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CAPÍTULO II 

ÁMBITO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LOS CENTROS POBLADOS 

     En el presente capítulo se mencionan las organizaciones que integran el entorno social, 

ambiental y cultural; de igual manera las entidades sociales y productivas, todo esto para 

conocer si los pobladores se encuentran organizados ante cualquier situación y/o reciben 

ayuda de entidades privados, públicas o de otra índole. También Se detallan los factores de 

la producción, actividades productivas, comerciales y  de servicios, para poder conocer las 

principales actividades que se mueven dentro de las comunidades objeto de estudio y su 

nivel de desarrollo económico. 

2.1   ORGANIZACIONES 

     Son unidades sociales (o grupos humanos) debidamente construidos y reconstruidos 

para buscar fines específicos (Boris Y. 1870). Las organizaciones que brindan apoyo en el 

ámbito social de cada uno de los centros poblados se detallan a continuación. 

2.1.1   Sociales 

     Tienen como propósito mejorar las condiciones de vida de la población y que 

constituyen parte de los intereses de la comunidad, se presentan las entidades que existen 

en las aldeas y caseríos. 

2.1.1.1  Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE- 

     Existe uno en cada centro poblado, el cual se creó según Decreto 11-2002 Ley de 

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural del Congreso de la República de Guatemala, que 

en su artículo 13 establece la integración de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, 

mismos que se encuentran formados en las distintas comunidades del Municipio y 

representados en cada comunidad para la toma de decisiones; así como la ejecución de 

proyectos de interés para la población.  

     El Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE- y Alcalde auxiliar son la máxima 

autoridad a nivel de las comunidades y tiene relación directa con el Alcalde y Concejo 

municipal, para tratar asuntos de proyectos de desarrollo y cuestiones jurídicas. Los 
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ministriles son grupos formados con el propósito de informar a la población de las 

comunidades, así como también mantener el orden y velar por la jurisdicción de los centros 

poblados. 

2.1.1.2  Comité de vigilancia 

     En el caserío Chuacruz de la aldea Palamá, existe un comité de vigilancia el cual se 

encarga de brindar seguridad por las noches en todo el caserío. 

2.1.1.3 Comité de padres de familia 

     Las escuelas cuentan con un comité que vela por el buen funcionamiento y 

mantenimiento de cada uno de los centros educativos, entre sus objetivos se encuentran: 

gestionar recursos necesarios para la educación de los alumnos de los centros poblados.   

2.1.1.4 Comité de maestros 

     Existe un comité de profesores en las escuelas, el cual se encarga de hacer valer los 

derechos de los alumnos en cada centro educativo, adicional velan por los beneficios 

otorgados a cada una de las escuelas e institutos en los centros poblados. 

2.1.1.5 Comité de agua 

     Su fin es ayudar a la población que tiene necesidad del servicio de agua y apoyar la 

ejecución de proyectos relacionados con instalaciones de tubería en las comunidades. 

Ejercen sus funciones durante dos años voluntariamente en todos los centros poblados. 

2.1.1.6 Comité de caminos 

     Cuenta con comités para trabajar por la conservación, desarrollo de caminos y vías 

principales que atraviesan cada centro poblado, además coordinan proyectos relacionados 

al mantenimiento de los mismos. 

2.1.2   Ambientales 

     Son organizaciones que estudian, monitorean y protegen el medio ambiente del mal uso 

o degradación que implica el accionar humano en las comunidades.
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2.1.2.1   Aldea Palamá con sus caseríos Chuacruz y Xepalamá 

     No existe comité específico que vele los temas ambientales, sin embargo, en el caserío 

Chuacruz existen dos proyectos de reforestación, y son coordinados por los programas: 

 Programa de Incentivos para Pequeños Poseedores de Tierras de Vocación Forestal o

Agroforestal -PINPEP-, del Instituto Nacional de Bosques -INAB-.

 Programa Alianza Internacional de Reforestación -AIRE-,

     El objetivo de éste último es incentivar el cultivo de árboles, a fin de evitar la erosión 

del suelo, mitigar el cambio climático y mejorar el rendimiento y la diversidad de los 

cultivos sin utilizar productos químicos. En el desarrollo de los dos programas las 

organizaciones mencionadas no tienen sede en ninguno de estos centros poblados, 

únicamente se comunican con las personas que están involucradas. 

2.1.2.2   Aldea Paley y su caserío Xebacin 

     No existe un comité específico que apoye los aspectos ambientales de esta aldea y su 

caserío, si existiera un tema que tome relevancia en este ámbito, éste es administrado por 

el Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE-. 

2.1.3   Culturales 

     Tienen como fin transmitir una identidad cultural mediante valores y temas sociales, 

estas tienen importancia a nivel rural y cuentan con la participación de todos los 

pobladores. Se puede mencionar que las organizaciones religiosas son las que promueven 

las actividades culturales. En los centros poblados se determinó que no existe ninguna 

organización cultural que apoye este tipo de actividades. 

2.1.4 Deportivas 

     Tienen como objetivo el desarrollo integral de las comunidades a través de actividades 

deportivas, las cuales permiten que los pobladores se integren de una manera pacífica.  No 

se identificaron organizaciones específicamente de este ámbito en cada centro poblado, las 

personas que coordinan actividades   deportivas   son   los   miembros   del  Consejo 

Comunitario  de   Desarrollo -COCODE-. 
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2.2    ENTIDADES DE APOYO 

     En este apartado las entidades de apoyo se dividirán en sociales y productivas, a 

continuación se presenta la descripción de cada tipo de entidad existente en los centros 

poblados objeto de estudio. 

 

2.2.1 Sociales 

     Es cualquier institución en una sociedad que trabaja para socializar a los grupos o gente 

que pertenece a ellos (Martin P:Y 2004), Se describen las entidades sociales privadas e 

internacionales que apoyan a las aldeas y caseríos unidad de análisis, no existen entidades 

estatales que ayuden a los centros poblados unidad de análisis. 

 

2.2.1.1   Privadas 

Entidades que tienen como fin principal obtener utilidades, se distingue por el tipo de 

financiamiento que posee, el capital es aportado por inversionistas del sector privado. En 

el Municipio se encuentra la Cooperativa Guadalupe R.L 

 

 Cooperativa Guadalupe R.L. 

     Es una entidad privada que se conforma por 56 asociadas, uno de los factores que la 

hace distintiva es que las mujeres que laboran para esta cooperativa son viudas como 

resultado del conflicto armado interno. Entre sus funciones principales está la elaboración 

de tejidos, accesorios y misceláneos típicos, lo que brinda un ingreso económico a las 

familias de estas personas. La aldea Paley no cuenta con entidades de apoyo que fomenten 

la actividad productiva del lugar. 

 

2.2.1.2 Internacionales 

     Es toda entidad independiente que trabaja sin límite de fronteras con la intención de 

contribuir al desarrollo sostenible de las actividades productivas. En aldea Palamá existen 

dos de estas entidades. 

 

 Organización No Gubernamental, Movimiento por la paz, el desarme y la libertad. 

 Asociación de Desarrollo Comunitario WÁQI IQ´ ONG -ASODECOWI.ONG-. 
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2.2.2 Productivas 

     Participan en el desarrollo de la población en un enfoque productivo, se presenta la tabla 

que indica el inventario de las entidades existentes en el municipio de  San José Poaquil, 

aunque es preciso indicar que únicamente tres entidades brindan apoyo directamente a las 

aldeas. 

 

Tabla 4 

Aldea Palamá, caseríos Chuacruz y Xepalamá; y 

Aldea Paley, caserío Xebacin, municipio de San José Poaquil 

Departamento de Chimaltenango 

Entidades de apoyo en el ámbito productivo 

Año: 2016 

Institución Actividad principal Sede Central San José Poaquil 

ADEKA Capacitación en programas forestales 

ADIKAN Micro créditos para actividades artesanales y agrícolas 

Asociación de Desarrollo 

Comunitario WÁQI IQ´ 
Capacitación en actividades de agricultura y artesanía 

ASOPUENTE Capacitación en huertos familiares 

Cooperativa Comercializadora La 

Asunción Capacitación y comercialización de café 

Cooperativa Guadalupe R.L. Generación de empleo en la actividad artesanal 

Cooperativa Integral Agrícola 

Café especial Poaquileño 
Capacitación en cultivo de café 

CREPDE Capacitación en crianza de aves 

El buen sembrador Asistencia técnica para la aplicación de fungicidas 

FUNDABASE Capacitación y micro créditos, para la actividad artesanal 

Fundación Hanns Noiman Capacitación y extensión en cultivos de café 

FUNDEA Micro créditos para actividades agrícolas 

Movimiento por la paz, el 

desarme y la libertad 
Asesoría técnica en cultivos agrícolas 

Programa Integral de Protección 

Agrícola y Ambiental 
Certificación en plantaciones de mora 

San Juan Agroexport Capacitación para la comercialización de arveja china 
Fuente: elaboración propia, con base en datos del Directorio Agropecuario Oficina de Extensión Rural, San 

José Poaquil, año 2016. 

 

2.3    FACTORES DE LA PRODUCCIÓN 

     Los factores de la producción: “se refieren a los recursos utilizados por diferentes 

personas u organizaciones para crear y producir bienes o servicios” (Arango, 2015) y para 

la obtención de estos, el dinero es elemento principal e importante. A continuación, se 

detallan los factores que lo integran y las actividades que se emplean en la aldea Palamá y 

sus caseríos Chuacruz y Xepalamá, y aldea Paley, caserío Xebacin para generar beneficios. 
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2.3.1   Recursos naturales 

     Desde el punto de vista productivo la utilización del agua, bosque, suelo, flora y fauna 

puede enfocarse en función de diferentes actividades, sin embargo, se pudo estimar que en 

la aldea Palamá y sus caseríos Chuacruz y Xepalamá, aldea Paley y caserío Xebacin se 

tiene aprovechamiento del suelo para cultivos y su compensación es la renta que se obtiene 

de ella, el agua de lluvia se emplea para el riego de los mismos, la cual no tiene ningún 

costo. Los bosques están disponibles para toda la población pero se concentran en los 

caseríos Chuacruz, Xepalamá, Xebacin y su beneficio se observa en la conservación de 

áreas protegidas que incluyen flora y fauna. 

2.3.1.1  Tenencia y uso actual de los suelos 

     Su dependencia con la política agraria y el desarrollo rural se relacionan con la 

distribución y colonización de tierras, bajo distintas modalidades, impuestas de acuerdo al 

período histórico, político y económico en que se aplican. (Munro, 2006) 

     En este apartado se describe la forma de ocupación de la tierra, que incluye los derechos 

que el productor pueda tener sobre la tierra trabajada, por esta razón, es importante analizar 

la forma de tenencia de la misma, que es elemento indispensable para la explotación 

agrícola, forestal y pecuaria, así mismo el grado de concentración, el uso actual y potencial 

del suelo de los centros poblados objeto de estudio. 

     Con relación a la aldea Palamá, caseríos Chuacruz, Xepalamá y aldea Paley, caserío 

Xebacin, existen tres formas de tenencia: propia, arrendada y municipal, el uso de la tierra 

se divide en cultivos permanentes, semi permanentes, temporales, pastos, bosques y otros. 

     Para la aldea Paley se centraliza la tenencia de tierras en el régimen de propiedad propia 

seguida del caserío Xepalamá, aldea Palamá, caserío Chuacruz y por ultimo caserío 

Xebacin donde su proporción es menor, estas corresponden a la compra directa, herencias 

y desmembraciones;  luego la propiedad arrendada se integra por los tres caseríos y aldea 

Paley, por último se estableció que en el caserío Xebacin la municipalidad de San José 

Poaquil es dueña de algunos terrenos. 
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     Así mismo se puede mencionar el aprovechamiento de las tierras, debido a que existe 

una gran variedad de productos agrícolas que generan ingresos a la aldea Palamá, caseríos 

Chuacruz, Xepalamá y aldea Paley, caserío Xebacin. 

 

     Los pastos sirven de alimento para el ganado y las diferentes clases de animales que 

poseen los pobladores; los bosques son áreas protegidas y también se utilizan para la 

extracción de leña que es consumida en los hogares de los cinco centros poblados, además 

se encuentran otras tierras sin uso alguno.  

 

     El cuadro siguiente muestra el régimen de propiedad y la utilidad que se le da a la tierra 

sin importar la vocación del suelo. 

 

Cuadro 13 

Aldea Palamá, caseríos Chuacruz y Xepalamá; y 

Aldea Paley, caserío Xebacin, municipio de San José Poaquil 

Departamento de Chimaltenango 

Tenencia y uso de la tierra 

Año: 2016 

TENENCIA 

Régimen Superficie Mzs. % 

Propia 262.99 100 

Aldea Paley 89.55 34 

Caserío Xepalamá 62.50 24 

Aldea Palamá 47.82 18 

Caserío Chuacruz 46.62 18 

Caserío Xebacin 16.50    6 

Arrendada 5.91 100 

Caserío Chuacruz 2.00 34 

Caserío Xepalamá 1.58 27 

Caserío Xebacin 1.33 22 

Aldea Paley 1.00 17 

Municipal 1.67 100 

Caserío Xebacin 1.67 100 

USO 

Cultivos permanentes 124.47 100 

Aldea Paley 39.67 32 

Caserío Xepalamá 34.50 28 

Aldea Palamá 21.50 17 

Caserío Chuacruz 16.30 13 

Caserío Xebacin 12.50 10 

Continúa en página siguiente 
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Viene de página anterior 

TENENCIA 

Régimen Superficie Mzs. % 

USO 

Cultivos semi permanentes  11.83 100 

Aldea Palamá 3.67 31 

Caserío Chuacruz 3.00 25 

Caserío Xepalamá 2.33 20 

Aldea Paley 2.00 17 

Caserío Xebacin 0.83 7 

Cultivos temporales 60.07 100 

Aldea Paley 21.47 36 

Caserío Chuacruz 15.72 26 

Aldea Palamá 10.38 17 

Caserío Xepalamá 9.83 16 

Caserío Xebacin 2.67 5 

Pasto y bosque 2.70 100 

Caserío Chuacruz 1.16 43 

Aldea Paley 1.00 37 

Caserío Xebacin 0.33 12 

Caserío Xepalamá 0.21 8 

Otras tierras 71.50 100 

Aldea Palamá 17.16 24 

Caserío Xepalamá 54.34 76 
Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 

     En el régimen de tierras, representan 270.57 manzanas en su totalidad, integradas en 

propias, arrendadas y municipales, estas son utilizadas en cultivos agrícolas permanentes, 

semipermanentes y temporales que suman 196.37, la superficie de pastos y bosques integra 

2.70 manzanas, por último en otras tierras no se estableció su uso o aprovechamiento, estas 

equivalen a 71.50 manzanas distribuidas en aldea Palamá y caserío Xepalamá.  

     En la tenencia de tierras arrendadas, se estableció que corresponden a pobladores 

jóvenes que buscan ingresos adicionales para sus hogares, ya que se dedican a otras 

actividades productivas como comercio y servicio, también que los cultivos semi 

permanentes y temporales han disminuido derivado al degaste que sufrieron las tierras por 

los desastres naturales que afectan de manera negativa a las comunidades. 

2.3.2   Trabajo 

      “Los procesos productivos requieren que las personas dediquen parte de su tiempo, 

cuando a cabio de ese tiempo se recibe una remuneración, a ese tiempo se le llama 
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trabajo…el trabajo es el tiempo que se dedica a realizar cualquier actividad remunerada” 

(Giménez, 2000, p. 48). El concepto anterior se refiere a que las personas deben tener 

ciertas capacidades técnicas para realizar alguna de las diferentes actividades productivas, 

sin embargo, la mano de obra utilizada para los procesos productivos está clasificada como 

no calificada y el pago que reciben las personas en las actividades agrícolas es mínimo, en 

promedio de Q.40.00 diarios.  

     A continuación, se presenta el cuadro correspondiente a las actividades productivas 

realizadas en los diferentes centros poblados. 

