrotegidas y desanolar infraestnrctura . . rrrrmma (para el personal, investigadores 
y visitantes) en las protegidas 
que l o  requiecan, de aazerdo a sus 
planes de lilanejo. 

c) Hacer nds acoesible y ampliar la  
iniormoacion sobre 10s reausos natxrales 
y consemaci6n de e c o s ~  a los 
niveles de tam de dechiones, con el 
objetm de influMciar las W i o n e s  
relacionadas con el crrmbio de us0 de l a  
tierra y el sector forestal. 

d) Vincular la  planificacion y el 
manejo de las silvestses y l a  
consemaci6n de ecosistenras con l a  
participaci6n Enrmlrritaria. 

a) Desarrollar un proceso de ardlisis 
y tma de decisiones sobre las politicas 
de ordenaci6n del territorio y uso de l a  
tierra, en funcion de garantizar la  

generation de bienes y servicios para el 
desarrollo national.. 

Especial inter& se d M  poner a las 
&~ZIS que tengan un conocido impact0 
econdnio, ya sea produciendo agua 
potable, madera, fama silvestre, 
oportunidades para el turislrro, u 3tro 
valor tangible. 

b) Priorizar &eas declaradas o 
pr6xiza.s a ser declaradas (La-, Rio 
Dulce, Biatapo del Quetzal, Cerro Cahui, 
San Miguel-La Palotada, Ceibal, Tikal  y 
w), para desarmllar en ellas la 
infraestruchra de uso priblico y 
c iat i f ico,  vias de acceso y medic6 de 
~~camicacion nece~arios, segirn lo  
denranden sus planes de rnanejo. 

c) ~enerar y publicar information 
&re la  conservation de e c o s ~ ,  
parasertogMdasencuentaenlatcrmade 
decisiones a nivel nacional o local. 

d) . Involucrar a los ompesinos en la 
a-ci6n y m j o  de 1s 
protegidas y ecosistemas forestales, e 
identificar . sitios a nivel nacional 
donde se den ejesnplos de us0 sostenid0 
de reatrsos naturals para apa~arlos Y 
c3xhrapolarlos a otras Sreas  del pais. 
Se preferencia a la  participation 
de qupcs  scciales organizados. 

- Haber organizado y puesto en 
funcionamiento una unidad de 
planificacih para el SIGAP (Sistema 
Guatemalteco de Areas Protegidas) con 
participation coordinada de las 
instituciones miembros del OONAP y h a h r  
priorhado las  &reas protegidas para 
desarrollar y poner en funcionamiento 
sus planes de nranejo y operatives. 



- Desarrollar y poner en 
funcionamiento planes de manejo y 
operatives para l3 pmtegidas 
prioritzrias (incluyendo sus ZOMS de 
amortiguniento) . 
- Establecer  y poner en 
funcionaxniento el Fond0 Nacional para l a  
Canservaci6n (FNC) y sus mecanismoS 
financieros. 

- Involucrar a las ccmunidades 
locales en el manejo sostenid0 de 
recursos derrtso de las zonas de 
amortigwniento de cinco &eas 
Kotegidas p r i o r i t a r k .  

E s t e  pmyecto ti- axno meta el 
mejoramiento a largo plazo del bienestar 
econdanico de la poblacion, el manejo 
adeatado de 10s reauscs  naturales 
renmables y l a  pmteccih de l a  
diversidad biol-ca y 10s bosques 
tropicales ubicadcs dentro de l a  m a  
de la Bikfera Maya. 

La ejemd6n del prayecto se 
desarroUaz5entresgtapaspornudiode 

prinrer-P=- 
e n f d  hacia el fortalecimiento 
inmediato de instituciones 
del gobierno para penaitirles ejercer l a  
protecCi& legal de 10s recursos de la 
Resema, arrtes que 10s efectos de las  
actividades destm&ivas se 
desarrollan en ella sean irreversibles. 
E l  a m p m a t e  ggEducacion 
A m b i a T  y ~ o n c i e n t i e a c i o n ~  , 
proparCiaa15 apoyo para desarrozlar la 
base de rearrsos hunranos para el mejor 

Inanejo de los recursos natural= a 
t r a v e  de l a  education, concientizacion 
y replanteamiento de politicas: E l  
tercer aanponente Wanejo Sostenible de 
Reausos", PLPB~~QV& diferentes crpciones 
ecQndanicas viables para 10s habitantes 
de l a  reserm (nds ra-rtables que las 
actuales prScticas destructivas) para 
p-er l a  corr~ervaci6n de los reausos 
natu,-ales. 
La duration del proyecto ser6 de seis 
aiiosysucostobtalestimadoesdeUS 
$22,410,000, de los cuales AID 
proporcionar& US$10,500,000 cam0 
contribution no reenblsable; ONGs de 
10s E.U. proporcionarSn US $4,410,000 y 
el gobierno de Guatemala ape* el 
equivalente a US $7,500,000 en moneda 
local cam0 contrapartida. 

L a  ejecucion esm a cargo del C O W ,  
ONGs locales y extranjeras, que ser5.n 
coordinadas y supervisadas por m, 
DIGEBOS, IDAHE, CECON y atras atidades 
privadas y F l icas  que tambih 
p a r t i c i m  en el proyecto. 

E s t e  pmyecto pretende redlizar el 
anilkis de las necesidades t&nicas, . . admm&rativas y econdpnicas del OONAe y 
su Secretaria Ejecutiva,  para llevar a 
cabo las tareas que l a  Ley de Areas 
Prategidas le asigna. Tambib ccanprende 
l a  el-racion de un plan 
interinstitutional detallado de 
aperaciones a corto, mediano y largo 
plazo para las unidades del SIGAP, l a  
delimitation de las responsabilidades 
institucionales de 10s miembros del 
Consejo y organizar acciones conjuntas, 
quepermitanadqukirdentroyfueradel 
pais 10s reausos mcesarics para que l a  
Secretaria Ejccutiva dcl Consejo y las 
instituciones miembras p&an armplir 
10s objetivos del aXW y del SIGAP. El 
Hasis del proyedm se dirigirta a 



fortalecer las capacidades de gestion 
financiers, dimcci6n y 6oordinaci6n 
in+Prin-onal del Ctmsejo y su 
Secretaria .3jecutiva y a1 miSm0 ti-, 
a la creacion de b . financieros . 
que permitan manejar y a&umsbar el 
SIGAP. 

Este prayecto, estA dirigido a1 
desarrollo y ejecuci6n de 10s planes de 
manejo y planes operati- de l3 &eas 
pmtegidas legalmente establecidas y 
vigentes (entendimdo por Area m i d a  
tanto a1 &ea nucleo am a las zonas de 

. amortiguanierrto). 

La consolidaci6n cc~nprerde la revision 
de las cateeforias de m j o ,  la 
elaboration de sus planes xnkms (de 
manejc y operatives) , el inicio del 
nanejo coIlstante de las unidades de 
corrjer~aci6n (incluyendo la prestacib 
de servicios a1 poiblico: turism o 
investigaci6n) y el desarrollo fisim y 
equipamiento de las &eas prutegidas 
para su carrecta operacich y manejo. 

Ad-, inclwp la obtenci3n de 
financiamiento y el funcionamierrto de 

de aubnmh financiers que 
-tan ejeartar las planes de 
-110, opera&& y equipamim de 
las unidades seleccionadas. 

~inalmente, el proyecto Pmee la 
identificacion, validacion Y 
priorizacion de las ireas declaradas 
bajo "protection es@cialfY en base a: 
criterios ecol%icos, potential de 
l~nejo integrado de  recurs^ naturals y 
culturales, al po- de las mismas  
iveas para proveer o prateger bienes y 
servicios locales y/o regionales y la 
factibilidad socioecandanica de su 
integracih al SIW. Esta priorizacion 
s& utilizada para p- la 
elaboracib de planes de manejo, planes 
aperativos y procedimientos para su 
declaratoria legal. 

proyectos presentados en &ke 
subprograms son complementaries con las 
acciones vificas que se listan a 
continuation : 

- Legalizar el Corrsejo Naciod 
Forestal: coordination de politicas 
interinstitucionales y seguimiento a1 
2 m .  

- Simplif icacion d ?  10s 
p~~ ahhistmti;.rs pJra 
manejo de bosques y reforestation COP 
inoentivos fiscal=. 

. . - ~ramferir la a&umstraci6n de 
pmtegidas ra, cc~apatibles con el 

rol prhdpal  de DIG- hacia ONGs e 
iniciativa privada. 

- Capacitaci* y entreMmiento en 
servicio a los t&nkS de DIG-, 
CONAP e WIlA por d o  del pmgrama 
DIm/FPllffAC. 

- Capacitacion a los Represmtantes 
Agricolas del WGA en conceptos Wicos 



de manejo farestal, agrofaresteria y 
planbciones forestales e involucrarlos 
en la extensi& fez-&. 

- -: Desarrollo Forestal 
oaclwal para la Sierra de los 
cuchmatanes. 

b. Subprograms: Education 
Ambiental-Forestal 

La consewacih de ecos- y la 
creaci6ny~oaraejo de &eas protegidas no 
tienen suficiente apoyo ptBlic0. En la 
generalidad de la pablacih existe paca 
informaci6n sob= el valor que las Anas 
protegidas tienen para la consenmcion 
de ecosktemas y para el desarrollo del 
paisa mPdi;lM y largo plazo. 

&r el mcnaento, las poblacianes del 
interior del pais (incluyendo a 
iuncionarios y autoridades locales) se 
manifiestanencasltradecrear6reas 
pmtegidasporquecreenqueafectansus 
intereses y ~~ su crecimiento 
econ&niaa. 

Ids autoridades a cargo de aplicar la 
ley y velar por su armplimiento 
desconooen 1 s  deli- ambientdles 
relati- a1 recurso forestdl y a las 
Areas Protegidas y no se han establecido 
10s W i e n t o s  juridicos para 

l a s s a n c i a n e s y -  
aplicarlas- 

Las regulszfones y normas . . admrstmtiws W l e d d a s  pma las 
Areas no les -ten la 
a u t o m c h - y n o s e h a  

definido legalmente la -&I de 
10s fondos para las xnismas.  

A pesar ds que el Decreto 4-89 (Ley de 
Areas Protegidas) establece las faltas y 
delitos relacionados con la 
cmsemacion, y que la recqilacion e 
interpretacih de leyes sobre 
protegidas y consemacion de la 
natmaleza publicada por CONAP, aclaran 
en detalle la tipificacion de los 
mismos, existe desamccimiento sobre los 
pIOcedimientos judiciales y procesales 
que deben regir la aplicacion de la ley. --""" de w- qUe la asignacion de laultas y 
sanciones en el W g o  Fenal. 

lbs W g o s  y reglamentos municipales' 
estdn en contradiction con algunos 
aspectrs de las leyes del Medio Ambiente 
y la de Areas Protegidas 
(inccanpatibilidades) . 

a) Ammtz la conciencia piblica 
sobre la problezrdtica anbiental forestal 
y las posibles foxmas de manejar nds 
racionalmente la naturaleza. 

b) Prcsnover la apliczcion de 
*lnentos legales para el desarrollo 
de iveas prategidas y consemaci6n de 
10s recursos naturales LMOvables. 

a) Apayar la adopcion de. la 
Estrategia Nacional de Educacion 
Ambiental cam0 mecanisno de coordination 
e htegaci& para lcs esiuerzos 

a pram= la prticipacilrrr 
de la poblacib en el desarr0U.o 
forestal y mejoramiento ambiental del 
m- 
b) Crear aporbmidades dentso y fuera 
del pais para la capacitaci6n y 
fomacib de politicos, profesionales, 
tfknicos y gente de camp, que trabajen 
en dif- aspectos y -0s 



- Tmer en funcionamientc un 
prcgrama de Cvcitaci6n en servicio 
sobre conseruaci6n a m b i a t a l  para 
t&cnicos y e x b s i m  de 10s 
sectores agricola, corrsenradonista, 
forestal y educacianal del &7xl rural. 

- Haber capacitado a1 50% de 10s 
Represerrtantes Agricolas del MXA en 
m c a s  de manejo y amsemacion de 
rearrsos forestales apropiadas a sus 
&=as de trabajo. 

- Haber iniciado un progranoa de 
information dirigido a los grupos de 
decisores y medics de COBrmnicacion que 
permit* 7 .  - :. -ma parte, tomar decisions 

.. - mu el potential £0- de 
iaci6n y wc %qlicaciaes para el 

- m l l o  = d d o  y, por otra parte, 
que l a  poblacijn wnozca y participe de 
13 realidad forestal national. 

- Haber fornrado un grupo estrat6gico 
de decisores y lideres prjblicos y 
priMdOS, que apayen y pramevan en sus 
mspectivos niveles el desarrollo, 
manejo y carr~ervaci6n de los ecosistemas 
fosestales naciomles. 

- Haber involucrado a canpsinos del 
en actividades de mnejo y 

-6n de sus recursos forestales 
locales m d m t e  l a  cancierrtizaci6n y l a  
educaci6n ambiPrrt;ll-for~kd. 

Este prayecto & dirigido a formar, 
capacitar e informar a grupcs abjetivo 
en diferentes niveles, con el prop&i+a 
de aumentar l a  participaci6n de 10s 
mismos en cuanto dl uso, lnanejo y 
conservation de 10s rearrsos forestales. 

-c6e en l a  Estrategia Nacional 2;;r 
Educaci6n -9mbiental (agost0 1990), este 
proyecto p r e t d e  iniciar ma serie de 
a d o n e s  educativas, inforxativas y de 
capacitaci6n en senrici~ dirigidas y 
a d a m  a las mcesidades y 
requerixnientos de tres qupos objetivo: 
a) Cogrmnidades 0-5, b) 
ednrcadores y extensionistas agricolas o 
forestales y, c) decisores ptiblicos y 
priMd05. 

mte de las  activida6.e~ de este 
ProYecto =PI- a otros 
proyectas forestales y agzicolas con 
CcBnp0nen-k forestal y/o a actividades 
relacionadas dentso de las zonas de 
amortiguamiento de prategidas 
legalmerrte esbblecidas. ctra parte ddl 
pruyecto apayarir l a  difusion y l a  
inclusi6n de 10s c o v  de 
consenmcion y manejo de ecc6- 
forestales en l a  tma de decisiones de 
alto nivel y en l a  opinion Wlica. 

Programa de For ta lec imiento  
lnstitucional: 

L Incluir contenids forestales 
dentro de 10s programs de education del 
nivel primario y d o .  - rn rpora r  en los prqectos del 
PAFG un camponerrte de echiici6n y 
capacitacion forestal,  dirigido 
especidlmente a las d d a d e s  o grupos 



campesincs asi am a las  ONGs de base 
lccal que partidpen en ellos. - FJaborar y desammU.ar un ~oc~rarna 
de divulgaci6n sobre amsemaci6n y 
manejo f o m ,  di r ig ido a politicos, 
funcionarios y medim de camicacion 
social. 

fueron evaluadas en base a 10s criterios 
de wencia de su inqlemzmtacidn, 
cc~nplemmxariedad con otras acciones y 
viabilidad de ejecuci6n ya descritas 
anteriomkzmte. E l  pmducto de dicha 
evaluacidn SE! presenta en el Cuadro 20. 

E l  cost0 del progranra propulest0 se 
e s t h  en US $8.686 millones, 10s que se 
distsibuyen de acuerdo a las adones y 
pmyectos en el period0 caprendid0 
entre 1991 y el aiio 2000. 



CUADRO 19. RESUHEN DEL PROGRAHA DE CONSERVACION DE ECOSISTEHAS FORESTALES (PAFG) 

HANEJO SOSIENIDO IDENT 1 FlCAR Y DECRETAR LAS 
DE AREAS FORES- AREAS PRIORITARIAS EN LOS 
TALES DE OIFERENTES ECOSISTEHAS DEL 
CONCJERVACION PAIS, HACIENDO ENFASIS EN 

LAS AREAS CON RECURSOS FO- 
AESTALES APROPIADOS PARA SU 
APROVECHAHIENTO o CON CON- 
D lC lONES SOBRESALIENTES EN 
LA CALIDAD DE SU GERMO- 
PLASHA. 

I N l C l A R  E L  HANEJO DE AREAS 
PROIEOIDAS Y DESARROLLAR 
INFRAESTRUCTURA H l N l H A  
(PARA EL PERSONAL, INVEST I -  
GADORES Y V IS ITANIES)  EN 
LAS AREAS PROTEGIOAS W E  LO 
REOLJIERAN, DE ACUERDO A SUS 
PLANES DE HANEJO. 

HACER HAS ACCESIBLE Y AH- 
PL IAR  LA lNFORHAClON SOBRE 
LOS RECURSOS NATURALES Y 
CONSERVACION DE ECOSl STEHAS 
A LOS NIVELES DE IOHA DE 
DECISIOHES, CON EL OBJETO 
DE INFLUENCIAR LAS DECI -  
SIONES RELACIONADAS CON E L  
CAHBlO DE U S 0  DE LA TIERRA 
Y EL SECTOR FORESTAL. 

VINCULAR LA PLANIFICACION Y 
EL HANEJO DE LAS AREAS S I L -  
VESTRES Y L A  CONSERVACION 
DE ECOSISIEHAS CON LA PAR- 
T ICIPACION C W N I T A R I A .  

DESARROLLAR UN PROCESO DE ANA- 
L I S I S  Y TOHA DE DEClSlONES 
SOBRE LAS POL lT lCAS  DE ORDENA- 
C l W  DEL TERRITORIO Y US0  DE 
L A  TIERRA EN FUNCION DE 
GARANTIZAR L A  GENERACION DE 
BIENES Y SERVlClOS PARA E L  
DESARROLLO NACIONAL. 

PRIORIZAR AREAS DECLARADAS 0 
PROXIHAS A SER DECLARADAS PARA 
DESARROLLAR EN ELLAS L A  INFRA- 
ESTRUCTURA DE U S 0  PUBLIC0 Y 
CIENTIFICO, V I A S  DE ACCESO Y 
UEDIOS DE CWUNICACIOH NECE- 
SARIOS SEGUN LO DEMANDEN SUS 
PLANES DE HANEJO. 

GENERAR Y PUBLICAR IHFORHACION 
VALIOSA SOBRE Lta CONSERVACION 
DE ECOSISTEHAS PARA SER TOHADA 
EN CUENTA EN L A  TOHA DE DECI -  
SIONES A N l V E L  NAClONAL 0 
LOCAL. 

EN DOS ANOS: CE.1 HANEJO DE - HABER ORGANIZAOO Y L A  RESERVA DE 
PUESTO EH FUNClOMAUlEHTO L A  BIOSFERA HAYA 
UHA UNIDAD DE PLANIFICA-  
C lON PARA EL S lGAP CON 
PART I C I  PACION COORDI NADA 
DE LAS INSTlTUClONES HIEH-  
BROS DE CONAP Y HABER 
PRIORIZADO LAS AREAS PRO- 
TEGIDAS PARA DESARROLLAR 

PRO.CE.l FORTALECIHIENTO 
I N S 1  ITUCIONAL DEL CONAP. 

PRO.CE. 2 CONSOL IDACION 
OPERATIVA DEL SIOAP. 

Y PONER EN FUNCIONAHIENTO 
SUS PLANES DE HANEJO Y 
OPERATIVOS. 

EN ClNCO AMOS: - DESARROLLAR V PONER 
EN FUNCIONAHIENTO PLANES 
DE M N E J O  Y OPERATIVOS 
PARA S lETE  AREAS PROIEGI- 
DAS PRIORITARIAS. - ESTABLECER Y PONER EN 
FUNCIONAHIENTO E L  FOND0 
NACIONAL PARA L A  CONSER- 
C lON Y SUS HECANISHOS 
FINANCIEROS. - INVOLUCRAR A LAS COHU- 
NIDADES LOCALES EN E L  
M N E J O  SOSTENIDO DE RECUR- 
SOS DENTRO DE LAS ZONAS DE 
AHORTIGUAHIENTO DE ClNCO 
AREAS PROTEGIOAS PRIORI -  
RIAS. 

INVOLUCRAR A LOS CAHPESINOS EN 
L A  ADHINISTRACION Y M N E J O  DE 
LAS AREAS PROTEGIDAS Y ECOSIS- 
TEMAS FORESTALES E IDEHTIFICAR 
S l T l O S  A N l V E L  NACIONAL DONDE 
SE DEN EJEUPLOS OE US0  SOSTE- 
N lDO DE RECURSOS NATURALES 
PARA APOYARLOS Y EXTRAPOLARLOS 
A OTRAS AREAS DEL PAIS. 



CON1 INUACION CUADRO 19. 

EDUCAC l ON AUHENTAR L A  CONCIENCIA PU- 
AHBIENTAL- B l L l C A  SOBRE L A  PROXEHA- 
FORESTAL T lCA AMBIENTAL FORESTAL 

Y LAS POSIBLES FORMAS DE 
MANEJAR HAS RACIONALMPNTE 
LA NATURALEZA. . 
PROHOVER L A  APLlCAClON OE 
IHSTRUIIENIOS LEGALES PARA 
PARA E L  DESARROLLO DE AREAS 
PROTEGlDAS Y CONSERVACION 
DE LOS aECURSOS NATURALES 
RENOVABLES. 

APOYAR L A  ADOPCION DE L A  
ESTRATEGIA NACIONAL DE EOUCA- 
C lON AHBIENTAL COHO HECANIS- 
HO DE COORDlNAClON E INTEGRA- 
C lON PARA LOS ESFUERZOS ENCA- 
HlNADOS A PROHOVER LA PARTI-  
CIPACION DE L A  POBLACION EN 
E L  DESARROLLO FORESTAL Y 
HEJORAHIENTO ANalENTAL DEL 
PAIS. 

CREAR mRTUNIDADES DENIRO Y 
FUERA DEL P A l S  PARA CAPACI IA-  
C lON Y FORHACION DE PERSONAS 
EN D l  FERENTFS ASPECTOS Y TEC- 
N lCAS RELACIONADAS CON L A  CON- 
SERVACION DE ECOSISTEHAS. 

EN TRES ANOS: - TENER EN FUNCIONAHIEN- 
TO IJN PROGRAM DE CAPA- 
C lTAClON EN S E W l C l O  SOBRE 
CcNSERVACION AhBlEWTAL 
PARA TECNICOS Y EXTENSION- 
ISTAS DE LOS SECTORES 
AGRICOLA, CONSERVACIONI S- 
?A, FORESTAL Y EDUCACIONAL 
DEL AREA RURAL. - HABER CAPACITADO AL 
50% DE LOS REPRESENTANTES 
AGRICOLAS DEL W G A  EN 
TECHICAS DE HANEJO Y CON- 
SERVACIOH DE RECURSOS FO- 
RESTALES APRWIADAS A SUS 
AREAS DE TRIBAJO. - HABER INIC!.C53 UN PRO- 
GRAHA DE INFORHACION 
D l R l G l D O  A LCIS GRUPOS DE 
DECISORES Y HEOIOS DE CO- 
HUNlCAClON W E  PERHI TA, 
POR UNA PARTE, T W R  DE- 
C lS lONES W E  CONSIDEREN 
EL POTENCIAL FORESTAL DE 
LA NACION Y SUS IHPLICA-  
CIONES PARA E L  DESARROLLO 
SOSTENIDO; Y POR OTRA 
PARTE, W E  L A  POBLACION 
COHOZCA Y PAET lC lPE  DE L A  
REALIOAD FORESTAL NACIONAL. 

PRO.CE .3 EDUCACIM 
AMBIENIAL PARA L A  CONSER- 
VAClON DE ECOSISTEHAS. 





WADRO 20. APLICACIO( DE LOS CRITEUIOS DE Q)BLE)(EWTAIIIEDAD, VAIIIABILIDAD Y URQYCIA PARA E L  DE 
COYSERVACIOY DE E W S I S T E K G  FOESTALES (PAFG) 

URGENCIA R E C U R S  

ACCION PROYECTO COPIP VIAB 1991 1992 1 9 9 3  1994 1995 1996 2000 2010 ( M I L E S U S )  

TOTAL 8,686.5 

cow = COPIPLEHENTARIDAD: 
1. I N I C I A  PROCESO 
2. REWIERE PASOS P R N I O S  
3. FALTAW PRECISIONES 

(POLITICAS, AWERDOS, 
ETC.) 

4. POSTERIOR A RESULTADOS 
OE OTRAS ACCXONES 

VIA8  = VIABILIOAD: URGENCI A: 
a. SOLO FALTA PEWERO FINANCIAMIENTO ACTIVIOAD PIW INTENSA 

LOCAL 
b. REWIERE FINANCIAl4IENTO INTERNACIONAL ACTIVIDAD INTENSA 
c. DEPENOE DE CAnBIOS IHPORTANTES OE 

W L I T I C A S  VIGENTES !;f ..... SECUIWIENTO DE 
d. REQUIRE INVERSION NACIONAL IWPORTANTE ACTIVIDADES UTERIORES 

0 WSTERIORES 



5. ProcrralBa: Instituciones 
Forestales 

De acuerdo con el dia-co genenal 
sobre el marc0 kstitucional, fonmrlado 
can base en 10s difereri- Seminaries de 
trabajo y cansul+as efectuadas, el 
prograna de f o r t a l e c i m i e n t o  
institutional incluye 10s siguientes 
subp-: 

- Legislaci&n y politica forestal - Administration forestal 
- Educaci6n y capci tac ih  forestal 
- Investigaci5.n forestal 
- Extension forestal y divulgacion 

Para cada uno ae estos subp-c se 
describen las pmpuestas de solucion a 
1 problemas detectad- en 10s 
diferentes eventos de d t a  y se 
plan- objetivos, estrategias, metas y 
acciones qle dan respuesta a dichos 
pm?31-. 

a. Subprograma: Legislacion y 
P o l i t i c a  F o r e s t a l  

?Las politicas forestales que se han 
venido adoptado por los gobiernos 
guatemaltecos en l a s  lat imas d&xhs se 
han caracterizado por: 

- No han sido %acionales" en el 
sentido de involurrrar a t d o s  10s 
sectoses institucionales que i n t e n r i m  
en el desammllo del sector. Es decir, 
se ban referido casi exclusivamente a la 
posici6n del gobierno, sin tcanar en 

cuenta las opbiones o pasiciones del 
sector privado, de las universidades, de 
10s gremios profesionales y 
eqresariales, ni de las 0NGs. 

- Se han ckcunscrito -10 a 
desarrollar algunas act ividad~s 
forestales y en especial, se han 
formlado sin considerar adecuadamente 
l a  armonia de sus pcstulados con atros 
sectores economicos fuertemente 
interrelacionados como l a  agricultura, 
l a  industria y el 

- No han tenido carScter de 
aplicacion general, lle@ndose a1 
&zem de manejar por largo tiempot a1 
m e n  de l a  politica forestal global 
del pais, al aepartamento de E l  Pet&, 
considerada camo l a  region forestal rrds 
importante a nivel nacional. Por otro 
lado, en el interior ciel pais no se 
reconoce las diferencias regionales 

- NinguM politica ni legislacion 
forestal han sido sostenidas durante un 
period0 que a h i t a  l a  evaluation de 10s 
resultados de su aplicacion y su 
reqectiva re fodac ion .  

- L a s  politicas y l a  legislacion 
f o r d  no han sido del d-o 
Wliw. 

- No han incorporado las diferencias 
etnicas y culturales. 

- Los lineamientos de politica no 
han sido verdaderament=e adoptados, ni  
siquiera por las instituciones & 
relacionadas con el tema. 

A tcdas esas deficiencias inhemtes a 
la  politica forestal de las iiLtimas 
d&adas, se agrega l a  ba ja prioridad que 
en foma sostenida se le ha. otorgado a 
las actividades forestales en el iunbito 
nacional. Cuando se a f h a  que el pis 



es erniiitemente de vocacion agricola, 
se e s t A  ~nkndiendo, (por parte de los 
gabernantest empresarios y M a s )  que 
Guatemala se distingue por su capacidad 
de prcducir a l h t a s  y materias primas 
agropecuarias, 0 sea, no se incluye en 
esa a f h c i 6 n  el xubro forestal. A s i  
l o  qresa la reglamentad& que 
califica cmw I9nejora" a1 desmmte del 
late del colon0 (tanto para efectos de 
propiedad coaao de @to), y asi l o  
refleja la categoria de inversion 
atribuida en las  cuentas nacionales a 
las tierras forestales %abilitadastl. 

La legislacion forestal m.cional, 
presenta un vuelco sustancial con l a  
prcxnulgaci6n de la nueva Iey Forestal: 
Decreto 70-89. Las principales 
limitaciones de la legislacion forestal 
anterior (prwia a1 Decseto 70-89), 
recaian en: 

a. Falta de cdherencia con l a  
legislaci6n conaa. 

b. CarScter restrictive, asociado a 
l a  escasez de disposiciones de faento  
forestal. 

c, Cknisiones respcto a importantes 
actividades forestales (protection, 
sistemas agrof ores ta les ,  lefia, . . admuustmcih de ivleas silvestres) , 

d. Falta de reglamentacih. 

a) Formla, una politica nacional 
forestal y ponek en marcha mecanismos 
que conlleven su aplicacion e f d v a  a 
corto, median0 y largo plazo. Se 
buScaI5fundamentalmente: 

- Incluir la integration de accicnes 
can atros sectores econhiicos en 
beneficio del desarrollo nacional. 

- Armonizar l a  contribution de tcdo 
el conjunto de actividades forestales, 
derrtro de un esquema de desarrollo 
coherente, tanto en relaci6n a los 
recursos e hstrmentcs disponibles, 
CCBK) a l a  prioridad de solucion de 10s 
principales problems. 

- Incorporar l a s  diferencias 
rqionales que considerarse en 
el tratamiento de 10s recursos naturales 
renovables. 

- Earle prioridad dl sector 
forestal. 

b) Fortalecer y adeatar a las  
instituciones nacionales cuya actividad 
es &terminante en 10s recursos 
naturales renovables, para contar con un 
cuerpo institutional coordinado y 
capacitado para l a  eficaz aplicacion de 
l a  legis lac ih  forestal existente y de 
otras leyes r e l ac io~das  con el recurso. 

e, Faltaderespaldoenunaplitica 3. EstratesiaS 
forestal irrtegral* 

a) Fortalecer los de 
f, No wnsidexaciadel refonamiento participacih generados a raiz del 
h s t i u o n a l  y financier0 = d o  pproceso de formulacion del PAFG, con 
para aplicar la  ley. especial *asis en: 

El contenid0 de la 111m Ley (Decreto - Instancias de coordination. 
70-89) incorpora la solucih  de algunas 
de las d e f i c i d  arriba amtadas. - Representation de bases d a l e s  y 
Aunque la prcnaulgacih posterior del de distintos sectores ptiblicos y 
Reglamento invalida algu~s las privados. 
-ones de l a  Iey. 

b) Establecer  mecanisinos de 
cwrdinacion part. los niveles de 



decision de politicas forestales entre 
las instituciones del sector y de otros 
sectores- 

C) Desarrollar programas de 
fo r t a l ec imien to  institutional, 
capacitacion y divulgacih, para c3nta.r 
can un m a w  institutional mirs adpnudn 
para l a  efectiva aplicaci6n de la Ley 
Forestal, la Ley de Areas Protegidas y 
la  Ley del Medio Ambierrte. 

d) D e f i n i r  el rol de la xuujer y 
propiciar su participacih en el 
desaxrollo forestal del pais, 

e) Activar mecanismos legales y 
finam=ieros para el fommto, desanollo . . y adnumskacion de 10s reausos 
forestales, 

f )  Prowwer la dex;entralizacion 
coordinada de l a  toma de decisiones en 
materia forestal- 

iXuarrte 10s p- cinco afics, carRar 
con un grupo de instituciones que en 
form COO-, sean capaces de 
fonnular y aplicar politicas forestales 
que pmevan  la incorporacih del 
sector forestal a1 desarrollo ewnhico 
del pais, fcanerrtando el maraejo y 
aprwecfiamiento racitziai de 10s reaasos 
forestales, 

E l  establecimiento del Consejo Nacional 
Forestdl puede tarnar cam base l a  
confoxnaci6n del Consejo Asesor del 
PAFG, incluyendo representantes de otras 
instituciones que a h  no 
representadas en este iiltimo. 

L a  legalizacih de CDNAFOR y l a  
nornrativa de su funcionamiento puede 
realizarse dmante el s e q d o  smestre 
de 1990- La oficina de f o ~ a c i o n  del 
PAFG apoyada por las ~ t u c i o n e s  que 
btegran el elnsejo Asesor puede ser l a  
ejecutora de esta accion. 

E l  Consejo Nacional Forestal real- 
evaluacianes periddicas del impact0 de 
las po l i t io s  adaptadas en el sector 
forestal. Asi m h m ,  amlharS el 
inpadm de l a  politica macrOecQndgnica en 
el sector forestal, a travk de las 
Midades correspondientes de las 
irrstituciones vinculadas. 

-1oc--tae 
wtivacih, capacitacih y autqesti6n 
camnitaria cum elgnsrh? y 
acfzivo en lo6 Ip0Yect.F y d m e s  de 
manqjo farestal, 

. - 
de 

ecosistemas, agroforesteria y 
reforeshcidn; d&&le espc&al Masis 
a la psrrmocidn y fortalecimiento de las 

locales. 

sido 

respaldo y participation camnal activo, 
no solo no estin llevando biaestar  y 
desarrollo a las rrsrnrrridades, sino que 
tambih fracaSando- a sus 
prop6sitos -cionistas, En 
contraste con lo  anterior, proyectos que 



se basan en la p r t i c ipac ih  cowunal y 
que ti- cam objetivo prim,rdial el 
increment0 del nivel de vida de las 
-pblaciones locales siendo 
desarrollados exitosamente. 

La realizaci6n de esta politics, implica 
eldiseiiodeestrategiasespecidesyde 
consultas con l a s  cmmmidades desde las 
etapas de d k e k  del prayecto. La 
oficina del PAFG ha establecido un 
convenio de cooperaci6n con WRI para 
desarrollar acciones en el segundo 
semestre de 1990, a fin de dkehr ma 
estrategia global de participation de 
las ONGs y m d a d e s  en l a  ejecucion 
del PAFG. 

Esta accion responde a l a  necesidad de 
contar con b&ses &lidas para l a  
inversi6n en el capo forestal, A l  
igual que atros sectores, 10s estudios 
de preirnrersi6n en el sector forestal 
son prkticamente iiiistentes; lo  que 
se traduce en pocas y malas irnrersiones. 
cam resultado del PA=, se selecciomzi 
ma serie de perfiles de pmyectcs 
prioritarics el sector, 10s cuales 

ser Ilemdos a prefactibilidad o 
z'actibilidad, antes de ponerlos en 
Inarcha, 

DIGEBOS Y axGQ p 1 0 ~ ~ 0 1 3 ~ a  estas 
acciones, buscad0 el respaldo de 
SGEPUW para estar en coordination e 
integraci6n con el sistema nacicmal de 
planificacion.  coo^ con SEGEPUW 

el financiamiento . nacianal - .  e 
-cional &do y 10s 

para l a  utilizaci6n del Fondo 
Forestal P r i ~ t i v o  y del Fond0 Nacional 
para l a  Preinversi6n. 

A l a  fecha no existen lineas de &to 
para pequeks y ne2iancs p-res 
forestales, Mcamente funciona dentro 
del sector un ' f i d e i d s o  en COEEtNA 
para l a  reforestation rrusiva del Nor- 
Oriente del Pais (prayecto 5,000 ha) ; 
dicho pmyecto esGt dirigido a grardes 
propietarios. Por lo  tanto, no existen 
incentives fimwieros para p e q u e  y 

DIGEBOS y BANDESA pmpondrSn y 
desarr~llarrin durante 1991, Un programs 
de lineas de &to especificas para el 
financiamiento de actividades forestales 
a pequeiios y medianos propietarios. 

DIG- promover& l a  ampliacion, 
fortalecirriento y puesta en marcha del 
FOMX) ESPECIAL DE ASISTENCIA TECNICA, 
del Proyecto de -110 Agricola 
(PDA) en su parte forestal, 

La  oficha del PAFG desarroll& . durmte - 
1991 un estudio para r d l s e ~ ~  el 
proyedo 5,000 ha, a fin de mejorar su 
funcionamiento y efectividad. DIGEBOS, 
l levara a l a  practica l a s  
recomendaciones de d i d o  d o .  



Una . comision integrada por 
representantes de BANDESA, DI-, 
DIGESA e IrJ.la drsmara . - - 10s criterios 
especificos para l a  a p l i o c i d  de esta 
medida. El MAL;A l a  cconision 
y se exaqpr5 de l a  apliocion de los 
acuerdos y -&ones dt idos .  

E l  diseiio y apliocitk de e s h  politica 
no m e r e  de imrersi6n adicional. La 
wInisi6n con el apayo de l a  oficina de . . seguimierrto del PXG, prducua su 
informe durarrte el primer -- de 
1991 y las d d a s  pueden aplioarse 
luego de l a  preserrtacion del m k m .  

E l  product0 de esta a e o n  mnsiste en 
ura propuesta de procedimientm que 
cardinen l a s  atribucianes legdles de 
10s organislaos pertinenteS, con el 
prop6sito de solucionar las  siWciones 
que se plantean en re lac id  con la 
prapiedad de las tierras fozlestdles en 

de colonizaci6n. A l a  vez, . - dsenar conjuntos entre 
DIGEBOS e INDi, a fin de detmer el 
desmonte de tierras nacionales de --. 

vocacih forestal y prupiciar a ombio 
de el lo su pratecci6n y muaejo racional 
por parte de las 
beneficiarias de 10s programas de 
colm-Lzacion. 

E s t a  accion se d- iniciar con un 
estudio que identifique 10s principales 
conflictos en l a  aplicacion de estas 
tres leyes y que plantee las soluciones 
t&nico-lees para l a  solucion de 10s 
misaos. DIGEBOS coo- l a  ejecucion 
del estudio y p m &  l a  aplicacion de 
sus mummdaciones ante las ilsbncias 
de cooL-dinaci6n correspndientes. 

E l  sub-prcgram de Legislacion y 
Politica Forestal t i m e  efectas sabre 
las acchnes de 10s otros programas del 
PAFG y sabre atros subp- del 
Program de Instituciones. L a s  
interacciones especificas identificadas 
son: 

a) Ias acciones referidas a l a  
regulation del &to agricola (=. 6) 
con el -to forestal ( m . 5 )  y con 
el PrOgrama de colonization de tierras 
del m (INST.7), contribuyen 

a solucionar problemas del 
hrograma La Actividad Forestal y el Us0 
de l a  T iem.  

b) El Prayecto . . FortdLecimiento 
T M c o  Mmmxstmtivo de DI- y 
OONAP . . ( l ) ,  del Subprograms 
-cid Forestal, es l a  base para 
el fortalecimiento institutional 
planteado en funcion del q l i m i e n t o  
del marc0 legal relativo a1 sector, que 
e cantenid0 en 10s cbjeti- y 
estrategias del Subprqmm de 
Legislacion y Politics. 

b. Subprograms: Administration 
Forestal 

En el aspecto de l a  acbninistracion de 
recursos forestales, 10s problemas que 
se destacan son 10s siguientes: 



a) F a l t a  de  coordinacion 
B t u c i o n a l  errtre las distirrtas 
-as d a  sector pliblico, en 
relacion a l a  a&umsba . . ci& forestal. 