Cuadro 14 

Aldea Palamá, caseríos Chuacruz y Xepalamá; y 

Aldea Paley, caserío Xebacin, municipio de San José Poaquil 

Departamento de Chimaltenango 

Total de empleos por actividades productivas 

Año: 2016 

Centro poblado 

Actividad 

productiva 

Aldea 

Palamá 
% 

Caserío 

Xepalamá 
% 

Caserío 

Chuacruz 
% 

Aldea 

Paley 
% 

Caserío 

Xebacin 
% 

Agrícola 154 52 240 50 153 51 262 50 82 51 

Pecuaria 97 32 163 34 97 33 176 34 53 33 

Artesanal 48 16 80 16 48 16 81 16 25 16 

Total 299 100 483 100 298 100 519 100 160 100 

  Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 

     La agricultura es la de mayor representación, donde el suelo y clima son apropiados 

para esta actividad, incluye a la totalidad de la población dedicada a los diferentes trabajos 

y se distribuyen en agrícolas con 52% para la aldea Palamá y aldea Paley 50%, pecuarias 

32% y 34% respectivamente. En los caseríos predomina la actividad agrícola con 50%, 

51% y 51% para cada uno y artesanales 16%.  La actividad agrícola genera mayor cantidad 

de empleos, esto debido a que la población cuenta con terrenos que destinan a dicha 

actividad y aprenden las tareas desde la niñez, la mayoría de las personas que se dedican a 

realizar dichos trabajos carecen de un alto grado de estudio. 

2.3.3   Capital 

     Se refiere a las variables que intervienen en las actividades productivas que realiza la 
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población (Rosales, 2015), desde este aspecto se analizaron las unidades de riego, 

mercados, vías de acceso, telecomunicaciones, puentes, energía eléctrica, transportes y 

rastro. A continuación, se presenta la descripción de dichas variables.  

Tabla 5 

Aldea Palamá, caseríos Chuacruz y Xepalamá; y  

Aldea Paley, caserío Xebacin, municipio de San José Poaquil 

Departamento de Chimaltenango 

Infraestructura productiva de los centros poblados 

Año: 2016 

Sub variables Descripción 

Unidades de riego El sistema de riego utilizado para los diferentes cultivos mediante agua 

de lluvia. 

Mercados El único mercado establecido para los centros poblados es el que se 

encuentra en la cabecera municipal, tiene actividad los días miércoles 

y domingo de las 5:00 a 14:00 horas. 

Vías de acceso Se observó que existen aproximadamente 4.2 kilómetros con caminos 

de terracería que unen 5 centros poblados con la cabecera municipal. 

Telecomunicaciones El servicio de telefonía es brindado por las empresas Tigo y Claro, que 

tiene cobertura en dichas áreas. 

Puentes Se observaron tres puentes vehiculares que conectan a todos los 

centros poblados, las condiciones en que se encuentran son regulares. 

Energía eléctrica 

(comercial/industrial) 

No existe energía comercial/industrial en los centros poblados, esto 

debido a que carecen de agroindustrias en la localidad. 

Transporte El transporte utilizado para las diferentes actividades productivas es 

externo, los pobladores generalmente no incurren en gastos de fletes, 

sin embargo, el problema al que se enfrentan son las condiciones de 

las vías de acceso. 

Rastros Las actividades pecuarias se realizan de forma familiar, en corrales o 

galeras dentro de los hogares. No existen construcciones destinadas a 

dichas actividades.  

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 

     Se determinó, que la infraestructura para aldea  de Palamá y sus dos  caserios Chuacruz 

Xepalamá, y aldea  Paley, caserío Xebacin,  no es idónea para llevar a cabo las diferentes 

actividades productivas que existen en los centros poblados, la tecnificación en el sistema 
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de riego es bajo, derivado al poco involucramiento de entidades de apoyo para optimizar 

los recursos que proporciona la naturaleza; en relación con las vías de acceso, son 

inadecuadas para la circulación de transporte por ser en su mayoría terracería, no existen 

mercados, únicamente el ubicado en la cabecera municipal, este no es aprovechado debido 

a que dos días de la semana los comerciantes venden sus productos, por lo tanto los 

pobladores deben de trasladarse a Tecpán para abastecerse. El río Motagua puede 

beneficiar a las comunidades con la generación de energía. 

2.3.4   Organización empresarial 

     Las actividades agrícolas, pecuarias, artesanales y comerciales que existen en la aldea 

Paley y su caserío Xebacin y en la aldea Palamá y sus caseríos Xepalamá y Chuacruz son 

efectuadas de forma empírica, esto implica que la organización es informal, no existen 

herramientas administrativas como manuales o reglamentos que ayuden a los productores 

con la ejecución de tareas. En las actividades agrícolas, pecuarias y artesanales las 

decisiones están centralizadas en el jefe de hogar, las directrices que este brinda para la 

realización de tareas son de forma verbal y no existen reglas que rijan la realización de las 

mismas.  

     La mayoría de las organizaciones existentes en los centros poblados anteriormente 

mencionados, son de índole social, es decir que se enfocan principalmente en las 

necesidades que demanda la población. Únicamente en el caserío Chuacruz existe la 

Asociación de Desarrollo Comunitario WÁQI IQ´ ONG -ASODECOWI.ONG-, la cual 

apoya a los productores con asesoría para adquirir financiamiento el cual es utilizado para 

desarrollar sus actividades productivas.  

2.4   ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y CARACTERIZACIÓN 

     Son las actividades que se realizan para generar algún tipo de beneficio y satisfacer las 

necesidades, ayuda al ser humano al desarrollo económico y permiten la generación de 

riquezas dentro de una comunidad, ciudad, región o país, mediante el cultivo, la extracción, 

transformación y distribución de los recursos naturales o bien de algún servicio (Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- Plan Operativo Anual, 2016, p.25); se 
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tiene como fin la satisfacción de las necesidades humanas, a través de individuos u 

organizaciones dedicadas a estas actividades.  

 

     En la aldea Palamá, caseríos Chuacruz y Xepalamá, aldea Paley y caserío Xebacin, las 

actividades productivas son las principales para generar ingresos monetarios, estas apoyan 

la economía de los pobladores y a la explotación de tierras que poseen, las cuales cuentan 

con capacidad productiva para varios fines. 

 

     Por tal razón a continuación se presenta el cuadro de resumen de actividades 

productivas, las cuales se generan dentro de los centros poblados y se analizan desde el 

punto de vista agrícola, pecuario, artesanal, comercio y servicios. 

 

Cuadro 15 

Aldea Palamá, caseríos Chuacruz y Xepalamá; y 

Aldea Paley, caserío Xebacin, municipio de San José Poaquil 

Departamento de Chimaltenango 

Resumen de actividades productivas 

Año: 2016 

Actividad 

Valor de la 

producción 

Q. 

  Generación de empleo 

% Jornales % Personas % 

Agrícola 1,930,923   38.20   8,640   35.80   -          - 

Pecuaria 2,142,505   42.38   7,032   29.14   -          - 

Artesanal    981,450   19.42   8,460   35.06   -          - 

Comercio y servicios               -          -          -         - 97 100.00 

Total 5,054,878 100.00 24,132 100.00 97 100.00 
Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 

     

     Según el valor de la producción en quetzales la participación de la actividad agrícola 

representa 38.20%, mientras la pecuaria 42.38% y artesanal 19.42%, los ingresos que estas 

actividades generan apoyan la economía de las comunidades. Es importante indicar, que 

en el comercio y servicio no pudo establecerse un valor monetario. 

 

     La principal fuente de empleo es la actividad agrícola,  a causa de que los  pobladores  

poseen tierras que utilizan para cultivar, seguida de la artesanal y  por ultimo pecuaria; cabe 

mencionar, que en comercio y servicios existen 97 empleos. Se observó que en  los centros 
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poblados hay hogares que llevan a cabo las cuatro actividades antes mencionadas y que 

estas juegan un papel importante en el autoconsumo y subsistencia de las familias rurales. 

 

     Ya identificadas las actividades productivas según el cuadro anterior, estas se 

presentarán en orden de importancia para los centros poblados: agrícola, pecuaria y 

artesanal. Por cada actividad se desarrollaran los temas de: niveles y características 

tecnológicas, superficie, volumen y valor de la producción. 

 

     Para las actividades de comercio y servicios se presentarán inventarios de unidades, 

además de su generación de empleo y efecto ambiental, por ultimo entidades de apoyo y 

análisis riesgo de las actividades productivas.   

 

2.4.1   Agrícolas 

     La producción agrícola representa 51% del total de empleos y 57.43% de la Población 

Económicamente Activa -PEA- en los centros poblados. Los productos más 

representativos de la diversidad de cultivos son: café, maíz y granadilla, son cosechados en 

microfincas y fincas subfamiliares.  

 

     Otros productos agrícolas son: frijol, tomate, ciruela y durazno. La producción agrícola 

predomina en todos los centros poblados, sin embargo, al no contar con mano de obra 

calificada, la mayor parte se comercializa en el área local y se ha convertido en la principal 

fuente de ingresos para algunos hogares. 

 

2.4.1.1  Niveles tecnológicos 

     Cabe mencionar que en los estratos de microfinca y finca subfamiliar los pobladores 

poseen conocimientos agrícolas que se miden a través de niveles, esto se refiere a las  

diferentes técnicas y métodos que se aplican en las actividades agrícolas. Las microfincas 

abarcan 156.29 manzanas cultivadas y las fincas subfamiliares cuentan con 31.84 

manzanas dentro de los centros poblados. El rendimiento según producto es: café 72 qq, 

maíz 54 qq y granadilla 240 cientos. A continuación se presenta la tabla de los diferentes 

niveles tecnológicos de la actividad agrícola en los centros poblados: 
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Tabla 6 

Aldea Palamá, caseríos Chuacruz y Xepalamá; y 

Aldea Paley, caserío Xebacin, municipio de San José Poaquil 

Departamento de Chimaltenango 

Producción agrícola 

Niveles tecnológicos de café, maíz y granadilla 

Año: 2016 

Microfinca 

Nivel Suelos 
Agroquí- 

micos 
Riego 

Asistencia 

técnica 

Asistencia 

financiera 
Semillas 

Mano 

de obra 

I  

Tradicional 

No se usan 

métodos de 

preservación  

No se usan 

Lluvia 

de 

invierno 

No se usa 
No tiene 

acceso 
Criollas Familiar 

Finca subfamiliar 

Nivel Suelos 
Agroquí- 

micos 
Riego 

Asistencia 

técnica 

Asistencia 

financiera 
Semillas 

Mano 

de obra 

II                 

Baja 

tecnología 

Se usan 

algunas 

técnicas de 

preservación  

Se aplican 

en alguna 

proporción 

Lluvia 

de 

invierno 

Se recibe de 

proveedores 

de agro-

químicos y 

semillas 

Acceso en 

mínima 

parte 

Se usa 

semilla 

mejorada 

Se 

contrata 

poca 

  Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 

 

Se determinó que las microfincas utilizan tecnología tradicional, se aplican métodos y 

técnicas empíricos, entre otras características. La finca subfamiliar hace uso de la baja 

tecnología, esta representa el uso de técnicas especializadas, mano de otra contratada y 

recibe asistencia técnica, para la producción de café, maíz y granadilla. Es importante 

considerar que la mayoría de agricultores en las aldeas Palamá y Paley, caseríos Chuacruz, 

Xepalamá y Xebacin producen con recursos monetarios limitados. 

 

2.4.1.2  Superficie, volumen y valor de la producción 

     Los habitantes de las aldeas Palamá y Paley, caseríos Chuacruz, Xepalamá y Xebacin 

se dedican a la agricultura, la cual les genera fuentes de empleo, ingresos económicos y 

productos para su consumo, por tal razón se observó gran variedad de cultivos. Con 

relación a las tierras trabajadas estas se clasifican en microfincas y fincas subfamiliares. 

 

     En el cuadro siguiente se detallan los productos agrícolas identificados, la extensión de 

tierra cultivada, el volumen total que alcanzan las producciones de los diferentes cultivos, 

el precio unitario y por último la producción total en valores monetarios. 
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Cuadro 16 

Aldea Palamá, caseríos Chuacruz y Xepalamá; y  

Aldea Paley, caserío Xebacin, municipio de San José Poaquil 

Departamento de Chimaltenango 

Producción agrícola  

Superficie, volumen y valor de la producción 

Año: 2016 

Estrato/ 

producto 

Unidades 

productivas 

Superficie 

en 

manzanas 

Unidad de 

medida 

Volumen 

total 

Precio 

unitario Q. 
Valor Q. 

Microfinca 

Café 228 76.50 Quintal 5,508 153 842,724 

Maíz 186 53.00 Quintal 2,862 147 420,714 

Granadilla 45 10.13 Ciento 2,431 33 80,223 

Frijol 40 9.50 Quintal    189 325 61,425 

Tomate 7 1.21 Caja    250 238 59,500 

Ciruela 5 1.33 Caja    208 175 36,400 

Durazno 4 0.75 Caja      41 33 1,353 

Mora 3 0.50 Quintal   104 360 37,440 

Jocote 3 1.70 Millar    101 425 42,925 

Aguacate 2 0.42 Ciento     60 160 9,600 

Arveja china 2 0.75 Quintal     34 500 17,000 

Banano 1 0.33 Caja     23 60 1,380 

Naranja 1 0.17 Ciento       3 50 150 

Sub-total 527 156.29 1,610,834 

Finca 

Subfamiliar 

Café 11 13.25 Quintal 954 153 145,962 

Maíz 10 8.33 Quintal 450 147 66,150 

Granadilla 6 2.83 Ciento 679   33 22,407 

Frijol 4 3.83 Quintal 104 325 33,800 

Durazno 4 1.50 Caja   76   33 2,508 

Tomate 3 0.79 Caja 136 237 32,232 

Banano 1 0.33 Caja   48   60 2,880 

Aguacate 1 0.08 Ciento   20 160 3,200 

Fresa 1 0.33 Quintal   20 200 4,000 

Güisquil 1 0.33 Ciento   20 200 4,000 

Limón 1 0.08 Ciento   15   50 750 

Naranja 1 0.08 Ciento   10   50 500 

Jocote 1 0.08 Millar    4    425 1,700 

Sub-total  45      31.84 320,089 

Totales  572    188.13 1,930,923 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 
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     En las actividades agrícolas predominan el café con 49%, maíz 34% y ganadilla 6% en 

microfincas y en la finca subfamiliar café 42%, maíz 26% y granadilla 9% respecto a la 

superficie en manzanas. 

     La producción de café es la más importante, debido a que genera ingresos para el 

sostenimiento de las familias y tiene una participación del 51% con relación al valor de la 

producción. La aldea Palamá, caseríos Chuacruz, Xepalamá, y aldea Paley y caserío 

Xebacin, se caracterizan por la variedad de cultivos agrícolas que producen, sus tierras 

favorecen las plantaciones con 527 manzanas en la microfinca y 45 manzanas en la finca 

subfamiliar. El valor total de las producciones asciende a Q. 1, 930,923.00. 

     Los cultivos pueden ser permanentes, semi permanentes y temporales, se puede 

mencionar que uno de los productos agrícolas que está tomando auge es el aguacate por las 

características del suelo en la aldea Palamá y el caserío Chuacruz, así como la disminución 

de la producción de maíz, esto por el cambio climático.   

     Con relación a los ingresos obtenidos por ventas totales de los demás productos 

agrícolas se tiene con una participación del 14% en la microfinca y de 4% en la finca 

subfamiliar, esto respecto al valor monetario total de la producción por estrato.  

2.4.2   Pecuarias 

     Es una de las actividades económicas más significativas, está conformada por las 

unidades productivas pecuarias de ganado bovino, porcino y avícola, se dedican a la crianza 

y engorde, tienen poca ventaja debido a que poseen tierras conformadas por laderas y 

utilizan los patios de los hogares o en extensiones de tierra. El núcleo familiar se dedica al 

cuidado de los animales domésticos, esta actividad genera empleo no remunerado, las 

prácticas pecuarias se han transferido de generación en generación y ha contribuido al 

desarrollo económico de los hogares.  

2.4.2.1  Características tecnológicas 

     Se caracteriza por la aplicación de distintas técnicas y conocimientos en los procesos de 
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producción pecuaria, incluye la manera de crianza, alimentación, espacio físico en donde 

cuidan los animales, como financian los costos y la solicitud de préstamos en entidades 

financieras.  