- C r i t e r i o s  y a c c i o n e s  
Corrhradictorios en relacion dl nranejo de 
10s bosque~ (DL-, MAI;A, C#NAP, 
cxmlm, Mmkiplidades). 

- Acciones contradictorias en l a  
calificacion del uso patencial y =l uso 
actual de l a  tierra en pmyectos de 
colonizaci6n (INTA, OONAP, DIGEKS). 

- Dupficacih de trabajos tkmicos 
por descomcimiento de actividacies en 
ejeaxion y falts. de cabertura para 
otras actividades por suponer que 
co- o que se llevan a cabo por 
10s denis. 

b) Debilidad institutional para l a  . . athnuustracion del rezurso forestal del 
pais. 

L a s  M t u c i o n e s  ptiblicas directame . . Ite 
involucradas en la de 
recursos forestales son DIGEKS y OONAP. 

relacion a DIGEBOS, desde su creacion 
viene presentando deficie~:ias, aunque 
hay que rec~nocer que en la actualidad 
esta inst i tucih ofrece mayor gamntia 
en su disposicih por superar 10s 
palemas de l a  admuu&m . . eon  forestal 
pliblica. Una sintesis del dhgnktim 
actual sobre DIGEBOS es la siguiente: 

prioridades de su adrrrrmstsa . . c i h ,  tanto 
p r  ?ireas geogr&iicas cam, por 
actividad; 

- desbalance mtre control y 
fcanerrto, a favor del pr-; 

- falta de claridad en cuanto a l  rol 
de DIGEBC5 ccnno pramator del desarrollo, 
sabre l a  base de ma corrects . . admmstracib del recurso forestal; 
desta- en lugar de el10 ma 
actitud policiaca ; 

- grave limitation presupuestaria. 

c) Bcasa desarrollo de las 
organizaciones privadas en el sector 
forestal . 
A nivel no gubernamental, la  
pr t ic ipacib  organizada en el 
desarrollo del sector foirestal es 
m i n i m .  Se wid& 10s siguientes 
probleEts: 

- falta de verdaderas organizaciones 
de base que contribvyan en fonna 
p i t i v a  a solucionar problemas en el 
sector; 

- limitada capacidad operational de 
las pocas organizaciones que realizan 
actividades forestales, tanto dentro de 
l a  iniciativa priMda lucrativa ccano en 
las organizaciones no lucrati-; 

- insuficiente nivel j-w; - f a l t a  de  coord inac ion  
Mtucional;  y, - limitada capacidad operational; - falta de planificxion a md.ano y - escasez de persoslal especializado; largo plazo. 

- poca o ninguna atenci6n a tareas 2) Obietivo 
criticas para el desarrollo del sector; 

Fortalecer la capacidad imsti'c'ucicral - -6n y a s i g ~ c i h  de dentro del sectar forestal, a fin de 
~~CUZSOS coaz las  cantar con un ~llarco institutional 



capacitado y coo- . . Fara p-- ma eficiente adwutmci6n de 10s 
forestales. 

c) . . For ta lecer  l a  capacidad 
a-tin y t6cni.o de CDNAP, 
DIGEBOS y CDNAMA. I 

- Fh un aiio DI- amhr6 con 
sistemas Agiles de gesti6n de 
actividades forestales legales 
(autorizaci6n de manejo, reforestaci6n, 
aplicacion de incwrtivos). 

- En un aiio plazo DIG-, OONAP e 
INllA y aplicax6n criterios . . cummesenla-cindebosqes 
y tierras de vocaci6n forestal. 

- En dos aiios DIGEBOS habfi 
transferido o ancesionado las &mas 
protegidas que no teqan caano caz5cte.r 
prioritario el m i j o  forestal (ej. 
irreas recreati-vas, refugios de vida 
silvestre) . 
- En dos sibs se habr& lograd0 que 
DIGEEOS sea ma institution de Servicio, 
dedicada plenanmte a l a  ahxwstm 

. . cion 
forestal a nivel national, sobre la  base 
de asignar rearrsos de acuexdo can una 
priorizacia de s u s  actividades en l a s  
&eas de myor h p r t a x i a  forestal. 

- a cinco aiios 10s proyectos de 
colonization del D7X!A en fincas con 
bossues o con de vocasicjn 
foreshl,  estar& realizando accimes de 
manejo forestal. 

a) Prraaover cambias instituciondles y 
pray- que aseguren - . . =Yor 
eficiencia en la admmstmcirjn 
forestal, proam& una mejor 
zaciandLizaci6n de 10s - 
asignados, en funci6n de las prioridades 
del sector forestal. 

b) 1 esfuenos de 
DIGEBDS en las de xmnejo forestdl, 
reforestacib, agrof- y i?mejo 
de cuencas. 

d) Orientar las acciones del IMR, en 
bosques y t i a m  de mcacion. forestal 
en fincas nacionales, a f in de 
incorporar l a s  cmmidades a1 manejo 
forestal, coa~lo UM opcion a l a  
agricultura de subsistencia en dicfias I 
e) Fortalecer a las gmmhles, ONGs y 
grupos organizados dentro del sector 
forestal. 

f )  Shplif  icar, clarificar y agilizar 
los procedhientos para l a  autorizacion 
de actividades de l ~ n e j o  sostenid0 de 
b q u e s ,  Establecimiento y manejo de 
plantaciones forestales y reforestation 
con incentives fiscales y crediticios. 

Es t a  a e o n  d- ser desarrollada por 
PAFG y DIGEBC6 en el primer semestm de 
1991. F u e d e p r t i r d e u n t r a b a j o d e  
consiLtoria art0 que incluya corwrltas 
en todos las niveles de l a  hititucion 
sabre las prioridads de l a  misma. En 
esta acci6n peden colaborar organismos 
naciandles (INAP e INIIECAP) y organismos 
intanacic;nales (PNUD, m, FAC)). La 
oficina del PAFG canjmtammte con . . 
DIGEBDS e l a b o m  los terrmnos de 
referencia de l a  consultoria durante 
1991. 

EI. Minisbrio de Agricultura, Ganaderia 
y Alimentacion d&eri prestar tcdo el 
apayo administrative necesario en la 
etapa de ejecucion de esta accion. 



Coa#, parte de las acciones del PAFG se 
realize ya una primera evaluacib de 10s 
pmyect0s de DIGEBOS. E;sta evaluation 
se inicio a m  un estudio preliminar y 
para Julio de 1990 se p w  un 
semhario de evaluacib de Proyectos de 
DIGEBOS . 
Elres-r l . t~&de&teproceso~tumado 
por l a  seccion de Planificacion de 
DIGEBos y por las instancias superiores 
de l a  institucib a fin de proveer los 
cambios perthentes en £0- irmrediata. 

Actualmente . . 10s procedimientos 
a v t i v o s  para actividades 
forestales c0nst i~e .n  un o m c u l o  tan 
grade que d m a  el trabajo 
forestal legal y Wmicamente sostmido, 
promeve el m j o  ilegal y la 
c o m i 6 n  y dese&hla l a  inversi6n en 
el caqm del manejo forestal. Para el 
pequeiio prcductor forestal es 

dificil amplir can 10s 
requerimientosburccr&tic~~ estipulados. 

La elaboraci6n de este d o  a 
c a r g o d e d o s ~ c o s :  unodeDIGEBOSy 
el crtro un consultor nacicmal o 
irrternacianal m- para tal fin. 
E l  estudio tendr5 una duracion de tres 
meses. Pdards de DI-, en el estudio 
debe participar la Gremial Forestal y 
u s u a r i o s 0 m p e s i n o s ~ -  Ttmto el 

estudio camo l a  puesta en IMltcha de los 
nuevos procedimientos se debe Uevar a 
cabo en 1991. 

Actualmente DIGEKE admmstm 
. . 

&eas que 
no son cc~npatibles con los reausos 
disponf bles y l as  prioridades 
instikcionales. Esta admhkkacion 
distrac 10s escasos reansos de atras 
funciones pr i c  mritarias de l a  
institution. Por ejemplo, &gunas &nas 
recreativas . . (ej . Lagma del Pino) &an 
mej or admmstradas por municipalidads, 
iniciativa privada (IRJXA) u ONGs. 
DIGEBOS puede dar en concesion dichas 
dmxs ,  previa elaboration del plan de 
mnejo y obtencion de garantias para su 
armplimiento. 

DIGEBOS y CONAP elaborarAn el plan de 
transferencia de dichas &east durante 
1991. En dicho plan se e s p e c i f i d  las 
condiciones legales y t&nicas 
requeridas. Los fondos generados por 
estas concesiones a1 Fondo 
Forestal Privativo y los rearsos 
(humanos, materiales) liberados ser& 
asignados . . por DIGEBOS a actividades de 
admmstmcion forestal p rop iamb 
d i d .  

Se considera de gran importancia 
concretar l a  coordinaci6n institutional 
iniciada a alto nivel en el Consejo 
Nacional Forestal, con acciones de camp0 
conjuntas atre DIGEBDS e INIIA, a fin de 
lograr l a  incorporation del lrranejo 



forestal en 10s prcyectos de c. Subprograms: Education Y 
colonizaci6n~ Capacitacion 

El Consejc? Nacional Foresbl v e l e  p r  1) Descriuci6n d e l d 1 e m a  
la inclusion de &stas acciones 
coordinadas, en l a  planificacion anual No existe un program de formacid de 
de a&as instituciones. re;ursos huraanos para el sector forest& 

y se nranifiesta ma baja d- real de 
b) Prayectos personal calificado en contraste con ma 

alta ap.rwrr3a M a l .  

Este  prayecto d* incluir el di&b 
de UM estructura y una estsategia de 
desarrollo institutional que respnda a 
las carackrfsticas y objetivos de l a  
institution* 

En a la prcbldtica plarrteada 
en el subprograms de Iegislacidn y 
Politics, el prayecto 
para desarmllar en DIGEES la capacidad 
suficiente para la aplicacid de la Ley 
Forestal* Ias ley- ref- amtienen 
ma serie de politicas nomativas y de 
faanento, las cuales requieren de 
hstituciones con un M c o  
capacitado, . . datado de 10s recursos y del 
apyo adnuustmtivo neceSario para el 
cuxplimimto de sus fines. Ademis se 
requiere ds la definicih de estrategias 
clams hacer fmmte a nandatos 
legales que dexmih accianes amcretas 
por parte de las institucianes. El 
proyecto i n c l u  entoncs 
relatives a: dies oxqaiitiivos, 
estrateqias de capacitaci6n y desarrollo 

Mr i -  se han dado en el pais 
algunos intentos de fomar reausos 
humanos para el sector forestal, 
intentos que han seguido um trayectoria 
variable, discontinua y -i sin 
relacion entre si y con las 
instituciones de 10s sectores Wliw y 
privado que constiwen l a  dmanda 
potential. 

Actualnente se encuentran en funcianes: 
W S A C  que foma Ingrderos Agr6naaaos en 
R ~ ~ ~ s o s  Natural- Renovabls, l a  ENCA 
que prepara persnml forestal a nivel 
d o ,  CUDEP que foma t&nicos a nivel 
medio universitario en Conservation y 
Manejo de Bosques Tropicales en E l  Febh 
y UlNoRCc que forma tirnicos 
universitarios en Silvicultura y Manejo 
de Basques y que a- preterde 
iniciar cai la  carrera de Ingenieria 
Forestal. 

Ia falta de un prograra Nacional de 
formation de 'recursos humanos se 
widencia en: 

- Ia creacion y posterior ciexre de 
l a  Escuela Forestal ~entroamericana. 

La f o d a c i d n  de este proyecto estar6 a entre si. 
f a r s ~  de D I G E B S  con asistencia 
Irrtentacianal. E l  P r a y e c t o m  ser - La falta de apqm de 10s sectores 
yreFeDado en 1991 y qecutsdo a partk pCblico y privado al no contra- a1 
de 1992. peranal fozmado en esas escuels 

tecnicas. 

- La falta de coordination interna 
entrc 10s centros universitario5 y l a  



FAUSAC. Si bien es cierto que lcs 
centres son indep?endimtes, l a  
racionalidad aconseja l a  integration de 
decisianes. 

La creaci6n de la carrera de Ingenieria 
Forestal no se con criteria 
nacional; xr6s bien fue l a  iniciativa de 
CUNOROC en forma individual. 
ramprtt;lb'llemente aTNOlWX no ti- los 
r e c u r s o s n e c e S a r i o s p a r a ~ U M  
buena carrera de Ingenieria Forestal a 
l a  que tengan acceso de tcda 
l a  rep&lioa (no solo de la regi6n). 

E s t a  situation es un c l a m  reflejo de 
falta de un prcgmna de formaci6n de 
reausos humanos en el ompo forestal 
que respada a las necesidades del 
sector. 

Fortalecer, mejcrar y reestructurar los 
actual= esfuenos que se ha- en 
materia de capacitacich forestal, en 
funcih de las de desarrollo 
del sector. 

- A sess meses plazo, integrar el 
Cbnsejo Nacional de Educaci6n Forestal. 

- A un aiio plazo crear l a  camera de 
Ingenieria Forestal en ma Universidad 
del pais. 

- A un aiio plazo amseguk que las 
cameras t-cas armonicen su curricula 
de a m  a m  las newsidades del pais. 

I - A cinm aiios plazo lcgrar que el 
80% de 10s profesionales y t6cnicos 
forestales que egresm de l a s  olrreras 
t6micas y de Ingenieria, 
ocupaci6n en 10s sectores piblico o 

a) Crear el Conse-jo Nacional de 
Ttlucacion Forestal (CONEF) , irrtegrardo 
en el misrw, a las instituciones de 
fonaacion profesional y M c o  forestdl 
del pais; i n c l u y a  a BZECAP y FAUSAC 
asi cam instilxciones del sector 
p\iblico y privado forestal. Esta 
instancia terdrzi cumo tares a corto 
plazo, la  formlacion de un prcgrama 
nacional de education forestal, con base 
en l a  d m  de las institucianes y 
grupos corresp0ndiente.S. 

b) Fortalecer y mejorar las cameras 
de formation forestal de l a  USAC y 
gestionar el apoyo W c o  y financiero 
nxperido. 

c) Orientar las carreras forestales a 
nivel mcional, atendiendo las 
necesids Aes de un anplio mercado (sector 
Riblicc . ONGs, Empresas Reforestadoras, 
Manejc Forestal, Industria Forestal, 
Docencia e Irrvestigacion) . 
d) Realizar, mediante una metcdolqia 
de educaci&. no formal participativa, un 
pmceso de capacitacion sobre l a  
prwteccion y l ~ n e j o  de bosques y 
rearrsos naturales, dirigido a personal 
de camp0 y de apayo de entidades 
pirblicas o privadas, asi cormo a lideres 
y promtores cummales. 

e) Incorporar en todos 10s proyectos 
del PAFG un cc~nponente de educaci6n y 
capacitacion forestal  dirigido 
especialmente a las Corrmnidades o grupos 
canpsinos, asi  carno a las Of- de base 
local que en ellos participen. 



el nacimal 
forestal. 

De  esta accion depend@ l a  armonizacion 
de 10s esfuenos que actualmen- 
realizan l a s  diversas instituciones 
dedicadasaformarrecursoshumanospara 
el sector forestziL del pais. 

Sin este mecanisnro de mmertacih y 
coordinacidol, las hstituciones seguh5n 
a m 0  aisladanmte y no podr5n ha- 
frente a la demarda de mercado de 
profesionales en fonre adecuada y 
eficiente. 

Se in-- el OONEF con l a s  
instituciones: ENCA, aJNOFKC, CUDEP, 
FAUSAC, DIGEBOS, CmW, GEmmuEs 
FDFESDGES, RQECWy CECDN. 

Es fundmDerrtal que l a  nSez y la 
jwmtud sean formdos y capacitados 
respecto a 10s problemas del desarrollo 
y manejo de 10s reaxsos forestales del 
pais. D e  esto depm3er& que en el 
futuro con mejor cr i ter io l a  
prab1anitic-a forestal national. 

E l P ~ a h O r a y p o s t e r i o ~ e l C D N E F ,  
deben r e a l i z a r  10s acuerdos 
carrespondientes am el Ministerio de 
Ectucacion Ptiblica para que esta acci6n 
se realice. 

Lns representantes agricolas son 
g- lideres en sus d d a d e s ,  
adends de contar con alguna capacitacion 
en los canpos agricola y pecuario. Se 
considera que en l a  labor de extension 
forestal pueden desaxrollar un papel 
importante, constituyendo reausos 
humanos con 10s que ya se puede amtar. 

La ejecucih de esta accion pcdri estar 
a cage de ONGs. DIG- y CONAMA 
r e a l i z a r a n  l a  programacion  
correspondiente dentro de sus 
actividades institucionales. E s t a  
accion se har& efectiva dentm del  
pmyecto Eduocion Ambiental para l a  
Conservation de E c o s ~  
Consemacion de Ecosistmas 

(Programs 
Forestales). 

La importancia de esta accion radio en 
el papel clave que juegan 10s sectores 
politicos, funcionarios decisores y 
conmicadores sociales en la formulacion 
de politicas, legislacion y divulgacion 
a d d a d e s  y ciudadania en general. 
El sector forestal se distingue por su 
falta de diwlgacion a distintos niveles 
y especialmente hacia las esferas de 
decisores y d c a d o r e s  sociales, 
quienes por ese desconocimiento l o  han 
relegado al plan0 de l o  no prioritario. 

E l  proyecto Education A m b i e n t a l  del 
Prograrna Consemaci6n de Eccsistemas 
Forestales define UM estrategia para el 
cumplimiento de esta accion. 



E l  objetivo de este proyecto es . formar . 
pmfesionales capaces de 
e i i c i e n t e m a ~  los recmsos forestales . 
en su conjunto y en axnmia can las 
Condici~ne~ ecoI6gicasy S O C i ~ c a s  
de l a  p b l a c i h .  Eh tsll vjrtud, su 
ejecucion se considera de 
importancia, Kinci- por el 
actual d a i c i t  & profesionales de l a  
Ingenieri3 Forestal a 10s procesos de 
planificaci6n, coordhacion, direction y 
operation de 10s prayectos forestales 
m l i c o s  y pr5vados. 

C a r , ~  resultado de l a  integration de 
hst i tucimes de fomci6n de reausos 
humnosparaelsectorforestaldelpaiS 
y de l a  coordination que ejerceri el 
CONES, es necesario fortalecer a estos 
centres de educaci6n y capacitacid, l o  
que 1 permitM integrarse 
e f i c i a t w m t e  a1 o del 
programs nacianal de formaci6n de 
recusos humanos del 

Para el efecto, OONEF y las 
instituciones involucradas real- 
las gestiones a m e n -  para 
conseguir cooperation tecnica 
international y -liar l a  actualmente 
aistente.  

E s t e  prayecto orierrtado a 
fortalecer y caordhar la foxnacid de 
rearrsos hmanos de 10s diferentes 
centres del pais, con el &jet0 de 
alcanzar en el minim0 plazo y con 
eficiencia, l a  sa t i s f adon  3e las  
dexa&s de pfesionales,  t&nicas y 
obreros - 1- 

actividades del sector 
forestal nacioml. 

1) DesmkCi iYI  del P K U ~ ~ B M  

Falta de un sistema irrtegrado de 
hestigacib para satisfacer las 
necesidades del Sector Forestal 
Nacional . I 
A pesar de que SEX;EPLAN recomce un 
rnhero mavor de unidades de 
investicjac L y desarrollo de m x u s o s  
naturriles, a- 16 ti- relacion 
airecta con investigacion y xnuchas de 
ellas aunque a i z a n  algunos estudios, 
no hacen irnrestigacion. 

Ek m y  cumin den- de esas 
institwziones la falta de reaursos 
presupuestarics, espcialrnente en 
aspectos de investigacion, 10s cuales no 
tienen l a  priorid& necesaria dentro de 
l a  instilucion, cualqiera que sea. 

Ad* de l a  falta de apoyo 
presupuestario , existen tambid 
problems de logistics y a las 
actividades investigativas. For lc 
g e n e r a l l o s d e c i s o r e s n o s e ~ e n  
esta actividad porque no se &tienen 
resuitados a corto plazo. 

En l a s  universidades el poco tiempo 
dedicado a l a  investigacion se debe a 
que l a  docencia ocupa un nivel m2.s alto 
de p r i o r i w  (princi- cuando el 
preSupuestoesescds0). E s q - m h  
que en ciertos c a s s  haya que cancelar 
10s programs de i r r d g a c i o n  para 
transferir sus fondos a otra actividad 
que 10s necesita. 

A todo l o  anterior hay que agregar e l  
hedm de no existen suficientes 
investigadores en el c a p  forestal. 
Las diversas jnstituciones no cumtan 
con el equip e adecvado y 
el nivel salarial que of-! a 10s 
investigadores es incongruwte, con el 
nivel acad&nico de ests t5-m de 
profesionales. 



de investigacion forestal baSado en un 
prcgmma que atienda las prioridades del 
sector. 

- En un aiio plazo, irrtegrar y 
elaborar un plan y programs national de 
investigaci6n forestal. 

- A dos afms plazo debe haber 
iniciado el pmgram de investigacion 
forestal. 

- A dos aiios plazo, haber conseguido 
fi&nciamierrto y apayo a 10s pmpzms 
de investigacion. 

- Integrar y coordinar l a  acci6n de 
l a s  instituciones de irnrestigacion 
forestal y de recursos natwdes por 
d o  de ma instancia replteserrtati~ de 
10s distintos sectores* 

- Integrar la investigaci6n forestal 
a 1 s i s t e m a  d e 
irnrestigacion/transferencia del MAL;A, 
bajo l a  resporsabilidad del ICI'A y con 
.alta prioridad y apayo -. 

- Prapiciar el establechiento de un 
nEcmkn0 financier0 estatal para la 
ejecucion de investigaciones forestales . 
- Apoyar 10s esfuemos de 
investigacion de organizaciones 
naciomies e internacionales, n d i a n k  
l a  ayuda y cxop=raci& del sector 
ptiblico para tales actividades. 

En materia de investigacion forestal, l a  
lista de tenas a desarrollar es de por 
si muy extensa, principalmente si se 
considera que en e l  pais poco se ha 
hecho en ese sentido. Motivo por el 
cual, esta accion es considerada de 
mucha importancia, s i a d o  el Consejo 
Nacional Forestal (integrado por 
D I c E a a s ,  Sector F~ivado, Universidades, 
ONGs e I=) @en de- en base a 
las necesidades del sector, 10s c a q o ~  
prioritarios y 10s ternas que mxecm 
mayor atenci6n y en que order.. De esta 
manera, se witando *rdida de 
tiempo, duplication de esfuenos y l a  
realization d'e irnrestigaciones de poco ' 

Una vez definidos 10s t-Rmas prioritarios 
a irnrestigar y elaborada la programacion 
C O m e n t e ,  el mnsejo Naciod 
Forestal estar2i en l a  capacidad de 
solicitar 10s fondos correspondientes 
dentro del inbito national e 
i n t e r n a c i d  a travk de las 
institxiones de cmperacion -cat 



E l  m j o  debe velar porque esos f d o s  
sean utilizados estrictammte en 10s 
programas de irnrestigasion s q h  su 
programacion. 

L a  Ley forestal vigente (Decreto 70-89), 
en sus articulos 88, 92 y 93 cre6 y 
des th6  parte del Fordo Forestal 
Privative y dd. Fordo ae Fcanento 
Forestal a la hes t igacion a el c a m p  
forestal. - una tarea de DIGEBX y 
del Consejo :&cior:al Forestal el 
fortalecimiento de es-tos fonds, asi 
cam0 su adntbistracion para ser 
utilizados en investigation. 

La Ley org&nica del ICllA delega en esta 
i n s t i t u c i o n  l a  ac t iv idad de 
investigation de tcdo el .sector p&lico 
agricola, sector derrtso del cual se 
encuentra el sb-secbr forestal. 

I m ,  DIGEBOS y las Universi&des 
elaborarim la praplesta de creacion del 
ccgnponente de jnvestigacion forestal, 
para que sea canocida y aprobada por l a  
Junta Directiva del ICIIA. 

ias universidades estatal y privadas que 
cuentan can alguna infraestructura de 
laboratorios y prSanal particim en 
la ejecucih de la investigaci&, de 
acuerdo a1 p- del w j o  Nacioml 
Forestal. 

El CEDIA cuenta con infraestructura 
f is ica y aperiencia en manefo de 
doarmentacion y su clasificacion. 
Ad-, ha realizado convenios con 
entidades similares a nivel national e 
international, falt&ndole hiiinicamente un 
program de fortslecimiento para @er 
atender efici- l a  ri~cumentacion 
e information en el ompo forestal. 

E l  QC uticado en el CECON, estS 
6-0 un rol cada vez nds 
impI-tante en l a  provision de 
informac~on sobre biodiversidad y 
conservation cle ecosistemas. 

El siguiente cuadro (Cuadro 21) 
establece las pric-cidades para cada una 
de las acciones del Plan (Cuadro 22). 

E l  cosb del pmgrama de Instituciones 
Forestales se e&m en US $66.7 
millones; para esto se requiere ma 
contribution nacional de US $42.5 
millones y un apoyo financier0 
intermcional de US $24.2 millones. 

El Qladro 21 mestra 10s montos 
requeridos por proyecto y por accion. 

Se abserva que el costa to ta l  de las 
acciones se estima en US $293,000 y el 
cost0 de 10s proyectos es de US $ 66.5 
millones. 



QWRO 21, APLIUCICM DF: LOS CRITERIOS DE COIPLWNTARXEDAD, 'VARIABILIDAD Y CRQYCIA PARA EL PROCIUllA 
I I S T I M C I W S  FOREST.UES (PAFG) 

CLASIFICACION URGENCIA REWRSOS 

ACCION PROYECTO COnP VIAB 1991 1992 1993 1994 1995 i996 2000 2010  (MILES USS) 



CLASIFICACION URGEYtIA RE CURSOS 

ACCION PROYECTO C O W  VIAB 1991 1992 1993 1994 lOPS 1996 ZOO0 2010 (MILESUSS) 

TOTAL 66,756.0 

COnP = COnPLEnENTARID.1D: 
I. INICIA PRUCESO 
2. REWIERE PASOS PREVIOS 
3. FALTAN PRECISIONES 

(POLITICAS, AWERDOS, 
ETC. ) 

4. POSTERIOR A RESULTADOS 
DE OTRAS ACCIOWES 

VIA6 = VIABILIDAD: URGENCIA: 
a. SOLO FALTA PEWEAO FINANCIAMIENTO ACT IVIDAD C(UY INTENU 

LOCAL 
b. REOUIERE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL F- ACT IVIDAD INTENSA 
c. DEPENDE DE CAMBIOS IMPORTANTES DE 

WLITICAS VICENTES " -  ,. ... SECUIMIENTO DE 
d. REWIRE INVERSION NACIONAL IMPORTANTE ACTIVIDADES ANTERIORES 

0 POSTERIORES 



FORHULACION Y PUESTA EN FORTALECER LOS HECANISHOS DE DURANTE LOS PROXIMOS 5 ANOS INST.1 C Q S T l T U l R  Y LEGALIZAR EL CON- 
HARCHA DE HECANISMOS QUE PARTICIPACION GENERADOS A R A l Z  CONTAR CON UN GRUPO DE INSTI- SEJO NACIONAL FORESTAL Y NORMAR SU 
COWLLEVEN L A  APLlCAClOH DEL PROCESO DE FORHULACION DEL TUCIONES W E  EN FORHA COOR- FUNClONAHlENTO A F I N  DE W E  PUEDA 
EIECTIVA DE UNA P O L l T l C A  PAFG, CON ESPECIAL ENFASIS EN: DINADA, SEAN CAPACES DE FOR- DESEHPENAR UN ROL DE COORDINACION DE 
NACIONAL FORESTAL PARA - INSTANCIAS DE COORDINACION: M L A R  Y APLICAR POLITICAS POL IT lCAS INTERINSTITUCIONALES Y DARLE 
CORTO, HEDIANO Y LARGO - REPRESENIACION DE BASES FORESTALES W E  PROHUEVAN LA SECUlHlENTO A L  PLAN DE ACCION FORESTAL. 
PLAZO. SOCIALES Y DE OISTlNTOS INCORPORACIOH DEL SECTOR FO- 

SECTORES PUB1 ICOS Y PRIVA-  RESTAL AL DESARROLLO ECONOMIC0 INST .Z EVALUAR PERIOOICAHENTE EL IH. 
FORlALEClHlENTO Y ADECUA- DOS, AS1 COMO DE ORGANIZA- DEL P A l S  FOMENTANDO E L  HANEJO PACT0 OE P O L l l l C A S  EN E L  SECTOR FORES- 
ClON DE LAS INS l lTUC lONES CIONES GUBERNAHENTALES. Y APROVECHAHIENTO RACIONAL DE TAL, COHO SASE PARA L A  REORIENTACION 
WACIONALES PARA CONTAR CON LOS RECURSOS FORESTALES. SISTEHATlc,. DE LAS HISHAS. 
UN CUERPO INSTITUTCIONAL ESTABLECER HECANISHOS DE COORDI- 
COORDIHADO Y CAPACITADO NACION PARA LOS NIVELES DE DE- INST.3 DETERHI WAR LOS WECANISMS ADE- 
PARA LA EFICAZ APLICACION C IS ION DE POLITICAS FORESTALES CUADOS DE WTIVACION,  CAPACI TACION Y 
UE L A  IEGISLACIOH FORESTAL EUTRE LAS  INSTITUCIOUES DEL AUTOGESTION COHUNITARIA COHO ELEMENT0 
EXISTENTE. SECTOR Y DE OTROS SECTORES. FUNDMENTAL Y ACTIVO EN 10s PROYECTOS 

Y ACCIONES DE HANEJO FORESTAL, CONSER* 
DESARROLLAR PROGRAHAS DE FORTA- VACION DE ECOSISTEHAS, AGROFORESTERIA 
LECIHIENTO INSTITUCIONAL, CAPA- Y REFORESTACIQ; OAR ESPECIAL E N f A S l S  
ClTAClON Y OIWLGACION, PARA A LA P R m I O N  Y FORTALEClHlENTO DE 
CONTAR CON UN HARCO INST ITU-  LAS ORGAN1 ZACIONES LOCALES. 
CIONAL HAS ADECUADO PARA LA 
EFECTIVA APLICACION DE L A  LEY 
FORESTAL, L A  LEY DE AREAS PRO- 
TEGIDAS Y L A  LEY DEL HEDIO 
AHBIENTE. 

DEF IN IR  EL ROL OE L A  HUJER Y 
PROPlClAR L A  PARTICIPACION c~""iiARIAdl Pi. rOCIEN jO .y 

DESARROLLO FORESTAL DEL PAIS.  

ACTIVAR HECANISHOS LEGALES Y 
FINANCIEROS PARA EL FOHENTO, 
DESARROLLO Y ADHlNlSTRAClON DE 
LOS RECURSOS FORESTALES. 

INST. 4 PROHOVER LOS ESTUOIOS DE PRE- 
INVERSION EN E L  SECTOR FORESTAL, U T I -  
L l  ZANDO E L  FONDO FORESTAL PRIVATIVO Y 
E L  FONDO NACIONAL PARA L A  PREINVERSION, 
A F I N  DE FORMULAR ADECUADAHENTE PRO- 
YEClOS PRlORlTARlOS EN E L  SECTOR 
FORESTAL. 

INST.5 GESTIONAR EL ESTABLECIHIENTO 
DE LINEAS OE CREDl TO PREFERENCIALES 
PARA PEWENOS Y HEDIANOS PROOUCTORES 
FORESTALES PARA ACTIVIDADES, TALES 
COHO: M N E J O  DE BOSWES, AGRO- 
FORESIERIA, REFORESIACION Y PEWEW4 
INDUSTRIA. AS1 MISHO, PROPlClAR 
L INEAS DE CREDIT0 PREFERNCIALES EN 
APOYO A ACTIVIDADES DE REFORESTACION, 
HANEJO E INDUSTRlALlZACION FORESTAL. 



r CON1 I NUAC I ON CUADRO 22. 

................................................ 
. SUBPROGRAM OBJETIVOS 

; sa*cros=aas==naa=nnaDDZ5aL:::a=aL:=0X=5~II====a==: 

c.  .............................................. 
FORTALECER L A  CAPACIDAD 
INST I  TUCIONAL DENIRO DEL 
SECTOR FORESTAL, A F I N  DE 
CONTAR CON UN HARCO I N S T I -  
IUCIONAL CAPACITADO Y 
CdORDlNADO PARA PROHOVER 
UNA EF lC lENTE ADHINISTFA- 
CION DE LOS RECURSOS 
FORESTALES. 

.# 

PROHOVER LA DESCENTRAL l ZACION 
COORDINADA DE L A  TOHA DE DECI - 
SIONES EN HATERIA FORESTAL. 

PROHOVER CAHBIOS INST 1 IUClONALES 
Y PROYECTOS QUE ASEGUREN UNA 
H A Y M  EF IC IENCIA  EN LA ADHINIS-  
TRACION FORESTAL, PROCURANDO UNA 
HAYOR RACIONALIZACION DE LOS 
RECURSOS ASIGNADOS, EN FUNCION 
DE LAS PRIOCIDADES DEL SECTOR 
FORESTAL. 

COECENTRIX LOS ESFUERZOS DE 
DIGEBOS EN LAS AREAS DE HANEJO 
FORESTAL, REFOHESIACION, ACRO- 
FORESTERIA Y M t l E J O  DE CUENCAS. 

FORTALECER LA CAPACIDAD ADHINIS-  
IRAT IVA  Y IECNICA DE CONAP, 
DIGEBOS Y CONMA. 

............................................................................................... 
HETAS ACCIONES PROYECTOS 

INST.6 COliDlClONAR E L  CREDIT0 AGRI- 
COLA EN AREAS DE VOCACIOW FORESTAL 
YA DEDICADAS A L A  AGRICULTURA, A L A  
INCORPORACION DE MEDIDAS DE CWSERVA- 
CION DE SUELOS Y DE PRACIICAS AGRO- 
FORESTALES Y DENEGAR CREDITOS PARA 
HABl  L lTAR TlERRAS DE VOCAClO3 TORES- 
TAL PARA DEDICARLAS A AGRlCULTURA Y 
GANADER I A. 

INST.7 REPLANTEAR E L  PROGRAM DE 
COLONlZAClON DE TlERRAS NACIONALES DEL 

INS1.8  IDENTIFICAR Y RESOLVER LOS 
PUNTOS DE DlVERGENClA ENTRE L A  LEY 
FORESTAL, L A  LEY DE AREAS PROTEGIOAS 
Y L A  LEY DEL IWTA Y PLAWTEAR MECANIS- 
HOS PARA LA APLICACION COORDINADA DE 
DICHAS LEYES. 

EN 2 ANOS HABER LOGRAD0 OUE INST.9 EVALUAR Y REPLANIEAR LA D I S -  PRO. INST. 1 FORTALECI- 
DIGEBOS SEA UNA 1 N S I l l U C l O N  TRIBUCION DE RECURSOS Y ACClONES DE H I E H I 0  TECNICO ADHINIS-  
DEDICADA PLENAHENTE A LA ADHI - DlGEBOS EN FUNCION DE SUS OBJET IVOS TRATIVO DE DIGEBOS. 
NlSTRAClOW FORESTAL A WIVE1 Y DE LAS AREAS CON MYOR POIENCIA1 
NACIONAL, SOBRE L A  BASE DE FORESTAL. 
ASIGNAR RFCURSOS DE ACUERDO 
CON UNA PRlORlZAClON DE SUS I N S f .  10 EVALUAR LOS PROYECTOS OUE 
ACTlVlDADES EN LAS AREAS DE ACTUALMENTE EJECUTA DIGEBOS Y CON BASE 
HAYOR IHPORTANCIA FORESTAL. EN DlCHA EVALUACIOH, S I  FUESE PERTI-  

NENTE. REFORHULARLOS. IRANSFERIRLOS 0 
EN 2 ANOS DIGEBOS HABRA TRANS- 
FERlDO 0 CONCESIONADO LAS 
AREAS PROlEGlDAS W E  NO IENGAN 
COHO CARACTER PRIORITAR16 CL 
HANEJO fORESTAL. 

I N S T . l l  ELABORAR UN ESTUOIO W E  PRO- 
PONGA SOBRE BASES LEGMES TECNICAS Y 
ADHINISTRATIVAS, L A  SIHPL~F ICACION DE 
LOS PROCEOlMIENIOS PARA LA EJECUCION 
DE AC l lV lDADES LEGALES Y SOSTENIDAS DE 
M N E J O  DE BOSOUES Y REFORESIACION 
CON lNCENTlVOS FISCALES. 



CON1 l NUACION CUADRO 22. 
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. . SUBPROGRAMA 0 0  JET l VOS ESTRATEGIAS HETAS ACCIONES PROYECTOS 

~ o n t i h u a c i b n  de 
a ; A c n l n l s t r a c i b n  ; r r e s t a l  

ORIENTAR LAS ACCIONES DEL INTA, EN 5 AMOS LOS PROYECTOS DE INST. 12 TRANSFERIR LA ADHINISTRACION 
EN BOSQUES Y TIERRAS DE VOCACIOH COLONIZACION DEL INTA  EN F I N -  DE AREAS PROTEGIDAS CON CATEGORIAS DE 
FORESTAL EN FINCAS NACIONALES, A CAS CON BOSWES 0 CON AREAS DE M N E J O  NO CWPATlBLES CON E L  ROL 
F I N  DE INCORPORAR A LAS COHUNI- VOCACION FORESTAL, ESTARAN PRINCIPAL DE DIGEBOS A L A  l N l C l A T  l V A  
DADES AL HANEJO FORESTAL, COHO REALIZANDO ACCIONES DE M N E J O  PRlVADA Y ONGS, 
UNA ALTERNAT I V A  A L A  AGRICULTURA FORESTAL. 
DE SUBSISTENCIA EN DlCHAS F INCAS. INST. 1 3  INCLUIR DENTRO DE LOS PRO- 

EM 1 AN0 DIGEBOS CONTARA CON GRAMAS CENTRALES Y REGIONALES DE 
FORTALECER A LAS GREHIALES, ONGs SISTEHAS AGILES DE GESTION DE DIGEBOS Y DEL INTA, ACCIONES ESPECI- 
Y GRUPOS ORGAHIZADOS DENTRO DEL ACTlVlDADES FORESTALES LEGALES FICAS PARA EL HANEJO DE LAS AREAS 
SECTOR FORESTAL. (AUTORIZACION DE HANEJO, REFO- FORESTALES EN FINCAS NACIONAL2S. 

RESTACION. APLICACION DE I N -  
SIHPLIFICAR,  CLARIFICAR Y A G I L I -  
ZAR LOS PWOCEDIHIENTOS PARA L A  
AUTORIZACION DE ACT IVIDADES DE 
HANEJO SOSTENID0 DE BOSOUES, 
ESTABLECIHIENTO Y MANEJO DE 
PLAHTACIONES FORESTALES Y REFO- 
RESTACION COH INCENTIVOS F I S -  
CALES Y CREDITICIOS. 

EN 1 AN0 PLAZO DIGEBOS, C3NAP 
E INTA, SUSTENTARAN Y APLICA-  
RAN CRITERIOS COHUNES EN L A  
AOHINISTRACION DE BOSOUES Y 
TIERRAS DE VOCACJON FORESTAL. 

FORTALECER, HEJORAR Y RE- CREAR EL CONEF, INTEGRAWDO EN A 6 HESES PLAZO, INTEGRAR E L  INST. 14 INTEGRAR, NORMR Y LEOALIZAR PRO.INST.2 CREACION DE 
ESTRUClURAR LOS ACTUALES EL HlSHO A LAS INSTITUCIONES CONSEJO NACIONAL DE EOUCACION E L  CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION L A  CARRERA DE INGENlERlA 
ESNERZOS OUE SE HACEN EN DE FORHAClON PROFESIONAL Y FORESTkl . FORESTAL (CONEF) A F I N  OE W E  WEDA FORESTAL. 
HATERIA DE CAPACITACION TECNICO FORESTAL DEL PAIS; I N -  DISENAR LAS POL lT lCAS  Y E l  PROGRAM 
FORESTAL, EN FUNClON DE CLUYENOO A INTECAP Y FAUSAC, AS1 A 1 AN0 PLAZO CREAR LA CARRERA NACIONAL DE EDUCACION FORESTAL. PRO. INST.3 FORTALECI- 
LAS NECESIDADES DE DESA- COHO I N S T I  TUCIONES DEL SECTOR DE INGENIERIA FORESTAL. HIENTO DE CENTROS DE EDU- 
RROLLO DEL SECTOR. PUBLIC0 Y PRIVADO FORESTAL. INST.15 INCLUIR CONTENIDOS FORESTALES CACION Y CAPACITACION 

A 1 AN0 PLAZO CONSEWIR W E  EN PROGRAMS EDUCATIVOS DE N l V E L  P R I -  FORESTAL D t  N l V E L  MEDfO 
FORTALECER Y HEJORAR LAS CA- LAS CARRERAS TECNICAS ARHONI- MARIO Y HEDlO Y COOROINAR CON OlROS Y TECNICO: ENCA, CUOEP Y 
RRERAS DE FORHAClON FORESTAC DE CEN SU CURRICULA DE ACUERDO ORGANISNOS QUE CONIEHPLEN ASPECTOS DE CUNOROC. 
L A  USAC Y GESTIOUAR EL APOYO CON LAS NECESIDADES DEL PAIS. EDUCACION AHBIENTAL. 
TECNICO Y FlWANClERO REWERIDO. 



I ' SUBPROGRAHA OBJETIVOS ESTRATEGIAS HETAS ACCIONES PROYECTOS 
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.'r C o n t i n u a c i b n  de 
'..' E d u c a c i h  y .., . C e p a c i t a c i b n  
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INVESTIGACION 
FORESTAL 
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ORIENTAR LAS CARRERAS FORESTALES A 5 ANOS PLAZO LOGRAR W E  INST.16 CAPACITAR A LOS REPRESENTAN- 
A N I V E L  NACIONAL, ATENDIENDO LAS TOOOS LOS PROFESIONALES Y TEC- TES AGRICOLAS EN CONCEPTOS BASICOS DE 
NECSIDADES DEL SECTOR PUBLICO, NlCOS FORESTALES W E  EGRESEN HANEJO DE BOSOUES. AGROFORESTERIA Y 
ONGs, EMPRESAS REFORESTADORAS, DE LAS CARRERAS TECNICAS Y DE 
HANEJO FORESTAL, INDUSTRIA FORES- INGENIERIA ENCUENTREN OCUPA- 
TAL, DOCENCIA E INVESTIGACION. C lON EN EL SECTOR PUBLIC0 0 

PRIVADO. 

PLANTACIONES FORESTALES P A R I  U S 0  1N- 
DUSTRIAL E INVOLUCRARLOS EN LA EXTFU- 
S lON FORESTAL. 

REALIZAR, MEOlANTE UNA METODO- 
LOGIA DE EOUCACIQH NO FORMAL 
PARTICIPATIVA,  UN PROCESO DE 
CAPACITACION SOBRE L A  PROTECCION 
Y HANEJO DE BOSQUES Y RECURSOS 
NATURALES, D l R l  J l D O  k PERSONAL 
DE CAHPO Y DE APOYO DE ENTIDADES 
PUB1 ICAB 0 PRIVADAS, AS1 COHO A 
LIOERES Y PROHOTORES COHUIIALES. 

INCORPORAR EN TOOOS LOS PROYEC- 
TOS DEL PAFG UN COHPONENTE DE 
EOUCACION Y CAPACITACION FWES-  
TAL D l R l G l O O  ESPECIALHENTE A LAS 
Cf f lUN IDADES 0 GRUPOS CAHPESINOS 
AS1 COHO A i A S  OHGS DE BASE 
LOCAL OUE EN ELLOS PARTICIPEN. 

INS1.17 ELABORAR Y DESARROLLAR UN 
PROCRAHA DE.DIWLGACION SOBRE CONSER- 
VACION Y MANEJO FORESTAL, D l R l O l D O  A 
POLITICOS, FUNCIONARIOS Y HEDIOS DE 
COHUNICACION SOCIAL. 

ESTABLECIHIENTO DE UN INTEGRAR Y COORDINAR L A  ACCION A 1 AN0 PLAZO, L A  INTEGRACION 
SlSTEHA NACIONAL DE INVES- DE LAS INSTITUCIONES DE INVES- Y ELA8ORACION DE UN PROGRAM 
1 IGAClOH FORESTAL BASADO T IGACION FORESTAL Y DE RECURSOS DE I NVESTlGAClOIl FORESTAL. 
EH UN PROGRAM QUE ATIENOA NATURALES POR HE010  DE UNA INS-  
LAS PRlORlDAOES DEL SECTOR.TANCIA REPRESENTATIVA DE LOS A 2 ANOS PLAZO W E  SE ENCUEN- 

D IST INTOS SECTORES. TRE EN EJECUCION E L  PROGRAHA 
DE INVESTIGACION FORESTAL. 

INTEGRAR LA INVESTJGACION FORES- 
TAL A L  SlSTEHA DE IHVESTIGACION/ A 2 ANOS PLAZO, HABER CONSE- 
TRANSFERENCIA DEL MAGA, BAJO LA GUlDO FlNANClAHlENTO Y APOYO 
RESPONSABI LIDAD DEL ICTA  Y CON A LOS PROCRAMAS OE INVEST1 - 
ALTA PRIORIDAD Y APOYO GUBERNA- GACION. 
HENTAL . 

INST.18 D E F l N l R  LAS PRlORlDAOES Y 
ACCIONES DE INVESTIGACION DENlRO DEL 
MARC0 DE TRABAJO DEL CONSEJO NACIONAL 
FORESTAL, ELABORANOO UH PLAN DE INVES- 
TlGAClON; SIENDO TAREA DEL CONSEJO, 
L A  REVISION ANUAL DE SUS AVANCES. 

PRO. INST.6 FORTALECI - 
HIENTO DEL CENTRO DE 
DOCUMENTACION E INFORHA- 
C lON AGRICOLA -CEOIA- EN 
L A  R A I U  FORESTAL Y OEL 
CENTRO DE DATOS PARA L A  
CONSERVACI ON -CDC-. 

INST.19 ACTIVAR LOS MECANISMOS DE 
FINANCIAHIFNTO VIGENTES (TALES C W  E L  
FOND0 DE HIHENTO FORESTAL Y EL FOND0 
PRIVATIVO)  Y GESTIONAR LA ASISTENCIA 
TECNICA Y FlNANClERA INTERNACIONAL 



APOYAR A LOS PROGRAMAS DE EPS 
PARA EFECTUAR 1 NVESTIGACIONES 
PRIORITARIAS. 

PROPlClAR E L  ESTABLECIHIENTD DE 
UN HECANISHO FINANCIER0 ESTATAL 
PARA L A  EJECUCION DE IWVESTIGA- 
CIONES FORESTALES. 

APOYAR LOS ESFUERZOS DE INVES- 
TIGACION DE ORGAHIZACIONES NO 
GUBERNAHENTALES, HACIONALES E 
INTERNACIONALES, HEDIANTE LA 
A Y W A  Y COOPERACION DEL SECTOR 
PUBLIC0 PARA TALES ACTIVIDADES. 

PARA DESARROLLAR L A  INVEST IGACION 
FORESTAL. ESTABLECER CONTACTOS CON 
ENTES ESPECIAL1 2AOOS CWO8 IUFRO, 
UHIVERSIDADES Y ORGANISHOS NO GUBER- 
NAHENTALES. 

INST.20 DELEGAR L A  RESPONSABILIOAD DE 
EJECUClW DE LOS PROYECTOS OE INVES- 
TlGAClON AL f C l A  Y UNIVERSIOADES OF? 
PAIS. 



IV. R E P E R C U S I O ~ S  
GWBALES DEL PAFG 

A trave de las  difererrtes acciones y 
pmyectos que conforman 10s cinco 
prqmmas del Plan de Acci6n Forestal 
para Guatemala, se espera abtmer 10s 
siquimtes resultados en el arb, 
mediano y largo plazo: 

mte 10s pr- cirwx, aks de 
ejecucion del P A S  (1991-1996) se h a b ~ :  

a) Fortalecido a. DIG- y OONAP, asi 
cam, a los centsos de formation forestal 
que imparten ettucacion y 
capacitacion a nivel d o .  

b) -do y consolidado l a  c3arrera de 
Ingenieria Forestal y conj- con 
10s centres de fonnacib del sector a 
nivel d o ,  se c o n f o h  el ~onsejo 
Nacional de Educacidn Forestal. 

C) se can servicios 
actualizados de infomacion' forestal y 
de xnanejo y commmcion de l a  
bicdiversidad . 
d) DIGEBOS, CXW y el INIR 
trabizjar&n en fonna coordinada bajo 
uiterios coanunes a trav& del Consejo 
Nacional de Transformation Agrari?, 
brindando asistem=ia M c a  y 
facilidades legales para el manejo 
scstenido de 10s zearscs naturales 
renovables. 

e) S e  crearS el Cansejo Nacional 
Forestal el ad. -r;i coordinando, 
orientando y evaluando las diferentes 
politicas del se!zbr can apayo de USPADA 
Y-- 

f) El IC?IA y las Miversidades hab- 
dormado  e iniciado un prograraa 
nacianal de hwstigaci& to- y 
anbierrtal. 

g) Habran bancos nacionales 
ofreciendo lineas de &to para 
pequeiios y medianos prod2ctores 
forestales. 

h) Todas las entidades forestales y 
de conservation ambiental del gobierno 
habr5n redistrWdo sus reausos 
materiales y humarms a las actividades y 

g-icas prioritaries que 
precisen su participacion, de tal f  ma, 
que mediante meoanismos . - 6siles y 
sencillas contribuuan a que la  
poblacion encuentre nueMs f o m  de 
desarrollo d a n t e  su participacion 
d e i  del sector. 

Paralelamente a lo?  logros 
institucionales indicadc~ arriba, en el 
corto y mediano plazo (hasta el aiio 
2000), se impulsarS el desarrollo de UM 
serie de acciores y pruyectos que 
pennit* l a  aplicacion de t&nicas 
silviculturaies de manejo de bosques a 
cerca de 140,000 ha, el estdblecimiento 
de alrededor de 195,000 ha de 
p l a n t a c i o n e s  f o r e s t a l e s  y 
agroforestales, asi ccaao l a  consen-acion 
y manejo sostenid0 de l a  flora y fauna 
silvestres en 13 &.reas protegidas y sus 
respe&ivas zonas de amortiguamiento. 

Estos alcances de corm y mediano plazo 
previstos mediante l a  ejecucion del 
PAFG, pexuitkSn que en un horizonte nds 
largo el sector cohre su verdadera 
importancia den- del desarr0U.o 
econdffaico nacional en general, y aporte 
bienes y senticios para l a  sociedad 
guatemalteca en particular. 

Con l a  mdernizaci& y fortalechierrto 
de las d d a d e s  gubernamerrtaies que 
conforman el sector fore-tal y de 
consemacion de 10s reausos naturals 
reranbles, m i s  l a  capacitacion y 
education de personal a tcdo nivel, se 
p m &  que la  tendencia actual de 



dcrrch-rlor_iiul aceleada de la coberbm 
baswsa y vida silvestre, se revierta 
hacia mevas fomas de utilization y 
~;lanejo de Ids reausos naturales; que l a  
industria forestal utilice a plena 
capacidad sus hstalaciones existentes 
con madera pmeniente de bosques 
naturales y artificiales manejados y, 
que tanto el pequefb, cam el mediano y 
gran productor, realicen un us0 nds 
adecuado do l a  tierra, protegiendo e 

l a  productividad de sus  
predios o fincas, l o  que en general 
con trhir6 a1 manejo adecuado de l a s  
cuencas h i w i c a s .  Los consumidores 
de leiia y madera para diferentes 
pm-i-, por = Parte, - 
garantizada la continuidad del consumo 
de estos reo- a precios favorables, 
establecidos por el libre juego de l a  
oferta y la demanda en un 
eficiente de mercado, y tendrdn acceso a 
la  utilizaci6n de estufas ahorradoras de 
leiia y adquisicion de materials de 
construccion de viviendas, -1es y 
atsos enseres, que i n c i m  en el 
mejoramiento de sus economias 
d-0s. 

pis en general, valorar& y 
apm- llds eficientemente sus 

M ~ U E I ~ S  y Un 
cambic positive en su ecorxBnia, debido a 
que por sus  ca rac t e r i s t i ca s  
f i s i w i c a s ,  cliadticas, ed&£icas, 
ubicaci6n g-ica y patencialidad de 
empleo de mano de obra miis barata en 
relacidin a atros paisies tie elk 
templado, hacen que pueda ccarpetir con 
las  norms de calidad que edge el 
mercac?o irrternacimal a trav* de la 
colocaci6n de sus pm..&os de flora y 
fauna proverientes de sus bosques 
tropicales y tesnpladc6. 

Si en corrtraposici6n a lo anterior, no 
se ejeazta el PAFG, errtre otras 
amsecuencias se las  
siguientes: 

poblacioml y a las  necesidades de 
tierra, madera y atros prcductos del 
bosque- 

b) Las en t idades  e s t a t a l e s  
responsables de coordinar y ejecutar las 
politicas y leyes forestales, de us0 de 
l a  tierra y conservation de ecosistemas, 
cont inuarh ej erciendo papeles 
obstaculizadores y de tip restrictive, 
s i n  p l a n i f i c a r  y e j e c u t a r  
coordinadamente sus funciones y sin 
establecer programas de jncentivos y 
famerrto para incorporar a l a  iniciativa 
privada y poblacion rural  en el w y 
m j o  sostenid0 de 10s reaxsos 
~ t u r a l e s  renovables. 

c) Las entidades privadas y no 
guben?amentales s q k c i n  operando con el 
m i n d  de inversion necesaria, por no 
contar con un servicio forestal y de 
conservation ambientdl que garantice 
inversiones estables a largo plazo. 

d) :El vacio que existe actualmente 
por l a  falta de especialistas en 10s 
ciiferentes campos forestales y 
ambiatalistas, asi ccmo MCOS y 
obrems capacitaw de acuerdo a las  
necesidzdes del pais, seguira 
contribuyendo a que no se organicen y 
conformen 10s gremios forestal y 
ambientalista para impul-r el 
-110 del pais a tmv& de l a  
pazrticipacion llds eficiente de cada uno 
de estos sectores. 

e) Corm resultado final 'a largo 
plazo, se un deterioro general 
de 10s reaxsos naturales renovables que 

negativamente en 1s. ewnmia 
mcional, por no haber suficiente madera 
para las  necesidades de I*, 
construccion, muebles etc., y por el 
desaparecimiento acelerado de mucks 
gspecies de flora y fauna cam0 reasion 
ante l a  w e n c i a  actual de hacer cada 
dia I& restrictivas las  leyes 
consenacionistas.' 

a) La deforeSIaci6n aumnhri de l a  
tasa actual (40,000 - 60,000 ha/-) a 
tasas lrrayores en funcion del crecimiento 



V, ESTRUCT1[JRA OPERATIVA DEL 
PLAN DE ACCION FORESTAL PARA 
GOA- 

Una vez definida l a  p r t i c ipac ib  de 
Guatemala dentro del Plan de Accion 
Forestal Tropical, se @rearon las 
instancias de direction y coordination 
coanpuestas por urn Direction Nacional y 
una oficina de Coordination Nacional e 
International para l a  formulacion del 
Plan propi;ulrPrrte dicho. Para apoyar las 
labores tanto de l a  Direction axno de l a  
Coordlinacion, se f a d  un Cortsejo Asesor 
del PAFG de card,cter interirrstitucio~l 
y llnrltisectorial, el cual permiti0 l a  
participacib de 10s diversos sectores 
p&licos y @vados relacionadas con 10s 
recursos forestales, s h i o  de for0 para 
l a  discusid de las  acciones 
desarrolladas y a p e  la resultados 
c-dos durante el proceso de 
planificacion. 

Finalizado el proceso de planif icacion, 
l a  fase inmediata es l a  coordinaci6n del 
inicio de las actividades, las cuales 
involucran a tcdos los sectores 
participantes durante l a  fase de 
fcnuulac%n y tanh,i& . . requieren del 
a p q o d i r e c t o ~ ~ ~ d e ~  
esferas -es y privadas. 

Para que el Plan se lleve a l a  pectica, 
se +ere establecar una Oficina de 
seqhiento (0s-PAFG), p r e m p l d  a 
l a  Oficina de Coordinacion y un w j o  
Nacional Forestal, dentro de cuyas 
funciones estA la de semir de Consejo 
D M v o  de la 0s-PAEG. - 

Esta Oficina de Seguhiento y su Consejo 
Directive consti* 10s mecani;smos 
formales por medio de 10s cuales el Plan 
ser& coordinado y supervisado a tcdo 
nivel . 
L a  Oficina de Seguimiento continua5 
d-o las funciones de l a  Oficina 
de Coordinacion: proanxion, direction, 
coordination, seguimiento y evaluation 
G e l  desarrollo de 10s proyectos, 
estra-tegias y acciones del Plan. 
AdiciondLmente, & l a  encargada de 
realizar 10s ajustes, cambios y 
cc~npromisos n e e s r i c s  para l a  ejecucion 
del Plan. 

La 0s-PAEG estarA constituida por un 
Coordinador ~ a c i o d .  del Plan y un 
nhero variable de consultores 
nacionales e internacionales, que se 
ubi-. en ella segtin las necesidades 
del proceso. 

S e  ha estimado que un aiio de operation 
& suficiente para que l a  OS-PAFG 
logre que 10s proyectos y acciones del 
P l m  sean adcptadOst iniciados e 
insertadw, dentro de las Wituciones  
g&ermmcntiles y privadas responsables 
de l a  ejecucih y dentro de los planes 
nacianales de desarrollo a mediano y 
largo plazo. 

E l  Consejo ~irect ivo de l a  OS-PAFG, 
co- desarr~llando las actividades 
que realizaba cuando actuaka camo 
Consejo Asesor del PAFG. l a  
autoridad ndxima de l a  OS-PAFG y 
responsable de l a  plahificaci6n y 
direccijn de a a c t i v i w  de l a  
misma, con capacidad de emitir y 
r e f o m  10s reglamentos de l a  OS-PAFG, 
de manera que &ta peda amqlir 
efici- con sus f tlxioraes. 



El Consejo Directive =tar& cconpuesto 
por representantes de las  siguientes 
entidades nacionales: Banco de 
Guatemala-Departamento Agropecuario 
(-) ; Direccion General de Bosques 
y Vida Silvestre (DIGEBOS) ; Asociacion 
de Entidades de Desarrollo y de Servicio 
~o-gub&mamentales de Guatemala 
(ASINDES4NG); Mmlsten . . 

'0 de Finanzas 
Riblicas-DM6n de Financiamiento 
Externo y Direccion %mica del 
Presupuesto; Academia de L m g m s  Mayas; 
Gremial Forestal de Guatemala; 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala-Facultad de Agronomia 
(FAUSAC) ; l a  canision Nacional del Medio 
Ambiente (03NAMA) ; el Collsejo Naciondl 
de Areas Prategidas (CDNAP) ; el Ministro 
de Agricultura, Ganaderia y A l h t a c i o n  
(M7GA); l a  Secretaria General de 
Planificacion ~con6mica (SM;EPLAN) y el 
Coordinador de l a  OS-PAFG. 

Las entidades internacionales 
representadas en el Consejo son: l a  
Agencia de Coaperacion Lider de l a  
OS-PAFG y l a  organincia de l a s  
Naciones Unidas para l a  -cultma y l a  
Alimentaci& (FRO). 

E s t e  Consejo Directive reali- L o s  
tr&nites necesarics para convertirse en 
el Consejo N a c i d  Forestal (OONAFOR) , 
a1 finalizar sus funciones anno Consejo 
Directive de l a  OS-PAFG. 

- ~oordinacih y apayo a las  
actividades que deban armplir las 
instituciones responsables de 10s 
proyectos y de las  acciones del Flan. 

international necesarics para ejecutar 
10s pJ=pmas y proyectos del Plan. 

- Propiciar l a  participation 
perrnanente 2e las organizaciones no 
-tales (ONGs) , las cmmidades 
locales y el sector privado cam0 
ejecubres y gestores de los pmyectos y 
acciones del Plan. 

- Propicia: el aumento de 
information sobre el recurso forestal y 
p m e r  las actividades genera- o 
relacionadas con el Plan a ~ i  ccano l a  
difusion de sus resultad- parciales y 
finales . 
- Realization del seguimiento y l a  
evaluaci~n peri6dica de l a  ejecucion del 
Plan en sus diferentes etapas. 

- Praponer y canalizar ante ias 
autoridades , l a s  P- 
de ajuste-an cwndo sean 
necesarias. 

B. EsmuamamE3MJJCI:m 

1- lkscriwi6n de las InstituCiones v 
Entidades P a r t i c i ~ a n t e s  
EiecutDras deJ. Plan I 

1) S e c r e t a r i a  G e n e r a l  d e  
Planificaci6n Econdmio (SEX;IEPLAN\ 

Es la entidad responsable de desarrollar 
e implementar l a  planificaciona nivel 
national en m i o n  de 10s lineamientos 
y politicas vigentes del Gobierno de l a  
Repziblica. ~ c ~ n o  miembro del OONAFOR 
velar& porque en todos 10s proyectos 
futures de desarrollo agropaario donde 
sea pertha~te se impeilse el desarrollo 1 



Responsable de l a  forrrollacion y 
conduccion de l a  politica forestal 
nacional cuya finalidad principal es el 
desaxrollo y l a  conservaci6n de 10s 
ECWSCS natura'1es renaMbles. Es 
adc&s l a  ins+.tuci6n responsable de l a  
aplicaci6n y amplimierrto de la Ley 
Forestal. 

Sera responsable de todos 10s 
proyectss de desarrollo forestal 
y agroforestal del PAFG, para lo 
cual debera adaptar su estructura 
organizativa a las nuevas 
exigencias del sector. 

3) -io Nacional de Areas 
Proteqidas (C33NAP) 

Su objetivo es ,xamver l a  consewacion 
del patrim0nj.o natural del pis, 
organizar, deszmc1lar y dirigir el 
Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas 
(SIGAP), planificar y coo-f l a  
estrategia naciaml -- consenrar 10s 
recUsOS M-.= renovables y 
coordinar l a  a-cion de l a  flora 
y f a u ~  sibrestre, a trav* de sus 
reSpectiv25 --ntidades ejearbras. E l  
C O W  estk fo- con l a  particlpacid 
de las sigtlientes instituciones: CONMlA, 
DIGEBCS, INGUm, IDAEII, cEa3J/vsAc, 
INI!A, OCREN, ANN!, Asociacion Amigos del 
Ecqw, Consejo Nacional de Desarrollo 
' J rba rw>ym,  CACIFyONGsdecaricter 
col.lsenmcionista. 

Coordinara It2 eSecucion de las 
actividades que dentro del Plan 
de Accion Porlestsl le corresponda 
ejecutar a cada una de las 
instituciones que lo conforman. 

Coordina l a s  actividades priblicas y 
priuadas relacionadas c m  el desarrollo 
y l a  aplicaci6n de l a  politica ambiental 

nacional y p m e e  asesoria para esas 
actividades. Adicionalmente, es l a  
encargada de velar p r  el mantenimiento 
y ~~npli.1deiit0 de las regulaciones 
relacionadas con l a  calidad dim y 
de l a  difusion e infomacion de l a  
-tics ambientdl a nivel nacional. 
Como miembro del Conse j o 
Directive de CONAP, facilitara 
las acciones de este en las areas 
protegidas del pais. 

5 )  Instituto ~acional de 
T!ransformaci6n IUrana - ~~~ 
Institution aut6nom que planifica y 
ejecuta programas de inCre;'sento de l a  
pmduccion agricola en tierras 
cultivadas o consideradas ociosas. EWa 
lograr &tos objetivos el ejecuta 
prograrw 6.e reestructuracilsl agraria, 
de ~ i b u s i 5 1 - ; r l  de k i ~  a pqueiios 
agricultores y p m e e  asistencia 
tbica.  Como miembro del ~onsejo 
de Transf ormacion Agraria, 
coordinara con DIGEBOS y CONAP la 
introduction y el manejo del 
componente a.rb5reo dentro del 
desarrollo agropecuario que 
impulsa en =*as areas de 
influencia. 

Es el encargad0 de resolver 10s 
problems relatives a l a  eqbtacion 
agricola que afectm el bienestar social 
de l a  ~ c i o n  a +av& del -110 e 
investigation de mteriales, m&cdos y 
programas educativos destinados a1 
increment0 de 12 production 
-0 

Conjuntamente c o n  las 
universidades Y otras 
instituciones de investigaciun, 
sera responsable de la conduccion 
del Programa Nacional ae 
Investigacijn Forestal, 



Es responsable de l a  integration, 
coordination y ejecucion de las 
politicas y pmgmmas agricolas, 
forestales, ganadems y alimentaris del 
sector p&lico. Es igualmente 
resportsable de las funcianes de 
administration, invest igaciac,  
pllcnaocion, desaxr0110, transf omaci6nf 
pmcesamiento, control, supervisicjn y 
-ializacion que contribuyan a1 uso 
especifico o general de todos 10s 
reausos naturales, agricolas, ganaderos 
y alimentaris, ya sea en estado natural 
o procesado. En el 3rea & los recursos 
~ t u r a l e s  el MA(;i4 p m w e  el uso, l a  
conservation y l a  resta~racion de 10s 
reaxscs mturales TeTKIvables por medio 
de la aplicacion de tcdas las medidas 
w para protegerlas. 
Seza responsable de la 
consecucion de 10s fondos y de 
brindar las f acilidades 
necesarias pzza la e j ecucion 
exitosa de 10s proyectos 
asignados a las instituciones por 
el dirigidas. 

ES la a g d  -tal resportsable 
de -to a1 sector agricola. 
Qrmple las funciones de Banco de 
Desarrollo y m i d .  Su cobertura 
m a - y  
agricultcrres y organizacianes agricolas 
en todo el pais y las actividades de 
agricultura, v i v i d  rural, pqu& 
-a, ganaderia y de 
mxcados, Apoyara medaante 
creditos blandos a 'pequeios y 
medianos productores forestales y 
agroforestales. 

Es responsable de ~rograrrr2lr, orgarl.izar, 
e evaluar y controlar l a  
prcduccion agricola, capacitacion, 
servicios de apyo, asistencia y 
programas especiales relacionads con l a  
transferencia de teQlolqia a 10s 
agricultores.  or tanto, 
participara en 10s programas de 
transferencia de tecnologia 
forestal y agroforestal y de 
manejo de bosques a nivel de 
f inca. 

Dado que su pmp6sito principal es 
p m e r  el desarrollo industrial. 
* Y  tuj5stico a trav* de la 
asistencia financiers en base a los 
planes y programs nacioMies de 
desarrollo, participara activamente 
en proyectos del Frograma de 
Desarrollo Forestal Industrial, 
como el proyecto de Reforestation 
Industrial Be1 Nororiente. 

Es l a  responsable de l a  ionnulacion y 
evaluaci6n de proyectos basadcs en 10s 
lineamientos del 

. . Muusterio de 
Agricultura, GaMderia y RlinrentaciCm, 
por d o  de l a  adquisicion, 
pmcesaniento y &isis de la 
information proveniente del sector 
agricola, peo."ario y forestal. 
Ig-llmte , es responsable de 
iderRificar alternativas factibles para 
incorporar a1 sector den- de las 
estrategias de desarrollo foxauladas por 
SEmPLAN. 

Apoyara a la 0s-PAFG en la 
formulacion de 10s proyectos 
definitivos del Plan. 



1 de asesorar l as  Es respns3h 
actividaks de manejo de cuencas y coma 
tal, participara en todos aquellos 
proyectos del PAF'G relacionados 
con la conservacion de fuentes ds 
aqua y manejo de cuencas 
hidrograficas. 

Cam unidad del ML'A respansable de l a  
aplicacion de la Ley Reguladora de l as  
Areas de Reserva de l a  Nacion (playas 
1acustresymaritimas;riberasderiosy 
arm-), participara en 10s 
proyectos relacionad% con las 
areas de manglares y en aquellos 
proyectos futuros directzmente 
relacionados con sus funciones, 

Es ma d d a d  SemiaWlloma m l e  
de l a  generacion y dLpitribucion Mcional 
de energia el&trica, camprcmetida 
legalmente con la pxoteccia, desarrollo 
y us0 r a c i d  de 10s rearrsos 
hidz%licos (incluyendo la -ion de 
cuerrcas), por l o  que participara en 
aquellos proyectos del PAFG 
relacionados con el manejo 
racional de las cuencas 
hidrograficas, 

Es ta  unidad conduce actividades 
destinadas a1 control y coordination a 
nivel nacional, del aPurrallo de 
fuerrtes nuevas y renaMb1es de energia 
en las &reas Lurales, par lo  que estara 

ejecucion de proyectos del 
Programa de LeGa y Energia, 

Promeve y desarrolla politicas de 
descsntralizacion economics del 
gobierno, creando las codkhnes qJe 
pemcitan a l a  poblacion partidpar 
integralmente en el desmmllo de 
ciudades, barrios, departs.-tcs y 
regiones. Adicionahente, apoya 10s 
objetivos y metas de 10s planes de 
desarrmllo nacional y p m w e  el mejor 
uso de 10s recursos para el desarrollo 
de proyectos y programas. Tendra 
paxticipacion activa en acciones 
que promuevan la conservacion de 
recursos a nivel de ciudades, asi 
como en proyectos de 
reforestation a este mismo nivel. 

Ccwp-e a tcdas las  municipalidades 
del pais. W e e  asistencia fktanciera y 
t h i c a  para proyectos y planes de 
d c t e r  municipal, regional y 
bilateral. Dadas sus funciones, 
participara como orqanismo de 
zoordinacion entre la 0s-PAFG v 
las municipalidades para la 
realizaci6n de amellas acciones 
w e  involucran a las mismas, 

Agremia a 10s propietaris de capf&s 
mad- y de exprtaci6n de productos 
forestales de Guatemal~i. Dentro del 
~ . A F G f o m a p a r t e d e l ~ R c e a n o r i n i c o  
rep- del %-tor privado 
industrial. Como miembro disectivo 
del CONAFOR promovera la accida 
coordinada del sector p*liro y 
privado en el desarrollo del 



Ehtidad afiliada a la C&ara de 
' ms Industria que utiliza 10s i~?centl 

fiscales que prOBrmeVen l a  p-ccion, 
faci l i ta  las gestiones Para la 
exportacih de p-ctcs quatextzltecos 
hacia 10s mercados internacides, vela 
por la I I l D d i f i d h  de l a  estmctura 
-ial para l a  diversificacih de 
prcductos y mercados y prove a1 
eqortador nacional de pmnocion 
-ial, information y capacitacion 
profesknal. PdiciOnalmente, 
trabaja con instituciones W l i c a s  y 
privadas en la pmmcion y desarrollo 
de pmgramas de ecprtacion y achia cam0 
canal institutional de financiamiento 
internacional . 
Dentro de l a  ejecucion del  Plan 
br indara  apoyo en l a  busqueda de 
mercados externos a 10s pxoductos 
de l a  industrialization de l a  
madera rea l izada  por comaidades, 
pequeiias y g r a d e s  industr ias .  

Tiene coSertura nacional y presta 
servicics sociales de capacitacion, 
corlsultoria y f iMnCierrtx) .  Ccano 
miesabro del CONAFOR permitiri la 
coordination de acciones ccn l a s  01V% 
participantes en el desarro.Uo de 10s 
diferentes prayectos del PAEG. Aqrupa a 
por lo menos 40 ONGs de --,roll0 
dentso de 10s cuales algurds de ellas 
p o d r k  p a r t i c i p a r  en 1 i ~  e j  ecucion 
dz v a r i o s  proyectos del  PAX. 

Es UM ONG internacional que 
tradicionalmente ha apoyado 10s 
programas agroforestales y de 
consemacion de suelos de DI-, por 
l o  que den t ro  d e l  PAFG podria 
t e n e r  un papel re levante  en 10s 
proyectos relacionados con su  
a rea  de accion, 

Constituido por voltlntarios del C u m  
de Paz de Estados Unidos de 
NO-ica, apoya median- p e r s o ~ l  
voluntario l as  acciones que CARE y o'cras 
agencias desarrollan en el pis. Su 
funcion dentro de l  PAFG s e r a  de 
apoyo a proyectos espec i f icos  de 
f ores-.-.eria soc ia l ,  

U n  c i e r t o  numero de ONGs 
conservacionistas u O K s  de desarrollo 
actualmente no afiliadas a ASIM)ES, 
podria tambien, de acuerdo con su 
c a p a c i d a d  Y e x p e r i e n c i a  
p a r t i c i p a r  en proyectos d e l  PAFG. 

A t r a v k  de l a  Fkcultad de A g m n d a  
(FAUSAC) forma parte del CDNAFOR, por l o  
que jugara un papel importante en 
l a  conduction de 10s proyectos 
relacionados con education, 
c.3pacitacion e investigation 
f o r e s t a l ;  en l a  capacitacion a 
n i v e l  medio tendra  un papel 
importante a t r aves  de 10s 
Cent ros  U n i v e r s i t a r i o s  de 
Nor-Osidente y E l  Peten. 

A t r aves  de l  Centro de Estudios 
~ o n s e r v a c i o n i s t a s  ( C E C O N )  



proyectos relacionados con l a  
conservation y desar ro l lo  de 
areas  protegidas y zonas de 
reserva. 

E s t a r a  encargado de  l a  
capacitacion de 10s obreros y 
tecnicos  de n ive l  medio de l  
s ec to r  f o r e s t a l .  

EncargaZ3 de l a  formation de 
dasonomos. 

Dentro de las universidades 
s r ivadas  cuenta con ca r re ras  
tecnicas  af ines  a i  s ec to r  
f o r e s t a l  y por tanto,  estara 
encargada de apoyar 10s programas 
de f ormacion prof  e s i o n a l ,  
capacitacion e investigation. 

e. Instituciones Regionales e 
mtfmXEides ( ~ c a c b s  chrante 
l a  fonmilaci6n del Plan) 

Organism0 -ializado de l a  
Oryanizacich de Estados hrerionos (Om) 
que grovee asistencia m c a  para el 
desamollo econdgnico y agricola de 10s 
paises lathoamxicams y del Caribe. 
8e espera su par t ic ipac ion  a c t i v a  
en l a  formulaci6n de proyectos de 
desar ro i lo  f o r e s t a l  , 

PAFG, mi&m del CONAFOR, de l a  que se 
espera un importante apoyo 
tecnico y f inancier0 para  l a  
ejecucion de l  PAFG. 

Entibd lider en l a  formulacion del Plan 
de Accion Forestal - Gmtroam&ica, 
que brindara financiamiento y 
apoyo tecnico a va r ios  proyectos 
regionales .que a p o y a r k  a1 PAFG. 

Coordinadora del Plan de Accion Forestal 
Tropical, fonna12 parte del CONAEDl? y 
cam organismo coordinador y canalizador 
de recursos del sistem de las Naciones 
Unidas, apoyara e l  desa r ro l lo  de 
l a s  acciones del  PAFG. 

Es una de las entidades internacionales 
que ha apoyado l a  formulacion del  
PAFG y se espera que continue 
apoyando l a  ejecucion d e l  mismo. 

H a  establecido un program regional que 
formula pmyectos de desarrollo y Ze 
consemacion de rearrsos naturals, por 
l o  que se espera su par t ic ipac ion  
a c ~ i v a  en l a  ejeeucion d e l  PAFG. 

I i a  apoyado la formulacion del Plan de 
Accion Forestal para ZUu5rica Central, 
asi capao la  formulacion- de un 
proyecto de manejo de bosques de 



coniferas dentro 1 PAFG, el 
cual sera financiado con recursos 
de esta entidad. 

Es una organkacion que hpuha el 
desarrollo n i a l  en la -on 
-cam y dentro de la e jecucion 
del PAn; apoyara el Programa de 
Industrias Forestales. 

E s t a  c ~ ~ p e r a t i ~  ha colaborado can 
Gutemla en el establecimiento de 
rcdales serilleros a m  v i e s  de 
importancia econduica actudLmente 
anernadas. Se espera contar con 
su apoyo durante la realization 
de 10s proyectos del PAFG que 
tienen un componente de 
mejoramiento de la calidad 
genetica de las especies 
forestales nacionales. 

Pravee as-ia t.6cnica y 
financiers a 10s paises desarrollo 
del xnundo. En Guatemala, 6ste prajmma 
se coordina con SEGEPUN y desarmlla 
2rayectos con el sector @liw 
agropecUario. Por lo tanto, se 
espera contar con su apoyo para 
el desarrollo de programas de 
reforestation, en coordination 
con la FAO. 

Ha apq3do varic5 prayectos de 
desarmllo a nivel rational. lXrrante el 
prclceso de fcnuulaci6n del PAFG se cant6 

con el apyo ttknico de algunos de sus 
experts forestales. Adends apoyo la 
formulacion de -uno de 10s 
proyectos de manejo forestal y 
reforestacibn del Plan, dirigido 
hacia las comunidades de la 
Sierra de Los Cuchumatanes. Se 
espera que Pa ejecucion de dicho 
proyecto sea f inanciada por 
Holanda. 

Es un oerltro de inrestigaciones de 
politicas de recursos naturales creado a 
finales de 1982 y fkaxiado  por 
agencias de las Naciones Unidas ,  
cgencias -tales, corporaciones 
e individuos privados. Su principal 
objetivo es ayudar a resolver el 
problem de satisfecer l a s  necesidades 
h u m a ~ s  y el crecimiento econ6dco sin 
agotar 10s reausos naturales y la  
integridad ambientdl de la que dependen 
la vitalidad econdwica y l a  seguridad 
internacioml . En 10s pakes en 
desamollo sus actividades incluyen 
ademis servicios de c a m p  y coaperacion 
M c a  para 10s gobiernos y ONGs 
invclucradas en el manejo sostenible de 
10s reausos naturales. Se espera 
contar con el apoyo de esta 
agencia durante toda la etapa de 
ej ecucion del PAFG- 

El aT IE  es un centm regional con sede 
en Costa Rica, que ha apoyado el 
desarrollo de lus reaulsos naturales del 
pais a trav* de varics pmyectos, 
&gums de ellt= con m& de diez afks de 
antigiieaad, ~-0-3 el de investigation con 
a l e s  de uso miltiple. Bte ceqtro 
colabor6 en el proceso de formulacion 
del PAFG con varios de sus MCOS, 
a d d  de ser el -le de l a  
fonmrlaciorz del Prayecb PDWIIDE. 
Actualmen- estA involucrado en la 



foxnulaci6n del Plan de Accidn Forestal 
para za&ica central, 

CATIE estara estrechamente ligado 
a 10s proyectos de reforestation 
con arboles de uso multiple, 
agroforestales, investigation, 
capacitacion, extension Y 
diseminacio~, tanto de la parte 
forestal propiamente dicha, como 
del componente de extension. 