     La siguiente tabla describe cuáles son las características que se aplican: 

Tabla 7 

Aldea Palamá, caseríos Chuacruz y Xepalamá; y 

Aldea Paley, caserío Xebacin, municipio de San José Poaquil 

Departamento de Chimaltenango 

Producción pecuaria  

Características tecnológicas de crianza y engorde de ganado bovino, engorde de 

cerdos y producción de pollo 

Año: 2016 

Fincas Razas Alimentación 
Asistencia 

técnica 

Asistencia 

financiera 

Mano 

de obra 
Otros 

Ganado bovino 

Microfincas 

Criolla 

y 

cruzada 

Pasto natural, 

pastoreo 

extensivo 

No usa 
No tienen 

acceso 
Familiar 

Usa ríos y 

nacimientos 

de agua 

Engorde de cerdos 

Microfincas 

Criolla 
Desperdicio, 

afrecho 
No usa 

No tienen 

acceso 
Familiar 

Usa 

nacimiento 

de agua 

Producción de pollo 

Microfincas Criolla Maíz No usa 
No tienen 

acceso 
Familiar 

Usa 

nacimiento 

de agua 
Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 

     Se presentan las características tecnológicas de microfincas, debido a que no poseen 

grandes extensiones de tierra, es poca la crianza y engorde de ganado, la raza es criolla y 

cruzada, su alimentación en su mayoría es de pasto natural, sal y practican el pastoreo 

extensivo.  

     Con relación al engorde de cerdos, no son alimentados con comida clasificada, para la 

producción de pollo lo hacen con maíz que cultivan en sus tierras, no utilizan asistencia 

técnica ni financiera, la mano de obra es familiar no remunerada. 
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2.4.2.2   Volumen y valor de la producción 

     Con base en la información obtenida se detalla el tamaño de finca, cantidad de unidades 

productivas y valor monetario. 

Cuadro 17 

Aldea Palamá, caseríos Chuacruz y Xepalamá; y  

Aldea Paley, caserío Xebacin, municipio de San José Poaquil 

Departamento de Chimaltenango 

 Producción pecuaria 

Volumen y valor de la producción  

Año: 2016 

Estrato/producto 
Unidades 

productivas 

Unidad de 

medida 
Volumen 

Precio 

unitario 

Q. 

Valor Q. 

Microfinca 

Ganado bovino 

Terneras  4 Cabezas       11   3,000    33,000 

Terneros  2 Cabezas         7   3,000    21,000 

Novillos 2 años  2 Cabezas         6   4,500    27,000 

Toros  1 Cabezas        10 10,000   100,000 

Vacas 25 Cabezas       134   7,000   938,000 

Sub-total 34 1,119,000 

Producción de leche 25 Litro 119,880         5    599,400 

Sub-total 59 1,718,400 

Ganado menor 

Caprino  2 Unidad 11  2,500    27,500 

Porcino 56 Unidad 144  1,000   144,000 

Equino  1 Unidad 9  9,000     81,000 

Conejos  4 Unidad 30       75       2,250 

Sub-total 63   254,750 

Aviar 

Gallinas 321 Unidad 639     50    31,950 

Pollo  82 Unidad 3,254     35   113,890 

Gallos  36 Unidad 142   100     14,200 

Patos  12 Unidad 66     40       2,640 

Chumpipes   4 Unidad 15   125       1,875 

Producción de huevos  34 Unidad 4,800      1       4,800 

Sub-total 489    169,355 

Totales 611 2,142,505 
Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 
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     Se identificó que la actividad de crianza y engorde de ganado bovino representa 52%, 

la producción de leche 28%, ganado menor 12%; aviar 8% del total de la producción 

pecuaria; el ganado bovino es destinado para la venta, asimismo la producción de huevos 

en menor escala. Es importante mencionar que estas actividades generan empleos no 

remunerados. 

2.4.3   Artesanales 

     El sector artesanal, conforma una serie de actividades relacionadas con la 

transformación de materiales; el propietario con el uso de máquinas y herramientas de 

trabajo, logra obtener un agregado en la labor productiva. 

     La elaboración de tejidos típicos y cestería, ocupan un lugar significativo en la economía 

de los centros poblados, debido a que los productos se comercializan fuera del mercado 

local. En los centros poblados. 

2.4.3.1  Características tecnológicas 

Los productores elaboran sus artesanías con herramientas manuales, razón por la cual 

deben poseer ciertas destrezas y habilidades para realizarlas. En la siguiente tabla se 

muestran las características tecnológicas de los pequeños artesanos. 

Tabla 8 

Aldea Palamá, caseríos Chuacruz y Xepalamá; y  

Aldea Paley, caserío Xebacin, municipio de San José Poaquil 

Departamento de Chimaltenango 

Producción artesanal 

Características tecnológicas de tejidos típicos y cestería 

Año: 2016 

Pequeño artesano 

Elementos Tejidos típicos y cestería 

Materiales Baja calidad 

Maquinaria Simple y rudimentaria 

Herramientas y equipo Simple y rudimentaria 

División del trabajo No hay, el propietario se encarga de todo  

Mano de obra Propia y familiar 

Asistencia técnica y financiera No tiene 
Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 
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     Los tejidos típicos y cestería se realizan manualmente, la mano de obra es propia y 

familiar no remunerada, las técnicas para la elaboración de los productos se han transmitido 

de generación en generación, debido a que no existen instituciones que se dediquen a la 

enseñanza de las mismas. No reciben asistencia técnica y financiera por los múltiples 

requisitos que las instituciones solicitan. 

 

2.4.3.2   Volumen y valor de la producción 

Se detalla la cantidad de productos elaborados durante un año de los pequeños artesanos 

y los diferentes tipos de artesanías que realizan: 

 

Cuadro 18 

Aldea Palamá, caseríos Chuacruz y Xepalamá; y  

Aldea Paley, caserío Xebacin, municipio de San José Poaquil 

Departamento de Chimaltenango 

Producción artesanal 

Volumen y valor de la producción 

Año: 2016 

Tamaño/producto 
Unidades 

productivas 

Unidad de 

medida 
Volumen 

Precio 

unitario Q. 
Valor Q. 

Pequeño artesano     

Tejidos típicos      
Güipil 222 Unidad 1,110 717.00 795,870 

Fajas   15 Unidad    394 85.00 33,490 

Servilletas   21 Unidad    646 43.00 27,778 

Morrales     1 Unidad       8 8.00 64 

Sub-total 259    857,202 

Cestería      
Canastos medianos    9 Unidad 15,000 5.00 75,000 

Sub-total    9    75,000 

Alfarería      
Ollas    1 Unidad      40 25.00 1,000 

Sub-total    1    1,000 

Carpintería      
Adornos    2 Unidad    235 12.50 2,938 

Mesas    2 Unidad     70 250.00 17,500 

Puertas    1 Unidad     10 800.00 8,000 

Sillas    2 Unidad     72 75.00 5,400 

Azafates    1 Unidad   144 40.00 5,760 

Camas    1 Unidad    6 600.00 3,600 

Sub-total    9    43,198 

Panadería      
Pan francés    1 Unidad 9,000 0.25 2,250 

Pan dulce    1 Unidad 7,200 0.25 1,800 

Sub-total    2    4,050 

Continúa en página siguiente 
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Viene de página anterior 

Tamaño/producto 
Unidades 

productivas 

Unidad de 

medida 
Volumen 

Precio 

unitario Q. 
Valor Q. 

Pequeño artesano 

Tejidos típicos 

Sastrería 

Pantalones    1 Unidad     10 80.00 800 

Blusas    1 Unidad      5 40.00 200 

Sub-total    2 1,000 

Totales 282 981,450 

Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 

La actividad artesanal que más genera ingresos a las familias, es la elaboración de tejidos 

típicos con 87.34% en la venta de güipiles, en segundo lugar se encuentra cestería con 

7.64%, tercera posición carpintería 4.40%, cuarto puesto panadería 0.42% y por último está 

alfarería con 0.10% y sastrería 0.10%. 

La elaboración de güipiles es fundamental en la economía de los centros poblados, 

debido a que genera ingresos adicionales a las familias y ayuda al sostenimiento de los 

hogares, es realizada en su mayoría por amas de casa que utilizan su tiempo libre en su 

elaboración. La cestería genera menor proporción de ingresos en comparación con los 

güipiles, porque los canastos se realizan en menos unidades económicas y a bajo precio, 

por lo que no se obtienen altos niveles de volúmenes de producción. 

2.4.4   Comercio y servicios 

     Las actividades económicas de comercio y servicios en las aldeas Palamá y Paley, 

caseríos Chuacruz, Xepalamá y Xebacin, generan ingresos que contribuyen con el 

sostenimiento de los hogares, además de brindar empleo dentro de los mismos; motivo por 

el cual permiten a los pobladores mejorar sus condiciones de vida. La mayor parte de estos, 

son atendidos con mano de obra familiar la cual no es remunerada.  

2.4.4.1  Comercio 

     El comercio dentro de los centros poblados representa ingresos para las familias, así 

como una fuente de abastecimiento de productos básicos para el resto de la población.  

     Al realizar el inventario de comercios se ubicaron los siguientes: 
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Cuadro 19 

Aldea Palamá, caseríos Chuacruz y Xepalamá; y  

Aldea Paley, caserío Xebacin, municipio de San José Poaquil 

Departamento de Chimaltenango 

Inventario de unidades comerciales 

Año: 2016 

Tipo de establecimiento Cantidad %  

Tiendas 33 76.74 

Farmacias 4 9.30 

Venta de ropa 3 6.98 

Venta de calzado 2 4.65 

Venta de verduras 1 2.33 

Total 43 100.00 
Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 

 

En los cinco centros poblados se localizaron 43 unidades comerciales, los negocios 

principales son las tiendas familiares, estas representan 76.74% correspondientes a 33 de 

las mismas, de las cuales en la aldea Palamá y caserío Chuacruz se encuentran seis en cada 

una, en Xepalamá existen nueve al igual que en aldea Paley y tres en caserío Xebacin. Se 

ubicaron cuatro farmacias, tres están en aldea Palamá y una en aldea Paley, estas proveen 

únicamente de medicamentos básicos a los pobladores.  

 

Con relación a la venta de ropa y calzado hay dos en aldea Paley, una venta de ropa en 

caserío Chuacruz, además se identificó una venta de verduras en Paley. Esto indica, que en 

las comunidades no cuentan con variedad de negocios que les permita cubrir sus 

necesidades, razón por la que los pobladores viajan a la cabecera municipal. Los 

comerciantes adquieren sus productos primordialmente de la cabecera municipal, 

departamental y la ciudad capital.  

 

2.4.4.2   Servicios 

    En los distintos centros poblados, se observó que los pobladores prestan sus servicios  

para generar ingresos y a la vez satisfacer necesidades de los habitantes.  

 

     No obstante, el sector servicios no representa una actividad significativa. Se encontraron 

los siguientes servicios en todos los centros poblados objeto de estudio: 
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Cuadro 20 

Aldea Palamá, caserío Chuacruz y Xepalamá; y 

Aldea Paley, caserío Xebacin, municipio de San José Poaquil 

Departamento de Chimaltenango 

Inventario de unidades de servicios 

Año: 2016 

Tipo de establecimiento Cantidad % 

Aceiteras 3 21.44 

Café internet 2 14.29 

Molino de nixtamal 2 14.29 

Barbería 1   7.14 

Carpintería 1   7.14 

Centro de servicios de celulares 1   7.14 

Comedor 1   7.14 

Pinchazo 1   7.14 

Sastrería 1   7.14 

Reparación de motocicletas 1   7.14 

Total      14           100.00 
Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 

Existen catorce unidades de servicios en los cinco centros poblados, los más 

representativos son las aceiteras con una participación del 21.44% equivalentes a tres 

negocios, de los cuales dos se encuentran en aldea Paley y uno en caserío Xepalamá, 

además se ubicaron dos puestos de café internet, uno está en aldea Paley y otro en  caserío 

Chuacruz. 

Se identificaron dos molinos de mixtamal, uno está situado en aldea Paley y otro en 

caserío Xepalamá; los mismos prestan el servicio de molienda de maíz, el precio para los 

pobladores varía de acuerdo a la cantidad que se necesite moler. En aldea Paley, también 

se encontraron los siguientes servicios: barbería, carpintería, centro de servicios de 

celulares, comedor, pinchazo, reparación de motocicletas, en la aldea Palamá una sastrería 

y una carpintería.  

En el caserío de  Xebacin no existen unidades de servicios, debido a esto, los pobladores 

se movilizan a otras comunidades para cubrir sus necesidades. Es importante mencionar, 

que las unidades productivas, cuentan con los insumos básicos para llevar a cabo sus 
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labores; sin embargo, si se llegara a requerir de algún servicio más tecnificado los 

pobladores deben viajar a la cabecera municipal. 

2.4.5 Generación de empleo 

     Se determinó la cantidad de empleos que generan los comercios y servicios. 

Cuadro 21 

Aldea Palamá, caserío Chuacruz y Xepalamá; y  

Aldea Paley, caserío Xebacin, municipio de San José Poaquil 

Departamento de Chimaltenango 

Generación de empleo comercio y servicios 

Año: 2016 

Tipo de establecimiento Generación de empleo % 

Comercio 

Tiendas 59 77.63 

Venta de ropa 10 13.16 

Farmacias   4   5.26 

Comercio 

Venta de calzado   2    2.63 

Venta de verduras   1    1.32 

Sub-total 76 100.00 

Servicios 

Aceiteras 5 23.82 

Carpintería 3 14.30 

Café internet 2   9.52 

Molino de nixtamal 2   9.52 

Centro de servicios de celulares 2   9.52 

Comedor 2   9.52 

Pinchazo 2   9.52 

Barbería 1   4.76 

Sastrería 1   4.76 

Reparación de motocicletas 1   4.76 

Sub-total 21 100.00 

Total 97 
Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 

Se observa en el cuadro, que los comercios que más generan empleo en los centros 

poblados son las tiendas de consumo con 77.63%, debido a que son las de mayor demanda, 

la venta de ropa con 13.16%, lo que significa que esta actividad no tiene mucho impacto 

en la economía familiar, debido a que es complementaria para obtener ingresos. Los 

integrantes de las familias, se encargan de atender los diferentes establecimientos. 
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Con relación a los servicios, la principal actividad que genera empleo son las aceiteras 

con 23.82%, seguido por la carpintería con 14.30%, este sector no está desarrollado por los 

habitantes de los centros poblados, debido a que se enfocan a obtener ingresos a través de 

otras actividades. La actividad de comercios y servicios genera un total de 97 empleos, de 

los cuales 25% son remunerados, generalmente son personas que debido a la falta de 

oportunidades laborales, optan por trabajar principalmente en tiendas de consumo; 75% 

son empleos familiares no remunerados.     

                                                   

2.4.6   Efecto ambiental 

Derivado a que la mayor parte de negocios son tiendas que venden artículos de consumo 

básico, se producen desechos no degradables; esto debido a que los productos vienen 

empacados. Aunado a esto, ningún centro poblado cuenta con un método adecuado para el 

manejo y tratamiento de desechos sólidos; por lo que la forma en que los pobladores se 

deshacen de su basura es quemando o enterrándola.  

 

Los pobladores no clasifican la basura en orgánica e inorgánica y al mezclar los 

diferentes tipos de desechos se produce contaminación. También existen basureros 

clandestinos y hay lugares donde la basura queda dispersa en las vías de acceso y alrededor 

de las viviendas de los pobladores. La existencia y aumento de los mismos, contaminan el 

aire por la emisión de gases  al momento de quemar los desechos.  

 

Estos basureros constituyen criaderos de moscas, zancudos, ratas, cucarachas, 

portadores de enfermedades epidémicas; como la tifoidea, cólera, paludismo y dengue. Los 

desechos sólidos afectan también el turismo y las actividades recreativas. Los olores 

desagradables de los basureros clandestinos pueden provocar enfermedades respiratorias. 

 

 



 CAPÍTULO III 

LOS RIESGOS Y SUS COMPONENTES 

     Todos los productores agrícolas, pecuarios y artesanales tienden a sufrir pérdidas en su 

producción, por tal razón en este capítulo se describe todo lo relacionado a un análisis de 

riesgo productivo y sus componentes, con enfoque en cada actividad productiva de los 

centros poblados.  

3.1 MARCO CONCEPTUAL DE RIESGO 

     Es el conjunto de conceptos utilizados en una investigación que sirven para plantear el 

problema y la hipótesis (Rojas. S 2002). A continuación se describe el marco conceptual 

del análisis de riesgo. 