El PAFG materializa l a  respuesta 
national a1 deterioro creciente y a1 
provecbamiento irrational de 10s 
recuscs forestales del pain. Ias 
soluciones que plantea, en foma de 
acci- y pmyecbs, necesitan ser 
cornredas en pmcesc5 y mecanismos 
dirdmicos que se inselten dentra de las 
estsucturas de w l l o  mcional. 

IXlrante la etapa de f o d a c i 6 n ,  el Plan 
ha cantado con l a  caaperacicjn M c a  y 
financiera de un nuroeroso grupo de 
agencias internacionales qienes se han 
m>strado irrteresadas en sus diferentes 
Programas- 

M i d o  a la emergadma de las acciones 
y proyectos del PAFG, es . imposible que 
el pais pueda ejecubr el Plan sin l a  
cooperaci&~ M c a  y financiers de las 

agencias internacionales de cooperation. 
Eh &te sentido, entre las acciones m&s 
importantes que el PAEG espra de l a  
cooperation international pueden 
mencionarse: 

a) Coaperacion t&nica y financiera 
para la formulacion y ajuste, a nivel de 
factibilidad, de 10s pfiles de 
proyecb del Plan que &I dad= a 
conocer en la Mesa Redonda 
International . 
b) Fpayo + a m  y f h d e m  para l a  
ejecucion de 10s proyectos, asi  cam0 
p-xa propiciar las condicimes 
especificas a nivel nacional e 
internacioml , que p e i t a n  la e jecucion 
y coordination eficiente entre 10s 
programas del Plan- 

C) Supervision y prticipacion 
durante el proceso de ejecucion de 10s 
programs, acciones y proyectos del 
Plan; apqo a l a  OS-PAFG para alcanzar 
los objeths naciumles y p d t i r l e  
realizar 10s ajustes nece~arios de 
manera ef ic ia te .  

d) institutional para l a  
coordinaci6n del Plan de Acci6n Forestal 
pa- Ct&xwm&ica -PAF-CA- con 10s 
P ~ . J I ~ G  Nacionales, de nranera que el 

sea parte coqlemerrtaria del 
PAFG. 
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En base a l a  identification de prob1emas 
y s u s  posibles soluciones realizada 
durante las diferentes etapas de 
planificacion del PAFG, asi - en l a  
definicih de 10s Programas de acc ia ,  
se p r e p a r a , ~  10s perfiles de proyecto 
que se presentan en este doamrent0 por 
considerarse prioritarios para l a  
ejecucih del Plan, 

PROGRAH24 U S 0  DE LA TIERRA 

LC5 perfiles de proyecto se presentan 
or6enados por capitulos seQtin los 
programas de aa5on. Aunque algunos de 
ellos ya han sido elaborados a nivel de 
prefactibilidad (hroyecto de Desarrollo 
Forestal para l a  Sierra de Los 
Cuchumatanes y Proyectd de Manejo de 
Eoscpes de Caniferas) o factibilidad 
(Proyecto m), en este documento 
se resumierm y presentaron bajo el 
mismo p-ssuema de todos 10s proyecbs 
restarrtes que atin se h e n e n  
desarrolladcs al nivel de perfil. 

Durante la implemmtacion de l a  Oficina 
de Seguhiento del PAFG (0s-PAFG) , se 
espera que l a  mayor prte de estos 
proyectos sean desarrollados a niv&L de 
factibilidad, a fin de que se ejecuCm 
en el corto plazo conjmtamnte con las 
otras acciones es del Plan y de esta 
manera se traduzca el proceso de 
planificacion del PAFG en hechos 
concretes, Wakes a elm el nivel 
de vida de 10s guatemaltecas en forma 
d c a  con el manejo -0 y 
Sostenid0 de 10s reausos naturales 
renovables del p;lis* 

E l  proyecto consiste en someter a manejo 
forestal sostenido a1 bosque tropical 
mixto en l a  finca, 
por medio de reforestacih aquellas 
inas de vocacion f o W d  que se 
encuentm deforestadas, realizar 
plan: imes agroforestales y promover 
l a  k~clstrializacion artesanal de los 
productos y subproductos del bosqye. 

L a  Finca Nacional San Diego Y a l p e m e c h  se 
encuentra ubicada entre los municipios 
de Chisect Alta Verapaz y Saysxcfie, El 
Pet&; entre las coordenadas 90' 03' - 
90' 11' loqitud @este y 15' 05'- 15" 
59 latitud Norte. 

El total de l a  finca es de 10,880 
ha, de las  cuales 1,547 ha estivl 
cultivadas, cerca de 3,560 ha estin 
cubiertas por bosque natural mixto y el 
-porpastos~guamil~* 

La Finca Y a l w  estS destinada a 
praporcionar a campshas sin tierra l a  
oporbmidad de tmer acceso a la xnisma 
para el desarrollo prcductivo de 
pmyectcs de inversion agrapecuria y 
f 0 m .  Ckn esta -M Se 
plante6 l a  necesidad de hacer un 
diagnlrstico de l a  situation actual. 



Para la realization del diagndstico se 
in- una amki6n Confonnada por 
representantes del INTA, DI-, 
DLRYA, DIGESA y del Minis-o de 
Desarrollo. 

Segin el diagr&tico, la poblacion 
actual de la finca estS distribuida en 
nueve centres poblados, constituida por 
288 gn;pos familiares (predcaainantemente 
Kekci.lis), 10s cuales haen  un tutal de 
1,427 personas que en general presentan 
un bajo nivel de vida y education. 

El iirea con cobertura forestal de la 
finca fue estb&a en el afm 1985 
mediante un inventario forestal en 6,280 
ha, mientras que en mano de 1989 el 
diagn6stico realizado la estind, er. 3,560 
ha. Lo anterior indica que en cuatro 
aiios se deforestamn 2,720 ha, debido 
principhmte a la necesidad de 10s 
pbladores de obtener tierras para 
cultivos. 

Para el desarmllo de la finca el I N A  
prapone ubicax en ella a un . ndximo . de 
1,000 grupos fmruliares distslt3ludos en 
cuatro unidades de production, con un 
acceso por familia a UM m i o n  
trabajakle de 7 ha y con cuatro centres 
urbnos pzxa 250 £amilia= Cada who. 

Para el desanmllo forestal prapiamente 
dido, se tiene prevista un &tza de 
aproximadamente 2,800 ha que 
constitmirim la reserva forestal 
prcductiva a ser utilizada por las 
ccmmidadesasentadas. 

Finca Naciondl Yalpemech, y c o d -  
un modelo de desarrollo forestal para 
fincas nacionales sirnilares ubicadas en 
la Fkanja Transversal del Norte y el 
deparbmnb de El Zet611- 

~ o s  resultados esperad0-s mediante la 
ejecucion del pq-& en un period0 de 
cinC0 alias son: 

a. Someter a xranejo forestal 
sostenid0 l a s  2,800 ha q e  constituyen 
la resema forestal de la finca. 

b. Ehtrenar a las 1,000 familias que 
se pra-ee que se asen- en la fhca 
en las diferentes actividades 
silviculturales que conlleva el manejo 
forestal. 

c. Qpacitar a los pobladores de la 
finca en actividades de 
hdustrializacion a r k s a r d  de la 
madera, con herramientas senciUas y que 
e l l s  ya conozcan. 

d. Establecer plantaciones forestales 
y agroforestales con especies de valor 
econdgnico en las ireas 2e vocacion 
forestal que se encuentran deforestadas. 

Dadas las condiciones de la finca y de 
sus pobladores, para el desarrcllo del 
proyecto se m e r e  de dos c c ~ n p o m t e s  
principales: a) maraejo de 'bosques 
n a t u r a l e s  y d e s a r r o l l o  
industrial-artesanal de 10s 
aprovechanimtos del bosque; y b) 
plantaciones forestales y 
agroforestales. 

El CCBnponerrte de m j o  de bosques y 
-110 industrial artesanal de la 
&era, desarroll& actividades de 
m j o  sostenido de W e s  naturals 
del Wico M o ,  -ion forestal 
y tecnologias apropiadas de 
aprovechamiento, extraccion. 



hdustrializacion artesanal de productos 
forestales. 

E l  conpnente de plantaciones forestales 
y agroforestales promover& activi&ies 
de recoleccion de semillas,. viveros, 
reforestacion y establecimiento de 
especies maderables, f o m  jeras, 
fijadoras de ni- o incorporadoras 
de materia 0-ca en ambinacion con 
cultivos anuales, r~lrennes y/o con 
animdles, a fin de diversificar la  
produccion e incremetar l a  
prcductividad, de acuerdo al usc 
potential de l a  tierra. 

Mil familias de 0mpesinOS que o a m  
l a  f b  durante el proyecL2 de 
colonization. 

T f i  organism ejeartor del proyecto ser& 
una Organizacib No Gubernamental o 
E ; r i r e s a  Forestal Prim&, con capacidad 
y experiencia en l a  conduction de 
poyectos de foresteria social, 
prhcipalmente en l o  que respects a l  
manejo de bosques na tura ls ,  
reforestacion, agroforesteria e 

Ia Empresa  u ONG d&er& ser seleccionada 
por licitacion campet i t in  a t ravk  de 
un equip b5mico coniomdo por 
funcionarios del INlX y DIGEBOS, que 
seri el organism, supervisor y que 
aprobar& los tratamientos silvicolas de 
reforestacion y manejo que se realicen 
en l a  f inca. 

E l  personal de DIGEBOS que conformar5 e l  
equip trknico supervisor con el INTA, 
dispondr& de las facultades para 
autorizar y agilizar 10s permisos que se 
requieran para el ap-mechaniento y 
+~ansporte de 10s prcductos forestales. - los cinco aEos de ejecucion del 
prayecto se estim U:A cost0 de VS$ 812 
m i l  (Cuadro 23), 152 10s cuales US$ 112 
m i l  corresponden a l a  inversion que 
redLiza el gobierxo (DIGEBOS e en 
personal que ya trabaja actualmen- en 
el mi- y que ser& destinado a la 
supervision y apoyo para la  realization 
del proyecto) y US$ 700 mil de 
contribution extema para que l a  ONG o 
Empresa  Forestal Privada redlice las 
actividades programadas. 



-23. P r e s u p L e s t o p a x a l a E j d c h d e l P r o y e c t o Y a l w  

C W l R I E J O N  [Miles de u s 3 )  

Perso& 1 U  300 412 
Materiales, equip0 fungible . . 
Y- - 100 103 

Equip no fungible - 200 200 . Admndxacic5n - 100 100 



Se pretende que este prayscto que tendrri 
una cobertura de 1,8= W ,  cantribuya a 
solucionar en plrte el deteriom de 10s 
recursos naturales ramvables en l a  
Sierra de L c s  Cuchumatar~~, asi corn> l a  
p-ia situation s c c i c a c a  en que 
se eneclentran sus pcbladores. 

Es neclesario f m . t a r  tecnolcgias en 
dicha inat que adexds de incswrentar l a  
productividad agriczola y peaaria, 
divecsifiquen l a  p&cci6nt generen 
empleos, pmtejan 10s recmscs naturales 
remwables, y en gmeral mejoren el nivel 
de vida de 10s hahitantes; p r a  lo  cual 

' p ede  coac%-rar a -- la inclusion del 
camponerrte a r e 0  bajo &stmtas . . 
modalidades agroforestales, el m j o  y 
mejoramiento de 10s bosques naturales 
remanentes y el establecimiento de 
plarrtaciones puras en terrenos no aptor. 
para l a  agricultura o la ganaderia. 

E l  &~EI del proyecto se lccaliza en l a  
Sierra de Los Cuda&anest y comprende 
m e  mnicipios del de 
Huehuetenango: San Juan Ixcay, S ~ ~ O B M ,  
Santa Eulalia, San S h s t i i n  Coatin, San 
Miquel AcaM, chiantla, Tudos Santos 
CuchmatSn, Concqci6n y San Rafael L a  
Ddependencia. 

EhlaSierradeLosCucfnrmatanessehan 
qecutado algunss acciones aisladas que 
han tendido dl desarrz~llo forestal de 

dicha region. Estas aaiones han sido 
impulsadas por 10s pmyectos Tultivo de 
Arboles de Uso N t i p l e  m) ", 
tlBosques Ccammales, DIGEBOS-AID1l y 
IIR:entes de &pa DIGEBOS-AID". Sin 
embargo, estas actividades no han 
logrado UM mejora sustancial en el 
nivel de vida de los habitantes de l a  
region, ni el mnejo adecuado de 10s 
recusos naturales renovables. 

L a s  restricciones en l a  region 
(condic iones  socioeconomicas, 
clhSti~cas,  t o m f i c a s  y de 
inf raestructura) , han pennitido 
detmmnhar que para promover soluciones 
a l a  >robld t ica  del m, es necesario 
famentar, entre otros procesos de 
desarrollo, l a  inclusion del componente 
-re0 bajo dischtas modalidades 
agroforestales, el manejo y mejodento  
de 10s bosques remanentes y el 
establecimiecto de plantaciones puras en 
sicis no aptos para l a  agricslltura o la 
ganaderia, lo  cual contribd a 
incrementar l a  prociucti- tidad, 
diversificar l a  producci6rit generar 
empleo, prateger 10s recurs= naturales 
renovables y en general, mejom el 
nivel de vi& de 10s pobladores. 

El proyecto pretende que las distintas 
d d a d e s  de l a  Sierra de Los 
Cuchmatanes valerim sus reausos 
forestales y aprendan a organizarse para 
manejarlos en forma m d a ,  
satisfaciendo sus necesidades econdaaicas 
y mejorando su nivel de vida. 

a. Motivar, capacitar y organizar a 
las ceaaunidades en Cani t& Forestales 
para que establezoan y xnanejen 
plarrtaciones, sistens agroforestales y 
bosques naturales. 



b. Desarrollar el pLOceSamient0, 
secado e idzs t r i a l i zac ia  arksaml de 
l a  madera, asi cum su cmercializacion. 

c . D i s e h r ,  investigar, validar y 
promover modelos s i l v i c o l a s ,  
agroforestales y de &jo sostenid0 de 
bosques naturales que incrementen 17 
prcductividad de l a  region. 

a- Capacitar a 20 agricultores que 
hablen los idiomas nativos de l a  ZOM 
cam0 pramotores del prayecto. 

b. Organizar un mimero aproximado de 
80 Camit& Forestales en 10s nueve 
municipios de l a  region, a los cuales se 
capacitari en aspecks agroforestales, 
manejo de bcques e industsializacion 
artesanal de l a  madera. 

c. -2-ecer un mhnc.m aproximado de 
80 vivewj forestales ammales de 
&boles dlz uso nuiltiple, con pzoduccion 
pramedio de 8,000 p lan t s  oda uno ; con 
10s cuales se estableceriin 114 ha/& de 
plantaciones forestales y 490 ha/& de 
plantaciones agroforestales. 

d, ~ a r  m e n t o  a 2,416 ha de 
p l a n t a c i o n e s  f o r e s t a l e s  y 
agroforestales. 

e, Con zyuda coxnunitaria, elaborar 
inverrtarios forestales y planes de 
manejo en aprcorirrradamerrte 2,160 ha de 
bosques naturals pertenecientes a 24 
comunidades organizadas en ComiW 
Forestales y ejeartar 1,296 ha de raaraejo 
forestal en el 5rea est&hda- 

carpinteria y prOceSamiento de 
l a  madera; adan&, lograr que 
comercialice-n sus pIOductos en l a s  vias 
nds adecuadas, basado en estudios de 
mcmdo. 

i. En base a consultorias, r e a l i z a r  
un eskrdio sobre l a  -ia de 
y uso actual de l a  tiema en el iurea del 
proyecto; un nirmero no determimado de 
estudios sobre aspectos sociales, 
t&nicos y e c o ~ c o s  del desarrollo 
forestal cmmitario; y un estudio de 
costos y beneficios de las actividades 
forestales en el &ea del proyecto. 

a, Cmponente de Desarrollo Forestal. 
b. Camponente de Desarrollo Social. 

Las actividadcs que se ejecutar6n son: 

a, Meccionar y contratar al 
personal profesional, t-co y 
prmotores forestales que estar2m a 
cargo del proyecb. 

b. Seleccionar los sitios en que 
habe de desarrollarse el p?_pyecb, de 
acuerdo con las  caracteristicas de 
receptividad de las d d a d e s .  

c, Motivar a las  comunidades 
seleccionadas para que organicen sus 
C d . t &  Fo-e~. 

d, Establecimimto de viveros 
forestales para plantaciones puras y 
agroforestales, para l o  cual se 

i r w r m o s y s e m  
asistencia t&nica. 

e, Disefiar y e j e c u t a r  e l  
levantamiaito de ompo de 10s 
inventarios forestales y l a  preparation 



f. Realizar el estudio de d k e k  de 
tecnolcgias apropiadas para la  
transformacich de l a  madera en 
irrdustriasartesanales. 

g - ReaUzar el estudio de ma.rcado 
de forestales, pra lo  cual 
se l e v a n t a r h  encuestas be1 
c 3 ~ ~ 1 p o r t a m i ~  de meroado de los 
prcductos de l a  regi6n y se formulax5 
ma estrategia para relacionar l a  
prOducci6n mn l a  dmanda. . 
h. E s t a b l e c e r  exper imentos  
forestales, con l a  finalidad de llevzr a 
cah2 estudios de i=recimierrto y 
rendimierrto en plantaciones y ~~ 
naturals. 

i. Llevar a cabo. el &isis de 
costos y baeficios de las diversas 
actividades de reforestacion, 
agroforeSLt, manejo f o m  e 
industrializaci6n de l a  madera. 

j. E f e c t u a r ~ s o c i O e c Q n d a n i ~ ~ ~  
de las m d a d e s  irnrobucradas, para 
de- 10s factores que a 
los ammems a mc ipa r  en proyectcs 
de dcsamo110 forestal. 

k. Di fund i r  a t r a v e s  de 
pubficacianes, semharios, tallares y 
conferencias 10s resultads y 
experie~~:ias obtenidos por el prayecto. 

Los beneficiaries d i x  del proyecto 
alrededar & 2,400 familias 

. campesinas de nueve mmicipias del 
Y de -0, a 9ui- 
se les emekA a val- sus rearrsos 
forestdles para manejarlos en forma 
sostenida, satisfacierrlosusnecesidades 
econdmicas y el- su nivel de vida. 

10. EstKategia de EjFnlci6n yMam0 
mstittx5onal 

La estructura institutional de e jecucion 
del pmyecto integra 10s reaxsos y 
esfuenos de tres organisrms: La 
D i r e c c i d  de Basques y Vida 
Silvestre (DIcEeos)  , UM organiz3ci6n no 
-tal ejecutora (ONG) y un 
organism0 intemacional recomcido por 
el gcbierno del pais donante del 
financiamiento. 

De acuerdo a este esquema, DIG- 
asesorari! y facili- l a  ejecucion de 
las actividades del proyecto; l a  ONG 
'ser& la  Unidad Ejecutora 1- . . admmstmdora de los fondos del 
Pray- . . Y el organism> interns cional 

los fondos pmenientes del 
pais donante a la  ONG ejeastora y 
superv- y e v a l t r &  l a  a h m x s t n  

. . cion 
y ejecucion de las actividades del 
pray-. 

La  ONG ejecutora instal& ma oficina 
en l a  ciudac! de Huehuetenango, l a  cual 
se~S la sede del coordinador del 
proyecto y de los c00,dindores de los 
componentes de extension e 
investigation. La serie de 10s ttknicos 
extensionistas y de lcs pramtares 
forestales see el municipio que L e s  sea 
asignado. 

~cs extasicmistas Y P-res 
o w  a 10s agriailtores en 
Camit& Forestales, 0-acion 
medbnte la cual se 1 induciri a 
cQnpenetrarse de sus necesidades de 
madera y de la  realidad de l a  region. 
Una vez concia-;t~dos sus 
necesidades y patencialidades de trabajo 
en funci6n de 10s bsqes, se 1s 
capadtar& en la  realizaci6n de 
L w ~ c s  y planes de mnejo 
mcticos, establecimiento y nmejo de 
viveros y plantaciones forestales y 
agrof-es, asi ceam, en l a  
mdu&rXlizaci&~ axtesanal de l a  madem 
y -ializacion de pmducb!s 
forestales. 



El p- del proyecto asciende a 
US$ 2,544,500, azyo mnto se desg1osa 

Qladro 24. para la E j e  del Pnyecto de 
-llo P x e s t a l  para la S i m  de 10s Cbdnmatanes 

A#)= DE INSUMX (en US$) 

COB. GUAT"EMALA COB. HOL?NDA TWIRL 



El prayecto Pm?alIDE pre- crear las 
condiciones necesarias de asistencia 
m c a ,  -ion, financiamiento e 
incentivasparaincorporaren10aksa 
96,500 agricultores pqueiios y medianos 
del altiplano occidental y cerrtral, l a  
costa sur y el suloriente del pais, en 
un prograaaa nrasivo de reforestacion 
agrofo-. 

Para el funcionamiento del PIRAWDE 
h a b r a  u n  o r g a n i s m 0  
wordinador-administrador que se 
denominara en  ade l an t e  "la 
coordinacionvl, la cual &tendr& fondos 
para l a  e jeac ion  de sus a c t h i d a d s  del 
Fondo de Faanerrto Forestal, establecido 
en l a  ley Forestal (Decreto 70-89) . La 
coordbaci6n identifi- las CNGs de 
base, quienes ejecuhAI el prqrrama a 
nivel de d d a d e s  a travPs de 
t&nicos especialisbs, extensionistas y 

'as farestales, que a su mi- 
vez selecaomrzh a las agricultores y 
c c ~ n p r m e k S n  a plarrtar y. a incorporar 
nuevos agricultores en el -. 

La Dkeccion General de Basques y Vida 
Silvestre, responsable del  Fondo de 
Fcwento Forestal, destinarir fondos para 
las actividades de desarrollo del 
PIRAMIDE, a m  las  actividades de 
capacitacion y eval-, a travk de 
consultorias contratadas, l a  calidad 
Scnica del proyecb a nivel de canp. 

La evaluzcik t-ca de 10s prcyecbs o 
trabajos de caw realizada p r  l a  
Direction General de Bosques y Vida 
Silvestre. E l  fixinciamiento - esta 
actividad ser5 pmvisto por las  propias 
ONGs ejecutoras, ya cpe'cadaunodelos 
proyectos de reforestacion d- 
contaplar  den- de su presupuesto 10s 
fondos necesarios para l a  evaluacion. 

fondos contemplados para l a  
evaluzcih . . de 10s p r o y e  
-dos por la vlooordmacidn", 
quien junto con DIGEKS s e l e c c i o m  y 
ad j u d i c a ~  10s contratos de evaluacion a 
consultores nacionales. DIGEBOS 
recib* 10s ~ t a d o s  de las 
consultorias y aprobari c. d e s a p m  
10s proyectos. Eh el casa que & c h i  
pmyectos sean desapmbados, por 
inamp?limiento de las metas previstas (0 
malos manejcs de fond- destinados para 
l a  ej-ion de l a s  actividades), l a  
1fcwrdinaci6n~t d&e?5 disponer de 10s 
controles a&'aistrativcs y aplicar l a s  
sanciones necesarias a l a s  ONG-4 
ejecutoras. 

Camunidades y agricultores pequefios y 
medianos del altiplano occidental y 
central, la costa sar y suroriente del 
pais- 



La probl&i=ica del grave deterion3 de 
las reausos forestales de Guateimla, 
por efecto Se la colonization 
y dirigida, la agricultura niptoria, 
l a  axtracci6n de le5a y atros lrscs 
ruralfez., asi cam l a  -&on de 
madaa - uso industrial, cre6 las  
am3iciones necesarias pa~a que ?-a 
Vicepresidencia de l a  Rqiblica y 
DIGEBOS decidieran la f d a c i 6 n  d& 
proyecto de factibilidad cmocido ccano 
PIRAMIDE, dentxo deP Sistema 
Multiplicador Forestal (SIMbmR) . 
En tal sentido, mediate l a  
implementaci6n del PIRAMIDE se espers. 
cambiar el proceso de deforestation por 
(21 de es-tablecimiento y manejo sostenid0 
cie iirboles de uso U t i p l e ,  asegurando 
€3 surrrrmstro . . de leiia, madera 
y otros p~-oductos derivadcs del basque a 
las camidades objetivo. 

C a m  objetivo a largo plazo, se persigue 
la incorporation de lcs pqueiios y 
medianos agricultores, as i  c~no de las 
CCDrmnidzdes rurales del pais en dicho 
proyecto, para solucionar el problema tie 
autoabastecimiento de productos 
forestales e . . . . 

' l a  
presi6n que actualnrrrte se ejerce sobre 
10s pocas bosques natumles mmmntes, 

a. Crear l a s  condiciones necsarias 
de asistencia M c a ,  extension e 
inoentivos para incorpo~a3f, en un 
progranra lllasivo de feforestacion 
iigroforestal can ables de us0 
miltiple, a ias mnnrnidades y 
agricultores pequeks y mPdi;llwrs del 
altiplano occidental y central, la costa 
sur y surorierrte del pais. 

b. Crear las condiciones necesarias 
para e?. 5uncionamient0 de Organizaciones 
No Gul-tales ya es22lecidas en 
Guatemala, para que diri jan, wordinen y 
ejearkn el p-a de reforestacion. 

c. Fcanentar l a  creacion de nuwas 
ONGs que realicen funciones simiiares a 
las identificadas para las ONGs ya 
existentes. 

d. Financiar las actividades de 
refomstxion Y m a r  l a  
autogestion por parte de 10s 
a g r i c u l t o r e s  y comunldades 
p a r t i c i p a n t e s ,  mediante  e l  
fortdecimienta del Fordo de Foment0 
Forestal, previsto en l a  Ley Forestal 
para este fin. 

Dmtro d 2  10s alcances del proyecto se 
tienen, el establecimiento en ckw aks 
de 55,866,600 &boles de uso mtiltiple en 
10s altiplanos central y occiderrtal, l a  
costa sur y el suroriente del pais (que 
equivaie a una reforestacih a p h d a  
de 22,350 ha) y, en ma segunda fase 22 
cinco ahs, establecer 147,505,200 
&boles adicionales (59,000 ha de 
reforestacion, aproximadamente) . 

E l  proyecto esti formulado para 
ser ejeutado con dos CCBnponentes 
principales y *ma actividad de apoyo: 
a) asktencia M c a  y financi- para 
l a  reforestacion, b) capacitaciofi y 
extension y c) irnrestigacion de apyo. 

IXmnte el primer pericdo de cinco ai5os 
del proyecto se pretende beneficiar a 
7,596 agricultores en 120 aldeas o 
ceanunidades de 30 mnicipios del 
sumriente del pis; 3,684 agricultores 
en 52 aldeas o mmnidades 13 
d c i p i o s  e? l a  cc6ta sur y 8,640 



de 60 municipics de 10s altiplanos 
central y occidental. 

Durante 1 s  dos fase~ del p q i e  ~e 
espera que 95,676 agricultores de 476 
aldeas o amnidades de 119 rrmnicipios 
de Guatemala, hayan sido beneficiados 
con el establecimiento de plantaciones 
equivalentes a 81,350 ha. 

El establecimiento de plantaciones 
forestales para los agricultores 
indicados se entiende por beneficio, . . porque se comertuan en autosuficientes 
en Mia, madera y atros productos, 
disminuyendo asi considerablemnte l a  
presion sobre 10s bosgIues ~ t u r a l e s  
33mmatSdelpais. 

. . 
El organism, achmstmdor del pmyecto 
SE& UM Organizzcion No Gubernamental o 
entidad similar, que a su vez coordha15 
tcdas las acciones a realizarse en las  
comunidades a tm~& de Organizaciones 
Guatemaltecas No GubernamentdLes, con 
experierlcia en l a  conduccio~ de 
progranras d t a r i o s  en general y 
eqeriazia en fo reskr i a  social en 
particulz. 

. . 
El organism0 admmxstmdor tambih 
el encaryado de contra* 10s servicios 
del Institute Nacional de Capacitacion 
(m) , para que sea esta la entidad 
encargada de prcducir todos 1- 
mate r i a l s  de extension y capacitacion 
que necesiten las Organizaciones No 
~&emanmtales que estar&~ trabajando 
directamente con las annunidades. 

Por otra  parte, l a  Direction Generdl de 
Basques y Vida Silvestre ser% l a  
encarqada de evaluar l a  ejecucion 
t&ca de tcdos 10s trabajos que se 
qrendan a trav& del proyecb. 

Para la primera fase de cinco aiios el 
costo estimado para desarrollar el 
Frqmm es US $8.3 millones de 10s 
cuales US $6.6 cozre~p~nden a costos 
directos y US $1.7 millones a costas 
indirecbs; es decir, gastos por 
concept0 de admhistracion tanto de las 
Organizaciones No Gubernamentales cam0 
para la ejecucion del pmyecto. 

Se que para l lw~ a obo l a  
segunda fase se requerj* un presupuesto 
de US $17.5 mil lo^. Es decir  q ~ ?  el 
costa total paAa l a s  dos fases se 
c a l d a  en $25.8 millones. E k a l P e s  
del presqmesto se pueden exont rar  en 
el document0 del Prayecto. 



E l  Prcryecto conforrrrado por dos 
coqmentes: a) manejo forestal y b) 
desarrollo agroforestal amnmal. 

t- ;. 
Las acciones que cc~zlprende el a a n p o ~  
de mansjo forestal ser2n orientadas a1 
manejo de bosques natuales prharios y 
m j o  de bsqyes seamdarios. Para el 
efc- es necesario implemmtar acciones 
c a m  la realizacih de un inventario 
forestal - cada uno de 10s estratos 
ident i f  icados, aprovechamientos 
forestales, manejo de regeneration y 
enriquecimiento, industrializaciin 
primaria de la raadera exhraida, asi cam 
comercializaci6n ya ses para merr&os 
in- o extemcs. 

E l  ceanp~nente de desarrollo qroforestdl 
camunalestar&~funciCndelsistemade 
finca de cada productor. Los sktemas 
p r e v a l e e n t e s  son el agricola y el 
pecuario, por lo  que se pre-e 
irrtegrar el capmenb forestal en 
algurii casos y en a m ,  mejorar los 

El proyedo ubicado en l a  
Cooperatin Integral U n i d a s ,  en 
las ndrgmes del rio Ia Pasion, en la 
j-Yisdiccich de l a  aldea San Juan Acul, 
dis.tarRe 20 km de la cakecera nnrnicipal 
de Sayaxche y a 85 km de la cabsera 
artamental, Ciudad Flores. L a  
Cocqerativa se ubica a 90' 15' de 
longitcld Oeste y 16' 30' de lati- 
Norte. La  zona M se local* el 
5 r e a d e l p r a y e c t o - a l a  
formation w e  rmy hhedo sub-tropical 
( d i d o ) ,  del sisterna de zoms de vida 

de Holdridge, con ura altitud de 130 
msnm, UM precipitacion media anual de 
20OOm-1 y UM temperatma mcl": ar;ual de 
24'C. El acceso es por ??!vial a 
t r a v b  del rio La  Pasion. 

Se prztende que el proyecto tenga 
duration de cinco aks, period0 
n m r i o  para desarrollar l a  
autosuficiencia y encausar las 
advidades forestales y agroforestales 
aerrtro del personal de l a  Cooperatin 
M a i i  Unidas. 

En las d&a&s de 10s aiics 60 y 70 se 
produ-jo UM rwolucion para 10s reausos 
naturales de El Pet&, debido a l  
asentamiento en este departamento de 
ddades campe~iMS provenientes en 
su maycria del altiplano occidental. 

Ia ~ooperattiva Manos U n i d a s ,  a1 igual 
que mchas atras que se enarerrtran en 
las e e n e s  del r io  La Pasih, fue 
asentada en 1967 con fines de &der 
agropecuario y con pobladores 
pmenientes de rqiones altas de 10s 
departamentos de ~etzaltenango y 
Tatonica@, dorde prevalecen bosques de 
conifems y latifoliadas de clima 
templado. Esto contribuyo a gue no se 
le haya dado un apravechamiento adecuado 
a 10s basques tropicales existentes 
inicialmente dentro de su s*arisdiccion, 
debido a1 deswmimiento de su manejo. 

Sin embargo, en l a  actualidad existe 
inter& palpable por prte de la 
Cooperativa Manos Unidas por 
intrcducirse en el manejo de l a  masa 
boscosa a h  remanente, asi am0 
establecer sistemas agroforestales. 

a, Cesarrollar la  actividad forestal 
y aqroforestal en la  coop era ti^ Manos 
U n i d a s ,  atenliendo a los principios de 



b, Elevar el nivel de vida de la  
d d a d  , -ola a1 manejo 
forestal y desammllo agroforestal . 
c, capacitar a l a  d d a d  en 
foresceria social aplicada a1 manejo 
forestal , industrias forestales, 
COBnercializacion y agroforesteria. 

d. Mejorar 10s s i s t e m a s  
ayroforestales a h t a k e s  e intrcducir 
n m  arreglos en el ti- y espacio, 
con el fin de aliviar l a  presion sobre 
el bosque natural existente. 

Ssicamente se tener dos 
-: a) manejo forestal y b) 
desarrollo agmforestal. 

a) Manejoforestal: 
1) OrdeMcih forestal 
2) psmvechamientoforestal 
3) RepCblaci6n forestal 
4) de tierras 

forestales (matorrales) 
5) Industria forestal prirnaria 
6) ~ o m e r c i a l i z a c i o n  de  

productca farestales 
7 )  Fxtmsih y capacitacion 

forestal 

4) Introduction de sister;ras 
agroforestales adecuados pa,- l a  zona 

5) C a p a c i t a c i o n  e n  
agroforesteria social 

6) Extension agrof orestal 
(cammidad local y vecinas) 

Se espera beneficiar a 90 socios de la  
Cooperativa Manos U n i d a s  (de 10s cuales 
34 son rn jeres) , lo cual equivale a 575 
integrantes de la c a d d a d .  

La estrategia de ejecucion ser5 
compartida entre el organism0 
i n t e r n a c i d  participante, l a  d d a d  
local y la Direction General de Bosques 
y Vida Silvestre (DIGEBOS) , 
pretendi&xbe o w ,  amptibilizar 
e incorporar la  actividad de manejo 
forestal y agroforestal a l a  d d a d .  
Qda una de las instituciones 
participants e j d  diferentes 
papdes, pero intemelacionados: la  
cOrrmnida6 local l a  prticipante 
directs y beneficiaria del pmyeCt0; el 
organism0 international d el 
encargad0 del aporte financier0 y 
t6cnic0, para la daboracid y e j h c i o n  
del prayecto y DIGEBOS .ser& l a  er#=argada 
de brindar apayo 
f inanciero national, por medio de ayudas 
de contrapartida y a- legal en 10s 
aprweehamientos forestales de la 
Cooperati=. 



. . 
En forma pzhmmr se ha calculado que 
el prayecto puede realizarse en un 
period0 de cinco aks, con un cost0 
total de USs2.6 millones, de 10s cuales 
se espera un aporte del organism0 
internacional participante de 
US$2,543,000 y CCnao c0mdda 
mcional US$57,000. 



PROGRAMA EL DESARROLIX) INDUSTRIAL 
BASAIX) EN LOS PLECURSOS FORESTALES 

Consiste en realizar ma evaluation con 
f ims de introducir mejoras a1 proyecto 
qua actualmente se e j ecuta , 
reformulM010 y haciW010 mcis agil en 
10s m e c m k m s  ~ C O S  y financieros. 

La evaluacidn y refonrmlacion semirim 
para l a  anpliaci6n 9 

reduction del m i t o  gec@fico del 
pray-. 

Ui duraci6n del pmyecto en ejecucion es 
de ocho aiios conhdos a partir del 5 de 
abril de 1988, fecha a l a  que el . . 
-0 de Finanzas Riblicas autorizo 
la canstitucicin del fideicaniso. Con l a  
evaluaci6n y refonmils-i6n del proyecb 
se amsidaara el ciempo a d i c i d  
necesario para su realization. 

E l  14 de octubre de l98?, Acuerdo 
Gubernativo No. 904-87 tiel-o de 
Jqricultura, -a y Alimentadon, 
se qlio el presupresto del ex-lMIFOR 
en Q.1.5 millones con f o e  de una 
doMci&tdeAID, canel'afSndeponerm 

- un P- pilot0 para 
reforestar el oriente y nororiente del 
pais, inconmrando a empresas priMdas 
en l a  production de plantas y fincas 
privadas con vooacion forestal para 
efectuar las plantaciones. 

El 5 de abril de 1988 p r  Acuerdo 
Gubernativo . . No- 194-88 se autorizo a1 
Muusterio de Finanzas mlicas, para 
que se constituyera el f i d e i d s o  
I1Fondo para el Famento de l a  Forestation 
y Reforcstacion del Oriente y Nororiente 
del PaisI1; designidose a l a  Corpracion 
Financiers Nacional (CDFFINA) como 
f iduciaria del f i d e i d s o ,  el cual se 
financiaria con aportes del gobierno 
central, donaciones y p ~ c l s .  

El a p r t e  inicial fue de Q.11 millones, 
bcrementdndose en Q. 3 millones el 12 de 
octubre de 1988 y en Q.16.64 millones el 
30 de mayo de 1989, lo  cual hace un 
total de Q.30-64 willones. For medio de 
escritura 192-88, fue -do . . el 
FideicOmiSO, asipzhdose a1 Munskrio 
de Finanzas Riblicas corm0 f i d e i d t e n t e  
y O X F l N i  como f iduciaria del misno. Se 
design6 adem& a DIG- como 
supenrisora y enoargada de p-er y 
controlar el proyecto, s irviedo de 
enlace entre las entidades relacionadas. 

E l  fideiamko es tA  proyectado para 
cubrir 5,000 ha armales durante ocho 
sibs, otorgando para la ejecucion del 
mismo, pr&tmos hipateoarios con 
garantia prendafia a P s  propietaris de 
fincas con vocacion forestal. . lcs 
m t o s  tienen un plazo de 12 afms con 
una tasa de inter& del 6% anual simple, 
con ur! period0 de gracia de cuatm aks, 
por l o  que 10s intereses se principian a 
aqu tar  a partir del quint0 ak. 

Se ha previsto que el pago de 10s 
intereses y capital se haga a1 final del 
plazo, pudiendo pagarse con parte de l a  
prahccion forestal del bosque 
establecido- 



Para conseguir 10s resultadc5 esperados 
este proyecto debe mejorarse, 
permitiendo que los fondos sean 
rrriinejados por cualquiera de los bancos 
del s i s k m ,  debiendo f lui r  hacia el 
usuario del &to en forma o p o r t u ~  
(Segcin reqllerimientos) ; aperabilidad que 
hasta l a  fecha no se ha -do por 
el sistana buroaStico de las 
instituciones que en &l intervienen. 

Por otra parte, l a  tecnologia d e n d a  
que 10s viveros deben ubioarse, en l a  
medida de l o  posible, l o  n& pr6imos al 
&rea de plantaci6n definitiva. ER tal 
sentido, d& modificarse el sktema 
de grandes viveros que abasteclen a 
varios proyectos y permit- Fie cada 
proyecto se abastezca de su propio 
vivero; el ad, al igual que l a  
plantation, debe ser establecido bajo l a  
responsabilidad de ma empresa privada 
especializada, contratada por el usuario 
del cnidito a su eleccion y apmbada por 
DIGEBOS . 
Dada l a  importancia del proyecto para 
conseguir un aumento signif icativo de l a  
cobertura arbcjrea y p r  ende, un aumento 
sustancial de materia prima para l a  
industria forestal del pais; asi caano 
por sus caracteristios de recuperation 
de tierras forestales abandonadas por la 
agriaxltura y/o qanaderia, se considera 
necesaria su r e f o d a c i 6 n ,  a f in  de que 
10s mecanismos de ejecucion y 
financiamiento sean awes y estimlen 
la prticipaci6n de 10s propietaris de 
fincas forestales. 

a. Ammtar el W de bosques 
productores con especies forestales de 
&id& y crecimierrto dpido para el 
abaste&?liento de l a  industria forestal 
establecida y 10s rauevos p o l s  de 
desarrollo industrial forestal. 

b. Co n t d x i r  a1 desarrollo social y 
ecc~ncjinico de l a  poblacion del 6.- 
influmcia del proyecto. 

c. Despertar el inC- de 10s 
propietaris partidares de fincas con 
caracteristicas de aptitud forestal , 
para que participen en e l  desarrollo 
forestal del pais. 

La meta principdl del proyecto ma vez 
reformlado, deber6 ser l a  reforestacion 
de un minim0 de 5,000 ha/&. 

E l  camponente principal de este prayecto 
es l a  reforestacion con v i e s  de 
utilidad industrial, su mantenimiento y 
manejo. 

Son beneficiaries de este proyect~ en 
form directa, los propietarios privados 
que gozan del sistema de -to y sus 
trabajadores favorecidos . . con l a  
generation de csnpleo; 1 t e ,  
las hdustrias forestales receptoras de 
l a  madera pweniente de 10s bosques cpe 
p r  este medio se establezcan, las 
d d a d e s  locales con la beneficios 
ecal6gicos y de prateccijn a los suelos 
agricolas y el pais en general con el 
increment0 de sus IXCUEGS naturales 
raovables. 

Lus fondcs para l a  realization de este 
proyecto, deben ser d i z a d o s  a t r avb  
del Banco de Guatamla y de a i l i  pasar a 
UM cuenta M t r o  del BANGUAT o 
cualquiera de 10s bancos del SW~ZM 
national, para que este otorgue los 
etas cozrespondientes a los mi05 
que l o  soliciten. 



DIG-, actuar& cam supervisor de l a  ll. 
ejecucion M c a  de las plantaciones 
forestales que se realicen por medio de Actualmen*, el proyecto funciona con 
este &to, debiendo pmnunciarse fondos de donacidn de AID (AID-520-K601- 
respecto a l a  factibilidad de 10s A ) .  E l  aporte estimado para l a  
proyectos y el avance de 10s mismos. ejecucion del pmyecto refonnulado es de 

US $ 7.1 millones. Detalles del  
presupuesto se pueden obtener en el 
document0 del Proyecto. 



E l  proyecto consiste en contactar a 
pkopietarios de bosques de coniferas en 
10 subregiones forestales del pais, sean 
ellos particulares, d d a d e s  o 
Inunicipalidades, a quienes se les 
mti- mediarrte dias de campo, 
demostraciones, cursos cortos, 
en 'ento en servicio y viajes a 
ottreMrmm del pais donde se 
encuentsen ejemplos de bien 
manejados, para que se conviertan en 
einpresarios forestales. Eajo este 
contexto, se Ies asesorari para que 
inicien hciendo un irnrentario forestal 
y el plan de manejo respective que s e e  
simple, corto, pr&ctico, facilmente 

Lw pmpietarios forestales irnroluc=ados 
recib* asistencia m c a  por parte 
del proyecto, ia -L estari a cargo de 
UM o xnas emp,- privadas u 
consultoras forestales, seleccionadas 
por d o  de un proceso de l i c i tx ion  
a m p e t i t i ~ .  D i c f i a s  consultorras, 
depender&n a su vez de una organizaci6n 
ejecutora respansable del proyecto. 

C a m  l a  ejecuc56n de algunos planes de 
manejo re!qu&* de inversiones que 
sobrepasen l a s  capacidades c?e 10s 
empresarios forestales (canstru~ion de 
caminc5 de acceso, raieos no 
canerciales, brechas contra incendios, 
ccnnpm de @PO, -*), el pmy- 
prevee l a  -% -mcion ae un iondo rotativo 
de pr&ta*;s para este tip de - inversiones. Este f d o  bajo l a  
respsabilidad de la organization 
ejecutora y para fines de cSlculo se 

Asi, el origen de l a  motivation para los 
propietarios ser& la  ganancia financiers 
que representar2i el m e j o  de sus 
propios bosques. 

Basques de coniferas de 10s 
departamentos de chimaltenango, 
Guatemdla , Solola, Quetzaltenango , 
Tatanicaph, Chi-Aa, wche, San 
Narcos, Huehuetenango, Baja Verapaz, 
Alta v-paz, El Progreso, a-pa Y 
Jalapa. 

I.k recursos forestales de Guatemala 
estAn siendo d e f i c i w t e  utilizados. 
Aproxirnadamente cada aiio se deforestan 
55,600 ha (Leonard, 1986) , lo  que 
representa el 1% del 
remnente. Ias bosques estAn siendo 
destruidos para transformrlos 
pastizales para ganaderia extensiva y 
ailtivos lhpios, generdLmcnte de 
subsistencia. L a s  consecuencias de ese 
cambio de uso de la  tierra han sido 
firecuentemente desastrosas, con l a  
consiguiente degradation de las suelos, 
-da de fertilidad, inundaciones y 
empojrecimiento de l a  poblacion que 
depende de estas tierras fr&giles. 

Adends de l a  deforestation, los bosques 
e9Sn siendo progresivamte 

degradados por hcendios, artas 
selectivas kadecuadas, ocateo y 
pastcreo no controlado, ESte es un 
fer- de g d e s  propo~~iones, aunque 
menos espectacular que l a  pi?rdida de l a  
cobertura boxosa por ta la rasa. Los 
iPlcendios forestales constituyen 10s rcds 
importantes o-culs para l a  



Con l a  ejecucion de este prayecto, se 
estarA dando manejo MCO y pmteccion 
a 21,100 ha de b a s q ~  de coniferas; l o  
cual, a- representd apenas e!. 5.4% 
del Srea t&al de bosques teqlados 
prcductores , @vale a l a  reforestation 
acmulada de cuatro aiios a1 ritm, actual 
y a l a  satisfacd6n Laaediata de ma 
fracci6n importante de l a  demands de 
le5a y madera industrial. 

a- Contribuir a l a  satisfaction de l a  
demanda btema de rnadera para l a  
m i a ,  arksania y leiia, sin reducir 
o deteriorar l a  cabertura boscosa. 

b. Famentar el m e j o  de 10s bosques 
de clima tenplado, a trav& del ejemplo 
que constituixSn 10s bosques manejados 
par el pray-. 

a. Habe UM o n& ONGs o Ehprexs 
C o d t o r a s  Forestales ofreciendo 
asistencia W c a  eficiente en manejo 
forestal a propietarios de bosques 
forestales pri-, ccmmales y 
hc ipa le s  en 10 subregiones forestales 
del pais. 

b. kBb?Sn por l o  menos 422 kscpes de 
zona tcsnplada (con un m i n i m  de 21,100 
ha bajo mnejo sostenible) aportando 
incJresos a sus propietarios. 

. . 
c, EEabr& un smnmstm continuo de 
leiia para 16 subregiones forestales del 
qpiplano del pais. 

empresarios forestales. 

b. Elaboration de planes de manejo 
forestal. 

Con l a  ejecucion del proyect0 se 
pretende beneficiar a 422 propietarios 
de bosques individuales, cammales o 
mmicipales, quienes se e s t h  que 
cosedlaan y vend- 75,960 m d~ 
madera rolliza de conif- y 50,640 m 
de lek. 

E l  proyecto implementado a trav& 
de una organizaci6n ejecutora privada o 
no gubemmmtdl, q u e m a n t .  estrech 
relacion con las oficinas subregionales 
respectivas de DIGEEDS ubicadas en 10s 
departamentos del altiplano. 

La oryanizacion ejecutora br- 
asistencia W c a  y crediticia para l a  
preparation y ejecucion de planes de 
manejo a propietaris de bosques de 
coniferas, . . agilizando 10s -tes 
a-tivos entre 10s pmpieta.i= Y 
DiGEBOS . 
DIGEBOS por su parte, ap* 10s 
planes de mnejo forestal del proyect0 y 

su annplimiento Illediante 
inspecciones de ompo. 



El ccsto total d e l  prayecto asciende a 
US $ 1.4 millones (Cuadro 25), 10s 
cuales se esperan obtener p r  medio de 
UM 6onacion d e  la Agencia Finlandesa 
para Desarrollo Internacianal (FmNmA). 

PFtESUATEsro (Miles de US$) - 
Asas 

PersondL 124.0 
Qpacitaci6n/ 
Divulgacion 16.2 
V i a j e s  y 'Viaticas 13.0 
V e h i c u l ~ s  120.0 
Ccanbustibles, 
lubri.  & mte. 19.0 
 PO 27.4 
Herramientas 0.5 
Fondo Rotatori0 16.8 

(5%) 16.8 



E3. prayecto a-la el estabk-.Cimienta 
de huertos semU7.lc.xos en 
nacia7ales y/o privadas, praporcionando 
asistencia W c a  para el mane20 de 
&es d e r o s  naturals tanto de 
caniferas, ocmr, latifolizdas y dando 
entrenamiento y capacitacion a MCQS 
guatemzltems que en el fufurc puedan 
hacerse cargo ee tal manejo. 

Se darci Masis a l a  investigacih en el 
canyo de la gf2nl5tica forestal para l o  
cual, se o C + = I . o l m  cmmenios a n  el 
~Colegio de Fomis-ttles de l a  
Universidad Estatal rlE Carolina del 
No*. a fin de d i m r  10s ..~.>lisis 
estadisticos la investigackk y el 
entrenamiento del personal a cargo de l a  
recopilacion de infonmcion. 

I a s e d e d e l p r o y e c t o ~ e ~ d e l ~ R d e  
DIGEBDS y l a  oficina de CAMalRE, en 
-eight Carolina del Norte. ICS 
hw- y LDdales semilleros naturals 
5:& ubicados en las diferentes 
regiones de la repizblica. 

Nacional de Serrrillas Forestales - 
BANSEFOR- de Guztemala, M e  1980 han 
seleccionado de - 1,500 -1s 
superiores de 20 espcies diferentes en 
el pais. L a  d l l a  de estos &rboles 
con m e n *  fenotipo ha sido 
m d a  a trave d d  mica para 
establecer bancos de consewacih 
g d t i c a  y ensayos de p d e n c i a S  y 
progenie. LGS eyes xa& anti- de 
CACKORE est&~ propdonando 10s 
resultados neceSarios para tazlr  Una 
decision a m  de las @ores 
poblaciones y familis  que deben 
utilizarse en programas 6s mejoraxaiento 
g d t i c n .  

a. No e x i s t e  e l  $e~sonal. 
espcializado para desarrollar pr-7 s 
22 mejoramiento g&tico en ~Xatemals. 

. La ayuda financiers a BANSEXOR, 
que es l a  organization que nds relscion 
ha -do con CAMCORE, ha variado much0 
en 10s U~~IOS a, afe&&dose asi l a  
continuation de los prayectos a largo 
plazo cam son 10s ensay- de 
pIOced-zmcias, progenie y huertos 
S e m i l P - .  

AprO)dm&me.-i~c 300 de lcs 1,500 arboies 
selecci-os 2.x m F t E  en Guatemaia, 
ya han sido destruidos por canpsinos 
locales y cortz->ores *e 1- en lcs 
atimos afks. A menos que las  agencias 
m e s  y Is eupresas priMdaS 
forestales ma accion inmediae, 
la oportmidad de pmpagar y desarrollar 
este valioso materia l  g&tico para 
prcducir d l l a  mejorada en Guatemala, 
se perder5 para siempre, L a  destruction 



de m a t e r i a l  g d t i c o  forestal parece 
Pstar aumerrtando en el precis0 mlpnento 
& que el sector foresbl w e r e  mayor 
importancia en Guatemala. lcs 
lil+_jllYIS aiios l a s  de refo-eion 
del han crecido cam resul4!d0 de 
nuevos incentives. A h  &, una nu- 
'Ley forestal ha sido ap-da 
recien- per el gcbierno de 
Guateida para facilitar el buen nmejo 
=oz-estal de bosques naturales y 
hrt i f ic ia les .  

f. L a  investigation desarrollada por 
estudiantes de postapado de la 
Universidad Estatal - de Cam1ina del 
Norte, proveer& la base de cofl0cimient.o 
necesaria para la proteczi6n y €3 
desarm110 de los reausos forestales 6e 
Guatemala. 

: Psmleccion, ahaCenami~Jrto y 
distribution &el raterial a 
llivel naciondl e int-mcional (de 
acuerdo con l a  dt-) . 

"Btablecer hie-rtos semill- de las b, Manejo de M e s  d e r o s  
especies fcirestales (coniferas y w~turales. 
latifoliadas) del pais, asi am manejar 
rcdales semilleros ratmales para c, Establecimiento de huertos 
rescatar el germoplasma, mejorar sus sedlleros (con especies de importancia 
carackristicas ger-kticas y ponerlo a la econdanica y algunas que se encuentren en 
dkposicion de 10s proyectos de p l igro  de extinci6n). 
desarrollo estatal y privado. 

d. Capacitacion a1 personal -co 
7.  ~ ~ E s p e , e r ~ ~  guateInaltec0. 

~ h 5 ~ :  e. Irrvestigacion en Manejo Forestal. 

a. Seesi-ablecezSnhuertossemillems 
y e n s a y o s d e p m c e d e s i a s y s e r j n  
protegidos por agmias locales. 

b. Roddles d- -1e ros  naturales de 
las especies de hter& ccanercial ser& 
manejzdos por 

Rnpresas estatales y privadas forestales 
del . . pais en form d*, e 

el pis en general. 

d. Se hbr& iniciado l a  cortsolidacion 
de un equip de iejoLamiento g c d t i c o  en 
Guatemala con profesionales y M c o s  
locales capacitados parz que anthien 
con el pmgrama. 



b. El proyecto dispo&r& de fondos 
para que BANSEFOR xnejore las 
instalaciones de ahaemmiento de 
d a  a bajas temperaturas y para 13 
annpra de nuam equip para su 
recolecci6n. 

c. En el del primer y 
tercer afn del proyecto, tres t a c o s  
guatemalteccs as- a la 
Universidad Esta t  '. de Carolina del 
Norte p o ~  un semestre a toaaar avsos de 
--lamia2to. 

il. Se realizarh convenios a largo 
plazo con propietarios o empresas 
grindas forestales que dispongan de 

t e z z  aptos para establecer ensayos I 
e. Estudiantes de postgrad0 del 
Colegio de Reausos  Forestales de la 
Universidad Estatal de ~aro l ina  del 
N o r t e ,  contribukSn can 
viniendo a realizar trabajos de 
investigation, bajo el patrocinio del I 

El monto total del proyecb 
a5os de ejecucion a&ende a US $775.0 
miles. I 

ConsiLtoria 
Materiales y equip 
vehiculos 
-ento y capacitacion 
Pmcsamiento de dabs 
V i d t i c c s  
Otros (5% de lo  anterior; 



A pesar que cerca del80% de los hcgares 
guate;naltecos consumen l&, hasta la  
fe&a se conoce muy poco sabre el 
mercado de este ccarrbustible a nivel 
naciona' , 

E l  proyecto p.reta.* elaborar e!=tUdios 
de -do de 1- en las &eas que el 
PAFG en su proceso de fomulacion 
i d a t i f i q u e  cam m& criticas en cuanto 
a1 abastecimiako de este energ&ico. 
El rnjrmez ndximo estinado de ireas 
g-ficas a estudhr es de cinco, 
exzluyendo a la c i w -  capita?, que ya 
cuenta ccn un estudio de memado de 
lei%. U s  aspecbs XI& relevantes del 
mercado que se pretenden c o r n  por 
&real son: 10s h5bitos de corrsumo del 
produzto, 10s gustos y 2referencia.s de 
10s csnsumidores, l a  es-c rh l ra ,  los 
canales, preci3st mrirgene~ 6s ztilidad, 
imperfeccianes y pronlsticos del 
me.rE&. 

La informaci6n resultante servir& para 
formular proyectos de estableckierho y 
m j o  de b c q y s  v e t i c o s  financiers 
y econdgni- factibles, que antar811 
ademis con un mercado asegurado, .Esta 
infonnacion tambih podr& ser 
transmiti* a todas las  personas 
individuales o juridicas que deseen 
invclucrarse en el rqocio de l a  lefa, 
asi ccaao a tcdas aquellas agexias 
financieras nacianales o internacionales 
que Gesem pmmva prayectos de 
establecimientn y nmejo de bosques 
eraerg&icos en el pais. 

Ias ~ as fue~tes de information 
exiStentes en Guatemala sobre aspects 
de mercadec. de leh ,  son 10s estudios 
realizados por l a  Direction Genexal de 
FUentes Nuevas y Rermmbles de Energia 
del M i r i i i o  de Eheryia y Minas para 
1.a zom oriental del pais (departamentos 
de E l  Progreso, Zacapa y Chiquhila) y 
el LATIE en Antigua GuateIaLa, as i  com 
el estudio detallado realizado por 
CEMAT-MERCAP2N para l a  ciudad capital. 

Esta falta de conocimiento del mercado 
de l a  l&, mas las  restricciones 
buroa5ticas y legales que poner las 
entidades g&emarmtales para su libre 
mercado , f omentan riesgos e 
hcertidurnbres para el establecimiento 
de plantaciones y manejo de boqges con 
fines energeticos a nivel nacional. 

A t r a v k  del conocimiento del mercado, 
se pretade sentar las bases para . . 
d x z u u r  l a  situaci6n de deficit 
progresivo en cuanto al abastecimiento 
de l a  lek,  ya que &lo medhnte el 
conocimienta de las rireas donde es 
factible financiers y econ6miomente 
producir este energetico, se 
involucrar a finqueros e i n i ~ ~ t i v a  
privada en dicho negocio en forma 
permanente- 

Todo el -tori0 nacional. 
Conocer el memado de l a  leiia en las 
regiones dorde es factible establecer y 
manejar bosques con fines energeticos en 



funcionzrios del Mmcster 
. . io  de Emgia  y f o m  atrzctiva paxa pequeiics, medianos 

y gzandes a ~ ~ o r e s ,  asi cam0 para 
forndar  pruyectos que garanti- el 
abastecimiento sostenid0 6e este 
combustible a p r e c i s  favorables a los 
consmidores en general. 

contratacion de empresas resas20n&ltor~s que 
realicer! dichos estudios. 

Ia selecci6n de las  &reas sujetas a los 
escudios de mercado de =do de l&, 
d realizada por el equip0 t@mico del 

Para todas las &reas criticas y 
po-ialmerrte &ticas se lecc io~das ,  
de-: 

- 
criticas y po tenc iak i t e  criticas en 
cuanto ai abastecimjznto de l& que 
r e a l i z e  el PAFG. 

L a s  enprssas consultoras o entidades no 

&cuestas tendientes a d k r i b i r  el 
memado de l a  leiia en las Sreas 

c, Medidas de l& y sustitutos 
( e n ,  GLP, etc.). 

d. Anil is is  institutional del 
mercado . 

g-ficas que se 1es asigne estudiar 
bajo l a  direction del IJIEM, DIGEBOS y l a  
entidad international financiers del 

sus consultorias en funcion de 10s 
objetivos especificos del proyecto y 10s 

e, L a  -!ctuAxa del mercado y 10s 
precios. 

. . terrmnos d e  referencia que 1 sean 
asigmdos. 

La infonnacion resultante ser5 publicada 
y puesta a disposition de tcdas aquellas 

f ,  L a s  relacioaes entre l a  oferta y 
demanda de l&. 

personas individuales o juridicas que 
go La comercializacion y los canales 
de distribution. 

&&ran involucrarse en el negocio de l a  
la y adends, serv* de para l a  
formulacion posterior 
establecimi&to y manejo de h e s  con 
fines energeticos para los mayores 
nucleos consumidores de este Combusti'3le 
en el pais. 

E n d c s & o s c o n t a r c o n c i n c o ~ o s d e  
mercado de lek para &eas calificadas 
ccancr criticas o potencialmente criticas 
en cuanto a1 abastecimiento de este 
-lee 

involucraxse en el q o c i o  de- l a  
prcducci~n de l a .  Es ta  informxion 
tanbitin senrir para fonmilar 

para suqerir cambios en los canales de 
6istribucion, de tal forma 9.e se 

Para la C O O L - &  de las de 
xercado, se organbar& la confomacion 
de un equip t t k n i c n  capesto por 

beneficie & a los p-r&ccsno a 



La Direcci6n General de Fuentes Nuevas y 
RenaMbles de Energia del Ministerio de 
Ebqia y Minas y la D i r e c c i h  G e W  
de Basques y Vida Silvestre del MPGA, 
serzh las d d a d e s  admhkhativas y 
responsables de ia realization de 10s 
estudios de mercado a travk de empresas 
consultoras priuadas o entidadss no 
g&emmentales. 

a. US$ 5G,000 como aporte de alguna 
eltidad international de coopemcion, 
para el pago de 10s gasbs necesarios 
para la ?.-edizacion de los estudios. 

b. US$ 5,630 corresporidientes a1 
salaric de dos profesionales de las 
entidades -tales involucradas, 
trabajando una cuarta prte de su tiempo 
corm contrapartida national. 

c, Semicio de ardlisis de las 
encuestas, median* la utilization del 
Centro de Cbputo del MEM, cuya 
contribution se est ima en US$ 5,COO. 

CortSultore~ - 3b.d 30.0 
Personal de apoyo - 10.0 10.0 
25% del ti- de dcs 

pmfesionales y e s  5.6 - 5.6 
Materiales y Sumullstros -- 10.0 10.0 
Servicio de 5.0 - 5.0 



E l  proyecto pretende fomenbr el 
establecimiento y manejo de bosques con 
fires energ&icos en 105 alrededores de 
las ciudades nds grand= del pais, d o e  
el bcremmto de l a  poblac56n ha 
provocado escasez y encarechiento de l a  
l d ,  asi am alrededor de otsos 
c e n t r ~ ~  poblacianales, que p r  estar 
ubicadcs en regiones *idas, d i d a s  
o por haber degradado consj.derablemente 
su cubierta boscosa, est& rudprri- de 
I-risis en cuanto al ahstecimiento de 
este a&ustible. 

Dada la infra- y acperiencia 
que = =were para impilsar el 
establecimknto y manejo de bosques con 
fines energ&cos en ma gran diversi&d 
de zonas eco16gicasf con caracbri;sticas 
sociales y culturales diferentes, se 
propone que l a  coordination del proyecto 
sea llevada a cabo por UM Unidad 
EjecutOra [UE) , confonnada pr t&nkos 
de l a  Direccidr l l  General de Bosques y 
Vida Silvestre y de la Direccicjn  General 
d Nuevas y Renovables de 
Ehergia del Munste~ . . Lo de Eneryia y 
Minas. 

Eh tal sentido, la  UE seleccionarri y 
o- en grupos a 10s 
agricultores interesadzs en el prayecto 
y br- tcda l a  asistencia t&mio 
necesaria en cuarrto a acbmsi6n y 
opaciraci6n forestal, desde recoleccion 
y tratamiento 6e d l a s  de &boles de 
r&pido crecimiento , hasta e i  
establecimiento y m j o  de viveros, 
establecimientc y manejc de plantaciones 
y bsques natwales, extracci6n fcusbl 
y mercadeo de lek, para que pedan 

de l& a precios favo&Lc, a 
10s consumidores. 

TWO el &it0 ~ c i o n a l  donde existan 
&reas criticas y potencialmente criticas 
en cuanto a1 suministro de lek. 

A cumiazos de l a  d-da del 80, m 
del 50% del territorio nacional estaba 
catalogado cam critic0 o nary critic0 en 
-to dl abastecimiento de 162, 
lleg8xdose a indicar que en alg- 
ZOMS donde l a  escasez 6e este 
cmbudble era xnuy aguda, se utilizaban 
hasta desechcs agriicolas o esti&wl de 
-do en ~ t u c i o n  de este 
energ6tico. 

En l a  presente d-, lejos de 
mejorarse esta situation, se ha -do 
esnpeorando por diversos factores, dentro 
de 10s que se pueden mencionar: la  
reciente liberation del subsidio a 10s 
derivadcs del petrdleo y el aumento a 
105 precios de la electricidad; la 
creciente necesidad de l a  pblacion de 
comertir nuevas b3scosas en 
tierras agricolas o gaMderas; la  
dctencia de restricciones -ticas 
Y legal= pcn: parte de organisms 
gubernamrrtales para el libre Illerrado de 
l a  1- el pais. 



Un anidisis simple de lo anterior, 
permite detPrminar que la mayor parte 
del porcenta je actual de amsumidores de 
leiia en el pais contin& utilizando 
e5-k mdxsttible en el mrto, mediano y 
largo plazo. Raz6n por la cual, surge 
la necesidad de foxmular y ejeakar un 

-&ate a asegurar el 
cmrtirnro de este energetic0 a 

cerca de un mill& de habi.tantes que lo 
utilizan actualznente en &reas tan 
criticas para su abastecimiento corn la 
ciudad capital, QuetzalteMngo y sus 
alrededores, asi cam, p x a  atros 
poblados del oriente y la costa sur. 

Por otra parte, el pexsonal de algunas 
entidades de gobierno y de la iniciativa 
privada (corn por ejemplo, el Proyecto 
MADIXE&A-DIGEBOS-CATIE/ 
m, La Direction General de Fuentes 
NueMs y Rennmbles de Energia del MEM, 
la E m p r e s a  Progreso, la Finca 
La Viiia de San Fedm Ayampuc y otras) , 
cuentan con suficierrte aperimcia en el 
establecimienb y manejo de bosques 
enezzgeticcs, la cual puede ser 
transmitida a la poblacion que se 
interese en el negocio de la l a .  

En tal @do, con el preserrte prayecto 
se pretende aprmechar la aperiencia 
existente tanto en entidades 
gUk2,rnamentales como no g u b m E G l e s ,  
para que mediante la taansmisi6n de 
e$os anccimientos y el aporte de tcdas 
las facilidades en cuanto a 
asistencia W c a ,  crediticia y de 
incentives a pequeks, medianos y 
grandes agricultores, se pueda reducir 
la situaci6n de dsicit de 1- y lcgrar 
precios mis accesibles para la poblacion 
corwI.midora. 

objetivo General: 

a. Establecer y -jar 25,000 ha de 
bques a m  fines energeticos en 10s 
alrededores de 10s nucleos ponlacides 
mayormente collsumidores c?.e este 
ambudble. 

b. Crear las condiciones necesarias 
de asistencia t M c a ,  w s i o n ,  
d t o  e ir?centivcd para lograr la 
incorporation de pequeks, mediarcs y 
grandes agricultc?_zs en la prcduccion y 
ccanercializacion de leiia den- del 
pmyecto. 

Iniciar el prcceso de cambio de la 
deforestation con fines energeti~~~ por 
el de establecimiento y mnejo sostenid0 
de bosques para l&, d L i o  a su 
vez, las restricciones -ticas y 
legales w e  ejercen a- las 
instituciones gubernamentales 
involucradas, con . . el fin iiLt5.m de 
asegurar el smimstm permanen- de 
este energetic0 a precios favorables 
para la poblacion ~3nsumidodora del misrP. 

Para la realizacion del pmyecto se 
requieren tres cmponntes  principales: 
a) viveros y reforestation, b) manejo de 
bosqv.es ~ t u r a l e s  y plantaciones y c) 
mercadeo de leiia. Tcdos a efectuarse 
median- un proceso adecuado de 
extensi6n forestal. 

A trav& del pmyecto : -  preteade 
beneficla a cerca de un millon de 
Corwrmidores de lek que residen en 
&eas g-kas nuy criticas a cuanto 
a1 abastecimiento de . este crsnbustible, 

0 un surmnrstro continuo +? 

-ti=, asi coxno a trav& de - 



p-on de p r e c i s  mzis accesibles a 
SUS c o n d i c i ~ e ~  econdanicas. 

E l  prqecto benefici- tanbih a 10s 
productores de l&, quienes ad* de 
w m  con un mexcado garantizado para 
su prcducb, pdr511 mejoLrar sus 
ganancias a1 capacitxrse y organizarse 
para ser 10s propios vendedores de este 
amhstible. 

E l  pmyecto serS coordinado y 
administrado p r  ma Unidad Ejecutora 
que s 2 c o n f o h  con personal t M c o  
de la Dkeccion G ~ ~ ~ I X L  de -es y 
Vida Silvestre, y de l a  Direction 
Geneml de Fuentes Nuevas y Altemas de 
-a del Mxuster . . io  de Energia y 
Minas. 

La Unidad Ejecutora que tendrzi cam sede 
l a  ciudad capital, contar6 con e3. apoyo 
de personal Mica calificadc en tcdas 
l a s  subregiones forestales que se 
seleccionen cam0 criticas. 

tiknicos de las  subregiones 
forestales ser&n 10s respansables de 
organizar y asistir. M c a  y 
crediticiamente a 10s agricultores 
interesadcs en el proyecto. Estos 
t6cnicos serin dotads de tcdo el apoyo 
logistic0 y financier0 necesario p r  
parte de l a  cxx)rdinaci6n1 @en a su vez 
sw5 l a  responsable de evaluar y 
supenrisar el trabajo en las diferentes 
subregiones, asi como garantizar que 
todos 10s agricultores que se integren 
a1 proyecto no &ran restricciones 
bumcriiticas y legales p r a  obtener sus 
pnnisos de extraction y tranqarte de 
l&. 

E l  Cuadro 28 presenta el presupuesto 
ten'ativo del Proyecb, el cual se 
es~ima en US$ 8.75 millones pmenientes 
de f o e  que actualmente usa el estado 
en otras actividades (15%) y de alguna 
entidad internacional de coaperacion 
(85%) . 



E l  pray- parte del SWJ- a 
trav* de un -0 de evaluation de 
las -as ahorrzLr3ms de 1- 
a&kenks en Gua+Pm;ild, se encontrarS 
a1 menos un modelo o un rdrmero reducido 
de modelos de M a s  que corbrir~ con 
el mayor ninoem posible de 
caracteristicas de-wdzs ip'+ l a  
poblacion. 

La Unidad Ejeartora del proyecto 
ser confomada pcr una organization 
privada o m -tall, bajo l a  
supervision de l a  Direction General de 
FUentes Nuevas y Alternas de Eheqia del 
Ministerio de Energia y Minas, asi como 
de l a  entidad international financiers 
del pray&. 

Una de las  primeas tareas de l a  Unidad 
Ejecutora d l a  d e m o n  y selection 
de a r k s a n s  rural= de tcdo el pais, 
dispuestos a ser capacitados en l a  
construccih de 10s mcdelos de estufas a 
ser prcaac~vidos p r  el goyecto, tarhc a 
nivel de hogares, cam de peque5a 
m a .  

Parale.lamen- a l  p r o w  de 
capacitacion, el prayecto of- 
a 10s artesanos pr&tams blardo5 con 
peridos de gracia, para. cpe una vez 
capacitados puedan establecer sus  
pmpias anpresas de -on de 
estufas y mcarqm= del' libre proceso 
de -ializaci& de las m b n a s .  

Dado a que los m n b s  para brindar 
c d t o  a bs artesancs son 
relativamente bajos (alrededor de US 
$1,250 por arksam para que pueda 
comprar todas las h d n t a s  y 
materials necesarics para iniciarse con 
l a  construction y venta de por lo  menos 
25 M a s ) ,  se @r6 crear un fond0 
revolvente que permita que a d d a  en 
que se vayan reintegrardo 10s pr&tamos, 

pueda br ida r  financiamiento para 
nuevos arksams que deseen in- 

pray-- - 
La modalidad de pr&bmcs bland05 y con 
periodos de gracia, se e s t a b l d  en 
funcion de l a  capacidad qge tenga la 
poblxion objetivo para paarar las 
m a s  pmnrrcionadas. Eb tal sentido, 
estos p m  y periods de gracia 
deben star d i d d o s  para que 10s 
productores puedan vender las estufas en 
varios pagas. acorde a 10s ingresos de 
l a  poblacion n d s  pobre del pais. 

Para contribuir a que 10s pmductores 
puedan tener buem aceptacion en el 
00, la Unidad Ejecutora deberii 
iniciar un progmma de divulgacion y 
publicidad, que en t-os simples 
pueda convencer a l a  poblacion de nds 
escasos recllrsos del pais, que la  
inversion en una e-a ahomdora l e  
rep- una gran eoonaniz en diner0 
y t i e  para seguir utilizando l& 
anno combustible. 

H c q a r e s  y p e y k  industria de tcdo el 
territorio naclonal . 

A d de 1970 han 
e x i s t i d o  v a r i a s  e n t i d a d e s  
qubemamtales, m -= e 
internacionales en Guatemala q ~ z  han 



. - 
-t constmido y pramvido 
diferentes modelos de estufas 
ahorradoras de lek. ~ g u n o s  de 1s 
mcdelos nds conoci&s a txav6s del 
ti- han sido las estufss Lo-, 
Chefha, w, Ceta, Clarita, Cer&nica, 
Estrella Tortillera y otras. E s t a  
situation, cred, las ccdiciones 
mesarias para l a  fomaci& de uii grupo 
nacional de estuferos, cooniinado por l a  
Djreccion General de M c e s  Suevas y 
Renavables de Energia desde su creacion 
a finales de 1983. 

A pesar de la w i a  de este grip, 
no se ha definido un mcdelo de estufa 
sencillo, econ6mico y eficiente que 
pennita su diwlgacion y acqtacion 
masiva. 

Tampco ha existido un programs de 
opacitaciC~ a las  amas de 
casa y pequeiia m3usb-h para l a  
utilizacion de las estufas, ni un 
seguimierrtoymantenimi~delmismo. 

Esta falta de unificacih de esfuenos y 
reausos, ha provocado entre otras 
cosas, que 10s modelos de estufas 
genxadashastalafechanoestt5nsiendO 
utilizados por un alto porcentaje de l a  
poblacion r uxa l  y urbana del pais, lo  
cual se espemrb que deberh de estar 
sucedierdo despue de I& de una d h d a  
de prc~aocion de estcs tipcs de estufas, 

Sin embargo, dado a que con l a  pramcion 
de estufas se puede 
Wricamente el cansumo de este 
cambustible hasta en 50% o nds del 
que se da en el. sistemi t r a d i c i d  de 
cocina a fuego abierto, se debe 
implexentar un praye,-to que difunda 
masivamente 10s mejares modelos de 
estufas ahorradaras en 
Guateraala y que sean mlianmte 
aceptados par l a  @lacid. 

m-jetivo General: 

Of- a la poblacion comnidora de 
leiia un mode0 de -a ahorradora 
portStil, vers&til, eficiente y de k j o  
costo. 

a. Eh base a UM evaluation de tcdos 
10s t ip  de m a s  ahorradoras de letia 
existentas en Guatemala (tanto para 
hogares corn para l a  pequeiia industria), 
determinar que modelos r ehen  las 
cmci=ee.=isticas deseadas de ahorro de 
1&, adoptabilidad entre l a  poblacion, 
po.rt&tiles y de bajo costa, para ser 
difknc?idos a nivel nacional. 

b. Ehprender uns canpih c?e difusion 
masiva de los models seleccionados; 
mediante l a  capacitacion y ccncesion de 
M t o s  blandos a artesanos rural-, 
para que sean &tos Utimcs quienes a 
trav& de M a r  sus propias empress 
pmievan la  utilizacion de estufas 
ahorradoras ei~ todo el pais. 

c, Realizar un programa de 
divulgacion y sequimiento a l a  campah 
de masif icacion de estufas. 

a. En cinco aiios capacitar y brindar 
-to para construction de r r tu fas  a 
por l o  menos 1,000 -ffi rural- de 
tcdo el pis. 

b. Calccar en el mercado 25,003 
estufas ahomdoras de l& a travk de 
microempress pertenecients a los 
arbsams capacitados. 

c, Que la  poblacih de I& escasos 
rewrsas del pais se h a p  enterado a 
trav* de todos 10s medias posibles de 
radio, prensa, telwisih y otros medios 
locales, sobre las vata jas de utilizar 
tecnolcgias zbrradcras de l&a. 



L a s  actividades prirxipales del proyecto 
serh la selection y capacitacion de 
artesanos rural- de tcdo el pais en l a  
constmccion de 10s model05 de estufas . . se lecc ic~dos;  la  -cion de un 
fordo rwtativo para brinlar p- 
bland05 y con periodos de gracia a los 
artesar?cs capacitadcs, para que puedan 
esrtablecer sus propias empresas de 
construcr:i6n de M a s  y enoargarse del 
libre proceso de -ializacion de las 
m i s ~ a s ;  y la impiementacion de un 
p q r m  adecuado de d i v u ' c i o n  y 
publkidad de las estufas ahoncadoras 
seleccion&as. 

Dentro de 10s bdsf ic ios  del proyx"cs) se 
tienen l a  capacitacion y asistencia 
crediticia a por lo rowhi6  1,000 
artesanos rurales (que se c o n v ~ ~  en 
pequeiios empresar ias  en production y 
coanercializaci6n de estufas) y la 
adquisicion de 25,POO &as 
ahorradoras de leiia por ~amilias de 
escasosrecursosdetcdcelpais. 

-ante l a  ejecucion del proyecto se 
1- adenis, hacer conciencia a nivel 
nacional sobre las ventajas de l a  
utilization d s  estufas ahorrado- de 
leiia., sobre todo, en la ' reduccion de 
4astos que p w e n  =F- para el 
hcgar. Esta  creacidn de conciencia a 
nivel gaera l  inci- desde luego en 
beneficio 3e 10s b c q ~ e s  y otros 
reamsos na tu r a l s  renombles, asi corm 
en las ecmaaias de 10s hogares de 
e s c a s o s ~ d e l p a i s -  

PdiciondLmerrte a 10s beneficios 
alcanzados durante la ejecxcion del 
pnyecto, se considera que por l o  menos 

el 50% de ester; artesanos 
prcduciendo y vendiendo estufas por su 
cuenta, l o  cual a largo- plazo mdmdar5 
en una disininucion del consumo de l& y 
por ende, en l a  reduccion del  costo por 
este cahs tb le  a un porcentaje 
considerable de hogares y 
industria a nivel urban0 y rural. 

EP proyecto seri bplementado a trav* 
de UM Unidad Ejecu to ra  privada o no 
gubermmental, bajo l a  supervision de l a  
Direction General de Fbentes Nuevas y 
Renovables de Energia del Ministerio de 
Eheqia y Minas y de l a  entidad 
internacional f inanciante . 
L a  e s c ~ t e g i a  a utilizar por l a  Unidad 
Ejecutora a fin de no tener que =oar un 
inmaso equip asahriado a nivel 
~ c i o n a l ,  ser6 la capacitacion inicial  
en construccicjn de estufas ahorradoras 
de leiia a un reducido gnrpo de artesanos 
rurales representatives de tcdos 10s 
departamerato5 del pais, quienes 
pos ter iornente  2odran biindar 
capacitacion a otros grupos de artesanos 
rurales interexdos en e? pmyecto a 
nivel deparbmental. De esta manera con 
pocos t&xicos en consCOSaccion de 
estufas contratados por la Unidad 
Ejecutora, se podr;i coordinar y 
supewisar l a s  capacitaciones fu tuns  a 
nivel departamerrtah e invertir rrds 
reaxrsos en l a  concesilm d~ crditos, 
para 10s nuwas artesanos rurales 
capcitados. 