3.1.1 Administración de riesgo 

Es una herramienta que ayuda al proceso de toma de decisiones. No solo convierte en  

incertidumbre la oportunidad, si no evita el suicidio financiero y catástrofes de graves 

consecuencias (De Lara. H 2005).  La administración de riesgo nos ayuda a detectar 

posibles amenazas las cuales no se pueden eliminar, pero si se puede hacer lo necesario 

para que éstas no afecten en este caso la productividad de los centros poblados. 

3.1.2 Riesgo 

     Es un aspecto relacionado con la psicología del ser humano, con las matemáticas las 

estadísticas y la experiencia adquirida a través de los años (De Lara. H 2005). En el presente 

informe el riesgo se define como la probabilidad de que ocurra un desastre en las 

actividades productivas de los centros poblados. 

3.1.3 Amenaza 

     Factor de riesgo externo de un sujeto o sistema representado por un peligro latente 

asociado a un fenómeno físico de origen natural, socio natural o antrópico, que puede 

manifestarse en un sitio especifico y en un tiempo determinado, produciendo efectos 

adversos a las personas los viene y/o el medio ambiente (Cortes 2001). Las amenazas no 

son controlables el 100% sin embargo se pueden apaciguar aplicando medidas preventivas.
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3.1.4    Vulnerabilidad 

     Es el factor de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto a una amenaza específica, 

correspondiente a su predisposición intrínseca al ser afectado o de ser susceptible al sufrir 

una perdida (Cortes 2001). Las vulnerabilidades a diferencia de las amenazas si se pueden 

controlar de tal manera que se pueden eliminar por medio de las medidas correctivas. 

 

3.1.5 Desastre 

     Es la manifestación de las condiciones de vulnerabilidad de sectores de  la sociedad, 

producto del proceso social que las ha ido conformando (Calderón A. 2001). El desastre 

surge cuando el riesgo se cumple. 

 

3.1.6 Amenazas y desastres 

     Existen diferentes formas de clasificar los fenómenos que dan origen a  las amenazas y 

desastres, a continuación se hará una de las más utilizadas en el tema. 

 

3.1.6.1  De origen natural 

     Tiene su origen en la dinámica propia de la tierra en permanente transformación. 

(Chaparro A 2005). En este tipo de amenaza, el hombre no tiene la culpa de lo que pueda 

ocurrir, simplemente es el mismo planeta tierra que siempre está dispuesto a sufrir cambios.      

 

3.1.6.2  De origen socionatural 

     La amenaza es un fenómeno natural, detonado por la dinámica de la naturaleza y 

potenciado por la intervención humana (Chaparro A 2005). Muchas veces el hombre es el 

responsable de los cambios que sufre el planeta tierra, por ejemplo: el efecto invernadero 

causado por parte de la tala inmoderada de árboles. 

 

3.1.6.3  De origen antrópico 

     Es el peligro latente ocasionado por la actividad humana (Chaparro A 2005). La 

amenaza de origen antrópico está directamente relacionada con la acción humana, en este 

caso el hombre es el responsable de que el desastre ocurra. Por ejemplo en la actividad 

pecuaria el hurto de una novilla es causado directamente por la acción humana. 
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3.1.7 Análisis de vulnerabilidades 

     Hay sectores de la población que se encuentran más expuestos a sufrir pérdidas 

materiales y que a su vez tienen mayor dificultad de recuperarse, producto de la debilidad 

económica social y cultural que padecen. Según el investigador Wilches Chaux, las 

vulnerabilidades se pueden clasificar en categorías o tipos de vulnerabilidades, con la 

ayuda de algunos indicadores, elementos o factores, como los siguientes: 

 

3.1.7.1  Ambientales, ecológicos 

     Relacionada con la forma en que los modelos de desarrollo no se fundamentan en: la 

convivencia sino en la denominación por vía de destrucción de las reservas del ambiente 

que conduce a ecosistemas que por una parte resultan altamente vulnerables, incapaces de 

autoajustase internamente (García R. 2007). Una vulnerabilidad ecológica que podría 

afectar la actividad agrícola es la fertilidad del suelo; entre menos fértil sea éste mayor será 

la vulnerabilidad.  

      

3.1.7.2  Físicas 

     Hace referencia a la localización de poblaciones en zonas de riego físico como en las 

faldas de un volcán, en una zona de un rio seco etc. (García R. 2007). La vulnerabilidad 

física está relacionada directamente con las estructuras que pueda tener todo lo que podría 

ser víctima de un riesgo; por ejemplo: a la hora de un sismo dependerá de la construcción 

de una casa. 

 

3.1.7.3  Económicos 

     En las zonas donde hay más pobreza aumenta el riesgo de desastre, también se refiere 

al problema de la dependencia económica nacional, la ausencia de presupuestos adecuados, 

la falta de diversificación de la base económica, etc. (García R. 2007). La vulnerabilidad 

económica es fácil de detectar en una comunidad; si las personas son de escasos recursos 

mayormente será la vulnerabilidad económica y viceversa.  

 

     La vulnerabilidad económica es una de las más importantes en las actividades 

productivas siempre y cuando los recursos económicos estén destinados a la productividad. 
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3.1.7.4  Sociales 

     Se refiere al bajo grado de organización de comunidades para prevenir o responder a 

situaciones de desastres (García R. 2007). Si en un centro poblado están organizados los 

vecinos para la prevención de desastres ya sea productivos y/o sociales, menor 

vulnerabilidad social obtendrán. 

3.1.7.5  Educativos 

     Se refiere al grado de preparación e información que recibe la población sobre cómo 

comportarse en caso de desastre y como mitigar el posible efecto de los mismos (García R. 

2007). En los centros poblados objeto de estudio, con respecto al ámbito productivo las 

personas obtienen conocimiento de manera empírica y no con estudios especializados; por 

tal razón la vulnerabilidad educativa es alta. 

3.1.7.6  Culturales (concepción del mundo y sociedad) 

     Referida a la forma en que los individuos se ven a si mismos en la sociedad y como 

conjunto nacional (García R. 2007). La forma de pensar de cada comunidad en cualquier 

parte, beneficia o perjudica tanto los riesgos productivos como sociales.  

3.1.7.7  Políticos 

     Hace referencia al alto grado de centralización en la toma de decisiones y en la 

organización gubernamental, y en la debilidad en los niveles de autonomía para decidir a 

niveles regionales, locales comunitarios (García R. 2007). En el caso de las comunidades 

objeto de estudio; la vulnerabilidad política es similar a la vulnerabilidad social, la única 

diferencia es que a esta última no viene por orden de la alcaldía municipal de San José 

Poaquil. 

3.1.7.8  Institucionales 

     Es la obsolescencia y la rigidez de las instituciones, en las cuales la burocracia, la 

prevalencia de la decisión política, el dominio de criterios personalistas, impiden respuestas 

adecuadas  a la realidad existente y demoran el tratamiento de los riesgos o sus efectos 

(García R. 2007). En cualquier centro poblado donde no exista una institución que ayude  
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a los pobladores en el ámbito productivo entonces la vulnerabilidad institucional es alta. 

3.1.7.9  Tecnológicos (por crecimiento y urbanismo) 

     Se refiere a las técnicas inadecuadas de construcción de edificios e infraestructura básica 

utilizada en las zonas de riesgo (García R. 2007). La vulnerabilidad tecnológica está 

arraigada con la vulnerabilidad económica debido a que la primera depende de la segunda, 

esto se basa en que los pobladores no pueden utilizar mejor tecnológica para sus actividades 

productivas si no se tiene tienen los recursos económicos necesarios para poder adquirirla. 

3.1.7.10  Ideológicos (concepción del mundo y medio ambiente) 

     Referida a la forma en que los individuos conciben el mundo y el medio ambiente en el 

que habitan (García R. 2007). La vulnerabilidad ideológica es similar a la vulnerabilidad 

cultural solo que la primera toma en cuenta el pensamiento de cada individuo por separado. 

3.2    FACTOR DE AMENAZA 

     Una amenaza puede manifestarse en un lugar específico, con una duración e intensidad 

determinada, en este caso se tomara el factor de amenaza para cada actividad productiva 

en los centros poblados objeto de estudio. 

     Como se mencionó antes el factor amenaza es un factor externo que no es controlable 

solo se puede apaciguar mediante medidas preventivas, este apartado se enfoca en el factor 

de amenaza agrícola, pecuaria y artesanal las cuales son las tres actividades productivas 

principales de los centros poblados objeto de estudio. 

3.2.1   Factor de amenaza agrícola 

     En el presente apartado se toman en cuenta las amenazas que han afectado el sector 

agrícola, según la investigación de campo, las amenazas de riesgos en el sector agrícola 

son las más importantes en todo el sector productivo, debido a que la actividad agraria es 

la de mayor importancia en todos los centros poblados objeto de estudio y el café el 

principal producto de dicha actividad por ser el de mayor volumen de producción. A 

continuación se presenta la matriz de amenazas en el sector agrícola.  
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Tabla 9 

Aldea Palamá, caseríos Chuacruz y Xepalamá; y 

Aldea Paley, caserío Xebacin, municipio de San José Poaquil 

Departamento de Chimaltenango 

Matriz de los factores de amenaza  

Riesgo agrícola 

Año: 2016 

Amenaza Natural 

Factor de amenaza Riesgo descripción Lugares afectados 

Proliferación de la roya negra 

del café 

Es un hongo que se da por la 

acumulación de la humedad y las 

variaciones bruscas en el ambiente, 

afecta las hojas maduras y provoca 

la defoliación y reducción de la 

productividad. 

Aldea Palama, Paley y 

caserio Xepalama. 

El gusano cogollero La plaga el cogollero hace 

raspaduras sobre las partes tiernas 

de las hojas en los cultivos de maíz. 

Aldea Paley y caserio 

Xebacin. 

La gallina ciega También conocido como gusano 

blanco causa daños directos en la 

raíz del café y favorece a la 

pudrición de las matas. 

Aldea Palama y caserio 

Xepalama. 

Vientos fuertes Los vientos fuertes provocan la 

erosión y esta debilita los 

organismos fundamentales para el 

crecimiento de las plantas.  

Aldea Palama y caserio 

Chuacruz. 

Amenaza Socionatural 

Factor de amenaza Riesgo descripción Lugares afectados 

Sequía o lluvia irregular La falta de lluvia impide el 

crecimiento de la semilla. El agua 

regula la temperatura de la planta.  

Aldea Paley 

Deslaves y fuertes lluvias Las precipitaciones de fuertes 

lluvias provocan la caída del café 

cerezo este problema abarco todos 

los centros poblados pero solo en 

temporadas de invierno. 

Aldea Palama, caserio 

Xepalama, alea Paley y 

Caserio Xebacin. 

Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016 

 

          La proliferación de la roya del café es la principal amenaza del sector agrícola que se 

registra en las aldeas de Palama y Paley, es la causante de pérdidas significativas del grano 

negro. Un producto de suma relevancia en los centros poblados es la granadilla pero según 

la investigación de campo no se encontró ninguna plaga o enfermedad directa hacia dicho 

producto, tampoco se encontró amenazas antrópicas debido a que según la información 

nadie roba producción agrícola o hace daño intencional a las cosechas ajenas. La sequía es 

una amenaza socionatural debido a que es causa del calentamiento global.   
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3.2.2   Factor de amenaza pecuaria 

     Se define las amenazas en el sector pecuario que se enfocan únicamente en las 

enfermedades de origen natural debido a que no interviene ningún factor humano en la 

contracción directa de las afecciones. 

 

Tabla 10 

Aldea Palamá, caseríos Chuacruz y Xepalamá; y 

Aldea Paley, caserío Xebacin, municipio de San José Poaquil 

Departamento de Chimaltenango 

Matriz de los factores de amenaza  

Riesgo pecuario 

Año: 2016 

Factor de amenaza Riesgo descripción Lugares afectados 

Diarrea epidémica 

porcina 

Es una enfermedad viral no zoonótica de 

los cerdos, causada por un coronavirus, 

y caracterizada por diarrea acuosa y 

pérdida de peso en marranos adultos 

pero en lechones mueren a los cinco días 

de contraer la enfermedad 

(Organización mundial de sanidad 

animal). 

Aldea Palama y caserio 

Xepalama. 

Bronquitis infecciosa La enfermedad se transmite por medio 

del aire y cualquier otro medio 

mecánico, genera pérdidas de 

producción en gallinas ponedoras y 

reproductivas.  

Caserio Chuacruz 

New castle Es la enfermedad más seria de las aves 

en todo el mundo. En la gallina 

doméstica se caracteriza por lesiones en 

el cerebro y en el tracto gastrointestinal 

(Todorovich 1998).  

Aldea Paley y caserio 

Xebacin. 

Cólera aviar Es una enfermedad infecciosa aguda o 

crónica de las aves domésticas y aves 

silvestres, caracterizada por muerte 

subida, en la mayoría de los casos y por 

lesiones hemorragias y congestivas (M. 

Figueroa 1984). 

Aldeas de Palama y paley 

y los caserios de Xebacin 

y Xepalama. 

Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016. 

 

     En la actividad pecuaria la diarrea epidémica porcina es la única que afecta al ganado 

porcino  y las aves de corral son atacados con tres tipos de enfermedades; según la 

investigación de campo no se detectó enfermedades que afectan el ganado vacuno esto es 

a causa de que no todas las personas cuentan  con dicho ganado. 
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3.2.3   Factor de amenaza artesanal 

     En la producción artesanal según los volúmenes de productividad es la tercera actividad 

más importante de los centros poblados objeto de estudio, a las amenazas de esta actividad 

únicamente se le pueden denominar amenazas antrópicas aunque no intervienen 

directamente con la perdida de producción pero si con las demandas del mercado que hace 

que las utilidades percibidas por las productoras artesanas vean sus márgenes de utilidad a 

largo plazo.   

Tabla 11 

Aldea Palamá, caseríos Chuacruz y Xepalamá; y 

Aldea Paley, caserío Xebacin, municipio de San José Poaquil 

Departamento de Chimaltenango 

Matriz de los factores de amenaza  

Riesgo artesanal 

Año: 2016 

Factor de amenaza Riesgo descripción Lugares afectados 

Alto costo de materia 

prima. 

El costo de los insumos para la 

elaboración de los güipiles, no 

genera un ingreso significativo a 

productores.  

Aldea Palama y los caserios 

de Xepalama y Chuacruz. 

Maquinaría industrial El avance de la tecnología ha 

permitido que los trajes típicos sean 

manufacturados con instrumentos 

industriales; este problema fue 

general y afecta a todos los centros 

poblados objeto de estudio. 

Aldeas de Palama y Paley y 

los caserios de Xepalama y 

Chuacruz. 

Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016. 

     Con respecto a la actividad artesanal según la investigación, de campo muchas mujeres 

en las aldeas de Palama y Xepalama trabajan para un señor que es el encargado de 

suministrarle la materia prima, debido a que estas mujeres por no tener los recursos 

económicos necesarios no pueden adquirir los insumos por ellas mismas y eso les da una 

desventaja en sus utilidades.  

     Para los demás productos artesanales como los adornos  y canastitos no se tienen altos 

costos de materiales, pero tampoco generan grandes márgenes de ganancia sin embargo 

debido al nivel socioeconómico de las comunidades muchas personas si los trabajan dichos 

productos por el dinero extra percibido. 
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3.3   FACTOR DE VULNERABILIDAD 

     En el factor de vulnerabilidad se toman en cuenta las ventajas y desventajas internas 

que tienen los pobladores en base a las actividades productivas, estos factores pueden ser:  

económica, social, cultural, política institucional ambiental física educativa y tecnológica 

y fueron descritas anteriormente pero como se sabe no todos los factores de vulnerabilidad 

encajan con las tres actividades productivas es por ello que se realizara una matriz de 

factores de vulnerabilidad general,  agrícola y pecuaria en el caso de la actividad artesanal 

solo  la variable de tecnología. 

 

      A continuación se presenta la matriz general quiere decir que los factores que se 

presentan son basados en las tres actividades productivas: agricola, pecuaria y artesanal.  