US$ 1.7 millones, pr3venientes de ma 
agencia de cmperacion internacional 
(Cuadrc 29). 



Persanal - 187.5 187.5 
Equip - 62.5 62.5 
Materiales y sldnkmx - 1,250.0 1,250.0 
EValuacik inicial - 20.0 20.0 
Publicidad - 95.0 95.0 - 85.0 85.0 

TOTAL - 1,700.0 1,700.0 



PROGNMA CONSERVACION Ds 

E l  prayecb consiste en l a  realization 
de un arv-Lisis de las necesidades . . tecmicas, y eCnn6micas 
del OONAP y su Secretaria Ejecutiva, 
para llevar a cab con ef ic iacia  las 
taz-eas que l a  Iey de Areas Protegidas le 
asigna. E l  masis del prayecto se 
d i r i g a  a fortalecer l a  capacidad de 
gestion financiera, direccidn y 
c o o ~ c i d n  irrterinstitucional del 
Consejo y su Secretaria Ejecutiva y a1 
misnw, ti-, a l a  creacf-on de 
mecanismos financieros quz permitan . . manejar y el SIGAP. 

Tcdo el territorio nacianal donde tenga 
jurisdiccidn el C O W .  

E i  Cortsejo Nacioral de Areas Prategidas 
(COMIP) a1 igual que l a  Ley de Areas 
Prutegidas (Decreto 4-89) son de 
c z c i o n  reciente. El COUAP es ma 
estructura estaw qpe pretende 
coordinar la  accidn de las  institmiones 
~ = ~ n o w = = - a l = F  
a&mmstmn protegidas o q~%= . . 
tienen relacion directa o mdlrecb con 
ellas- 

Dentro de la misna Ley, la Secretaria 
Ejecutiva del se conch  coxno la 
Unidad. EjecutQra de las politicas y 

acciones que e l  Consejo decida. Sin 
embargo, desde que l a  Secretaria 
Ejecutiva ha empezadd a funcionar, han 
surgido discrepancias y confusiones 
respecto a l a  autonumia y jurisdiction 
de l a  mism con relacion a cada ma de 
las instituciones que l a  conforman, 
debido a que l a  Secretaria e s t A  
desarrollando una es t ruc tura  . . a- . . tiva con czracteristicas 
rrrrmsteriales (hasta l a  fecha pose  ocho 
dependencias, dos sedes departamentales 
y su personal asciende a 387 personas, 
de las  cuales 29 son tknicos y 17 
universitarios! . 
B&sicamente, l a s  discrepancias 
institucionales radican en l a  
indefinicion del CONAP camo un ente de 
c o o r d i n a c l o n  y direction 
interinstitutional o comw, otra 
institution &, con i n j m i a  er; Ias 
recursos naturales del pa's. 

E l  CONAP y su Secretaria Ejeartiva se 
encuentran achdnente sin suficientes 
rearscs financieros, sir el personal 
capac i t ado  que r e q u i e r e  y 
conseaentemente, sin contar con la  
autoridad mco-politics adecuada para 
realizar su m i o n  de direction y 
coordinacion inter-institutional . 
La ff igi l  estructura admhktmtiva, no 
le ha pennj.tido agluC- ni guiar las 
d i f e i i  acciones de las instituciones 
p l o  c o n t 3 m  y el hecho de que la  
mayoria -de ellas ya tienen ci-,rta 
eqeriencia y reausos destinados al 
contrcl de a l g u ~ s  u~idades del SIGAP, 
crea l a  oprtunidad para l a  dupl i~c ion  
de esfuenos; mkn'tms qus l a  . . 
ineficiencia E: nivel de a ~ U ~ i o n ,  
manejo y operation cie l a s  &reds 
pmtegidas, se ~ ~ ~ l ~ e n e -  



desamollar y ejecutar coordinadarnente . . la admnskacion, el rnanejo y la 
operacion permanente de las unidades 
legalnrnte recomcidas del SIGAP y 
contar con la capacidad para la 
aplicacion de la Ley de Areas Protegidas 
(DecretO 4-89). 

a. ~eorganizar la estructura . . admmstrativa y t&ca de la 
Secretaria Ejecutiva del COMlP para 
clmplir con sus fuciones a nivel 
nacional . 
b. Identificar las necesidades de 
personal profesional, t&nico y de 
campo, que labore -te en las 
&eas prioritarias del SIGAP y 
estandarizar 10s tckmbos de referencia 
a nivel hkrinstitucional para contar 
con 10s recuscs humnos adecuados a las 
condiciones de m~nejo de las unidades. 

f. Establecer p r  consenso entre las 
instituciones del  CDMIP, las principals 
necesidades sociales, ecol6gicas y 
econixnicas d e l  pais para orientar el 
proceso de evaluacion y priorizacion de 
las Sreas pntegidas de prateccion 
especial que permita planificar su 
lqalizacion, manejo y operacion 
coordinada a corto y mediano plazo. 

9- Definir cronol6gicamente las 
acciones necesarias para legalizar las 
&reas protegidas declaradas bajo 
llproteccion especialll del SIGAP 
contempladas en la Ley de Areas 
Protegidas y de otras que el Consejo 
considere necesarias. 

a. Coordination de acciones entre las 
instituciones integran- . del . CONAP a 
nivel de plznif icacion, admuustmcion y 
operacion den- de las &eas protegidas 
del SIGAP. 

c. Adquirir a nivel de Consejo 1 s  
recursos suficientes para garan* su 
funcionamiento y para el manejo de las 
areas prategidas. 

d. Buscar fuentesycrearmecanismos 
adecuados de fhanciamierrto que permica 
a COW y/o sis agencias (JIGEBOS, 
IDAM, CEGOrV, lxum, m, DEFENSORES 
DE LA NF-, AMIGOS DEL BOSQUE U 
otra) , el a m  a fondos tanto a nivel 
nacional cam international (intercambio 
de deuda, do~ciones, timbres, 

1 deducciones do impuestos, etc. ) 

i e. D- 10s mxmisms -is 
w e  permitan a las insti-iones que 
manejan 6rtxs prategidas, contar con 
suficientes reausos econ6micos para la 
admbSt3acion de las misMs, asi cam 
tener la aporhmidad de -tar 
dicfios fonds, para garantizar la 
autosuf iciencf a y adecuado 
funcionamiento (fideiCeWiSOS, bones, 
fundaciones) . 

b. Ubicacion de un equip de 
planificacion y evaluacion para el 
SIGAP, ccn participacion activa de sus 
miembros y coordinado por la Secretaria 
Ejecutiva del CONFS. 

c. Obtencion de mayor eficiencia en 
el manejo de las prategidas 
legalmente establecidas y en la 
distribution de los beneficios y 
senricios que prcducen. 

d. Creacion y puesta en mxcha de 
mecanismos financierus eficientes para 
asegurar el manejo y operacion de las 

priorizadas: 

- ~esarrollo y funcionamiento iis 
mecanismos generadores de ingresos a 
nivel instit-ilcional y de unidades de 
manejo (timbre forestal, bones, 
donaciones, concesiones, deduction de 
impu-1 -1 

- Desarrollo e implementation del 
Fondo Nacional para la Consemacion 



(FNc) : betas de capacitacion den- y 
fuera del pais para aspcbs de 
co17ser~ci611 y ire= pmtegidas; . . a-&& de donaciones y fondos 
provenientes de 10s 
enmsrados en el primer incise. 

e. Organizacih de un CONAP mejor 
estructurado para hacer frente 
eficien-te a las acciones de 
conservation con un increment0 
significative de l a  actividad en el 
==="Po- 

f. Desarrollar UM estrategia para 
las acciones de capacitacion de 
personal, compra de equip ,  mejoramiento 
de facilidades, etc., en form 
coordinada por las instituciones 
miembras del CONAP. 

g, eiiciencia en el 
manejo de las unidades de conserlacion: 
def inicion de m e c m k c s  de priorizacion 
de protegidas y desarrollo de UM 
prwpuesta de desarrollo a mediano y 
largo plazo de las diferentes unidades 
del SIGAP. 

8. Y e -  

Con l a  participation de las 
instituciones miesnbm del w, ONGs y 
l a  iniciativa p r i ~ d a ,  h a b ~  de 

y/o cQrnP1etarse 10s 
dlntegrarse- wiaos iie l a  seaetaria 
Ejecutiva d d  m j o :  a) Departamento 
de Investigation, Estudios y 
PlMeamierrto; b) 7 de 
Ejecuci*, DesarroUo y Control; y c) 
Departamento- 

. . tivo. Estas 
unidades funcionar&n axm ~30rdinadoras 
y facilitadoras de las actividades 
mencioMdas a nivel interinst i tucio~d,  
de mmem que 10s recur& y es-m 
institucionales, no se ttupliquen y scan 
cc~nplesnentari~~. 

F o r m a c i o n  d e  E q u i p o s  
m b x h s t i ~ o n a l s :  

En este Cxrmponente se identifL- a los 
proiesionales I& calif icads de las 
i n s t i t u c i o r ~ ~  y organizaciones mlicas 
y privadas involucradas con l a  
conservation, para conformar 10s equips 
consultivos que establezcan las 
dinctrices, politicas y regulaciones 
que, . . en relacion al ~ ~ n e j o  y 
adnumstmcion de las &reas p10tegi-t 
deber&n seguir las distintas unidades 
ejecutoras de las instituciones que 
conforman el CONAP. 

La Secretaria Ejecutiva del Consejo y 
sus departamen- el&& 10s 
t&nhms de referencia y las  prioridades 
para la  selecdon, contratacion, 
capacitacion permanen- del personal 
profesional, t h i m  y de a .  
(gwrdarecursos Y peones) Para labom- 
en las unidades del SIGAP. 

Igualmente habe de definirse UM 
estrategia interinstituciondl de 
capacitacion dentro y -era del pais, 
para desarmllcr al I& mrto plazo el 
nirmero y d i d a d  (niveles de posgrado y 
capacitacion en servicio) de reausos 
humanos . . que deber211 trabajar en 
dstmtos aspectos relatives a las 
unidades de conservation del SIGAP. La 
obtencion de fondos para becas dentro y 
fuera del pais para eventos cortos 
tambi* d&eri ser cansiderada. Lo que 

persigue es aprovechar l a  xmsa de 
tiKnic0s y profedonales que trabajan en 
instituciones relacionadas con &eas 
protegidas, ubiQdos o n6 en las 
hstituciones xniembms del OONAP y' 
capacitarlos para que puedan realizar 
sus funciones de xlanera caxdinada y 
acorde a los objetivos del SIGAP. 

Fhaxhmiento: 

Este cwnponente implica el desarrollo de 
10s mecakms necesarios para que el 



CONAe (por medio de las unidades dsl 
SIGAP o por -0 de las irrstituciones 
miembros del Cmsejo) pueda generar y 
abtener reaxsos fixlancieros destinados 
a l a  operation y manejo del SIGAP, coano 
a l a  capacitacion de recursos hmanos 
para el mism. m e  ser a trav* de l a  
emision de un timbre, deducci6n de 
impuestos! bonos producto del 
intercamblo o condonation de l a  deuda 
externa, donaciones o product0 de ventas 
y/o concesiones. 

Puntos importantes a considerar para el 
financiamiento h: a) aperhua de 
lineas de &to nacionales y externas, 
ligadas a l a  coll~ervaci6n de ecosistemas 
forestales (abastecimiento de material 
g e t i c e ,  viveros, reforestation, 
prateccion de fuentes de aqua, progranras 
de m i o n  forestal y ecoturismo) ; b) 
obtencion de donaciones internacionales 
destinadas a pmyectos y acciones que 
prnrmuevan el desamollo sostmido y l a  
conservation de la biodiversidad; c) 
dete,mhar las vias m& factibles de 
intercambiz o cancelar deuda por 
naturaleza. 

Todo el financiamiento pweniente de 
estas fuentes deberia ser m j a d o  a 
t r a v h  de ONGs u atso -, que 
garantice l a  eficiente y r&pida 
inversi6n de dichos .fondos en las 
diferentes unidades del SIGAP a medida 
que las mismas lo  requieran. 

Identificacion, Priorizacion y 
Evaluacicjn de las de 
mns3xaci6n d& SIGAP: 

Este pretende wlecer  l a  
factibilidad socioeconhica y legal para 
que las 6reas seleccionadas sean las nds 
aptas y apmpiadas pan invertir en 
ellas @ O l i . ~ ~ .  E n e l s e  
coll.lsidemr&n mnpliamente 10s c r i W o s  
social, ecol6gico y econdmico; la 
calidad y cantidad de bienes y servicios 
proporcionados por cada &rea asi  cam 
los ba&iciarios de los mismos. Entre 
atros factores a cansiderar tambih se 

encxlentran: l a  production de agua, 
madera para aserrio, lek,  fauna 
silvestre, semillas forestales, plantas 
medicinales u arnamentales, sitios de 
n c i o n  y turisno, protection del 
patrimonio cultural y arqueo16gico, 
patencia1 para el monitoreo ambiental  
regional u atros objetivos del SIGAP. 

Los beneiiciarios de este pray& ser5.n . . 
los usuarias directos e ~ ~ I E & O S  de 
cada UM de las unidades del SIGAP. L a  
formulacion definitiva de dkeckices, 
politicas y los mecanismos a seguir . . respecto a1 manejo y admxustmcion de 
las &reas protegidas ser& ventajosa, no 
solo para las Comunidades que dependen 
de 10s reausos naturals  ubicadcs en 
elias, sin0 para las instituciones que . . 
las a-. 

El proyecto de fortalecimientn 
institutional del CDNAP, debe girar 
alrededor de su Secretaria Ejeartiva y 
de las instituciones in- del . . 
m i s m  que ahmxstmn o controlan 
protegidas. L a  coordination y 
supervision d e l  proceso de 
fortalecimiento puede estar a cargo de 
un consorcio conpest0 por UM ONG, l a  
secretaria Ejecutiva del CONAP, CDNAMA, 
la(s) Agencia(s) donante(s) y l a  Oiicina 
de -ento del PAFG (0s-PAFG) (que 
funcionari como miembm mientras este 
vigente) . 
Para el aspecto financier0 seri 
necesaria l a  coordinacion entre OXAMF., 
e l C o N A P , e l I ' m E t e n  

. . 
' 0  de Finanzas 

Riblicas, el Banco de Guatemla, ONGs y 
l a  m i d e n c i a  de l a  Fkptiblica, de 
m a n e r a q u e l o s ~ q u e s e  
fornnilen, amplan con las necesidades y 
requerixnientos operatives, legales y 
amsstucionales 'del pais. De llegar a 
existir "Canje de Deuda" o fideiCCBniSOS 
especif icos desarrollados por donaciones 



o no retomables de paises ll. Presuplesto 
amigcs (llpatsocinadar'l), 10s 
se reghin p r  las d c i a n e s  de 10s El cost0 estimado para la ejecucion de 

este pmyecto es de US $1,873,500 
( C u a b  30). 

Capacitaci6n 
Posgrado 

Capacitacion en servicio: 
en el pais 
en el exterior 

mblicackmes 
Material ettucativo 



revisih de l a s  categorias de m j o  
p a r a c a d a u n a d e l a s ~  
seleccionadas; la elaboration de sus 
reqectivos planes de manejo y 
operati- (incluyendo 'sus ZOMS de 
amortiquamiento) ; el inicio del nmejo 
constante de las unidades de 
consemacion (prommiendo el ndximo 
apmedmuiento de todos 10s bienes y 
senricios que puedan praporcionar para 
l a s  coiuunidades y el piblico ccnno, aqua, 
leiia, plantas mdicinales, edtxacion, 

, investigaci6n y recmacion) y 
f h a b m t e ,  el mejoramiento fisico y l a  
dotacion del  equipamiento necesario 
para su corrects operaci6n y manejo. 

Dentro del mejoder r to  fisico y 
equipamiento de las  12 &ES protegidas 
del  proyecto se incluye: la cortsbruccion 
de centres de visitantes, casetas de 
entrada, viviendas para guardaparques, 
@oramiento de accesos, irtstalacion de 
senricios Msicos en alsur;rs ireas 
prutegidas, adquisici6n y asignacik dt.1 
equipamiento f i j o  y m6vil para cubrir 
las funciones de uso piblico, manejo de . . rezursos, protecci6n y ahmxdracion. 

Aden& se incluye l a  asignacion de 
reausos y & autoncPnia 
financiers para Midad (que 
permitan ejecutar 10s planes de 
de sa r ro l l o ,  en las  unidades 
seleccionadas)  , a s i  como l a  
identification, validation y 
priorizacidn de atras silvestres 
declaradas bajo nprotecci6n especialw, 
p en el future puedan ser integmdas 
fonnalmente a1 SIGAP. 

E l  proyecto abarca t&3. el te r r i tor io  
mcional e incluye las &ESS legalnwrte 
establecidas y las consideradas den- 
de la Ley de Areas -das, . . admumstmdas por CONAP o a carqo de las 
instituciones que l o  Confonnan. 

Ias &ezs prioritarias que ser& 
consideradas para ser apoyadas, definir 
o redefinir sus cateqorias de ~llarrejo y 
desarrollar y p n e r  en marcha sus planes 
operatives son: 

a. Costa Sur: - Monterrico (La Palmilla, Santa 
Rosa -2,800 ha-) . - Abaj Takalic (El  Asintal, 
Retalhuleu) . - Sipacate (Naranjo, Bcuintla - 
2,000 ha-) . 
b- Cadena volc&nica central: - Pacaya (Amti lh-ESaht la  -4,800 . 
ha-) . 
c. Cordillera mrte y Caribe: - L a c h e  ( A l t a  Verapaz -10,000 
ha-) . - Biotapo del Quetzal ( Auuhla, Baja 

Verapaz -1,200 ha-) . - Rio lNce/BiotapO Chdn-Machacas 
(1- -16,610 ha-) - Semc Champey ( A l t a  Verapaz -2,000 

ha-) . 
d. Altiplano de la Sierra Madre: - El B a a  (Quetzaltenango -240 
ha-) . - Mixco Viejo (Chimaltenango) . 
e. S u r d e E l  Pet&: - El EZosario (Sayaxche, Pet& -1,105 
ha-) . - Ceibal/Dos Pi las  (Sayaxche, P e a  
-4,800 ha-) . 
  as irreas declaxadas bajo llproteccik 
especialm para ser evaluadas, declaradas 
1- y posterionaente, planifi- 
su m j o  y operation h: 



h.  ord dill eras del norte y Caribe: - Cerro Pinalon (Jalapa -4,512 
ha-). - Cuchmatanes (Huehu- y 
Quiche). 

i. Altiplano de l a  Sierra Madre: - La Fraternidad (El Trifinio, 
~hiquhula  -6,9U ha-) . - Cerro (Jalapa -902 
ha-) . - -e iMa-Teain (Tatonicaph) . 

A pesar que l a s  rireas protegidas de 
Guatemala empezaron a ser creadas desde 
hace nds de tres d m ,  casi ninguM 
c u e  con planes de m j o  u aperacion, 
n i  se han categorizado a-. 
Tradicio- &tas a ban sido 
creadas por media de Decretos, Acuerdos 
Gubernatiws o Muusterzal 

. . 
' es, per0 el10 

no b significado que desarrollen 
actividades de amsemacion, pmteccih, 
manejo o de prestacih de servicios a l a  
poblacion en el c;unpo. 

IXuarrte 10s tiltirms cinco aiios, se han 
realizado esfuenos para -liar el 
mhero de ireas protegidas. Las nuevas 

han sido seleacionacias bajo 
criterics presenmcionisks y su nivel 
de uperacih escasamente satisface las 
necesidades Wicas de carr;ervacion y 

protection, por lo  que no han q l i d o  
con las objetivos de su creation. 

En l a  actualidad, l a  myoria de las 
iniciativas nacionales e internacionales 
destinadas a desarrollar las  W 
protegidas, se dirigen hacia aquellas 
declaradas recientemente, concentradas 
en su n-ayoria, en l a  parte nor* de E l  
Pet&, donde existe ma extraordinaria 
aanbinaci6n de rearrsos forestales y 
a q u e o l ~ i c o s  que ha atraido el inter& 
internacional. Sin embargo, desde el 
punto de vista national, es necesario 
a m p l i a r  l a  cobertura y aistribucion de 
las  5reas p~ rtegidas habilitadas. 

Esta necesidad es n& evidente, s S  se 
considera l a  variedad de zonas de vida 
del pais, l a  distribution y 
concentration de l a  poblacion, el aporte 
socicec~n&nico y e  10s bosques y atros 
recursos naturales conexos han 
proporcionado hasta l a  fecha y la 
presion creciente a que e s s  -sonetidas 
las silvestres. Mucfias de las  
&reas bajo condiciones siguen 
pficticamente aisladas y son casi 
inaccesibles durante l a  temporads. 
llwiosa. En el caso de las que mentan 
con accesos aceptables, no poseen nhyh 
tip de sewicio Mica (servicios 
san i t a r ios ,  educativos o de 
interpretation adecuadcs) . y . l a  rrayoria, 
no cuenta con ma admuustracion ni 
delimitadon fisica definidas. 

Si se pretade que el sktema de &eas 
protegidas se c o m e  y cumpla con sus 
objetivos de conservation y desarrollo, 
es preciso que el mnejo efectivo de las 
unidades nds importantes se inicie a 
corto plazo, antes de que sus 
condiciones naturals  sean mdificadas 
irreversiblgaente. 

. . . . Iniciar l a  admmstncion, el manejo, l a  
operation y la  prestacion de servicios 



a1 p&lico en f o m  -te, en un 
grupo prioritario de 12 ireas protqidas 
(con sus -vas zonas de 
amortiguamiento) del SIGAP, legalmente 
reconocidas y ubicadas fuera de l a  
Resemm de Bi6sfera Maya de E l  Fet&. 

a. EStablecer p r  co- las 
principales necesidades ecol6gicas y 
ecorkanicas del pais, para orientar el 
proceso de evaluation y priorizacion de 
las &re= protegidas y de prateccion 
especial  para planif i c a r  su 
legalization, manejo y operacion a corto 
y mediano plazo. 

b. Definir mriol6gicaxtmte las 
acciones y los perfiles de prayecto 
neceSari05 para desarrollar las 
diferentes unidades del SIGAP 
contapladas en l a  ' Ley de Areas 
Protegidas (Decreto 4-89) y otras que se 
consideren necesarias. 

c. Desarrollar planes de manejo y 
operativos para cada unidad del SIGAP 
legalmente e l e c i d a  (0 actualization 
de los mismos). 

Detemhar d. l a  &reas que necesitan 
mejoramiento inmediato de accesos 
terrestres y construcciones bitsicas 
dentro de los p- de proteccion. 

D e t e d n a r  e. l a s  unidades de 
conservation que necesitan cortstsuir o 
mejorar las  facilidades y los senricias 
Micas para l a  ata-cion a1 psiblico o l a  
-ion de investigadores (unidades 
sanitarias, centro de visitantes, 
energia el-a y agua patable). 

f. D i s e i i a r  y construir l a s  
facilidades iderrtificadas en las 
unidades prioritarias, as i  carno, mejorar 
10s a- indicados. 

g. Identificar el equipmiento minim0 
-do para manejar las b a s  del 
SIGAP y adquhir el equip0 necesario 

para aquellas prioritarias, incluyendo 
vehiculos de doble traction, matores 
winos  fuera de borda, equip de 
radiocmmicaciones y equip diario de 
patrulla je . 
h- Identificar prioridades para la  
selection y contratacion de personal 
profesional, M c o  y de camp, que 
labore directamente en las  &reas 
prioritarias del SIGAP y estandarizar 
los t&mhos de referencia para contar 
con recwsos humanos de capacidades 
similares para iguales condiciones de 
nranejo. 

i. Asegurar l a  liquidez suficiente y 
continua para mantener los gastos 
operativos necesarios para el manejo de 
las  i r e  pmtegidas. 

j . Identificar y priorizar las ireas 
de amortiguamiento y cmunidades con las 
que se trabajarri. 

k. Desarrollar den- de las &mas 
identificadas acciones forestales o de 
aprovecfiamiento econdPRico de 10s 
reausos naturales, en las que la  
administration y participation de la 
d d a d  sea lo  m&s amplia posible. 

1. Aumentar lcs bienes, servicios y 
alternativas econhicas que las  &reas 
prategidas pueden atorgar a las 
d d a d e s  vecinas. 

m. D i s m i n u i r  10s impactcs negatives 
sobre 10s recursos estratt5gicos de 
unidades de consentacion prioritarias. 

a, Manejo activo y operacion de 12 
ireas pmtegidas del SIGAP legahmte 
establecidas, l o  que significa: &reas 
con acceso tcdo el a k ,  coxtnmica6as 
entre si y con las  oficinas centrals; 
personal bien equipado trabajando 
pemanentemmte en tareas de proteccion, 
facilidades para el piblico y 
facilidades para hacer investigation. 



b. Establecer l a  factibilidad 
sccioeconbica de nueve 5xw.s declaradas 
bajo 1tprotecci6n especial". para su 
declaratoria legal, su planficacion e 
in-ci6n funcional a1 SIGAP. 

c. Mayor eficiencia en el manejo dc 
las areas prcrtegidas legalmente 
establecidas y en la dkt r ibuc ih  de l a s  
aporbnidades, beneficios y servicios 
que produa. 

d- Definir de priorizacion 
de &eas prategidas y desarmllar ma 
propas ta  de implesnentacion para las 
diferentes unidades del SIGAP. 

e. mammtar y difundir l a  
importancia de cada UM de las iLlreas 
seleccionadas p r  el prayecto para 
especificar 10s valores, b i e r s  y 
servicios que proveen y l a  cobertura 
socio-gecgrAfica de 10s nismos. 

f . Involucramiento de las autoridads 
y pobladores locales en l a  
planif icacih ,  m j o  y operation de l a s  
&xis del prayecto para asegmar su 
conservaci6n y mnejo sasknido. 

El CONAP designard, a 10s profesiodes 
& califiodos de las instituciones 
miembrcs, para integrarse a l a  unidad de 
planificacion del OONAP que, junto a 
e>cpertos ex+mjjeros pmporcioMdos por 
agencias internacionales, foxnen un 
e q u i p  multidisciplinario para 
d-llar el.proyecto. 

que se pretende es establecer l a  
factibilidad socioecon&nica y legal, 
para que las &eas seleccionadas sean 
las n - 6 ~  aptas y apropiadas para i n v d  
en ellas prioritariamente. Se 
considerarSn l a  calidad y cantidad de 
bienes y servicios pr0po~~:ionados por 
cada &rea asi corn0 10s beneficiaries de 
los misI1.los. Entre 10s factores a 
considerar se tiene: production de aqua, 
madera para aserrio, l&, fauna 
silvestre, semjllas forestales, plantas 
medicinales u ornamentales, sitios de 
recreation y turismo, prateCCi611 del 
patrimonio cultural y aqmo16gico. 
potential para el d t o r e o  anbiental 
regional u atros cbjetivos del SIGAP. 

Seri de primera necesidad estudiar 10s sw de prcduccion t r a d i c i d -  Y 
las potencialidades que &stos guardan 
dentro de su context0 ambiental. No 
obstante, seguramente existiM 
altamativas & pmductivas 'y menc5 

negativamente a lcs 
ecoslstemas naturals que pleden ir 
transfiridcse paulatinamente. 



Ia protection de los reaxsos naturales 
y su apmve&amiento integral en l a s  
ZOMS de amrtiguamierrto, &be dar lugar 
a l a  fornnaci6n de mic10empreSarios 
dediodos a l a  producci6n de bienes y 
sewicios ligados a los recursos 
dispcrcibles en las Sreas seleccionadas, 

Muchas de estas y locales (de 
tipo individual, faxuhar, c~aperativas 
u otras fo- de organizaci6n social 
prcductiva), se pcdrian dedicar a l a  
production de p l M a s  para los 
pmgramas de reforesbcih (viveros), 
plantas mprlicichales para el mercado 
national, plarrtas ommmtales para la  
exportaci6n, abtencih de miel o polen; 
produccia de artesanias de madexa o 
fibras vegetales, pLDdUCCion a baja 
escala de materides de -ion, 
pequefias enpresas de I 

desanmllo de apesas manejen 
adecuadanwrte la  reprcducci6n en 
qutiverio de v i e s  no ammadas de 
fauna silvestse, etc. 

Todo este ccgnpOnente debe ir t rapfbdo 
de un cautbio en las politicas 
crediticias, para que favorezcan este 
t ipo de actividades prcductivas y no a 
l a s  p r a c t i c a s  agropecuarias 
tradicionales d d a s  por su inpacto 
negativo en la sostenibilidad, tanto 
ambierrtal, cam ecmhica. 

d. Planes de Manejo y Planes 
Opuativos 

E s t e ~ ~ d e s a r m l l a r s e e n  
un lapso no myor de dos abs, d e f W  
las pautas de manejo para las &eas 
priorizadas y zonas de anurtigwmiento- 
kmitirri ganar experiencia al equip 
encargadodeelloparacontinuarcon 
esb labor a uxb plazo. Las planes de 
manejoseelabmendeberzhser 
flexibles y rrrrdificables para adaptarse 
a las CQndiciones d h h h s  del sector- 

Dado cpe no todas las aCCi;ones se pueden 
desarrollar a l  m k m  ti- (deb* a la  
falta de reausos), el CONW deberzi 
priorizar y decidir que acciones 
efectuar a corto, mediano y largo plazo. 
Se a Masis a l a  deten;linaci& de la  
capacidad de oarga de las rjlreas 
priorizadas y a1 desarrollo de las  
facilidades e infraestructura que 
detenninen sus planes de mmejo. L a  
prioridad financiers para el desarrollo 
de infraestructura y senricios se dar& a 
los planes ligadas a la  investigation y 
turismo con participation de las 
CQIIIUnidades . 

La definition (por park de los miembros 
del OONAP) de t&mbms de refe-encia 
para la selection, contratauon, 
capacitacion y pernranezcia del personal 
profesional, t6mico y de camp0 (guarda- 
reausos y peones), es vital para lcgrar 
l a  protecci6n de la  biodiversidad y los 
elementos estrat&gicos de l a  
amsemacion de ecasistemas forestales- 

. . 
Por ese motive, es -1e que 
junto a l a  elaboration de los planes de 
m j o  y operation se estandaricen 10s 
requerimientasparaelpersonaldecampo 
y WCO de las unidades de nranejo- 

En un inicio, el personal ser 
contratado con fmdos provenimtes de 
donaciones cor'cas, per0 &tas no s ieqre  
estaAn disp0nible.s nds que cmo fondos 
iniciales. Eh tal virtud, solamente 
teniendo un mzankm de financiamiento 
Permanen- se g a r a n t i z b  la  

de trabajadores en las 
unidades de consemaci6n- 

Las ireas pmtegidas que peden ser 
visitadas tienen la caracteristica de 
estar Midas con l a  ciudad de Guatemala 
o con las ciudades i n t ~ d i a s  por malos 



accesos, conw> el caso de las iveas 
Lachuri y MandI6n. 

Con financiamiento externo se podria 
mejorar los a- ya sea con l a  
participation de la  Dkeccion General de 
cminos, m m p i i i a s  privadas o 
conumidades. 

L a s  co-ones o facilidades, 
necesitan s e r  cuidadcsamente 
planificadas y diseiiadas, para witar 
malas inversiones y daks a los 
ecosisterms que se quieren proteger. 
Las &reds prioritarias deber6n tener 
construcciones modestas per0 
funcionales, en las cuales se peda 
br indar  s e r v i c i o s  mul t ip les  
(capacitaci611, educaci6n ambientdl , 
recreacih, investigaci6nt etc.). 

sera mcesario C X ) ~  .o f- los 
centros de. visitantes de 10s Biotopos . . que a&mm&ra el Centre de -0s 

~ c i ~  de la  Univpzidad de 
San Carlos ( C E a N ) ,  Casetas de 
infmmacion en los sitios arqueol6gicos 
o d c o s  de mayor potencia1 
tu r i s t i co  , y viviendas para 
Guardarearrsos en todas aquellas 
eScOgi- para - p w - -  

En cuanb a equip, es mcesario evaluar 
e identificar las necesidades glcbales 
de las midades . . de &jo del SIW 

por OQNAP. Por ejemplo, 
se deben adquirir vehiculos 
(preferiblemente de dable traccib) para 
ser distribuidcs a 10s funcionarios 
locales a tcdas l as  regiones del @s. 
~ ~ ~ , ~ d e  
lancf.las y motores fuera de borda, asi 
axno un sistana de radi-ones. 

A nivel 6e Midad, los Guardareavsos 
necesitan uniforms, motosierras, casas 
de ampaib, etc., para h a a x  el trabajo 
en el caqo. 

Los beneficiarios dhecbs ser5n las 
d d a d e s  rurales que viven alrededor 
y dentro de las unidades de 
conservacidn, a l  mejorar el acceso para 
sus propias actividades a w i a s  3 
forestales, o a l  aumentar 10s visitantes 
que llegan a las ireas, poque se 

las posibilidades de 
vender artesanias u otro tip de 
servicio. 

Otsos beneficiarios serSn 10s usuarios y 
funcionarios, tanto de l a  Secretaria 
E j e c u t i ~  del CDNAP, ccano . . de las 
Instituciones que admmstmn las 
unidades de consenmcion. 

F h a h e n t e  
. . 

10s benel"iciari0s 
ser&~ tcdos aquellos individuos que 
dependan de a l q u ~  manera de 10s 
procesos ecol6gicus esenciales o bienes 
y senricios generados por aquella midad 
de amsaxacion. Dentro de estos 
atimos tambih se W u y e  a los 
ciudadams de atras latitudes que se 
benefi- con la  contribucih que 
hagan iveas protegidas a1 
conocimiento cientifico global sabre la  
diversidad biol6gica. 

El proyecto a cargo de la  
secretaria Ejecutiva del W ,  de las 
instituciones a cargo de las unidades 
seleccioMdas por el proyccto y 
con la  supeiiision de l a  como 
facilitador para la  cooperation de otras 
instituciones fuera del CONAP 
(dcipalidades,  DGC, OP, etc.) . 
E l  seguimiento y ejecucion de 10s planes 
de aperacion para cada una de las 
unidades ssleccionadas, reallzado 
por . l a  . irstitucih responsable de su 
aduustmcih y nranejo. 



Para agilizar la ejecucion de 10s planes 
de desarrollo, la estrategia deberia 
tender a1 involucramiento y 
participaci6n de la iniciativa privada 
(empresas, comnidades y QNGs). m r  
otro lado, la mayor parte del equip 
pcdria ser adquirido en el pais con 
mneda local y en el exterior 
solamente el que sea justificable. 

Para la ejecucio~ del pmyecb se ha 
-do necsario un presupuesto US$ 
3,408,000.00 dktribaido camo se detalla 
en el Cuadro 31. 



Areas Nucleo 
Personal 

Salarios 
C o ~ t o r e s  

V ~ c u l o s  
Lanchas y Motores 
Mobiliario y Equipo 
9- 

V i a j e s  y Viaticos 
Papeleria y mapas 
Fotocapias 
Telecaaraulicaciones 
Gasolina y lubricantes 
Otlros 

Construcciones 
Accesos 
Servicios bSsiccs 
C e n t m  de visitantes 
Casetas de entrada 
Refugias de protecci6n 

Publicaciones 
FonaoS patrimonides 
lhrpIWiStc5 

ZOMS de Amortiauamiento 
Personal 

Salarios 90 120 210 
cOnsUltOltes 0 90 90 

Mobiliario y Equip0 45 90 . 135 
21 75 96 

Constmcciones Faisticas 166 203 375 
Lineas de W t a s  

Dmaciones 0 150 150 
. CraitaSBlandos 0 150 150 

0 80 80 



F A e  pm-ecto estA dirigido a famar, 
m p c i t a r  e inforxmr a grupos objetivo 
en diferenCas niveles, con el pr-ito 
de aumentar l a  participacih de los 
mismcs en cuanto a l  uso, mane50 y 
corsenracion de 10s rearrsos forestales. 

Apoy&ndose en l a  Estrategia N3cional de 
&h~cacion A m b i a t a l  (agosto 1990), este 
proyecto pretende iniciar una serie de 
acciones educativas, informativas y 6e 
capacitacion en senricic *igidas a 
poblaciones espc i f  icas. 

L a s  ejecucion del prqecto 
tres cranponentes: a) capacitacion, b) 
education y c) information; cada 
componente dirigido y adaptado a las 
nccesidades y requerimientos de tres 
p p s  objetivo: I) d d a d e s  
organizadas, 2) educadores y 
extensianistas agricolas o forestales y, 
3) decisores @blicos y privaclos. 

hrte de las actividades del proyecto 
91- a otros pmyectos 
forestales y agricolas con capnente  
forestal o actividades relaciomdas 
den- de las z o m  de amortiguamiento 
de pmtegidas legalmente 
s tabkcidas  y a sus planes de mmejo y 
operatives. parte del p m y e c t o  
a- l a  difusi6n y l a  inclusi6n de 
10s conceptos de conservacidin y manejo 
de ecosktemas forestales en l a  tcana de 
ciecisiones de alto nivel y en l a  opinion 
piblica. 

En todo el -tori0 nacimal: zonas 
de amortiquamiento de ireas prategidas 
legalmente establecidas, donde 

existan reausos forestales explotados 
y/o ut2- p r  comunidades, ireas 
donde se &in redlizando proyectos 
f o r e s t a l e s  ( a g r o f o r e s t e r i a ,  
r e f o r e s t a c i o n e s ,  m a n e j o ,  
aprovechamientcxz, etc. ) ; ireas abarcadas 
por los proyec'ros del PAPS y firmhente, 

u h m s  donde se concentren -305 
de toma de decisianes relacionadas con 
l a  conservation, el uso y el manejo de 
reausos forestales locales o naSonales 
(politiaxs, empresarios, gremiales, 
t&nicos, extensionistas, etc.). 

E l  proyecto tarrbih eval- la 
pertinencia de ser ejecutado en -s 
donde se desarrollen proyectos agricolas 
o de desarrollo integral que consideren 
de alguna forma el apmechamiento y e l  
manejo forestal. 

C h m  aiios (1991-1996), durante 10s 
males  sus components serar. 
desarrollados de manera prqresiva en 
m i o n  de los resultados obtenidcs. 

Guatemala se ha caracterizado por tener 
Wricamente  l a  Wgen de un pais con 
vocacion predmhantemente agricola y de 
gran potfncial como agmaprtador. Las 
lineas de -to y l a  asistencia 
t̂&cnica se han dirigido hacia la  
agricultura y ganaderia a costa de 
sustituir el bosque con resultados 
desfavorables muchas veces para el 
recurso suelo, los campsinos y sobre 
todo, para las posibilidades de 
desarrollo fua;lro del pais en base a los 
reaursos naturales renovables. 