 

Tabla 12 

Aldea Palamá, caseríos Chuacruz y Xepalamá; y 

Aldea Paley, caserío Xebacin, municipio de San José Poaquil 

Departamento de Chimaltenango 

Matriz general de los factores de vulnerabilidad 

Año: 2016 

Factor e 

indicador 

Descripción como factor Descripción como 

indicador 

Lugares 

afectados 

Económica Una buena inversión en el 

área agropecuaria y 

artesanal ayuda a tener 

mejor tecnología y mano 

de obra especializada para 

el mejoramiento de la 

productividad 

La mayoría de familias 

tienen tierras propias pero 

no cuentan con capital 

suficientes para invertir en 

sus en las actividades 

productiva de cualquier 

índole; debido a que el 

ingreso promedio es de 

Q500.00.  

Aldeas de Palama, 

Paley, Caserios 

Xepalama y 

Xebacin. 

Social Una cooperativa de  

ayudaría a las 

comunidades con algunos 

beneficios como 

financiamiento y/o 

capacitaciones entre otros. 

No existe ninguna 

cooperativa dentro de las 

respectivas aldeas y sus 

caseríos. 

Aldeas de Palama, 

Paley, Caserios 

Xepalama y 

Xebacin. 

Culturales e 

ideológicas 

El financiamiento externo 

ayuda a los agricultores a 

tener un mayor grado de 

inversión en todas sus 

actividades productivas. 

La mayoría de personas 

prefiere vivir como se 

encuentra actualmente en 

términos monetarios y no 

correr riesgos financieros 

con bancos. 

Aldea Palama y 

aldea Paley 

Continúa en página siguiente 
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Viene de página anterior 

Factor e 

indicador 

Descripción como factor Descripción como 

indicador 

Lugares 

afectados 

Política 

 

El gobierno de Guatemala 

anteriormente ayudaba a 

los agricultores por medio 

de fertilizantes gratis 

Actualmente las personas 

que se dedican a la actividad 

agropecuaria y artesanal no 

reciben ayuda alguna de 

parte del gobierno. 

 

 

 

 

 

 

Aldea Palama 

caserios de 

Xepalama y 

chuacruz y aldea 

de Paley caserio 

Xebacin. 

Institucionales Ministerio de agricultura 

ganadería y alimentación 

tiene por objeto mejorar 

las condiciones 

alimenticias de la 

población la sanidad 

agropecuaria y el 

desarrollo productivo 

nacional. 

Los trabajadores 

agropecuarios de las aldeas 

de Paley y Palama no han 

recibido ayuda de la MAGA 

según investigación de 

campo. 

Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016 

 

     La matriz anterior muestra las vulnerabilidades de una forma general la cual encaja 

con las tres actividades productivas principales, en la vulnerabilidad institucional solo se 

menciona la actividad agrícola y pecuaria debido a que no existe una entidad estatal que 

ayude  a los productores artesanales por tal motivo no es mencionada. 

 

     Para la aplicación de lo que es la matriz de vulnerabilidades en el riesgo productivo, 

no siempre apuntan a que sean negativas pero en el caso anterior si son todas negativas. 

 

3.3.1 Factor  de vulnerabilidad agrícola 

     En la producción agrícola también se pueden dar a conocer factores o vulnerabilidades 

que ayuden o desestabilicen dicha producción, en el presente apartado se tomaron en cuenta 

las vulnerabilidades ambientales, físicas, educativas y tecnológicas; debido a que estas 

debilidades y/o fortalezas pueden ser independientes a cada actividad productiva. 

 

     A continuación se encuentra la matriz de factores de vulnerabilidad aplicados a las 

actividades agrícolas en general, quiere decir aplicada a todas clase de cultivos 

pertenecientes a los centros poblados objeto de estudio. 
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Tabla 13 

Aldea Palamá, caseríos Chuacruz y Xepalamá; y 

Aldea Paley, caserío Xebacin, municipio de San José Poaquil 

Departamento de Chimaltenango 

Matriz de los factores de vulnerabilidad 

Actividad agrícola 

Año: 2016 

Factor e 

indicador 

Descripción como factor Descripción como 

indicador 

Lugares afectados 

Ambiental Para el mejoramiento de 

los cultivos de café es 

deseable que la 

temperatura adecuada sea 

de 19° a 21.5° 

En San José Poaquil 

el nivel de 

temperatura es de 21° 

Aldeas Palama Paley 

Caserios Xepalama, 

Xebacin y Chuacruz. 

Física Las terrazas  en los 

cultivos son una práctica 

que ayuda a reducir la 

erosión de suelos. 

El 99% de 

agricultores de las 

aldeas no utilizan 

terrazas en sus 

cultivos los cuales se 

encuentran propensos 

a la erosión de suelos. 

Aldeas de Palama y 

Paley y caserios 

Chuacruz y Xebacin. 

Educativa Para generar grandes 

cosechas  es necesario la 

ayuda de gente 

especializada como 

ingenieros agrónomos. 

La mayoría de 

agricultores de las 

aldeas de Palama y 

Paley tienen un 

conocimiento 

empírico para la 

producción de sus 

cultivos  

Aldeas Palama Paley 

Caserios Xepalama, 

Xebacin y Chuacruz. 

Tecnológica La cantidad de agua que 

necesita los cultivos de 

café es de 1800 ml a 2800 

ml lo cual se puede 

controlar por medio de 

riego por aspersión o por 

goteo. 

En la mayoría de 

agricultores utilizan 

lluvia de invierno 

para sus cultivos lo 

cual están expuestos a 

sequias. 

Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016 

     Para la actividad agraria la vulnerabilidad ambiental es la única positiva es por tal razón 

que el principal producto que se cultiva en San José Poaquil es la producción de café por 

el clima favorable al grano negro; de ahí que las tres vulnerabilidades restantes apuntan de 

una forma negativa para la producción mas no les impide a los pobladores dedicarse a la 

agricultura pero si al crecimiento de la producción tanto del café como de otro producto 

agrario. En el caso de la actividad agraria la vulnerabilidad física se encuentra relacionada 

con la vulnerabilidad tecnológica debido a los niveles tecnológicos del capítulo II.   
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3.3.2 Factor de vulnerabilidad pecuaria 

     En la actual sección se describen las vulnerabilidades que forman parte de la actividad 

pecuaria ya que es parte de lo que es el riesgo productivo, de igual manera en el riesgo 

pecuario se describen las mismos tipos de vulnerabilidad del riesgo agrario. A continuación 

se presenta la matriz de vulnerabilidades de la actividad pecuaria.  

Tabla 14 

Aldea Palamá, caseríos Chuacruz y Xepalamá; y 

Aldea Paley, caserío Xebacin, municipio de San José Poaquil 

Departamento de Chimaltenango 

Matriz de los factores de vulnerabilidad 

Actividad pecuaria 

Año: 2016 

Factor e 

indicador 

Descripción como factor Descripción como 

indicador 

Lugares afectados 

Ambiental EL estrés calórico en el 

ganado porcino se da 

cuando hay temperaturas 

superiores a 28° C 

En San José Poaquil 

el nivel de 

temperatura es de 21° 

C 

Aldeas Palama Paley 

Caserios Xepalama, 

Xebacin y Chuacruz. 

Física Es importante mantener 

granjas limpias y 

desinfectadas para el 

ganado porcino y avícola 

esto reduce la propagación 

de enfermedades a cerdos 

y aves de corral. 

Los pobladores que 

tienen animales del 

ganado porcino y 

avícola los mantienen 

en el patio los cuales 

se encuentran 

propensos a bacterias 

y les pueden causar 

varias enfermedades 

Educativa Para proporcionar mejor 

ayuda al ganado bovino es 

necesario la ayuda de 

veterinarios 

Ninguna persona que 

tiene ganado bovino 

es veterinario un 

cuenta con 

veterinarios. Aldeas Palama Paley 

Caserios Xepalama, 

Xebacin y Chuacruz. 
Tecnologíca Es necesario utilizar 

métodos para la 

reproducción animal 

No utilizan medidas 

tecnológicas para la 

reproducción del 

ganado bovino como 

la inseminación 

artifical. 

Iseminacion artifical 
Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016 

     AL igual que la actividad agrícola la actividad pecuaria cuanta con la misma y única 

ventaja que es la vulnerabilidad ambiental, aunque sea favorable el clima no representa 
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tanto la crianza del ganado porcino, avícola y bovino;  un factor importante para la crianza 

de animales es mantenerlos en granjas para que de esa manera puedan reducir las plagas y 

enfermedades generadas en el medio ambiente. Las malas prácticas otorgadas por los 

pobladores en cuestión a las enfermedades proporcionadas a los animales terminan en peor 

situación. 

 

3.3.3 Factor de vulnerabilidad artesanal 

     En la actividad artesanal se acopla únicamente las vulnerabilidades de la matriz general 

y la vulnerabilidad tecnológica, que en el caso de los poblados objeto de estudio es negativo 

este factor debido a que no utilizan maquinaria especializada para la fabricación de huipiles 

y los hace incompetente con las grandes industrias de tejidos típicos. Las amas de casa 

dedicadas a este negocio trabajan de una manera limitada que no les permite laborar a 

grandes producciones; así mismo utilizan materiales de baja calidad y la maquinaria y 

herramientas de equipo es simple y rudimentaria.   

 

3.4   INTEGRACIÓN DE RIESGO 

     La integración de riesgo en el ámbito productivo es la manera de juntar unas amenazas 

con otras vulnerabilidades productivas que tengan relación con ciertas actividades 

productivas y con ciertos productos específicos. Estas amenazas y vulnerabilidades se 

clasifican como: Alto (A), Medio (M) y Bajo (B); donde (A) significa un mayor riesgo, (B) 

significa riesgo moderado y (C) significa poco riesgo o un riesgo no muy relevante, por 

medio de la calificación de amenazas y vulnerabilidades se establece el nivel de riesgo 

dado a cada producto o actividad productiva; para poder calificar dichas vulnerabilidades 

y amenaza es necesario reconocer que impacto sufre el riesgo productivo y el producto 

específico por medio de ciertas amenazas y vulnerabilidades.  

 

3.4.1   Riesgo en el sector productivo 

     En el presente apartado se toma en cuenta cada actividad productiva de forma general 

de tal manera que se nombran amenazas y vulnerabilidades que son generales y que afectan 

a toda la actividad productiva de que se esté hablando. A continuación se hace una 

descripción de riesgo en cada sector productivo. 
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3.4.1.1   Riesgo en el sector productivo agrícola 

     Mide el nivel de riesgo de la actividad agrícola en todo tipo de cultivo que se realice en 

las aldeas y caseríos objeto de estudio, se está tomando en cuenta en cada nivel de riesgo 

una amenaza y las vulnerabilidades que sean necesarios y estén relacionadas con dichas 

amenazas.   

 

Tabla 15 

Aldea Palamá, caseríos Chuacruz y Xepalamá; y 

Aldea Paley, caserío Xebacin, municipio de San José Poaquil 

Departamento de Chimaltenango 

Matriz de integración de riesgo en el sector agrícola 

Año: 2016 

Integración de riesgo #1 

   Factor Descripción, características 

o variables 

Clase 

Amenaza Sequia o lluvia irregular en las 

aldeas de Palamá y paley y 

esto genera aumento en las 

plagas e impide el crecimiento 

de la semilla. 

A 

Vulnerabilidad tecnológica El nivel de tecnología de los 

agricultores de Palama y Paley 

es tradicional lo cual su 

manera para regar sus 

siembras es agua de cielo. 

M 

Vulnerabilidad económica Éstos agricultores no cuentan 

con suficiente capital para 

invertir en sus productos 

agrícolas. 

A 

Nivel de riesgo Alta amenaza por moderada y 

alta vulnerabilidad  

A 

Integración de riesgo #2 

   Factor Descripción, características 

o variables 

Clase 

Amenaza Vientos fuertes que provoca la 

erosión de suelos en Palama y 

el caserio Chuacruz 

M 

Vulnerabilidad física Los agricultores de dichas 

comunidades para sus cultivos 

no cuentan con terrazas ni 

curvas de nivel para los 

mismos. 

B 

Nivel de riesgo Alta amenaza por baja 

vulnerabilidad. 

M 

Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016 
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     El nivel de riesgo #1 fue mayor a la calificación de riesgo #2 debido a que el agua es 

fundamental para el crecimiento y reproducción de la semilla, puede haber vientos fuertes 

y estos no siempre provocaran una erosión de suelos, pero si no existe agua para las 

siembras estas difícilmente darán sus frutos. 

3.4.1.2   Riesgo en el sector productivo pecuario 

     Se menciona las amenazas y vulnerabilidades que afectan a todo tipo de ganado, aunque 

no se hayan registrado enfermedades para cada hato siempre se corre el riesgo de contraer 

alguna enfermedad. A continuación la matriz de integración de riesgo en el sector pecuario. 

Tabla 16 

Aldea Palamá, caseríos Chuacruz y Xepalamá; y 

Aldea Paley, caserío Xebacin, municipio de San José Poaquil 

Departamento de Chimaltenango 

Matriz de integración de riesgo en el sector pecuario 

Año: 2016 

Integración de riesgo #1 

Factor Descripción, características 

o variables

Clase 

Amenaza Enfermedades que afectan a 

las aves de corral y al ganado 

bovino en las aldeas de 

Palama y paley y todos sus 

caseríos. 

A 

Vulnerabilidad educativa Las personas no utilizan 

métodos adecuados para sanar 

o evitar enfermedades a los

animales. 

M 

Nivel de riesgo Alta amenaza por moderada 

vulnerabilidad. 

A 

Integración de riesgo #2 

Factor Descripción, características 

o variables

Clase 

Amenaza Perdida de animales de la 

actividad pecuaria por medio 

de robos. 

B 

Vulnerabilidad cultural o 

ideologica 

No se registraron robos en la 

actividad pecuaria por miedo 

de ser castigados en público 

por autoridades indígenas. 

B 

Nivel de riesgo Baja amenaza por baja 

vulnerabilidad 

B 

Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016 
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     Las enfermedades son la principal causa de perdida  de producción pecuaria en los 

centros poblados y se clasifico el nivel de riesgo como: (A), pero en el nivel de riesgo #2 

se clasifico como bajo, debido a que no se ha registrado pérdidas de este tipo ni amenazas 

antrópicas por la baja vulnerabilidad ideológica cultural mencionada en el cuadro, pero se 

colocó la amenaza  a causa de que aun así representa una probabilidad de riesgo en el sector 

pecuario. 

 

3.4.1.3   Riesgo en el sector productivo artesanal 

     El presente apartado describe el nivel de riesgo de la actividad artesanal de forma 

general de tal manera que se toma en cuenta los tejidos típicos, cestería, alfarería, sastrería, 

panadería y carpintería.  

 

Tabla 17 

Aldea Palamá, caseríos Chuacruz y Xepalamá; y 

Aldea Paley, caserío Xebacin, municipio de San José Poaquil 

Departamento de Chimaltenango 

Matriz de integración de riesgo en el sector artesanal 

Año: 2016 
Integración de riesgo #1 

Factor Descripción, características 

o variables 

Clase 

Amenaza Alto costo de materia prima 

para los productores de las 

aldeas Palamá y Paley, 

caseríos Xepalama y Xebacin. 

A 

Vulnerabilidad económica Los productores artesanales 

no cuentan con los recursos 

financieros necesarios para 

realizar una inversión propia 

A 

Nivel de riesgo Alta amenaza por alta 

vulnerabilidad 

A 

Integración de riesgo #2 

Amenaza Competencia con grandes 

empresas que fabrican de una 

manera industrializada y 

obtienen mayor producción.  

M 

Vulnerabilidad tecnológica No se cuenta con materiales 

de alta calidad ni con un estilo 

de producción industrial  

B 

Nivel de riesgo Amenaza moderada más baja 

vulnerabilidad 

M 

Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016 
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     En el nivel de riesgo numero dos debido a que los productos de las personas se 

comercializan fuera de los centros poblados objeto de estudio, no se ve con mayor amenaza 

la competencia mejor industrializada puesto que se mantiene una demanda establecida, de 

tal manera que no se tomó como una alta amenaza sino como moderada (M); pero dicha 

amenaza si tuvo que ser tomada en cuenta a causa de que de alguna u otra manera crea una 

desventaja con el productor artesanal, ya que no cuenta con los recursos tecnológicos ni 

económicos suficientes para expandir su mercado.  