La  mayoria de l a s  pr&cticas agriwias 
tradicionales destinadas a l a  
subsistencia diaria tan-bie? Sustituyen 
a1 bosque, re&cierdo l a  coberbm y 
anpliando l a  frontera agricola, 
amenazando l a  permanerrcia -de la 
biodiv-idad, extrayendo leiia, y/o 
cosechando productos del bosqe en 



ccosistemas forestales Sumamente 
fegi les ,  sin adecuar las t&nicas y 10s 
vol&renes de a m c c i o n  de reausos a 
lzis capacidades prcductivas de 10s 
mismos, poniendo a peligro elementos 
mturzles estratkgicos. 

Por o m  parte, el reciente 
establecimiato del skkem de 
pmtegidas y l a  crp+solidaci& de las 
rqulaciones legales relacionadas a l  
uso, manejo y conservation de 10s 
recursos forestales necesitan ser 
lleMdos a l a  prsickka y hacerse 
operatives. Esto solammte p & e  
realizarse con l a  participacion y el 
apoyo de coinunidades, lideres y 
autoridads locals concientes de su 
respnsabilidad y del impact0 de sus 
actividades y decisiones sabre el 
recurso forestal. 

11ast.a l a  f e d ,  l a  mayoria de xnensa5es 
cducativos dirigidos a concientizar a l a  
pblacion, respecb a l a  conservacion 
del ambiente, han hecho poco &faski en 
reconocer la vocacion y el patencia1 
forestal del pais y mdlas veceS se 
fundamntan en prmkas errl,neas sobre 
el uso y manejo de 10s r- 
forestales. Igualmente, en las s f e r a s  
politicas y econdanicas, esta wcacion 
forestal y su potencia1 hpl ic i to  son 
considerados en foma superficial, a tal 
grad0 que a1 sector se le otorgan las 
m i s  bajas prioridads pol i t ica~,  
institucionales y financieras. 

cbjetivo General: 

Proporcionar a 10s grupos objetivo 
directamen- relacionados con la  
problem&tia forestal, l a  infomcion. 
formation y capacitacion q e  les permita 
- 

desarrollar azciones coordinadas 
(individuals o colectivas) , a nivel 
local, regional y nacional en relacion 
dl uso, mnejo y conservacion de 10s 
reausos forestales. 

a- Desarrollar una serie de 
actividades puntuales de information 
(Seminaries, conferencias, remiones, 
talleres, etc. ) , sobre l a  importancia 
del m e j o  y conservation de 10s 
rearsas forestales dirigidas a 
pol i t icos  alcaldes, diputados. 
empresarios, sindicatcs y comunicadores 
sociales. 

b. Desarrollar actividades de 
capacitacion sobre t & n i o s  de manejo y 
conservacion de msos forestales 
dirigidas a extensionistas agricolas y/o 
forestales, educadores, promotores 
rurales y lideres comunales o de grupos 
organbad05 (ONGs de base, cooperativast 
asociaciones, d t c i c  u otros 
similares) . 
c, Desarrollar actividades forxnativo- 
educativas dirigidas a los uaarios y 
beneficiaries de 10s recursos 
forestaies, para que aprendan 
habilidades y m c a s  adecuadas de 
manejo y desarrollo de 10s recursos 
forestales disponibles en sus 
localidades, as i  camo in- a 
prcgramas o proyectos relacionados con 
l a  cmservacion de xecur~s forestales. 

a qUe el 80% de 10s -grupos de 
decisores, e s t a t a l s  y priMdos 
adquieran conciencia sobre l a  vocacion y 



potential forestal del pais; apoyen, y 
emprmdan acciones que tiendan a 
amiriorar o a salucionar las causas del 
deterioro del recurso forestal a nivel 
regional y national. 

b- Que el 90% de los ttknicos y 
promotores agricolas y 1,000 educadores 
rurales (a&ualmente en servicio derrtro 
del -sector pliblico y privado) , adquieran 
capacidad de motivar a grupos de l a  
poblacion rural e i a n t e  t&micas 
apropiadas de m j o  y c o m c i o n  de 
recursos forestales, que a nivel local 
le pennita ampliar l a s  apciones a los 
u s u a r i o s  d e l  r e c u r s o  
(autoabastecimiento, production y 
comercializacion) . 
c. Que 12,000 familias ubicadas en 
&reas bajo influencia de proyectos 
forestales, agricolas, de desarrollo 
integral o de manejo de ecosistemas 
forestales para fines de conservacion, 
esth dissestas a partidpar en 
p~myectos y programas forestales a 
manera de adquirir capaciad de 
autcgestion y desarrollar mcdelos de 
manejo, ccnservacion y camercializacion 
de los recursos forestales disponibles 
en su localidad. 

a. de Infonmcih a Grupc6 
de Decision 

Este caponate  se d i r igk i  a grupos 
seleccionados corn, estratkqicos con 
capacidad de tcuna de decisiones a l  mzis 
alto n i d ,  tanto en el sector piblico 
cam0 en el privado. Dentro de este 
grupo se incl-, en el sector piblico . . a Muustms, Diptados, Alcaldes, 
Directores de Instituciones y Canhiones 
sectorialcs de alto nivel. A nivel de l  
sector privado se incluiri a Gerentes, 
Industrials, Gremiales, Asociacianes, 
Colegios Profesionales, Sindicatos, 

Ehtre ctros terns, se podr&~ considerar 
10s siguientes: desarrollo sostenible 
del sector forestal, protection y manejo 
de los recursos forestales; 1eg;Aacion 
y politica ambiental y forest&; recurso 
forestal y politicas de uso de la 
tierra; bienes y servicios prcducidos 
por l a  conservacion y manejo de recursos 
forestales; consenmcion y ~ ~ n e j o  de 
L-eas pmtegidas; diversidad biol6gica y 
desarrolla SOStexhle. Igualmente se 
incluir5n visitas de camp0 a sitios 
donde se desarrollen actividades de 
manejo, consenracion y aprovechamimto 
de recursos dentro dei pais y en la 
region centroamericana, donde se 
d e n u e s t r e n  10s b e n e f i c i o s  
socioeconjmicos de las mismas. 

E l  primer paso - la  selection del 
grupo objetivo a quien se dirigir6 e l  
camponente. Para la  redlizacion de este 
component2 habh de evaluarse la  
eficiencia de las actividades a 
realizar: seminaries, curses, ciclos de 
conferencias, visitas a1 campo, etc. ; 
teniendo siempre en cuenta &e no se 
-tar& de transmitir conceptos b&sicos 
de ecologia o biolcgia, sino de 
establecer las relaciones y las 
bplicaciones socioeccndaaicas que tiene 
el recurso forestal para el desarrollo 
~ c i o n a l  . 

Este ccanpone.r&e se dirigM a persoral 
seleccionado de institmimes mlicas y 
privadas (inclusive m) que realice 



labores de eduocion, extension o de 
transferencia en el interior del pais y 
que requiem de conocimientos pect icos  
sobre t&micas apmpiadas de manejo, 
desarm110 y consexmacion de r eausos  
forestales. Derrtro de este g r u p  se 
incluiri  a: profesores rurales de 
education primaria y s e a d a r i a ;  
representantes agricolas del MAGA; 
g u a r d a r r e c u r s o s  de l  CONAP ; 
extensionistas de DI- e INIIA; 
personal de ompo de ireas protegidas; 
egresados de la ENA; responsaSles de l a  
eciucacion ambiental de ONGs y de la 
iniciativa privada, promotores y lideres 
Comunales. 

Se dirig% hacia l a  adquicision de 
herramientas que pennitan l a  ejecucion 
de acciones en el canp. El contenido 
qeneral ser: m i c a s  de manejo y 
aprovechamiento de reausos forestales 
para pequek y mediana d a ;  sistemaS 
agroforestales para fincas pequeiias y 
medianas; prcduccion y camercializacion 
ck prcductos del bosque (recoleccion, 
caza, cultivos, etc. ) ; organization de 
pequ&a!s anpresas forestales carmunales 
(viveros, production individual y 
comercializacion en grupo, arksanias, 
carbdn y l&, y plantas medicinales) . 
La tendtica siempre se adaptari a las 
condiciones socioecon&nicas partidares 
del  ires donde se desenvuelvan los 
participarrtes del pmyecto. 

El thfasis de l a  capacitacion & 
eminentemente pr&ctico y debe permitir 
clue los participantes puedan intrcducir 
l a  -ti= forestal en l a s  acciones que 
realizan. La realizaci6n de este 
Camponente w e r e  l a  participacih de 
profesionales del sector forestal. L a s  
actividades de capacitacion para 
t b i cos  extesionistas y ~ n a l  de 
camp0 en Servicio, se.- en 
forma de arrsillcs y -0s Wrico- 
pfict icos  de corta duration. T a m b i a  

incluirse v i s i t a s  cortas a l  
exterior y pequefias jomadas de 
intercanbio de personal entre los paises 
de l a  region. L a  capacitacion para 
educadores y promtores en senricio se 
desarrollari a tra~t5s de material 
impreso de  au to - ins t rucc ion ,  
complmentado con l a  supemision y 
asesoria constante de l a  entidad 
ejecutora del compnente. 

c. CknaYxrP_rrtP de Educaci6n Aubimtal -  
Forestal 

1) G r u p  Objetivo 

U s u a r i o s ,  heneficiarios y consumidores 
locales de los rewrsos forestales. 
Este grupo ser& seleccionado entre l a  
poblacion localizada den- de ireas 
bajo influencia de proyectos o p v  C 

forestales, zonas de amortiguamiento, 
&reas prutegidas legalmente dec la raw o 
en vias de serlo, recjiones donde existen 
fuertes presiones hacia los reausos 
forestales, o den- de zonas en las que 
l a  cubierta forestal ample urn funcion 
de-te para las actividades 
locales (conservation de fuentes de 
agua, proteccion de  cuencas, 
cunsenracioil de suelos, leiia, etc. ) . 
Dentro de este componente se incluir& a 
l a  pblacion rural y urbana del interior 
del pais. 

Para su aplicacion, h a b e  de dividirse 
en dos partes: ma dirigida a los 
campesinos que les permita l a  
aprapiacion de tiwnicas y przicticas de 
nranejo y consenracion aplicables en el 
ompo; y otra destinada a l a  pblacion 
u h n a  del interior que e t a  lograr 
ma concientizacion sobre el valor del 
bosque y l a  responsabilidad de l a  
d d a d  en el manejo y conserracion de 
10s recuEns forestales locales. 

Para el primer grupo de pobladores los 
p c ~ i l l e s  contenidos seriul: a m p m i o n  
de 10s pmyectos forestales, seguimiento 



de pmyectos con ccnnp~nente forestal a 
nivel local, xnanejo y apmechamiento de 
pequeks masas boxx>sas; increment0 de 
10s recvrsos forestales locales; 
desarrollo de viveros ; reforestation con 
especies locales y a~ticas para 
beneficio local; manejo de &boles de 
uso nailtiple; conservation de suelos con 
componentes -reas; mejoramiento del 
wnsumo y .  remleccion e lek: 
ber.eficios y directos del 
bosque y de las &reas pmtegidas; liranejo 
y comercializacion de productos del  
bosque (flora, fauna y o m ) ;  
reprociuccion en cautiverio de fauna 
local (aves, presas pequef~s); 
alternativas econ6micas a nivel local 
que se derivan del manejo de las zireas 
protegidas y cansenracion del bosqide 
(artesania, turismo, pequefias industrias 
etc.) manejo de quenas y control de 
incendios forestales. 

Para el segundo gmpo de pobladores 10s 
contenids serSn: p a t r b n i o  natural 
local y regional; conocimiento de l a  
legislacion ambiental y forestal; 
prohlemas del manejo y conservation de 
10s reausos forestales y sus 
implicaciones a nivel local y regional; 
beneficis y servicics obtenidos de l a  
conservacion y manejo de ecosistemas 
forestales; respansabilidad concanal en 
la consenracion de los mcursos 
forestales; relaciones entre bosque y 
s0ci-d derrtro del context0 national. 

Ii~s activiclades a desarmllar d m  
ser pActicas. E l  material y 
metodolcgia ini- para el t m b j o  con 
las d d a d e s  pude adaptarse de l a  
amp1ia -encia de ompo que poseen 
ciertas ONGs y otras agemias del 
gobierno que se dedican a l a  actension 
agricola y forestal. Como este g n p o  es 
el HI& heterccjkm de todos, l a  
selection de las d d a d e s  habe  de 
ser priorizada previamente antes de 
establecer el contenido final del 
programs edualtivo. La  utilization de 

d o s  de d c a c i o n  masiva es 
deseable y habe de darse masis 
especial a1 aqleo de l a  radidfusion 
local y material impreso adecuado a las 
condiciones socioculturales de l a  
poblacion ob jetivo. 

Los lineamientos Micas de l a  
priorizacion podr5.n ser: tenencia de la  
tierra, importancia del reauso forestal 
en l a  locdlidai?, ubicacion de l a  
d d a d  dentro de Anas protqidas, 
regiones favorecidas con proyectos 
forestales, cobertura institutional, 
nivel de vida, recursos disponibles en 
l a  localidad, factibilidad de ejecucion 
y seguimiento del proyecto, posiblilidad 
de establecer &reas demostrativas, 
act i tui  de l a  cammidad hacia el 
CCRnpone~te, antecedentes de v i e n c i a s  
similares, reausos humanos disponibles 
para -jar bajo las condiciones de la 
ZOM ( i d i o ~ ,  cultura, grado de 
oryanizacion social de l a  d d a d )  y 
el grado de wencia  con el que se 
requieran acciones carmurales para l a  
conservacion de recursos especif icos. 

Los principales beneficiaris de este 
pmyecto serSn las cammidads 
paxrticipantes, usuarias y benef iciarias 
de lcs reausos forestales en e l  
interior del pais. Eh especial aquellas 
que se vean afectadas por e l  
establecimiento de ireas protegidas o 
zonas de m1-tiguamiento. 

Igualmente, l a s  ins t i tuciones  
participantes relacionadas con el 
recurso forestal y el uso de l a  tierra 
(miembros del 03NkD, ORAMA, DIGEBOS y 
ONGs), se v& fortalecidas en sus 
reausos hcrmanos y en su capacidad de 
ejecucion en el camp. 

E l  Sistema Guatemalteco de Areas 
Protegidas (SIGAP) s e e  otro 
beneficiario, pues el pmyecto busca 
facil i tar  l a  integration de las 
coinunidades a los planes de manejo de 



las &.reas prot&las y aliviar las 
fricciones locales que implica el 
proceso de currjr;1_idacion de l a s  misnas. 

El proyecto debe15 utilizar a1 ndximo 
10s recursosyeqeriencias dispnibles 
en el pais, tanto en el sector Fpiblico 
~01113 en el privado. Id-, l a  
cjecucion de 10s c c ~ n p ~ w  & 
simultSnea per0 en caso corrtrario se 
darS prioridad a los de infomacich y 
capacitacion por considerarse que su 
efecto es multiplicador y definitive 
para el sector. Debis0 a l a  complejidad 
del proyecto se sugiere que l a  ejecucion 
este a cargo de ONGs que funcionen 
coordinahnente, de manera que las 
acciones que ejecuten se desarrollen 
progresiva y ccnrrplemmtariamente. C a m  
minimo se seleccio- tres ONGs, cada 
una respansable de la ejecucion de un 
solo camponente: Infonnacion, Education 
o Qpacitacion. L a  -encia previa 
en las &reas de 10s del 

proyedo una condition deseable 
pra  las ONGs a ser seleccionadas. 

La coordination de 10s tres camp~nentes 
del  proyedm estarS a cargo de un &ti! 
Asesor confonnado por la (s )  lQencia(s) 
m=te(s), cwm, CDNAP, DIG- y l a  
0s-PAFG (Mcam=nte mientras este 
v iga t e ) .  L a s  funciones generzles de 
este h: selection de las 
ONGs ejeartoras; revision de la  
metcd01ogia, teiitica y contenido de 
cada uno de 10s componentes para que se 
ajusten a l a s  poblaciones objietivo y a 
lcs cambios que surjan durante l a  
ejecucion del proyecto; evaluation 
sistendtica de cada uno de 10s 
amponen- y ejecucion del proyecto. 

El presupuesto &do para l a  
ejecucion de este proyecto axiende a l a  
suma de US $3,405,000 (Cuadro 32). 





El proyecto pretende hacer UM 
reorganization de DIGEBCS a -6s de l a  
redistribution, ampliacion y 
capacitacih del personal tcknico y 
a-ixativo, a fin de hacer un . . ejercicio admnilstrativo I& eficiente 
en la conduccior! de l a  politica forestal 
del pis. 

El proyecto se justifka porque a pesar 
de que DIGEBOS fue creae recientemente 
(1988) para corregir l a s  deficiencias 
y e  p-ecian anterionnente e.r el 
Institub National Forestal (INAFOR), 
hasta l a  fed?a no ha pcdido amplir 
adecuadamente con su papel orientador y 
de servicio a l a  pablacion m general, 
debido principalmente a l a  poca 
prioridad que se le ha brindado den- 
del sector gubernamental, en cuanto a l a  
asignacio~ de 10s reaucsos necesarios 
para incrementar l a  productividad del 
sector en bien del desarmllo de l a  
econQmia del pais. 

A fi? de coadyuvar a1 desarrollo 
forestal mdiante 

. . ma admuustmci6n 
publica eficiate, se preterrde llevar a 
cabo una capacitaci6n a corto, mediano y 
l a r g o  p l a z o  d e l  p e r s o n a l  . . t&mico--tiva que laborard. en 
DIGEEns,  mediante una nueM estructura 
o@nic~-funcional a partir de 1992 y 
refonar debidanmte a m  n&eriales y 
equip a di&a irrstituci6n. 

L a  Direction General de Bosques y Vida 
Silvestre, es l a  entidad zentrdLizada 
del Sector Riblico Agricola encargada de 
fomular y ejecutar l a  plitica nacional 
tendiente a1 desarrollo y regulation de 
10s reausos bosque y vida silvsstre, en 
coordination con otras instituciones 

DIG- fue creada en 1988 mediante e l  
Acuerdo Gubernativo 293-88, CCRK) UM 
dependencia sucesora del INAFOR, que 
desde 1974 era l a  entidad rectora de 1% 
reausos natumles renoMbles del pais, 
con exception del  Departaroento de E l  
Fet&, donde hasta 1989 amrplia l a  misma 
funcion de Conducir l a  politica forestal 
l a  Ehpresa de Fanento y Desarrullo 
Econ&nico del Rt& (FYDEP) . 
Con l a  desamcion del FYDEP, DIG- 
axplio su - a1 Departamento de 
El  Pet&, contando as i  a partir de 1989 
con ocho Jefaturas Regionales 
d i s t rWdas  en todo el pais, las cuales 
se dividen a su vez un total de 28 
Jefaturas Subregimales. Ad-, cuenta 
can siete de agqo a la 
Direction, Sub-Gireccion y Jefaturas 
Regionales, que son: 
Juridico; Auditoria y Fiscalizaclon; 
Administrative ; Planif icacion y 
Fxgmnacijn; Vida Silvestre y Areas 
Protegidas; Manejo Forestal; y Reausos 
NaturalesRenovables. TosDeparbmentOs 
de apoyo se subdividen en Secciones. 



~esarrol lo  ~ores t a l ,  del Departamento de 
F&cmsos Natural- Rmovables. 

E l  personal con que cuenta DIG- bajo 
su actual organizativa es de 
1,915 persoms, de las cuales 240 est5n 
ubicadas en l a  Sede Central (capital de 
l a  ~ e w l i c a )  y el resto (1,675) en  la^ 
Regiones. De este personal el 0.3% 
tiene preparation a nivel de -do, 
el 4.2% a nivel de licenciatura 
(principalmerrte Ingeni- -1, 
14.5% a nivel d o  (T&nicos 
Forestales, Secretarias, Peritos 
Aqr6noimos, Feritos Contadores, etc.) y 
e l  81% a nivel primrio, que COrresp0nde 
a 10s obreros de campo. 

Se debe resaltar que DIGEBOS como 
entidad rectora de los reausos bosque y 
vida silvestre, solo cuenta dentro de su 
personal con dos Ingenieros Forestales y 
cinco profesionales con mestria en 
aspectos de natur&les 
renovables, de donde se desprende l a  
necesidad que tiene l a  hstitucion de 
capacitar a su personal. 

En aspecbs de education a nivel medio, 
el pais cuenta con l a  w e l a  Nacional 
Central de A g r i c u l m  (ENCA) , que desde 
1987 esti fo-0 Das6llomos. A nivel 
l%miw Universitario, dos Centres 
Regionales de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala fonnan ~ C O S  en 
Silvicultura y Manejo de wes. Se 
hace necesario que DIGEBOS incorpore 
den- de su personal a 10s egresados de 
estos centros de estudios, aano ma 
manera de ir adqukkndo personal 
forestal capacitado. 

EStiSLe persoml con postgrad0 en 
ciencias afines al sector forestal 
dentm de la  Facultad de A g r o d a  de la 
Universidad de San Qrios, que puede 
brindar entreMmiento en servicio a 10s 
profesionales y peritos e.rl agroneania que 
actualmente laboran en DIGEaOS. 

En cuanto a l a  asignacion prestqpl-a 
que ha recibido DIGEBOS desde su 

creation, alrededor del 90% se ha 
destinadc para el pago de personal y el 
10% restante para la  adquisicion de 10s 
bienes necesarios para la ejecucion de 
las  actividades, l o  que evidencia la  
m i d a d  de fortalecer con materials, 
equip y atros suministros a esta 
institucion, a fin de que pueda q l i r  
las funciones para las cudles fue 
creada . 

Objetivo General: 

D k S h r  ma estructura y una estrategia 
de desarrollo institutional que 
respordan a las caracteristicas y 
objetivos para l a  conduction de una 
p l i t i c a  de increment0 de la 
participacion del sector forestal dentro 
de la econamia ~ c i o n a l .  

a. En base a un diagn6stiw de l a  
estructura orghico-funcional de 
DIGEBOS, plantear l a  reoryanizacion de 
esta institucion, a fin de hacer rrds 
eficiente su gestion. 

b. Reslizar un programa de 
capacitscion de personal a corto, 
mediano y largo plazo, we permits a 
DIGEEC5 contar con los reausos humanos 
necesarios a nivel  tecnico , 
universitario y de postgrado. 

c. Obtener suficientes reausos 
materiales y financiaas para e l  
adecuado desarrollo de las actividades 
de . fcanento . y senricio que requiere la  
admmstracion piblica del sector- 

a. Un esh;rdio indicative de 10s 
reajustes organizativos requeridos para 
que l a  administration forestal ptiblica 
r-n;ldvwe d hcremento -de la  
participacion del  sector dentro de la  
econamia nacional. 



c O b t e n e r  personal' capaciedo a 
nivel tkn ico,  universitario y de 
-do, que &ente y faanerrte l a  
prcductividad del sector forestal. 

d. Mejorar l a  calidad de los 
servicios que presta DIGEK6 a los 
uswrios a w e s  y potadales del 
sector. 

A travcj, del pmyecto se pretende 
desarrollar un compnente de 
capacitacih a1 persanal, que 
mno actividades principales l a  
selection de las personas sujetas a 
capacitar, lzcs disciplinas, grados y 
centres de estudio donde se pledan 
obtener 10s niveles de preparaci* que 
necesita el pais. AdePrds se amteqla  
el ccwponerrte de r e f o d e n t o  continuo 
con matazbles, equip y atros recursos 
que mi+a la instituci611, para 
cumplir con 10s nuevos abjetivos. 

cam0 estrategia se c o n f d  un equip0 
multidisciplinario can personal de l a  
institution, que real- un 
diagn&tico sabre la estsuch;lra 
or@nico-funcional a- de DIG-, a 
fin de fonnular 10s requerimientos de 
ajuste organizational y de capacitacidn 
del. personal y detemhar los reausos 
nece~arios para a d  la eficiencia 
en 10s Servicios tendientes a 
,desamollar el sector. 

n la a l p  de la -dad 
intexnaciona, lnteresada en el 

desarrollo del secbr forestal, se 
abtener a m  para 1- la  
reorganizacion y fortalecimeurto de 
DIG-, con l a  participation de los 
niveles jer&rquicos altos del 
gobierno, para comegwk 10s dies Y 
apoyo nacional que precisa la  
reorganizacion del sector. 

P a r a l e l m ,  se obtm&S~ el a m 0  
international d o  para la 
ejecucih del aanpnente de capacitacion 
al personal y -ion de otros 
rea;lrsos que no peda aportar el 
gabierno, para reorientar al sector 
hacia un aumento de la  prcductividad. 

E l  presupuesto del proyecto asciende a 
US$ 49.6 millanes, monto que se abtwo a 
partir de lcs siguientes suyxlestos: e l  
costo r#ra la obtencion de UM mestria 
asciende a US$ 30,000 y se considera 
d o  capacitar a seis perso~s a 
este nivel; el cost0 para formar un 
Ingeniero forestal es de US$ 36,000 para 
un period0 de seis a k s  y es necesario 
fornrar 22 Lagenieros Forestales  para que 
laboren en l a  i n s t i d o n ;  en l o  que 
respgta a l a  capacitacion en s w i c i o ,  
&ta se corsidexa tanto dentro del pais 
ccnno en el ex-terior. En el caso de la  
capacitacion dentro del pais se asme 
que cada una un cost0 de US$ 600 
y q e  pua la. 10 aiios de ejecucion del 
pmyecto se bri9darih 500 a p o d d a d e s .  
para el e s o  de la capacitacion en 
servicio al exterior, cada una de ellas 
tendr& . . un costo de US$ 3,000, 
-ose necesario brindsr l a  
aportunidad a 250 WCOS que lab- 
en DIGEms .  

Dentro de 10s suplestos asumidos para 
fortalecer financieramente a la  
irstitucion, se prtio del presupuesto 
ejeaztado por DIGEBOS durante 1989 que 
corrsistio en US$ 2,642,190 por 
funcionamiento (es deck,- gastos 
provenientes del estado para el pago de 
salarios y adquisicion de e q u i p ,  



. . materials y -1 Y Us$ 
l,870t2S0 por prayectas de inversi6n (es 
deck, gastos pruvenientes del estado y 
agencias de cooperation international 
que ejecutan algums proyectos con 
DI(;EEOS). C a m  se memion6 
anterionnente en el pmto de 
Antecedentes y Justifiocich del 
proyecto, alrededor del 90% de l a  
ejecucion del p m  se destux> . . 
para el -go de salarios del persanal, 
cuando e~ teoria, se M a  considerar 
un desmbolso de 50% para pago de 

de las actividades. En tal virtud, se 
d o  que el presupuesto ejeartado 
d m t e  1989 para el pago de personal 
seri el miSm0 r#ra 10s 10 aiics de 
ejecucion del proyecb, per0 con un 
increment0 de igual magniw al de 10s 
salarios para la realization de las 
actividades . 
El Cuadro 33, presenta el presupuesto, 
el cual contapla un apoyo de agencias 
de cooperation international de US $13.6 
millones, co~~espondiente a1 27% del 
cost0 total del Proyecto. 

Caponerite Capacitacion 
Postgrad0 0.00 180.00 180. OC 
Ingenieria Forestal 0.00 792.00 792.00 
Capacitacion en 
Servicio: - en el pis 300.00 300 . 00 - a1 exterior 750.00 750.00 



acciones principles para resolver la  
prob1end.tic.a forestal rucional, 

E l  hecho que ma prepamdon de alto 
nivel ac&&ico puede prmitir que 
paises cow0 Guatemala reviertan sus 
econcxnias agricolas a forestales, con 
grandes benef icios scciales y 
ecolcjgicos, jwst i f ica  el planteamiento 
de un proyecto para l a  creaci6n de l a  
carrera de Ingenieria Forestal derRro de 
una Universidad gue cuente con 
infraestructura y form de organization 
adecuada como para d- 
eficien- la conduu=i& de l a  
W e investigaciin forestal del 
pais- 

Los esfwrzcs nacionales para resolver 
el problem de l a  falta de Ingenieros 
Forestales, se iniciarm fomabente en 
mi- de 7 7  cuando las 
autoridades del Instituto Nacional 
Forestal y el Proyecto de 
Fortalecimiento a1 Sector F d a l  
GUA/72/006 FAD-3NAKEt forxuularon la 
3ralplesta de collvenio mtre l a  
Universidad de San Carlos de Guatemala, 
l a  ~niversidad Austral de W e  y el 
INAFOR, a fin de estableeer la  carrera 
de Dqenieria Forestal, ba&dce en 
experiencias similares a l a s  
desarrolladas entre l a  Universidad de 
Chile y l a  Universidad N a c i d  de 
Asuncion, Rraguay. Desaforhrnadamente, 
por diversas razones ajenas a l a  
justificacid del prayecto, este no pdo 
cjecutzx=, 

esa fecha se ha reamcido l a  
necesidad de la f 0 ~ m a c i 6 n  profesional en 
el canp forestal y c m  la faraa;llacion 
del Plan de Acci* Farestal para 
Guatemala (PAEG), surge de el 
hter6s de establecer l a  carrera de 
m e r i a  Forestal, cxmo una de :as 

RI una de las Universidades del pais. 

Se considera que el pmyecto de apyo j! 
fortalecimiento para l a  creacion - 
una duraci6n de 10 aks. 

Eh aspectos de education forestal a 
nivel universitario, el Centro 
Universibrio del Noroccidente (CUNOROC) 
y el Centro Universitario del Pet& 
(CUDEP) , f o m  personal m c o  a nivel 
in-o entre el Perito Y el 
Ingeniero Forestal ; aNOFtOC tiene ad- 
en proyecto l a  fo-cion de Ingenieros 
Forestales, Por otra parte, la Facultad 
de AgrancPnia de la  universidad de Sari 
Carlos (FAUSAC) f o m  Ingenieros 
A@mos en R e a x s o s  Naturals 
Rencvables. 

realizadcs por Malleux (1986), 
(1986) y De Camino (1990b), 

que la demada patencia1 de 
Ingenieros Forestales en Guatemala es de 
77 para 1990, 164 para 1995, 253 para el 
ah 2000, 328 para el ah 2005 y 408 
para el afm 2010. 

Sin emkayo, esta demarda potencia1 
contrasts con l a  disponibilidad actual 
de profesionales y MCCS en este 
CamPo- seg&~ Mall- dicha 
aisponibilidad en 1986, era de cinco 
Ingenieros Forestales, siete I n g d e r o ~  w- - mestria o especializacion 
en el c a p  forestal y 12 Ingenier~~ 

en rearrsos naturale~. 

E s d d e n t e q u e m t a n p o c o s  
profesionales forestales m se puede 
cubrir la denranda patencial, asi cam0 
conse@r una participation m&s anplia 
del sector en el desarrollo national. 



E s t a  deficiencia se ha tratado de suplir 
mediante l a  utilization de profesionales 
y t&nicos del agro, 10s cuales tienen 
una orierltacion nary difekerrte, por l o  
que se hace -0 enfrentar con 
seriedad l a  fomaciorr de los reausos 
humanos para l a  accividad forestal, en 
vista que la misma merece l a  atencion de 
personal especializado. 

En materia de investigacih forestal, De 
Qmino (1990b) irdica que l a  Secretaria 
General de Planificacion Econdanica 
(SEX;EPLAN) reconoce 44 instituciones, 
departamen- o divisiones que tienen 
relacion con irrJestigacion, proyectos y 
desarrollo de 10s recursos naturals y 
del ambiente; 16 de las cuales tienen 
ma relacion nds con 
investigacion, per0 lrmy pocas de ellas 
han tenido alguna actividad de 
investigacion estable en 10s liltimos 
akx3. 

Dentro de las entidades que tienen 
activjdades investigativas estables y 
son cap- de IMntenerla en forma 
continua por contar con infraestruw 
y en alguna medida personal en este 
campo, se encuentran: l a  Universidad 
del Valle, el Inst i t t to  de 
Investigaciones Agronlonios de l a  
F'AUSAC, el w, el Centro Agr0ndani.m 
Tropical de Investigacion y 
(CATIE) y el Institute Centroamerim 
de Investigacion y Temologia Industrial 
(1-1 - 
Los temas central- de investigacion son 
diferentes en las instituciones, pues se 
guian por sus propics cbjetivos e 
intereses y adends las hstituciones no 
estiin integradas entre si en pmyectos. 

Lo anterior, no PC I& que un reflejo de 
l a  carencia de investigadores, decisores 
y planificadores forestales a m  un 
conocimiento precis0 de las  necesidadcs 
y texas de hvstigacion a nivel 
n a c i d .  ~e canin0 (1990b) resalta que 
datro de 10s p m p a l e s  problemas de 
la  investigation en Guatemala se 

mentran: la  falta de presupuesto 
para las instituciones estatales; el 
poco inter& en l a  imestigacion 
forestal, porque la m h n a  no tiene 
resultads a mrto plazo, ni time la 
espectacularidad de l a  investigacion 
a c a  o agricola; el nivel prioritario 
que ocup l a  rlooencia respecto a la 
investigation en las universidades es 
alto,  especialmente cuando e l  
presupuesto es escaso; l a  deficiencia en 
el tem forestal que acusan 10s centres 
de doamentacion y bibliotecas; y er. 
algunos osos, l a  falta de edificios y 
laboratorios es critica. 

En ~~~!secuenc ia  se puede co1~31uj.1' que 
existe un d s i c i t  m e  de 
profesionales en materia forestal; las 
instituclones que realizan investigacion 
no scln suficientes para armplir con 10s 
requerimientos investigativos que 
coadyuven a resolver l a  p m b l d t i c a  
forest+l nacional y en qeneral, no han 
sido puestos a disposition de la 
irnrestigacion forestal los rea;lrsos 

existentes. 

Ante tal situation, l a  creacion de la 
carrera de Ingenieria Forestal en una 
universidad con organization, 
e s t r u c t u r a ,  a d m i r i i s t r a c i o n ,  
infraestructura y prestigio a nivel 
nacional e intemacional, +a 
constituirsedeunamaneraqoportuna 
en l a  institution lider en el campo de 
l a  formation profesional e investigacion 
forestal del pais. 

Qreacion de l a  carrera de Ingenieria 
Forestal dentro de una universidad del 
pais con remnocido p d g i o  a nivel . 
nacional e international, con el objeto 
de forrrur profesionales forestales 
capaces de: a )  administrar  
efici- 10s rearsos forestales 
en su amjunto y en armOnia con las 
d c i o n e s  ecol&ji= del &-ea y las 



exigencias socioecondpnicas de l a  
@lad&; b) p n  y conclucir el 
pmcesamiento y pmducci6n hdusbdal de 
105 reaxsQs foree2les y pxticipar 
activamente en l a  gest ih  qresarial 
colectiva o canmal y p r i m ;  y c) q e  
cuenten con un conochiento q l i o  sobre 
las ciencias forestales y urr daminio de 
las W c a s  o sistemas que permitan l a  
solucion de 10s -1- prapios y n& 
imporbntes del pais, a M  de 
conccimientos de sccioeammia. 

a. -1- los capo- de 
docencia e investigation en una de las 
universidades del @s para confoxnar l a  

de Ingenieria Forestal. 

b. Establecer laboratories, 
biblioteca y adguirir el equip0 
necesario para apuyar l as  actividadades 
de docencia e investiqacion. 

d.,. Establecer ccnvenios con l a  
irdustria y atzas entidades del sector 
forestal a rivel nacional e 
international, a fin de que 10s 
-antes pzedan a- +encia 
pr&Ctio. 

a. Contar con un pensum de -0s y 
L :-. prograroa de investigaci& que 
.denten y b r i n d ~  10s COJlOCimierrtos y 
desi'rezas -0s a lcs rnrevos 
profesionales guatemaltecos en el 6rea 
de Sngenieria Forestal, para que pedan 

la  participation del sector 
dentro de P a  economia nacional. 

c, Capacitar a por lo  menos 15 
profesores a nivel de mestria y 
doctorado para cubrir las rireas de 
s i lvicul tura ,  manejo fores ta l ,  
agroforesteria, econamia forestal, 
entcnnologia, patologia forestal, m j o  
de cuencas, mecanizacion forestal, 
manejo de parques nacionales y vida 
silvestre, aprovechaaientos forestales, 
hdustrias y construcciones forestales, 
sociologia rural, d c a c i o n  y 
 ion. 

d, Contar con los com=snios 
nece~arios de coaperacion errtre l a  
Facultad de Irrgenieria y l a  Gremial 
Forestal, ~ d a l  de m&les, ICAITI,  
GTIE ,  facultades agricolas y biol6gicas 
de universidades nacionales e 
internacionales , -elas forestales 
t&micas nacionales e intemacionales, 
DIGEB26, ICTA, CCXWdA, CCNAP y atras 
entidades p&licas y privadas 
relacionadas con la  docencia, 
inves t igac ion ,  adrninistracion,  
utilization y aprov&mniento de 10s 
recursos forestales. 

e, O b t a e r  un m i n i m  de 20 egresados 
por aiio en Irgenieria Forestal, a partir 
del sexto a k  de hqlernerkacion de l a  
carrera. 

Ias actividades genemles para l a  
implementacijn de l a  camera . . de 
Ingenieria Forestal, cons- en 
ubicar inicialmente al cuerpo d m t z ,  
personal admk.istrativo y alumnos, 
dentro de l a s  nstalaciones de alguna 
carrera ya esbblecida de a g r o d a ,  
biolcgia o ciencias afines de zlguna 
universidad del pais, que cuente con l a  
infraestructura adecuada aulas, 
laboratorios , biblioteca , campos 
aprimentales, etc., a fin de que se 
puedan iniciar 10s ~rimeros dos aiios de 
la carrera (en los.,que general-ate se 
impartenauesosgeneralesyafinesalas 
ciencias agmnhicas y biolCgicas), con 



l a  infraestructura y parte del personal 
de otra facultad ya existente. 

W . t e  10s dos primeros abs de inicio 
de l a  carrera, se se lecc iom,  
contra- y a v i e  a capacitarse a1 
exterior a los profesionales que . . 
hprhran  10s cursos especializados, 
estableciWo un m e n i o  que garantice 
que a1 regreso de dichos pmfesionales, 
se dediquen a las actividades de 
docencia e investigaci6n dentro de l a  
Facultad de Ingenieria Forestal, durante 
por l o  menos el doble del ti- de 
duracion de sus beus de estudios. 

DE! esta f o i i  se formar a las 
primeras pram>ciones de Ingenieros 
FolSeStales, quienes posteriormente 
pcdrSn -lazar er! el campo de l a  
docencia a 1- prciesores qus ya no 
quieran seguir trabajando pzi-a l a  
universidad y se ga,rantiza~% el 
seguimiento de l a  Carrera de Ingenieria 
Forestal en foma permanente. 

Paralelamente a l a  hco~poraci6n de los 
profesores ya w i a l i z a d o s  para 
-jar en l a  f a d t a d ,  se tmdrh que 
ir hahiiitando 10s nuems edificios de 
aulas, oficims, laboratorios, ompos 
exper.&;rtaks, etc., me constituhin 
el pat;finonio f i jo  de infraestmcbm de 
la  Carrera de Ingenieria Forestal. 

La ejecucion del prayecto se m i &  
bajr, la coordination de llla 
AC?dnktmci~n~~, que apOyada a su 
VCZ, por los cumpomtes de nDocenciall e 
rnInvestiqacionll. 

La Ahhistmci6n estax3 constituida por 
l a  Decanatura, . . - -, paxmal.  -tin de apayo, etc., 
y con- con los fondos y mecanismos 
neceSarics para inrplemmbr l a  
estructura Organizativa de l a  carrera, 
contratar y errviar a especializar a1 
pesonaldocenteneesario, esbblecere 
inrplemmbr la estmcbm requerida de 
edificios, laboratorios, bibliateca, 
etc., asi camodeorientaryemluar las  

politicas de ensehma e investigacion 
bajo los crit-erios generals que 
esbb lezca  l a  universidad, para el bien 
y desarrollo del pais. 