 

     El nivel de riesgo numero uno si contiene la amenaza principal de lo que es la actividad 

artesanal, de tal modo que se clasifico como: Alta (A) dicha amenaza; asimismo se tomó 

la vulnerabilidad que de la misma manera es la más notable en todas las actividades 

productivas de los centros poblados.  

 

3.4.2   Riesgo en el producto específico  

     La integración de riesgo en el producto específico es similar a la integración de riesgo 

en el sector productivo, a diferencia que en el primero se especifica un producto específico 

como lo indica su nombre y se coloca las amenazas directas que recibe el producto y la 

vulnerabilidad que tiene el productor para dicho producto y por último el nivel de riesgo 

dado a ese producto. Los parámetros de medición son iguales a la integración de riesgo en 

el sector productivo. 

 

3.4.2.1   Riesgo en el producto específico agrícola 

     El producto específico que se tomara en cuenta para la actividad agrícola es el café el 

cual es el más importante pues es el que tiene mayor valor y volumen de producción en los 

centros poblados objeto de estudio, por lo tanto también es de vital importancia no solo de 

los centros poblados objeto de estudio sino para el municipio de San José Poaquil. Se 

tomaran tres tipos de vulnerabilidades para clasificar el nivel de riesgo. Existen otros 

productos importantes como el maíz y la granadilla, pero este último no presenta una 

amenaza directa según la investigación de campo y el maíz a pesar de tener un volumen 

considerado de producción no es comercializado completamente dado que es utilizado para 

el consumo personal y es una base de sustento en cada hogar. 
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Tabla 18 

Aldea Palamá, caseríos Chuacruz y Xepalamá; y 

Aldea Paley, caserío Xebacin, municipio de San José Poaquil 

Departamento de Chimaltenango 

Matriz de integración de producto específico agrícola 

Año: 2016 

   Café 

   Factor Descripción, características 

o variables

Clase 

Amenaza La roya del café es un hongo 

que daña a la planta y provoca 

que el fruto caiga antes de 

madurar este problema se 

presenta en la aldea de Paley, 

Palama y Xepalama. 

A 

Vulnerabilidad económica Los agricultores no cuentan 

con suficiente capital para 

obtener fungicidas que ayuden 

a combatir la roya del café. 

A 

Vulnerabilidad educativa Los agricultores tienen 

conocimientos necesarios mas 

no especializados para el 

cultivo del café. 

M 

Vulnerabilidad institucional Los agricultores no reciben 

ayuda del Ministerio de 

agricultura ganadería y 

alimentación (MAGA) 

 B 

Nivel de riesgo Alta amenaza por alta 

vulnerabilidad  

M 

Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016. 

     El nivel de riesgo que sufre el café es moderado a pesar de tener una amenaza alta, pero 

como se mencionó al principio del presente apartado, es de vital importancia en la 

economía por este motivo el nivel de riesgo es moderado y no se le podría dar un nivel de 

riesgo bajo porque de alguna u otra manera se limita a aumentar su producción. 

3.4.2.2   Riesgo en el producto específico pecuario 

     El ganado bovino representa el mayor volumen de producción y por lo tanto se toma 

como producto principal aunque este no reciba una amenaza directa. Es de mayor volumen 

de producción debido al alto precio de los toros y las vacas y la producción de leche. 

     A continuación se presenta la matriz de producto específico de la actividad pecuaria 
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Tabla 19 

Aldea Palamá, caseríos Chuacruz y Xepalamá; y 

Aldea Paley, caserío Xebacin, municipio de San José Poaquil 

Departamento de Chimaltenango 

Matriz de integración de producto específico pecuario 

Año: 2016 
   Gallinas 

   Factor Descripción, características 

o variables 

Clase 

Amenaza El ganado bovino representa 

una amenaza antrópica que 

puede ser causada por robo de 

otras personas  

B 

Vulnerabilidad cultural e 

ideológica 

En occidente se acostumbra a 

castigar a los ladrones de tal 

manera que las personas no 

realizan hechos criminales 

B 

Nivel de riesgo Alta amenaza por alta 

vulnerabilidad  

B 

Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016. 
 

     El nivel de riesgo presentado es bajo debido a que la amenaza prácticamente es nula o 

al menos no se reportó la misma en la investigación de campo realizada en los centros 

poblados, aparte de ello  es contrarrestada con una vulnerabilidad baja que según la 

descripción es el motivo del porque las personas no realizan robos.  El ganado bovino es 

el más representativo y no presenta alto nivel de riesgo  

 

3.4.2.3  Riesgo en el producto específico artesanal 

     El producto utilizado para la matriz de integración de producto específico son los 

huipiles debido a que similar a las actividades anteriores se toma el producto de mayor 

volumen y valor de la producción. Otros productos de mayor importancia en la actividad 

artesanal son los tejidos típicos, seguido por los cestos o canastitos. Se tomó como la 

vulnerabilidad la económica debido a que en el caso de la actividad agrícola se derivan 

todas las vulnerabilidades de la económica, porque si las personas no tienen los suficientes 

recursos económicos no pueden adquirir materia prima de buena calidad.  

 

     A continuación se muestra la tabla 20 que muestra la integración de riesgo en el 

producto específico artesanal. 
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Tabla 20 

Aldea Palamá, caseríos Chuacruz y Xepalamá; y 

Aldea Paley, caserío Xebacin, municipio de San José Poaquil 

Departamento de Chimaltenango 

Matriz de integración de producto específico artesanal 

Año: 2016 
   Huipiles 

   Factor Descripción, características 

o variables

Clase 

Amenaza Alto costo en materia prima, 

este problema fue expuesto 

por mujeres productoras de 

Palama y Xepalama.  

M 

Vulnerabilidad económica Las mujeres dedicadas a este 

negocio son de escasos 

recursos para hacer una 

inversión cómoda. 

M 

Nivel de riesgo Alta amenaza por alta 

vulnerabilidad  

M 

Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016. 

     Los tejidos típicos es el producto principal de todos los centros poblados objeto de 

estudio y el huipil es la prenda que mayormente se elaboran las mujeres dedicadas a este 

trabajo, como se mencionan anteriormente los altos costo de materia prima no les da la 

oportunidad a las mujeres de producir grandes cantidades de tejidos típicos y los limitados 

recursos, no les ayuda a subcontratar gente para que trabajen para ellas y así aumentar sus 

inversiones poco a poco.  

3.5   DEGRADACIÓN AMBIENTAL 

     La tierra se protege con un proceso llamado asimilación el cual hace eliminar todas las 

partículas dañinas que se encuentran en el ambiente, pero cuando las inmundicias, 

impurezas o partículas dañinas son demasiadas y el proceso de simulación no resiste a 

dicho fenómeno se le denomina contaminación. La degradación ambiental se da por el 

conjunto de contaminantes en el medio ambiente. Por ejemplo: el humo de las camionetas 

es un contaminante cuando es demasiado, de tal manera que poco a poco se rompe la capa 

de ozono y esto es la degradación ambiental que se da a largo plazo.  La contaminación es 

una de las causas más importantes de la degradación ambiental, A continuación se describe 

la degradación ambiental de los centros poblados. 
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3.5.1 Degradación ambiental en aldea Paley y caserío Xebacin 

     Como se sabe la cuando se quema la basura se deteriora la capa de ozono y se contamina 

el aire. Cuando se entierra la basura destruye los organismos de la tierra y se crean malos 

olores en el ambiente y también que por medio de mosquitos se pueden contraer 

enfermedades.  

 

     En Paley no existe mayor degradación ambiental debido a que no existe mega fabricas 

que puedan dañar el ambiente. Pero existen basureros clandestinos que destruyen el mismo 

y exponen a vecinos a problemas de salud incluso al cáncer, sin contar los malos olores 

que este genera en el ambiente. La tala inmoderada de árboles también es un gran problema 

que afecta al medio ambiente porque ayuda a la tierra a crear el efecto invernadero por 

medio del carbono que sueltan los árboles. 

 

3.5.2   Degradación ambiental en aldea Palamá y sus dos caseríos Chuacruz y Xepalama 

    De igual que la aldea Paley se quema y entierra la basura, pero el otro gran problema 

que se en aldea Palama es la tala inmoderada, cada árbol talado suelta lo que es carbono y 

este sube a la atmosfera y contribuye al efecto invernadero el cual crea lluvia acida y 

cambios climáticos. 

 

     Como se mencionó antes la degradación ambiental no siempre está ligado a la acción 

humana sino también a la evolución que sufre la tierra en su normalidad, por ejemplo en 

una parte de la aldea de Palamá se puede observar suelo que ha sufrido de erosión eólica. 

En dichas aldeas tienen la tala inmoderada de árboles lo cual trae consecuencias que se 

mencionaron en el apartado anterior. 

 

 

 

 

 

     



CAPÍTULO IV 

GESTIÓN PARA REDUCIR EL RIESGO 

     Es el planteamiento y aplicación de medidas integradas con el fin de reducir y corregir 

los riesgos y amenazas que presentan las actividades productivas. En el presente capitulo 

se describe la forma de planificación y desarrollo, la reducción de amenazas, reducción de 

vulnerabilidades, medidas preventivas y correctivas, todo esto en base al riesgo productivo. 

4.1   PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

     La planificación es un proceso bastante estructurado que tiene como objetivo identificar 

los riesgos y la forma que tiene de actuar enfrente a estos, y definir como estos serán 

controlados durante el proceso de producción; el desarrollo en el ámbito productivo es el 

aumento acumulativo y durable de cantidad y de calidad de bienes, servicios y recursos de 

una comunidad unido a cambios sociales, tendientes a mantener y mejorar la calidad de 

vida humana, sin comprometer los recursos a generaciones futuras.  

     Para que exista un desarrollo en la producción de los centros poblados es necesario que 

se realicen planes para contrarrestar las amenazas y evitar los desastres de las actividades 

productivas; en el presente capitulo los planes se desarrollan como medidas preventivas y 

correctivas. Las tres fases para enfrentar un desastre se describen a continuación. 

4.2   REDUCCIÓN DE AMENAZAS 

     Como se sabe las amenazas son un factor externo de riesgo, para poder combatirlas se 

necesita aplicar medidas preventivas, éstas medidas nos ayudaran a poder tener la 

probabilidad de que dichas amenazas no afecten las actividades productivas principales de 

los centros poblados. A continuación se describen las medidas preventivas del sector 

agrícola.  

4.2.1  Medidas preventivas agrícolas 

     Las medidas preventivas de la producción agrícola ayudan a evitar amenazas que 

ocurren en cualquier actividad productiva. A continuación se presenta la matriz de medidas 

preventivas enfocada en la actividad agrícola.
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Tabla 21 

Aldea Palamá, caseríos Chuacruz y Xepalamá; y 

Aldea Paley, caserío Xebacin, municipio de San José Poaquil 

Departamento de Chimaltenango 

Matriz de los factores de amenaza  

Riesgo agrícola 

Año: 2016 

Amenaza Natural 

Factor de amenaza Medidas preventivas 

Proliferación de la roya negra 

del café 

Para prevenir la roya del café es necesario realizar  lo siguiente: 

Proporcionarle sombra a las matas para reducir la humedad y el 

calor que ayudan a la roya el café.  

Podar las ramas que queden de 14 centímetros de base del 

tronco. 

Alimentar las plantas de café por medio de abono y fertilizante 

orgánico para que este sana y productiva. 

Cortar la maleza de dos a cuatro veces al año para prevenir que 

la roya llegue a las hojas de la planta.  

Aplicar fungicidas de contacto estos fungicidas crea una capa 

protectora para que la plaga no pueda entrar a las hojas.  

El gusano cogollero Para prevenir el gusano cogollero se realiza lo siguiente: 

Se emplearan insecticidas como: cipermetrina, carbuforan, 

azadirachun, azefato metomil y novaluron entro otros 

respetando la dosis sugerida del envaso y siguiendo las 

indicaciones según el manual.  

Emplear productos a base de Bacillus thuringiensis var.  

Conocer el tiempo de los momentos de siembra,Uso de 

híbridos resistentes aumenta la posibilidad de control frente al 

gusano cogollero. 

La gallina ciega Después de cosechar se recomienda arar el terreno para 

que quede expuesta la plaga de la gallina ciega.  

Realizar una infusión de ajo y aplicar en la tierra alrededor 

de la planta, debido a que el ajo las repele. 

Aplicar cal agrícola en el suelo la cal arrasa con todo ser 

vivo que existe en el suelo. 
Vientos fuertes Crear un rompevientos reduce el daño mecánico, un mejor 

estado hídrico, mayor precocidad  y un incremento en el 

rendimiento, para crear el rompevientos es necesario plantar 

arbustos robustos alrededor de la zona de cultivo. Se deben 

plantar los arbustos bien cerca de unos a otros para crear un 

muro. Los más usados son el enebro y la robina.  

Sequía o lluvia irregular Aumentar la materia orgánica en el suelo mediante la 

aplicación de abono, los suelos con materia orgánica 

tienen una gran retención de agua. También es necesario 

crear zanjas alrededor de los cultivos para el 

almacenamiento de agua en tiempos de sequía.  
Deslaves y fuertes lluvias Sembrar el café, el maíz y la granadilla en una época 

determinada donde no afecten las fuertes lluvias. 
Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016 
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4.2.2   Medidas preventivas pecuarias 

     Las medidas preventivas pecuarias ayudan a reducir las amenazas que afectan las 

actividades del ganado porcino y pecuario. A continuación se mencionara las medidas que 

ayudaran a que las amenazas de la actividad pecuaria no puedan afectar el ganado. 

Tabla 22 

Aldea Palamá, caseríos Chuacruz y Xepalamá; y 

Aldea Paley, caserío Xebacin, municipio de San José Poaquil 

Departamento de Chimaltenango 

Matriz de medidas preventivas 

Riesgo pecuario 

Año: 2016 

Factor de amenaza Riesgo Medidas preventivas 

Diarrea epidémica 

porcina 
Es necesario evitar que los cerdos coman heces para evitar la 

diarrea epidémica porcina y también se debe realizar 

desinfecciones permanentes y efectivas en los corrales otra 

medida es no juntar animales enfermos con sanos.  
Bronquitis infecciosa Alejar a las aves de corral las heces de otras gallinas y 

aerosoles. El control de la enfermedad se basa en la vacunación 

de las aves con vacunas vivas y atenuadas y vacunas 

inactivadas. 

New castle Se debe restringir la movilización de aves equipo y 

herramientas de una granja a otra para evitar la contaminación 

de la enfermedad por medio de otra ave. La inmunización de 

las aves con vacunas permite una protección frente al virus de 

campo, la inmunidad celular es un virus. Las vacunas muertas 

aplicadas vía subcutánea o intramuscular, permiten una 

duración duradera, previa aplicación de la vacuna viva. 
Cólera aviar Para prevenir la enfermedad se debe aplicar a las aves de corral 

es necesario aplicar vacunas dos dosis de vacunas muertas que 

contengan como adyuvante hidróxido de aluminio o aceite, que 

se preparan de múltiples serotipos. 
Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016. 

4.2.3   Medidas preventivas artesanales 

     La creación de una cooperativa ayudaría a contrarrestar las  dos amenazas descritas 

anteriormente y la vulnerabilidad tecnológica que padece la actividad agrícola, la creación 

de dicha cooperativa ayudaría a que los productores artesanos principalmente las mujeres 

que elaboran tejidos típicos y las personas que trabajan en cestería y carpintería que son 

los tres trabajos más importantes de la actividad agrícola, puedan obtener materia prima de 



87 
 

mejor calidad a un bajo costo por medio de la compra en conjunto de los componentes 

principales para la elaboración de cada trabajo perteneciente a la actividad agrícola. 

También se podría adquirir mejor herramienta para cada trabajo artesanal. Todo esto con 

una buena organización y por lo tanto retribuir a cada persona lo justo de su trabajo, las 

primeros dividendos de la cooperativa serán necesarios para adquirir con el tiempo 

maquinaria industrial. 

 

4.3    REDUCCIÓN DE VULNERABILIDADES  

     Para reducir las vulnerabilidades es necesario aplicar medidas de corrección las cuales 

ayudan a tener mejores factores internos para contrarrestar los riesgos. 