El mqmente de llDocenciaw, m 
caskituido por seis programas, donde 
oda uno a m  a ciencias afines 
cam pcr ejemplo, 10s auscs  de 
biologia , ecologia, f isiologia , etc . 
estarSn agrupados en el program de 
ciencias biol6gicas; 10s ausos de . . ecorxBnia, a ~ c i o n  forestal, etc. 
estar5n agrupados en el de ciencias 
sociales; y asi sucesivamente. E l  
coordinador de cada programs & un 
p r o f e s o r  a s i g n a d o  p o r  l a  
II-ci6nIl. 

El cwnponente de uInvestigacionw, a1 
igual que el de Docencia, estar& 
cwrdirado por otro de 10s pmfesores 
encargad- de alguno de 10s programas 
que precisen investigacion y designado . . por l a  ll-cionll. 

RI form directs el bis (que con- 
con los profesionales forestales que se 
requieren para prumclver este secwr 
dentro de l a  economia nacional), los 
alumnos y . . elpersonal. docente y 
admnskrativo que labo& en la 
Carrera ds Ingenieria Forestal; . . -te los f hqueros, ompesinos 
e industria forestal. 

La estrategia para l a  ejecucion del 
proyecto consit- en seleccionar la  
universidad que presente las mejores 
condiciones para la creacion de la  
carrera y en base a un estudio de 
f a c t i b i l i d a d ,  consegui ;  s u  
i?rplementaci& con ayuda de l a  ~ r ;  -iinidad 
irrternaciondl. 

Can el estudio de factibilidad, k 
univexsidad y l a s  agencias 



cooperrcid i n b m a & o d  qu- 
ccanple- cc~npenetsadas de l a  
importancia de crear la  ~arrera de 
Ingenieria Forestal, para contribuir a1 
desarrollo del pais en base a1 nranejo 
Sostenid0 del bosque y 10s reausos 
naturals renovables. E l  estudio de 
factibilidad ser& p r  l o  tant0, el 

que p e n l l i a  captar 10s 
recursos necesarios para l a  
implementacich de la carrera. 

U n a  vez determinada l a  factibilidad del 
pmyecto, la universidad las 
insbncias p-stinentes para l a  creacion 
de l a  carrera y las a g d a s  de 
cooperation W t c i o n a l  f a c i l i + m  
recursos parz l a  capacitaci6n en el 
exterior del personal docerrte necesario, 
asi  camo para l a  adquisicion de e q u i p  
de laboratorio, maquinaria, etc., que se 
indica en el presupuesto. 

El presupuesto para 10s 10 a5os de 
duracion del proyecto se e s tha  en US$ 
8,139,840, de 10s cuales, alrededor de 
U n 3 0 % ~ e = q U e p o d r i a n S e r  
financiados por agencias de coaperacion 
international (Cuadm 34). 

2,500; US$ 2,000; US$ 1,500; y Us$ 
1,200, respecti-, durarrte 12 - 
a1 aim y 10 aks. Para 10s pmfe5oreS 
mdzmtes (20) se asumio un salario de 
US$ 1,000 Inensales para cada uno, per0 
con l a  difrencia de que solamente a 
cinco pmfesores se estimj que se les 

dum+.e 10s 10 aiios; a otros 10 
(10s que af33xhal mestrias) duran- 
ocfio ai5cs; y a 10s cinco re- (10s 
qlE doctorad0s) - =is 
afbs. 

El costo del personal admmdxa 
. . tivo 

(-, contadores, auxiliares de 
laboratorio, conserjes, etc.) se 40 
en un 10% del total del salario de 10s 
profesionales. 

E l  costo para la  obtencion de una 
mestria se e s k h 5  en US$ 30,000 y para 
un docbrado en US$ 60,000. 

E l  costo de la mnstruccion de &f icios 
para aulas, laboratorios, irnr-, 
etc., se estimj en US$ 1.2 millones sin 
consideraz el cost0 del terrene, porque 
este suprestamen* ya es parte de l a  
Miversidad. 

Los atros costos se estbmron con los 
prcentajes que se presentan en los 
-is de cada rubro del 
BreSupl-. 



Personal 
Salarios pfesionales 3,504.00 
salarios personal adlihst. 
(10% del salario prof .) 350.40 

Capacitacion 
10 maestrias 
5 doctorados 

-- - - -  

Constmcciones 
Aulas, oficinas, laboratorios 
hvernadems, etc. 480.00 720.03 1,208.00 

suwmmL 1,200.0C 

Mobiliario y Equip0 
Aulas, oficinas, laboratorios 
invernadems, etc. 
(25% de constsucciones) 120.00 180 . 03 300.00 
Vehiculos y maquinaria 
forestal (50% de conscorZs=S. ) 240.00 360.00 600.00 

Materiales y s m h k t m x  
oficina y doce~~:ia (10% 
salari~~) 385.44 
Materials y slmMdmx 
laboratorios (20% anual 
del mab. y eq. de labs;) . . 600.00 600.00 
S u m u u s t r o s y e .  
vehic. y m q .  (10% d) 600.00 600.00 - 
sClWmXL 1,585.44 



331 aspctos de educacidn forestal., l a  
EScuela N a & d  de AgricultUra 
(ma) es desde 1987, la enti&d del 
Miniterio de Agricultura, Ganaderia y 
Alj~zatacion (M-) axaqada de 
organizar, &rigir y desrrollar 10s 
$lanes de estudics agqecur ios  y 
forestales de la naci6n a nivel de 
endhna inedia. ~ t r a s  instituciones 
que l a  0.lSeiianza forestal son 
el Cerrtro Universitario del ~QLDCCidente 
(-) y el centro Universitario de 
El F e k l  (aJDEP), q e  f o m  personal 
t&nico a nivel htemedio mtre el 
Perit0 y el. Dqeniero Forestal. 

Con l a  f o d a c i 6 n  del Plan de Accion 
Forestal para Guatemala (PAEG) , surgio 
el inter& par forCdecer las CarreraS 
tecnicas forestales qle se imparten en 
Guatemala, lo  que se camidera cam UM 
d~ las accianes principal- para 
resolver la  probl&tica por l a  y e  
atraviesa el sectcr forestal. 

C. Santa Elena, Pet&, p.a l a  
Carrera de. T&xiicos en cmservaci6n y 
Manejo de Tropicales d& CUDEP. 

Una de las limitantes para el -110 
del sector forestal de Guatemala, ha 
sido La poca disponibilidad de tScnic0s 
forestales, tanto en cantidad coaso eF. 
calidad. 

En 1987 se inicio en l a  EN- l a  
formaci6n de das6-, csrrera que 
tiene am finalidad preprar persmal a 
nivel d o  para l a s  entidades @licas 
o privadas. L a  prepamcia esI5 
oriakada a actividades mnu, manejo de 
viveros forestales, estahlecimiento, 
pro tecc ion ,  conse:vacion y 
apmvecfiamierrto de bosques. 

A partir de lxlviexubre de 1988, l a  
Socidad Alemana de ~oaperacih wca 
(On) y l a  ejecutan el prqe&~ de 

~orestal ,  cuya finalidad es 
fortalecer a l a  institution national en 
lo que respects a apoyo en l a  
planificacih de l a  -, e & p ,  
vehiculs, dccentes y capacitacion a 
docenks nacionales. Ia prirnera fase de 
este prayecto finaliza en ncnriembm de 
1991 y se espera que se -lie pn atro 
pericdo de tres a. 
Ebr utra parte, el dlDEP inicio a partir 
de 1988 l a  pre~aracion a nivel medio de 
M c o s  en c o m & o n  y nmejo de 
bosques trapid-, Qnera clue penigue 

persanal w a 
desanmuar y -- 10s bosques 
trapicalesw-den-, 
y cuya orientation est& enfooada 
principaknente hacia aspectos 
silviculturales. ~ctmhmk el CUDEP 
no ha celebrccdo amvenio5 de c~~peracion 
para el fortalecimiento de esta 



m t4lmims generals,  las carreras 
t l5cnias forestales que ofrecen 10s tres 
cerrtros mencioMdrrs tienen ccsso verrtajas 
el hecho de estar ya establecidas, 
cmtar con alguna *encia, tee 
cierta h£raestructura y ham superado 
las dificultades iniciales de su 
establecimiento. Sin embargo, les hace 
falta persanal calificado para l a  
docencia, les falta presupuesto, 
laboratorios instrumerrtal y bibliatecas 
adecuadas, no mantienen cooperation con 
el -sector privado, la proportion entre 
teoria y pr5cticas de es 
inadecuada para carems t6cnicas, lo  
gue indica que 10s niveles de esbs 
oarreras no esl5n bien definidos. 

En otro orden de ideas, -0s 
rd.Iizadcs esthan que la  deaanda 
potmcial contrasta  con l a  
diskoddidad actual de tknicos 
forestales. Estz situation widencia 
que con los pocos t&xicos existentes y 
l a  deficiencia curricular del pensum de 
estudias, no se puede cubrir ia 
v i a i  de & persondl 1- una 
participacib m& anplia del sector en 
el proceso de desarrollo naciorial. Eh 
2a actualidad, esta deficimcia se ha 
tratado de suplir m&iante el q l e o  de 
ttknicos agricolas, qtziaes tienen 
fonuaci6n biisica diferente; por lo que 
es Ibwesario carrsi- serimnente l a  

Fortalecer las carresas t&nicas 
forestales en Guatemala, a fin de apyar 
las actividades del sector marsos 
humnos calificados. 

a, Mejorar la  calid& y el senticio de 
realidad de docentes y estudiantes de 
las cYreras ttknicas forestales cia. 
w- 
b. Mejorar la coordinacih de l a  
ense&ma forestal a nivel WCO y 
establecer convenics con l a  industria y 
atras entidades del sector, tanto a 
Cvel  n a c i d  canro -cional, para 
que 10s estudiantes a w e r a n  
experimcia a trav& de pr5cticas en el 
-0 

c. Estableer un programs de becas a 
nivel de mastria y e e n t O S  en 
Servicio para fortalecer a1 personal 
docerrte. 

d. Forhlecer l a  infraestructura 
fisic2: (laboratories, bibliatecas, 
adas,  adquisicion del equip -0) 
de 1 s  centres que olrreras 
M c a s  fo~-estales en el pais- 

a. Que las cameras t&nicas 
forestales cuenten can pema de estudios 
que orienten y brinden 10s c01xx:imientOs 
y habilidades que necesi- 10s 
MCOS forestales del pis, a fin de 
que logren incrementar l a  participation 
del sector en la ecorwmia national. 

fomci6n de las reamxs humnos para 
ejecutar las actividades forestales, ya b. Implementation fisica con aulas, 
que las mimas mere~en l a  atencion de oficinas, laboratario5, . . b i b l i w ,  
t&micos eqeciwlizaaos a1 reqecto, e q u i p o ~ y ~ n e e s a r i c s ~ l a  

e n s s b m a ~ c a  forestal- - 



d. mntar con 1 -0s de 
coaperacidn necesarios mtxe Los tres 
catros de estudio y otras d d a d e s  
piblicas y privadas que tengan . . -relacion 
con l a  docencia, adnumstraci&, 
utilization y apIwechamient0 de 10s 
reaasos forestales (Gremial' Forestal, 
IQum, CmIE, DIGEBOS, OONAMA., CONAP, 
ICTA, Universidades Naciorales e 
Intemacionales, Escuelas Forestales 
T&cas Intemacionales, etc.) . 
e, Obtmer un m i r h  de 20 egresados 
de l a  RKA por aiio (100 a lo largo del 
pray-) , 10 egresados pa: aiio de 
a l N O R X  (50 durante l a  ejecwion del 
pray-) Y 12 egresados por aiio del 
alDEP (60 durante los cinCC1 a del 
pmyecto) . 

a. Reorganization y r n e j o d e n t o  
d c u l a r  del pwwrm de esbudios de 
cada centre educative. 

c Implementation f i s ica  con 
of icinas , aulas, laboratorios . . , 
bibliatecas y equips y samstms a 
ma, CUNClWX y aTDEP. 

reorganizarlos, xejorarlos y adecuarlos 
a l a  politic y realiGad forestal del 
pais, a fin de que los t&nicos 
egresados de ells est& -0s 
de l a  problendtica del sector y 
ccadywen a que 6ste +era 
importancia en l a  ecorwgnia del pais. 

A l o  largo de l a  ejecucion del proyeCt0 
habe que seleccionar y enviar a 
capacitarse a los docentes, para lo  d 
hay que establecer comernos que 
garanti- que al regresar el persanal 
capacitado, laboren en 10s centres de 
estudios respectivos durante un period0 
equivalente, por lo  nrenos, al doble del 
ti- de duracion de sus betas de 
estudis. 

En form paralela a l a  reorganization 
Curricular y a la  capacitacib de 10s 
docentes, habe que dotar a ENCA, 
-ROC y CUD= de la  infraestsuctUra 
neoesaria para amrplir con sus 
cb j etivos. 

En £0- directa el sector forestal (que 
contaxi con 10s t&nicos -0s para 
acelerar su desarrollo) , 10s al- y 
el persondL docente y a ~ - l i s t r a t i v o  que 
laboren en '10s tres 'cerrtros; 
indirectamente 10s finqueros, 
camps-, industria y el pais en 
54-9 

La  eskategia para l a  ejecucih del 
prcryec't~ consist55 inicialmente en l a  
formac%n de un equip0 de trabajo 
(interpado por docentes, persc* 
sector p6blico agricola, de l a  
Universidad de San Carlos y COI?SU1tores 
de organismos nacionales e 
htemacionales) que se de 
estudiar y Jnalizar las deficiencias y 
~ e r r t o s d e E N Q A , ~ y C U D E P ,  
e~ cuanto a1 sistana curricular, 
capacitacion de docentes e 



infkaestructuras r e q e c t i ~ s .  Es te  
equip el&& un estudio de 
factibilidad , n&knte el. cual los 
centres educativos y las zgencias de 
c00peraci6n international qwdar5n 

de l a  hportancia de 
fortalecer las carrems M c a s  
foresmles, para a1 
desarrollo del sector en Guatemala. UM 
vez l a  factibilidad del 
prayecto, 10s tres centsos squk%n las 
-ias necesarias para que el 
gobierno guateubzilteco y l a s  asencias de 
coapesacion international f a c i l i .  10s 
recursos para ejeastar el pmyecto. 

Las instituciones involucradas son la  
USAC, a b v &  del  CUNORIX y c2el CUDIEP; 
el mGA, directmTlente a tra- de la  
ENCA e indirectamente por medio de atras 
enkidades del sector pliblico agricola; 
organizaciones no -es, el 
sector @vado forestal e e i a l ,  
entidades internacionales de aaperacion 
W c a  y financien, universidades 
mcionales privadas e irrternacionaies y 
exuelas de fonracion ttknica forestal 
internacionales. 

El presupuesto para 10s cinco ai%s de 
duraci6n del proyecb asciende a US$ 
7.661 millones (Cuadro 35) , d d a d  que 
deber& ser financiada en su 

totalidad por agencias de coaperacion 
i n t e rnac id ,  No se incluye aportacion 
guatemlteca, debido a que 10s cerrtros 
de estudio estjn funcionando en la 
actualidad y cuentan can cierta 
infraestructura y personal docerrte que 
aporta el gabiemo. 

Dentmdelossupuestcsparacalcularel 
p- se h e r o n  las siguientes: 
l a  contratacion de nuwe cmsultores 
intexnacionales por espacio de dos meses 
cada uno, a raz6n de US$ 7,030 por m e s  
(son tres asesores para cada Centre, 
quieries se de analizar el 
sistema a ~ ~ ~ i c u l a r ,  l a  capacitaci6n de 
10s docates y el estado de l a  
infreshructura actual y reqerida, 
respe&ivamerrte); el cost0 para l a  
W t i o n  de una maestria se & en 
US$ 30,000 y el de un entrenamiento en 
servicio en I%$ 3,000; el cost0 de las 
construcciones de edj.ificias para aulas, 
laboratories, invm:dercs, etc., se 
estird, en US$ tres millones, sin 
considexar el cost0 de 10s terrenos, 
dado que son propiedades ~ M S  de 
FNCA, CuNoWX y CUDEP; sos otros costos 
se estirrraron con 10s porcentajes que se 
presmtan en 10s panhtesis de cada 
rubro del pmsupuesto. 



-- 
Aulas, oficinas, l a m -  
torios, irnrernaderos, etc. 

Wil-iario y 4uipo 
Aulas, oficinas, labors- 
toris, irnrernaderos, etc. 
(25% de anstrucciones) 
vehiculos y macruin;lri;l 
farestal (50% de amstr.) 

- - - 

Mattxiales y - 
oficina y docencia . . 200.00 
Material- y surrrrmstros 
laboratorios (20% anual 
molb. y equip0 de labs.) . . 750.00 
SurmrustrosyIIlilTStenimiento 
vehiculos y n3q. (10% 
anual de veh. y ma+) 750.00 

SU&-TCfiAL 1,700.00 



E s t e  prayecto t i ene  mno abjetivo 
fortalecer con @po de C6mput0, 
bibliografia forestal y  de manejo y 
conservacj.on de flora, fauna y otsos 
recursos naturales renovables a1 CEDIA y  
a1 CDC, por l a  importancia que 
rep- para los .pmfesionales, 
t6cnicos e investigadores del pais el 
hecho de estar infonrados sobre 10s 
aMnoes que se pfcdrrcen tKhD a nivel 
national, crarra urternacional, en el 
CaIlpO de 10s recursos naturales 
Lwavables* 

En tal sentido, 10s ccrmponentes del 
proyecto se dividen en dos categorias: 
uno que esti orientado a fortalecer can 
e q u i p o d e ~ y o t - o s l n a ~ e s y  . . 
surrrrmstsos a 10s h i  de datos 
existerrtes en alnbas enl=idades, para 
establecer una red de infornac.i6n; y el 
otro que consiste en un fortald.mint0 
con doc- y rwistas de importaracia 
para el sector. Adiciomhenk, se 

personal t6cnico para 
eficienhnate con el Servicio de banco 
de dab= e infcamacion a1 m l i c o  
kteresah3. 

El Centro de Doarmerrtaci6n e Infonrracion 
Ikpicola (CEDIA) ubiodo en l a  
Facultad de A g m m u b  de l a  Universidad 
de San Carlos 2e a temala  (FAI3SAC) y  el 
Centro de Dabs para la ~onsenmci6n 
(a), en el Centre de -0s 
m c i a k t a s  .de la Esarela 
de Biolcgia de la Faaibd de C i a ~ ~ i a s  

Quimicas y  Fanaacia de l a  universidad 
de San Carlos.  

4. Rxacib 

El CEDIA fue establecido en la Facultad 
de Agmncmia de l a  Universidad de San 
Carlos a ndiados de l a  d d 7 O  y  
el CDC en el aiio de 1988 en el Centro de 
Esbdios ccolservacionistaS (CXC32-l). 

Ambos c e n t r o s  c u e n t a ~  con 
hfraestructura adecuada de edificios 
para potkr ampliar sus centres de 
doamrerrtacion e instalar el e@po de 
c&quto necesario para establp~yry una 
red de bancos de datos y  transferencia 
de infomaci6n. 

Sin embargo, aunque ambos - - personal preparaa para 
brindar un hen semicio, 6ste no es 
&icier& para extender 10s Servici05 
que prestan hacia todo el persanal 
profesianal, e i n s t i t ~ ~ i ~ n e ~  

cionales interesadas nacionales e in- 
en el sector forestal y  -ambiental del 
pais- 

mjetivo General: 

Fortalecer con equip, bibliografia y 
personal a 10s clentros de doarmentacion 
del CEDIA y CDC, a fin de p r w p o r c i a  
informaci6n cualitativa y  cuintitativa 
actual- acerca del us0 y  llranejo 
-do de los rearrsos nattlrales 
raxxables y  consemaci6n anbiental a 
nivel nacimal e htemacional. 

a. Ekbblecer un sisteena de 
optacion, clasificaci&, archim y  
transferencia de infontlacih forestal, 
conservaci6n ambiental y atros - 



n a t m a l s  -1es en el Cerrtso de 
Doarmentacid e Infopllaci6n Agricola de 
F'AUS.AC y el CentrP de Doarmerrtadon pan 
la Consenmcib del me 

b, Dotar de equipo, literam, 
personal y todos los materiahs y . . - n e c e S a r i o s p a r a a m b o s  
cerrtros de doarmentaci611, a fin de q~ 
b r i n d ~  el servicio eficiente que 
&ere el desarroU.0 de 10s rearrsos 
naturals  renaMb1es del pais. 

c, Fortalecer con l a  doammtacih 
adecuada el trabajo acad&nico y de ompo 
de 10s profesionales, t&micas, 
agricultores y atras personas 
relacionadas con el sector forestal y el 
m j o  y coll~ervaci6n de los recursos 
n a t u r a l s  renovables. 

b, Ur;ificar recursos y es-os 
a t r e  el CEDIA, CDC y agencias de 
cooperation international , para 
mcdernizar y ampliar 10s centres de 
documentation e infoxmaci6n aperan 
en ambas entidades naciomls. 

d~cumentos de importancia para - el 
sector, a fin de nrodernizar y 
ambos catms de dOcumentaci6II. 

E l  establechiento de l a  red de 
infomacih se Ilevar3 a cabo por 
p e r s a n a l ~ i z a d O y c O n t r a t a d o p a r a  
el efecto, que aden& de i n s b l a r  10s 
sistenrasdeceiIptOneceSariosyunir1os 
a otsos sistenras de infomci6n 
similares que prestan servicios a nivel 
international [\=am por ejeuplo, el 
sistema MlRA e INFORAT del m), 
brindara . . un entrenamiento corto sobre l a  
W c i o n  y m e n t o  del sistem 
d l p e r s o n a l d e a m b o s c e n t r o s d e  
doarmentacion, para brindar el servicio 
requerido a n5.vel nacional e 
irrternacional. 

Tanto l a  literatura con que se awmta 
actudlmente en ambos cerrtros de . . .  documentzcion, cgno l a  que se adqunra 
con el fortdLecimiento que se time 
previsto para las bibliutecas de ambos 
centres, seri! . . Y - informaci6n surrrrmstsada co- 
al sistema de c6xput0, serviri para 
b e  el Servicio de info&& a 
tsav& de la red. 

Ambos centres de . . 
-on, 

0- un archivo de uSuaric6 del 
sector forestal y a m b i d ,  a fin de 
-10s errterados peridicamerrte 
sobre l a  literatura existente y 
actualizada con que cmhrh sus 
bibli&ecas. 

Las  beneficiaries del p r o y e  
todas las personas e instituciones 
relacionadas con el sector forestaL y de 
manejo y corrsenracih de 10s reausos 
naturales rmovables que tengan h k r 6 s  
de recibir un senricio de infonuacion 
actualizadaensureSpectiv0ompode 
accion. 



L a  estrategia general para l a  ejecuci6n 
del proyecto, cQnSistir6 en el 
establecimiento ini& de un acuerdo 
mtre el CEDIA, CDC y las ageJlciaS de 
cooperacia intemacional que deseen 
contdmk con el fortalechiento de las 
bibliotecas y cexxtm~ . ik infomacion 
propuestos. -did10 acuerdo ss 
defhh%n las funci~ne~ finales, 
procedimientos y contritxlciones tie 10s 
centms de documentation (mIA y C) y 
las entidades donantes. 

La coordinaci6n de l a  ejecucion, se 
propone que sea a travh de la  fonracion 
de un consorcio entre el CEDIA y CDC, a 
fin de evitar problemas qps podrim 
surgir entre ambas errtidades pr 
liderazgo u atsos, y -liar 
equitativamerrte sus funciones de 
servicio en ambos campos. 

Tanto el CEDIA, cow0 el CDC 
establecer coxpLDBICiSOS individuales para 
brindar Servicios a las entidades o 
persows de su ompo de especialidad, 
sin pmvocsr dualidad de esfuenos y 
gasto h m c e s r i o  de reausos, para l o  
a t a l d ~ ~ U M e S t r e c h a  
relacion y conocimiento -0 del 
avance de sus actividades. 

Lr>s coordinadores del Oonsomio (que 
incluki  a un representante de ambos 
centms de doarme?taci6n), 
mantener infomados a 10s donantes y 
Decams de ambas Facultade~, sobre el 
prcgreso de l a  ejecucion de sus 
actividades y se p l a n i f i d  reuniones 
peridicas con los donantes y Decanas 
para ha- evaluacianes y 10s reajustes 
que se consideren pertinentes. 

LCG fond- pmvenientes del p g o  de los 
servicios de infomaci6n a 10s usuarios, 
se depcsitariin en cuentas independientes 
que m a n e j d  cada mtro de 
doarmentadon y semiz5n para mbrix los 
gastas de cmtrapartida durante l a  
ejecucion del proyecto. 

E l  presupuesto para los chw aiios de 
-cion del prayecto se e s t i m a  en US$ 
1.08 millones, de los cuales, el mnto 
que wrrespode a l a  -partida 
nacional no incluye el pago del persanal 
que ya labora en ambos cerrtros de 
documentacih, ni todas las inversianes 
de infraestsuctura, mbiliario y equip0 
que ya han sido realizadas (Cuadro 36). 

Los  salarios de los proiksianales 
coordina20res de 10s c a p n a t e s  se 
est&namn en US$ 1,000 mensuales y para 
los tficnicos en US$ 500 merrsuales 
durante cinco aks. For perteneaer 
a m b s  centsos de documentation a l a  
Universidad de San Carlos, se & el 
p a g ~  de 15 salaries por ak, que 
wmprende el salario de 10s d c e  mes, 
dcrs diferidos y un aguinaldo. 

Ias d t o r i a s  que se -can en el 
p-, corresponlen a1 d c i o  de 
irrstalacion del sistena de c&pto, asi 
con10 a i a  capacitacidn en servicio que 
se le b- a1 personal que laborax6 
en 10s centsos de infonuaci6n. 

Los costos del mobiliario, equip0 y su 
manknhiento, asi can0 de atsos 
mteriales e irwrmos fueron estiarados en 
forma global para 10s dos centres de 
doarmentacion. 



Personal 
Salarios profesianales 300.00 
Salarios ~ C O S  450.00 

100.00 100.00 
50.00 50. 00 
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IXlrante el prcceso de formlacion del 
PaFG, se pmhjeron al- doarmen- 
que sirvieron de base para su 
planificacih. Capias de estos 
docurm~tos se pueden axmtmr en 10s 
principales cerrtros de doarmentacion de 
G u a M a  (CEDIA, BAN00 DE -, 
RWD, ICATE) o en l a  oficina d.e 
Seguimiento del PAEL Dichos documentoS 
son: 

Doamrerrto texn5ti.m del Plan de Accion 
Forestal para Guatemala. Resalta el 
potential de las actividades forestales 
de Guatemala para aumentar 

l a  contrhucion del 
sector a l a  national. Se 
analizan 10s principales probl- con 
s u s r e s p e c t i v a s c a u s a s y ~ e n c i a s y  
se propone -de acuerdo a l a  metcdologia 
del P m  10s objetivos y estrategias 
que apuntan a l a  solx ion de dichos 
problemas en el co- y mediano plazo, 
destacando l a s  medidas neceSarias para 
superar las limitaciones o restricciones 
que operan sobre el desarrollo del 
sector forestal en el pais. 

A partir de una rev is ih  de l a  situation 
ecOndanica ~ c i d ,  se analiza en forrrra 
general el c~nportamiento de las 
principles actividades forestales, con 
*asis en 10s temas de myor impact0 
sobre el desarrollo nacianal, coano l a  
balanza m, el us0 de l a  tierra, 
la  contribucich a1 balance energwco y 
la conservation de 10s ecosistemas 
forestal=. 

Las actividades forestales se agrupan en 
cinco esferas o canps de accion: us0 de 
l a  tierra, desarrollo industrial 

forestal, leikt y energia, conservation 
de ecosistemas forestales y desarrollo 
hstitucional. Pua cada ma de ellas 
se revisa la problendtica, se establecen 
conclusiones y recomendaciones 
orientadas hacia acciones concreta5 , 
realistas y consistentes, para formlar 
ma estrategia de desarrollo forestal 
que se qrese en un Plan de Acci6a 
Forestal para Guatemala, derivad~ de una 
co~lcentracion de 10s esfuenos de tcdos 
10s sectores de l a  CCll[lllllj,dad national. 

Fs un programs canpubrizado de 
recapilacih bibliogxSfica de 10s 
doannentcs de temas forestales de 
Guatemala, hecho para satisfacer en 
parte, l a  necesidad de contar con una 
M t e  de infomaci6n especifica. 

L a  bibliografia est&. organizada de 
manera que se puede localizar l a  
infomacion por medio de 10s s iguiw 
indices: 

a) r e f m i a s ;  
b) autores corporativos (de 
jnstituciones) ; 
c) autorespersonales; y 
d) palabras clave. 

Los indices est& organizados 
alfab&iamentte y las refere~:ias, 
clasificadas por medio de l a  numeracih 
con l a  que aparecen en el doannento. 

~ o a m m t o  de c o d t o r i a  elaborado por 
el Ing. Agr. Ronald Estsada; d e n e  
la evaluation de 14 prcryectoS de 
inversion q e  se ejeattaron durante 1989 
por l a  Direction General de Basques y 
Vida Silvestre -DIGEBOS-, c m  el 

prop6sito . . de plantear apciones para 
utibzar  e f i c i m  10s rea;lrsos 
dkpaibles.  Se dan -anes 
para clda oso. 



Proyecto exmendado a Earth Satellite 
Corporation; una actualization 
m i c a  a escala 1:250,000 de l a  
cobertura forestal del pais por tip de 
bosque, b s d a  en indgenes de sataite 
de noviembre 1988. E l  product0 final 
de este proyecto (aunque tcdavia est& 
pendiente de revisiones) , co~lsiste en un 
mapa base de l a  dyxbra forestal, un 
mosaic0 de %genes de =mite y l a  
evaluacih c u a n t i t a t i ~  de la  cabertura 
forestal por catsqorias de hcque. 

Consiste en un listado CQmPutarizado de 
proyectos por irstitucion y pr  estado 
actual de desaxrollo (fase de 
preinversion, irnrersi6n u operation) 
creado a partir de l a  infomacion 
presentada en el doamento Qntecedentes 
Ssicos del Sistema de Information de 
Proyectostl elaborado por l a  Secretaria 
General de Plariificacion Econ&n.ica - 
m-, cam parte del convenio de 
c T&nica AZN/SF-2562- 
BID/SEGF33LAN/TISFS en el aiio 1988. 

Informe de consultoria llevado a cabo 
bajo coordination del consultor 
international . Carlos Reiche y 10s 
consultores nacionales Carlos Velzkquez 
y Josue MoraL~.  

Este doarmento contiene un ardlisis de 
1- P r % r = =  0 pray-, que = 
encuentran en ejecucion. El objetivo 
principal es ewminar sus alcances y 
metas, y s a b e r d e ~ q u e p m y e c t o s  
(de 10s que se estdn ejeartando) pueden . . co- a solucionar tutal o 
pa1~5- 10s principals problemas 
del sector forestal de Guatemala. 

FUe diseiiado para que las mmmidades y 
propietarios pa r t ida res  de bosques de 
coniferas del pis, obtmgan de los 
bosques beneficios ecorldanicos que les 
permitan integrarlos a sus prupias 
econoaaias, Uegando gra- a 
transformar l a  actividad forestal en l a  
actividad emnkunica principal de &tce. 

E l  Prayecto consiste principalmente en 
el establecimiento de unidades 
demcstrativas de manejo, cabinadas con 
ma de divul&%on y m i o n  
que permits l a  accion rrmltiplicadora y 
asegure l a  sostenibilidad del proyecto a 
largo plazo. 

8. Proarama I n t e n s i v o  d e  
l?&orestaci& cxxl &boles de us0 
N t i ~ l e  Zntecnadas a1 
o?nuwIuE) 

El program PIRAMIDE fue elaborado por 
e l c a T I E , m e d i a n t e u n g r u p o d e ~  
nacionales e internacionales bajo l a  
coorliinaci5n del consultor international 
H & b r  Martinez. 

Consiste en 1s. creaci6n de las 
condiciones necesarias de asistem=ia 
t&nica, extension, financiamiento e 
incentives para incorporar en 10 aiios a 
96,500 pequefns y medianos agricultores 
del altiplano occidental y oentral, l z  
costa sur y el sumriental del pais, en 
un program masivo de reforestacid 
agroforestal. 

Otro de 10s alcances del proyecto es el 
establecimierrto en cinco afros de 
55,866,600 -1- de uso mltiple 
(22,350 ha) y en ma segunda fase de 



Famulado can la coaperaci6n W c a  de 
W t o r e s  m c i o n a l e s  de l a  F'AO 
&re l a  base del proyecto PlRAMIDE- 
Qnsidaa  la -a de l a  inclusion 
de elementos forestales y sociales a l a  
solucion de 10s problemas de 
deiorestaci6n causados por el ri5pido 
a- de l a  frontera agricola en los 
de- de Escvintla, Santa Rosa, 
Suchitep&quez y Retalhuleu. Este 
prayecto ha sido diseiiado para 
incorporar el -1 a l a  economia de 
f inca, cam una actividad complementaria 
e integrada a l a  otras actividades 
a g r o p e c u a r i a s ,  p e r m i t i e n d o  
diversificaci6n de la produeon y 
c~m~lementar las p ~ c t i c a s  de 
cmsemaci6n de suelos, con el 
consiguierrte aumento de los ingresos de 
10s pequ&os y d a m s  propietarios 
berreficiarios del miSm0- De esta 
manera, se espera que a1 finalizar el 
ProyectO, s e c u e n t e e n e s o s  
departamentos, con bases de 
pa r t i c ipac ion  comunitaria y 
organizaciones no gubernamentales 
capaces de incarpom el -1 dl 
sistem agrario traditional. 

10, Prwecto de Desarrollo Fore&al 
para la Sierra de las -taneS 

. .-. 
;; 
fi 
;5! 

Consiste en el -110 de una primera 
;4 

fase de cinco a5os de ejecucid, durarrte 
I.- 
'- . .-. la ad. se enraluar5 la  mpriencia 
::i 
b .: forestal en la regih,  se 
kt! .. mOtiva~S la arganizaci6n de agricultores 
L- 
3 -* 

en d t &  forestales para que 
C 

7: establezcan plantaciones forestales y 
zF -.. agroforestales (2,416 ha), se les 
.I 
-r: 

capacitari y aseso& en el manejo de 
bosques n a m e s  remanmtes (1,296 ha) , 
se les brindar5 &istencia W c a ,  
equip0 y herramientas sencillas para la  
confo~macion de pequeiios talleres 
artesanales de la  madera y se les 
aseso- en la cowercializaci6n de 10s 

foreStdLes y agrofarestales- 

Paralelamente, se Conduciri! un pequ- 
programs de investigacih forestal y 
agroforestal con apoyo de l a  universidad 
estatal, a fin de detenrmar especies 
forestales, sisternras & mmejo, 
combbaciones agroforestales, etc., que 
puedan diversificar l a  pIOdUCCih e 
hmmmtar 1 prcductividad de los 
sjstemas de fbca predcaninantes en 1- 
Cuchlmatanes. 

U- La Actividad Forestal en el us0 de 
la T i e m  

Infome de c o d t o r i a  del PAX, 
realizada por el consultor international 
Ronnie de camin0 en estmcha 
colaboracion con el consultor nacianal 
Manuel Aragh- Incluye un dia-co 
de l a  situaci6n a m  del uso de l a  
tierra en Guatemala y f i j a  objetivos, 
estrategias y acciones, teniendo car10 
base: 

- l a  arnronizaci6n de las politicas 
agropecuarias, forestales y ambientales 
de us0 de la tierra; 

- el manejo de las a;lencas 

hidrc@f icas ; 

L el d t o r e o  de uso de ?a tierra. 



Contiene un dhgn&tim del uso de l& 
caolo fuente de energia en el pais, sus 
principales fuentes de abastecimiento, 
formas de uso, mercado, sustitutos y 
posiblidades de aumentar su prcduccion y . . -&on para el desarrollo social e 
industrial rural. Resalta adeds, las 
posiblidades de investigation, asi ccarw, 
un d i s k  de l a  pmblendtica que a 
este respecto enfrenta actualmente 
G u a M a ,  proponiendo las  principales 
forms de solucion a esos problesrras. 

13, ~ U . 0  na=trial basado en 
P a s  NabRal- 

Infome de consultoria elaborado por el 
acperto international Patricia Hurtado y 
10s consultores nacionales Jorge Escabar 
y Efrain Sosa. 

El doarmento realiza un diagn&tico del 
patencia1 industrial forestal ~ c i o n a l  y 
analiza l a  problem5tica desde el punto 
de vistz de ias plantacianes forestales, 
manejo de bosques, industria foreskal, 
ccrmercializacion y fanento a l a  pequeib 
industria. Finalmentedeterminapara 
cada ma de esas actividades: 10s 
objetivos, metas y acciones que . . .  con- a soluci~nar lffl problemas 
actuales- 

Informe de d t 0 r i . a  elaborado por el 
cmsultor Juan Carlos Goday y 10s 
cos2Su1tor~~ nacionales Enma Diaz e 
Ismael Ponciano. 

-is- en el diagn6d.m de l a  
situaci6n actual de 10s recursos 
n a M e s  del pais bajo el pmto de 
vista de la consaxacid. Se analiza l a  

Inform de consultoria elaborado por el 
Doctor Ronnie de Camino. 

- Id d m  de personal forestal, 
basado en el d i s k  de estudios 
ecistents,  l a  prayeccih de l as  
a c c i w .  del PAFG - el afb 2010 y 
l o sresu l tadc6deunaencueSta~ las  
persa~s relaciomdas a n  el sector 
forestal de Guatemla. 

- Ia education forestal: el autor 
real* un dia-co de la s i a c i 6 n  
actual de la eduocion forestal en 
Guatemala, asi mno de las instituciones 
que en el la htemienen, indicando l a  
problen&io y sus posibles solutions y 
COStOS. 

- mpacitacion: evidencia el 
pmblem que enfrenta el sector forestal 
por fal ta de capacitacion a dstmtas 

. . 
niveles, asi  am^^ la falta de 
coordinaci6nentse las ~ t u c i ~ q u e  
en ella participan; de igual forma, 
prupone un prcgmma de capacitacih y su 
posible presupuesto. 



16. Dhm&tiw -J Analisis Sectorial 
Forestal de Guatanala 

Informe de consultoria d m l l a d o  por 
el consultor international Carlos 
Reiche- 

Contiene un dia-tico del sector 
forestal del pais desde el pinto de 
vista ecQnhio/financiero, indiam62 
10s principales  factores de . .  . 
-0, la participacicb del 
sector forestal en l a  ecanaania nacional, 
l a  proyeccih emrkmica nacional para 
10s pr6ximos a i k s  y realiza un ani l i s i s  
de la pmblemStica del sector. 

17. A t l a s  Forestal de 

Trabajo de consultoria consistente en 
ma recopilacion de datos e i c o s ,  
llevado a cabo bajo l a  coordinacib del 
comultor nacional Alan Go-ez. 

- Division plitica. 

- Regional izacion- de 
l a  reptiblica de Guatemala 