 

4.3.1 Medidas correctivas generales 

     Las presentes medidas de corrección se aplican a las tres actividades productivas 

descritas correctivas descritas en el capítulo 2 y3 esto se hace para mitigar los riesgos de 

una forma interna.  A continuación se presenta la matriz de medidas correctivas de una 

manera general la cual ayuda a las tres actividades productivas. Es necesario mitigar todas 

las vulnerabilidades y hacer que los factores internos sean ventajosos a las actividades. 

 

Tabla 23 

Aldea Palamá, caseríos Chuacruz y Xepalamá; y 

Aldea Paley, caserío Xebacin, municipio de San José Poaquil 

Departamento de Chimaltenango 

Matriz general de medidas correctivas 

Año: 2016 

Factor e indicador Descripción como factor Medidas correctivas 

Económica Una buena inversión en el área 

agropecuaria y artesanal ayuda a 

tener mejor tecnología y mano de 

obra especializada para el 

mejoramiento de la productividad 

Crear una cooperativa ayudaría a 

reducir costos y obtener 

financiamiento bancario en toda 

clase de índole. 

Social Una cooperativa de  ayudaría a las 

comunidades con algunos 

beneficios como financiamiento 

y/o capacitaciones también que los 

pobladores puedan resolver 

problemas en conjunto.  

 

Continúa en página siguiente 
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Viene de página anterior 
Culturales e 

ideológicas 

El financiamiento externo ayuda a 

los agricultores a tener un mayor 

grado de inversión en todas sus 

actividades productivas. 

Política El gobierno de Guatemala 

anteriormente ayudaba a los 

agricultores por medio de 

fertilizantes gratis 

Pedir al alcaded de san jose poaquil 

para la gestión para la adquisicicon 

de fertilizantes y vacunas para las 

actividades agropecuarias por 

medio del alcalde auxiliar y el 

COCODE. 

Institucionales Ministerio de agricultura ganadería 

y alimentación tiene por objeto 

mejorar las condiciones 

alimenticias de la población la 

sanidad agropecuaria y el 

desarrollo productivo nacional. 

Pedir ayuda al Maga por medio de 

las autoridades pertinentes para 

poder tener efectividad en las 

actividades agropecuarias. 

Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016 

     Para cada vulnerabilidad: económica, social y cultural de igual manera que a los 

inconvenientes en la actividad artesanal es conveniente realizar una cooperativa debido a 

que esta forma de organizarse les ayudaría a los pobladores a tener una mejor inversión por 

medio de la facilidad de préstamos que serían posibles por medio de dicha cooperativa, de 

esta manera la población tuviera una mejor relación y mejoraría sus rendimientos 

económicos. 

     Para las medidas correctivas de las vulnerabilidades políticas e institucionales son 

peticiones que se deberán realizar a las autoridades de San José Poaquil y al Ministerio de 

Agricultura Ganadería y Alimentación. 

4.3.2   Medidas correctivas en el sector agrícola 

      En el sector agrícola existen cuatro tipos de vulnerabilidades para las cuales existe una 

medida correctiva para cada una.      

     En la vulnerabilidad ambiental no se colocó ninguna medida correctiva debido a que 

este factor es positivo pero de igual manera es necesario señalarla para tener la verificación 

de cada vulnerabilidad que encaje a cada actividad productiva. En la actividad física 

educativa y tecnológica se intenta crear una medida que conlleve a mejorar cada factor 
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interno. Es importante que todas las medidas de la actividad agrícola se puedan cumplir 

para poder mejorar dicha actividad y poder tener mayor producción. 

Tabla 24 

Aldea Palamá, caseríos Chuacruz y Xepalamá; y 

Aldea Paley, caserío Xebacin, municipio de San José Poaquil 

Departamento de Chimaltenango 

Matriz de medidas correctivas 

Actividad agrícola 

Año: 2016 

Factor e indicador Descripción como factor Medidas correctivas 

Ambiental Para el mejoramiento de los 

cultivos de café es deseable que la 

temperatura adecuada sea de 19° a 

21.5° 

Vulnerabilidad positiva 

Física Las terrazas  en los cultivos son 

una práctica que ayuda a reducir 

la erosión de suelos. 

Crear terrazas y curvas de nivel 

para poder detener la erosión de 

suelos. 

Educativa Para generar grandes cosechas  es 

necesario la ayuda de gente 

especializada como ingenieros 

agrónomos. 

Por medio de las autoridades 

pertinentes es necesario pedir   

capacitación acerca del 

mantenimiento de las actividades 

agrícolas sobre todo del café que 

es la principal actividad.  

Tecnológica La cantidad de agua que necesita 

los cultivos de café es de 1800 ml 

a 2800 ml lo cual se puede 

controlar por medio de riego por 

aspersión o por goteo. 

Cada agricultor puede aplicar en 

tiempos de sequía el sistema de 

riego por goteo que es efectivo y 

de bajo costo. 

Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016 

     La vulnerabilidad educativa verifica el nivel de educación que se tiene en la gestión de 

riesgo, en el ámbito social pero en el nivel productivo se verifica la capacidad que tiene las 

personas para tener un trabajo eficiente dentro de su núcleo laboral, por tal razón para poder 

hacer una medida correctiva acercad de las actividades productivas lo más necesario es 

recibir alguna platica o recomendación sobre cómo mantener mejor la producción. 

4.3.3.  Medidas correctivas en el sector pecuario 

     En sector pecuario de igual manera a la actividad agrícola se presenta la vulnerabilidad 

Ambiental como positiva por tal razón no se hizo una medida correctiva para dicho factor. 
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Se espera que con la aplicación de las siguientes medidas correctivas disminuya el índice 

de muertes de los tipos de ganado que se encuentran en San José Poaquil, así mismo que 

se aumente la producción por medio de la inseminación artificial. A continuación se 

presenta la matriz de la vulnerabilidad pecuaria.  

 

Tabla 25 

Aldea Palamá, caseríos Chuacruz y Xepalamá; y 

Aldea Paley, caserío Xebacin, municipio de San José Poaquil 

Departamento de Chimaltenango 

Matriz de medidas correctivas 

Actividad pecuaria 

Año: 2016 

Factor e indicador Descripción como factor Medisdas correctivas 

Ambiental EL estrés calórico en el 

ganado porcino se da cuando 

hay temperaturas superiores a 

28° C 

Vulnerabilidad positiva 

Física Es importante mantener 

granjas limpias y 

desinfectadas para el ganado 

porcino y avícola esto reduce 

la propagación de 

enfermedades a cerdos y aves 

de corral. 

Mantener las granjas limpias y en buenas 

condiciones para tener mayor 

saneamiento con los animales 

Educativa Para proporcionar mejor 

ayuda al ganado bovino es 

necesario la ayuda de 

veterinarios 

Aplicar las vacunas necesarias para tener 

mayor prevención de enfermedades a los 

animales de las activadas pecuarias 

Tecnológica Utilizan la monta natural y 

transferencia de embriones. 

Aplicar la isemnizacion artificial a 

tiempo fijo en los animales de la 

actividad pecuaria o por transferencia de 

embriones. 

Fuente: investigación de campo EPS, segundo semestre 2016 

 

     La inseminación artificial en tiempo fijo es una técnico, que mediante la utilización de 

hormonas, permite sincronizar los celos y ovulaciones, se basa en la intervención del ciclo 

estral de la hembra mediante la utilización de hormonas, para lograr que los animales 

ovulen en periodo determinado. La inseminación por transferencia de embriones es la 

introducción de embriones en el útero materno. Justo antes de la transferencia se colocan 

los embriones seleccionados en medio cultivo específico. Los embriones se cargan en 

medio del carácter de transferencia y se depositan suavemente en la cavidad uterina.  
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4.3.4   Medidas correctivas en el sector artesanal 

     Como se mencionó en la reducción de amenaza artesanal una cooperativa sería una de 

las formas de ayudar  a los productores artesanales,  por el hecho de obtener financiamiento 

de una forma más eficiente. Como se sabe de la vulnerabilidad económica se derivan la 

mayoría de las vulnerabilidades restantes. En la creación de dicha cooperativa se podrían 

reunir los productores de las tres actividades importantes y tener una mejor consolidación. 

    Una cooperativa ayudaría a los productores a obtener financiamiento para poder 

proveer materia prima de buena calidad, en todas las actividades relacionadas a la actividad 

artesanal también podrían comprar más insumos para producir pero todo esto tiene que ir 

acompañado de un  mercado más amplio. Las actividades de alfarería carpintería y 

panadería pudieran ampliar su línea de producción  por medio de crédito; por ejemplo en 

la carpintería no fabrican plateras lo cual podrían hacerlo si se les ampliara el capital a los 

carpinteros. 
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INTRODUCCIÓN 

     Como parte del proyecto productivo rural, se ha determinado como una propuesta de 

administración la elaboración de manuales de organización para dicho proyecto con el 

propósito de completar el mismo. Como se sabe en el área administrativa  cada 

organización debe tener una descripción formal de puestos para cada trabajador, esto con 

el fin de llevar un orden en las operaciones de las empresas; asimismo en los manuales 

organizacionales se refleja la jerarquía y el tipo de organización que tiene cualquier 

compañía. 

 

     El presente documento contiene toda la información relacionada con la organización  de 

la empresa, se contemplan los siguientes temas: antecedentes del comité la base legal donde 

se incluyen las normas internas y externas, planificación estratégica, misión, visión, 

valores, justificación, objetivos generales, objetivos específicos, el diseño organizacional 

y la información del consejo administrativo, la administración, departamento de 

producción y de comercialización entre otros temas.  

 

     En todo manual organizacional debe tener información de todos los empleados de una 

empresa tomando en cuenta las asesorías en ciertos casos, para el presente manual se 

tomara en cuenta solo cuatro puestos de trabajo que son: el consejo de administración, 

administración, producción y comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1. ANTECEDENTES DEL COMITÉ 

     El comité encargado de elaborar el proyecto productivo propuso  como proyecto 

productivo comunitario rural sostenible la producción de mermelada de granadilla, debido 

a que en estas comunidades existe siembra y cosecha de este fruto en volúmenes suficientes 

para satisfacer el segmento de la demanda insatisfecha que se pretende cubrir; 30% del 

volumen de la producción, que no es exportado, será la cantidad de materia prima para el 

proyecto. 

 

2. MARCO JURÍDICO 

La legislación que se debe considerar para la instalación y operación del proyecto, se 

divide en normas internas y externas las cuales están compuestas de la siguiente manera: 

 

2.1  NORMAS INTERNAS 

     Es  un  conjunto  de  normas explícitas en la empresa elaboradas por el empresario para 

lograr un mejor desempeño de las labores (productividad, calidad del producto, ambiente 

de trabajo y medidas disciplinarias). La Cooperativa Productora de Conservas de Frutas 

Paley cuenta con las siguientes normas internas: 

 

 Manual de organización 

 Manual de normas y procedimientos 

 Políticas corporativas 

 Código de conducta 

 Sistema de control interno 

 Contratos de trabajo entre trabajador y empleador 

 

2.2  NORMAS EXTERNAS 

     Conjunto de normas jurídicas que prevalecen en la legislación del país, las cuales 

regulan el funcionamiento de la cooperativa para la ejecución del proyecto y de acuerdo a 

este tipo de organización, se citarán algunas leyes. Una empresa podría realizar sus 

operaciones sin tener normas internas pero nunca le deben faltar las normas externas, las 

cuales son de gran importancia para no tener ningún problema con la ley.
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 Constitución Política de la República de Guatemala, Asamblea Nacional Constituyente  

1,985 artículos 5, 26, 34, 39 101, 102, 103, 106, 118, 126 y 128. 

 Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 12-2002, Código Municipal, 

artículos 4, 17, 18, 19 y 53 inciso 175. 

 Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 1441, Código de Trabajo, 

artículos 7, 18, 57 y 60. 

 Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 114-97, Ley del Organismo 

Ejecutivo, artículo 3. 

 Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 295, Ley Orgánica del 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 

 Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 12-2002, Código Municipal, 

artículos 4, 17, 18, 19 y 53 inciso 175. 

 Enrique Peralta Azurdia, Jefe del Gobierno de la República de Guatemala, Decreto 

Numero 106 Código Civil, artículos 15, 16, 18 y 24. 

 Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 2-70, Código de Comercio, 

artículos 2, 3, 6, 9, 132, 133, 332, 333, 334 y 368. 

 Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 6-91, Código Tributario,  

artículos 15 y 18. 

 Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 10-2012, Ley de 

Actualización Tributaria. 

 Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 68-86, Ley de Protección y 

Mejoramiento del Medio Ambiente, artículos 1 y 9. 

 Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 37-2001, Bonificación, 

Incentivo, artículos 1 y 6. 

 Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 42-92, Ley de Bonificación 

para Trabajadores del Sector Privado y Público. 

 Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 82-78, Ley General de 

Cooperativas. 

 Ministerio de Economía, Acuerdo Gubernativo 7-79 Reglamento de La Ley General        

de cooperativas. 

 Universidad de San Carlos de Guatemala, Política Ambiental. 



3 
 

 
 

3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

     La filosofía empresarial define los elementos constitutivos de la empresa real y 

determinan su propio espacio ético, y de ello va a depender su capacidad competitiva (S. 

García 1994). La filosofía empresarial también se divide en misión la cual describe las 

funciones de la empresa, la visión que es a donde la empresa quiere llegar y los valores que 

interpone la empresa. Todo esto se describe a continuación: 

 

3.1. MISIÓN 

     Somos una empresa de carácter lucrativo que produce y distribuye mermeladas de 

granadilla, donde se utiliza materia prima de primera calidad para satisfacer a nuestros 

clientes y brindar productos de primera calidad para nuestros consumidores. 

 

3.2 VISIÓN 

     Ser pioneros en la producción y distribución de las mermeladas en el mercado regional, 

expandir nuestros servicios, consolidar la marca y ser la mermelada preferida de los 

hogares chimaltecos. 

 

3.3 VALORES 

     Los valores del proyecto productivo son: puntualidad, respeto, responsabilidad, 

amabilidad, desarrollo humano, honradez, trabajo en equipo, confianza y disciplina. 

 

4  MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y DESCRIPTOR DE CARGOS 

     Tiene el propósito de presentar en forma consolidada, ordenada y permanentemente 

actualizada la información acerca de las políticas relacionadas con los aspectos 

constitutivos, doctrinarios y estructurales del instituto así como la información acerca de 

las atribuciones, funciones, responsabilidades e interacciones de cada unidad operativa (J. 

Araujo 1976). A continuación se describe los datos que son de suma importancia para la 

elaboración del Manual de Organización del Proyecto Comunitario Productivo Rural 

 

4.1 JUSTIFICACIÓN  

     La elaboración del presente manual es con el fin de que la organización pueda contar 
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con  todo lo necesario para poder tener una mejor administración del recurso humano por 

medio de la delegación de responsabilidades a cada colaborador, asimismo establecer 

líneas de mando y reorganizaciones cuando fuere necesario; los manuales organizacionales 

sirven de apoyo a los trabajadores que deseen conocer la estructura y jerarquía de la 

empresa.  

 

     El manual de organización sirve de guía para cada colaborador de la empresa el uso de 

los manuales minimiza los conflictos de áreas, marcas, responsabilidades, divide el trabajo 

y aumenta la productividad individual y organizacional. 

 

4.2. OBJETIVOS  

     Son los propósitos que se pretenden alcanzar por medio del manual de organización y 

se dividen en general y específicos. 

 

4.2.1 General 

     Servir como un instrumento de apoyo al personal de la empresa para definir los 

procesos, responsabilidades y los canales de comunicación a los cuales deben de estar 

sujetos todos los colaboradores.   

 

4.2.2   Específicos 

 Tener una organización formal dentro de la empresa. 

 Identificar a cada colaborador por medio de las funciones y la descripción del puesto 

que se les fue asignada. 

 Dar a conocer el manual a cada colaborador para que de esa manera conozca su rol 

dentro de la compañía. 

 Administrar de manera adecuada el recurso humano dentro de la compañía. 

 Adecuar una mejor manera de inducción a los futuros colaboradores de la compañía 

 

5. VIGENCIA Y AUTORIZACIÓN 

     La autorización para la elaboracion del presente manual se llevó a cabo durante la        

investigación de campo que se realizó en las aldeas de Palamá y Paley con sus respectivos 
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caseríos todos pertenecientes a el municipio de San Jose Poaquil; y entra en vigencia 

cuando se termine de finalizar el Proyecto Productivo Comunitario Rural denominado 

“Cooperativa Productora de Conservas de Frutas Paley”. 

 

6. CAMPO DE APLICACIÓN 

Las disposiciones contenidas en este manual será para el uso exclusivo de los miembros 

de la “Asociación Productora de Conservas de Frutas Paley” ubicada en la aldea de Paley 

municipio de San José Poaquil departamento de Chimaltenango. 

 

6.1 NORMAS DE APLICACIÓN 

 La asamblea general es la máxima autoridad de todo el proyecto productivo 

comunitario rural. 

 Las obligaciones y/o deberes de cada comisión serán de conocimiento general, para 

impedir la evasión de responsabilidades.  

 Se dará seguimiento y control al cumplimiento de tareas implícitas en cada comisión. 

 La comunicación será fluida, constante y de doble vía, entre la presidencia y las 

diferentes comisiones, para la correcta ejecución de las actividades. 

 Se evaluara el desempeño de cada integrante de  la coordinadora en forma ordinaria, 

para determinar si la persona es la idónea para desempeñar el cargo asignado. 

 El encargado del personal del recurso humano será el encargado de cambiar el manual 

cuando sea orden de la asamblea general. 

 Todo colaborador debe basarse en su descriptor de puestos que tiene el presente 

manual. 

 

7. DISEÑO ORGANIZACIONAL 

        Lo constituye la división de trabajo permanente y especializado, departamentalización 

funcional y la jerarquización definida. La departamentalización y jerarquización integran 

los principios del establecimiento de la autoridad, responsabilidad, unidad de mando, 

jerarquía y equidad en la carga laboral, para cumplir con eficiencia los procesos 

productivos.  El diseño organizacional representa a la organización de la cooperativa y sus 
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operaciones por medio de un esquema gráfico también denominado organigrama; describe 

los puestos, el orden y los roles que cada persona debe desempeñar. A continuación se 

presenta la estructura gráfica y el organigrama nominal de la Cooperativa Productora de 

Conservas de Frutas Paley, debe ser pública para que todo el personal esté enterado. 

 

Gráfica 1 

Aldea Paley, municipio de San José Poaquil, departamento de Chimaltenango 

Proyecto: Producción de mermelada de granadilla 

Organigrama de la Cooperativa Productora de Conservas de Frutas Paley 

Año: 2016 

 
Fuente: investigación de campo Grupo EPS, segundo semestre 2016. 

 

     El diseño organizacional es lineal porque son regidos por el Consejo de Administración  

que representa a la Asamblea General. A continuación se presenta la estructura gráfica de 

la Cooperativa Productora de Conservas de Frutas Paley, debe ser pública para que todo el 

personal esté enterado. 

 

     A continuación se presente el organigrama nominal propuesto en el cual se encuentra 

la asamblea general, consejo de administración, administración entre otr 

Comercialización Producción

Asamblea general

Comisión de 

vigilancia

Consejo de 

administración

Administración

Contabilidad
Comité de 

educación
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Gráfica 2 

Aldea Paley, municipio de San José Poaquil, departamento de Chimaltenango 

Proyecto: Producción de mermelada de granadilla 

Organigrama nominal propuesto 

Año: 2016 
 

 

Fuente: investigación de campo, Grupo EPS, segundo semestre 2016. 

 

    Como indica el organigrama, la Asamblea General es la máxima autoridad y es 

representada por el Consejo de Administración, quienes forman parte del nivel estratégico 

de la cooperativa y la dirección general de la organización, auditados por la Comisión de 

Vigilancia.  

 

7.1 SISTEMA ORGANIZACIONAL      

     Clasificada como lineal; el Consejo de administración dirige, planifica y tiene la 

responsabilidad del mando y toma de decisiones de la cooperativa, el administrador general 

recibe los lineamientos e instrucciones y coordina con los subordinados su ejecución. La 

organización estará encabezada por el administrador como nivel táctico. 

No. No. de plazas

1 51

No. No. de plazas

1 1

No. No. de plazas

No. No. de plazas 1 1

1 1

2 1

3 1 No. No. de plazas

4 1 1 1

5 1

No. No. de plazas

1 1

No. No. de plazas

1 1

No. No. de plazas

1 1

Asamblea General

Título del cargo

Productores

Producción

Título del cargo

Operario

Gerente administrativo

Comercialización

Título del cargo

VendedorAdministración

Título del cargo

Vocal I

Comisión de vigilancia

Título del cargo

Comisionado

Vicepresidente

Secretario

Tesorero

Contabilidad

Título del cargo

Contador

Consejo de administración

Comité de educación

Título del cargo

Título del cargo

Presidente

Especialista
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8. FUNCIONES BÁSICAS DE LA ORGANIZACIÓN 

     Las funciones principales de la organización son: la recaudación de materia prima para 

la elaboración de mermelada, la producción y distribución de mermelada de granadilla, 

aplicar estrategias de comercialización para mantener clientes proyectados en la demanda 

insatisfecha como clientes nuevos, la elaboración de estados financieros, el manejo 

adecuado del recurso humano dentro de la institución, la actualización de manuales 

administrativos cuando sea requerido.  

 

     La estructura que tendrá la organización será la de una cooperativa, se establecerá con 

base en la Ley General de Cooperativas y que consiste en: Asamblea General, Comisión 

de Vigilancia, Consejo de Administración, Administración y los departamentos necesarios 

para el buen funcionamiento. El sistema y diseño organizacional definido complementan 

la estructura como elementos para ser una organización formal. 

 

     La complejidad de la estructura se centrará en la división de trabajo y delegación de 

funciones, esto ayuda a tener un orden en la distribución de puestos y asignación de tareas, 

tanto para los empleados como para los jefes y directores.  

 

     Existirá centralización en la toma de decisiones, que fluye hacia los niveles jerárquicos 

más altos. La estructura organizacional es completamente formal con establecimiento de 

organigramas, manuales de procedimientos y políticas, de acuerdo a los objetivos 

específicos de la cooperativa. 

 

9. DESCRIPTOR DE CARGOS Y PUESTOS 

     La descripción de puesto es un documento conciso de información objetiva que 

identifica la tarea por cumplir y la responsabilidad que implica el puesto. Además bosqueja 

la relación entre el puesto y otros puestos en la organización, los requisitos para cumplir el 

trabajo y su frecuencia o ámbito de ejecución. A continuación se encuentra la descripción 

de cargos del consejo de administración,  administración, y los departamentos de 

producción y comercialización. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

COOPERATIVA PRODUCTORA DE CONSERVA DE FRUTAS PALEY 

ALDEA PALEY 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL CARGO 

Código del cargo: 001 Página:1/2 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Título del cargo: Consejo de administración 

Ubicación administrativa: Consejo de administración 

Inmediato superior: Asamblea general 

Subalternos: Administración 

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

Naturaleza: 

     Representa a la Asamblea General y es la dirección general de la cooperativa Mantener el 

trabajo en equipo y debe mantener un entorno agradable para que los colaboradores sean más 

eficientes. Se integra por cinco miembros de la asamblea, elegidos con base en el Reglamento de 

la Ley de Cooperativas. 

 

Atribuciones: 

     Se encarga de ejecutar la programación de las actividades establecidas en la asamblea, 

controla el funcionamiento de la organización y su presupuesto, además informa sobre los 

resultados del desarrollo de las actividades. 

 

Relaciones de apoyo: 

COCODE 

Comisión de vigilancia 

Asamblea general  

Comisión de vigilancia 

 

Elaborado por: 

 

F. autorizado. 

 

F. Actualizado 

 

SELLO 

 

FOLIO 

 

William Bonilla 

 

Octubre  2018 

    

           1 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL CARGO 

Código del cargo:  001 Página: 2/2 

 

Autoridad: 

     Delegar funciones y tareas específicas al departamento de administración 

 

Responsabilidades: 

     Tiene la responsabilidad de que las metas de del departamento de administración marchen 

bien en sus totalidad y de conseguir puestos en el área de administración. 

 

III. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

Educación 

Graduado a nivel medio como perito en administración de empresas, bachiller industrial o 

perito contador. 

 

Experiencia 

4 años como mínimo en puestos administrativos 

Conocimientos de manejo de personal. 

 

Habilidades y destrezas 

Tener don de Mando o liderazgo  

Buenas relaciones personales. 

Ser una persona muy responsable en los objetivos 

 

Elaborado por: 

 

F. autorizado. 

 

F. Actualizado 

 

SELLO 

 

FOLIO 

 

William Bonilla 

 

Octubre 2018 

 

               

2 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

COOPERATIVA PRODUCTORA DE CONSERVA DE FRUTAS PALEY 

ALDEA PALEY 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL CARGO 

Código del cargo: 002 Página:1/2 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Título del cargo: Administración 

Ubicación administrativa: Administrativa 

Inmediato superior: Consejo de administración 

Subalternos: Comercialización y producción 

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

Naturaleza: 

     Controlar todas las actividades de administración, gestionar el buen funcionamiento de lo que 

es la gestión de recursos materiales, humanos y financieros.  

 

Atribuciones: 

    Gestiona, planifica y coordina las actividades administrativas y operativas dentro de la 

organización, tales como: realizar la publicidad de la marca, supervisar la contabilidad, las 

actividades de producción, de ventas y contratar personal para todas las áreas. 

 

 

Relaciones de apoyo: 

Comité de educación  

Contabilidad 

 

Elaborado por: 

 

F. autorizado. 

 

F. Actualizado 

 

SELLO 

 

FOLIO 

 

William  

Bonilla 

                 

Octubre   

2018 

   

            

             3 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL CARGO 

Código del cargo:  002 Página:2/2 

 

Autoridad: 

     Delegar funciones, responsabilidades y todos los recursos necesarios para que los 

departamentos de producción y comercialización puedan desempeñar sus labores, 

 

Responsabilidades: 

     Es responsable de los resultados que la organización obtenga en las áreas administrativas y 

financieras y las reporta al Consejo de Administración y el Comité de Vigilancia. 

 

III. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

Requisitos mínimos: 

Educación 

Graduado a nivel medio de perito contador o administración de empresas 

 

Experiencia 

2 años de experiencia en puesto similar 

Acostumbrado a trabajar bajo presión  

2 años de experiencia en manejo de personas. 

 

Habilidades y destrezas 

Liderazgo 

Sistemático y organizado 

Buenas relaciones personales 

 

Elaborado por: 

 

F. autorizado. 

 

F. Actualizado 

 

SELLO 

 

FOLIO 

 

William Bonilla 

 

Octubre 2018 

   

             4 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

COOPERATIVA PRODUCTORA DE CONSERVA DE FRUTAS PALEY 

ALDEA PALEY 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL CARGO 

Código del cargo: 002 Página:1/2 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Título del cargo: Comercialización 

Ubicación administrativa: Comercial 

Inmediato superior: Administración 

Subalternos: Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

Naturaleza: 

     Además, entregar los pedidos que los clientes realicen. Trabaja en equipo con el 

administrador general para alcanzar los objetivos tácticos que se planifiquen.      

 

Atribuciones: 

    Se dedica a explorar nuevos mercados, crear estrategias de ventas y ampliar la cartera de 

clientes y repartir los pedidos recibidos por los clientes. 

 

 

Relaciones de apoyo: 

Producción 

Comité de educación  

Contabilidad 

Administración  

Elaborado por: F. autorizado. F. Actualizado SELLO FOLIO 

 

William Bonilla 

 

Octubre  2018 

   

            5              
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL CARGO 

Código del cargo:  002 Página:2/2 

 

Autoridad: 

 Está a cargo de todos los distribuidores para que realicen las entregas a tiempo   

 

Responsabilidades: 

     Mantener la demanda y buscar nuevos mercados para poder comercializar el producto y 

entregar los pedidos a en tiempo. 

 

III. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

Educacionales 

Perito en mercadotecnia y publicidad 

 

Experiencia 

Experiencia como comerciante mínimo 3 años 

Experiencia mínima 1 año en cualquier puesto de trato directo con los cliente 

 

Habilidades o destrezas 

Creativo, que sepa trabajar bajo presión y bajo cumplimiento de metas una persona con gran 

liderazgo y visionaria. 

 

Elaborado por: 

 

F. autorizado. 

 

F. Actualizado 

 

SELLO 

 

FOLIO 

 

William Bonilla 

 

Octubre 2018 

   

           6 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

COOPERATIVA PRODUCTORA DE CONSERVA DE FRUTAS PALEY 

ALDEA PALEY 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL CARGO 

Código del cargo: 004 Página: 1/2 

IV. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Título del cargo: Producción 

Ubicación administrativa: Productiva 

Inmediato superior: Administración 

Subalternos: Ninguno 

V. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

Naturaleza: 

     Lo conforman el jefe de producción y dos operarios, quienes ejecutan las actividades 

productivas. 

 

Atribuciones: 

    La transformación de materia prima en productos finales y asegurar el seguimiento de las 

líneas de producción. Ejecuta las actividades del proceso productivo conforme a los 

procedimientos establecidos para la producción de mermelada.       

 

Relaciones de apoyo: 

Comercialización 

Comité de educación 

Contabilidad 

Administración. 

 

 

Elaborado por: 

 

F. autorizado. 

 

F. Actualizado 

 

SELLO 

 

FOLIO 

 

William Bonilla 

 

Octubre  2018 

   

            7 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL CARGO 

Código del cargo:  004 Página:2/2 

 

Autoridad: 

     Tiene autoridad sobre todo el personal operativo de la cooperativa para cumplir las 

especificaciones de la producción. 

 

Responsabilidades: 

      Para cumplir a cabalidad las funciones de los puestos que existen en la organización, se 

debe contar con personal capacitado para desempeñar eficiente y eficazmente todas las 

actividades para el buen funcionamiento de la organización y cumplir los objetivos estratégicos 

trazados. 

VI. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

Nivel educacional 

Graduado de bachiller industrial y perito en una carrera técnica. 

 

experiencia 

     Experiencia en trabajar por pedidos y bajo producción en y a realizar costos de mano de obra 

y de materia prima. 

 

Habilidades y destrezas 

Metódico, sistemático, analista y con liderazgo para dirigir grupos de personas grandes.  

 

Elaborado por: 

 

F. autorizado. 

 

F. Actualizado 

 

SELLO 

 

FOLIO 

 

William Bonilla 

 

Octubre 2018 

   

            8 
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CONCLUSIONES 

     Las conclusiones obtenidas en la elaboración de del manual de organización y 

descripción de cargos y puestos son las siguientes: 

1. El presente manual de organización es de mucha utilidad para los colaboradores de 

cualquier empresa porque ayuda a los mismos a conocer su rol dentro de cada entidad 

las que ellos pertenezcan. 

 

2. Si no existe un manual que muestre la estructura organizacional los trabajadores no 

conocieran las líneas de mando, por lo cual no se percatarian de bajo que ordenes se 

encuentran ni arriba de quien se encuentran jerargiamente. 

 

3. Un manual de organización y descripción de cargos y puestos debe ser claro en la 

descripción de las funciones y en las líneas de mando propuestas para que no exista 

ambigüedad entre los colaboradores. 

 

4. El manual de organización define el flujo de información y para que sirva como un 

sistema de control interno y de calidad. 
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RECOMENDACIONES 

     El presente apartado que se debe de dar para la creación de una empresa para un mejor 

funcionamiento de la cooperativa de producción de mermelada son los siguientes: 

 

1. Se recomienda a la Cooperativa repartir un manual de organización a cada empleado 

de la misma, para que conozcan cómo se integra la cooperativa y conozcan las 

funciones que deben de realizar en cada puesto de trabajo. 

 

2. Se recomienda a la junta directiva que actualice el presente manual cada vez que sea 

necesario, por ejemplo al momento de producir otro producto y/o contraten más 

personas en diferentes puestos dentro de la organización, también es necesario 

modificar dicho manual cuando exista una reorganización dentro de la entidad. 

 

3. Todas las personas que encargadas de ocupar un puesto en la organización pudieran 

recibir una capacitación acerca de las funciones que realizaran ya que juegan un papel 

importante dentro de la institución.  

 

4. Se recomienda apoyar la ejecución correcta de las labores encomendadas a las personas 

y servir como orientación al personal de nuevo ingreso. 
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