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RESUMEN GENERAL 
  
La cobertura boscosa de Guatemala ha ido en disminución, principalmente por la  

expansión de la frontera agrícola, sobre utilizando el suelo con esta actividad, ya que de 

acuerdo con la Ley Forestal el 51% de este recurso en el país es de vocación forestal. Por 

lo que desde el año 1996 con la creación del Instituto Nacional de Bosques -INAB- y por 

medio del Programa de Incentivos Forestales -PINFOR-  las actividades forestales han 

aumentado año con año. 

 
Con respecto a la cobertura boscosa las Verapaces contaban hasta el año 2001 con 

533,119.29 ha, además el PINFOR ha contribuido a aumentar esta cantidad, ya que solo 

en esta región se concentra el 40% de los proyectos ingresados a nivel nacional. La Sub-

Región II-3 del INAB ubicada en el municipio de Cobán del departamento de Alta Verapaz, 

y que se encarga de los municipios de Cobán, San Pedro Carchá, San Juan Chamelco, 

San Agustín Lanquín y Santa María Cahabón tiene bajo su cargo el 12% a nivel nacional 

de los proyectos ingresados en el PINFOR; por tal razón se promueven temas de 

investigación en esta región del país. 

 
Por medio del convenio establecido entre la Facultad de Agronomía de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala -FAUSAC- y el INAB se realizó el Ejercicio Profesional 

Supervisado (período febrero-noviembre 2005) en dicha Sub-Región, de lo que se generó 

información a través del diagnóstico e investigación en plantaciones que ya no forman 

parte del PINFOR; además se apoyó en las actividades que en esta institución se efectúa, 

las cuales fueron catalogadas como servicios.  

 
En el año 2004 se realizó una investigación en la totalidad de proyectos integrados a 

PINFOR y que se encontraban en la fase de mantenimiento 5, teniendo como objetivo 

determinar la calidad de esas plantaciones, en las cuales se establecieron 31 Parcelas 

Permanentes de Muestreo –PPM-, que cuentan con las especies Pinus maximinoi, Pinus 

caribaea y Pinus oocarpa con una edad de seis años distribuidos en los municipios de 

Cobán, San Pedro Carchá y Santa María Cahabón, de las cuales se realizó nuevamente 

un diagnóstico y se determinó cual era la situación en la que se encontraban, 
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estableciendo que ya seis de los ocho proyectos habían sido intervenidos 

silviculturalmente los cuales poseían un total de 28 PPM, pero estas actividades fueron 

aplicadas de manera diferente en todos los proyectos. 

 
Con la problemática identificada se originó la necesidad de una nueva investigación que 

tuvo como finalidad evaluar la aplicación del primer raleo y poda y su efecto preliminar 

sobre el crecimiento y la calidad de las plantaciones, para determinar si se cumplía con 

uno de los principales objetivos de PINFOR que es la producción de madera para aserrío y 

lograr abastecer la industria forestal del país. Estableciendo que solo el 50% de los 

proyectos clasifican como eficientes, ya que fueron bien aplicadas las actividades, en la 

época correcta y el método fue el más adecuado. Con respecto a la calidad, en el 83.33% 

de los proyectos aumentó hasta un 10.62 el porcentaje de árboles con ejes rectos y sin 

defectos de forma, además el estado fitosanitario del 66.7% de las plantaciones aumentó 

ya que no poseían ningún  problema de presencia de plaga, todos los datos fueron 

comparados con los obtenidos en el año 2004 (antes del raleo y poda).  En cuanto al 

crecimiento en DAP y altura en todos lo proyectos se observó que hubo un incremento 

mayor después del raleo, como variables de productividad se tomaron el área basal y el 

volumen, las cuales tienden a disminuir por el número de árboles remanentes que es 

menor, sin embargo, en este caso se determinó que la variable de volumen aumentó en un 

67% de los proyectos, dando como resultado positivo la aplicación de las actividades 

silviculturales. 

 
Los servicios realizados se basaron en el apoyo a actividades como: Verificación de 

Planes de Manejo para aprovechamiento, Verificación de Proyectos integrados a PINFOR, 

Compromisos de Reforestación, Apoyo al Ministerio Público -MP-, y otras asignadas por el 

Director Sub-regional. También para darle un seguimiento al desarrollo de los proyectos 

de PINFOR se actualizó la base de datos de la Sub-región basada en el Sistema de 

Manejo de Información sobre Recursos Arbóreos en el componente de Silvicultura –MIRA 

SILV-, para llevar un registro histórico de los diferentes proyectos forestales establecidos y 

determinar el cambio que sufren después de alguna intervención silvicultural. Además se 

detectaron algunos problemas que se presentan en el campo y que es necesario resolver, 

proponiéndose como puntos de investigación que pueden ser realizados principalmente en 
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plantaciones, entre los cuales están la presencia de ardillas que descortezan del ápice del 

árbol hacia abajo, además de la determinación de índices de calidad de plantaciones de 

Pinus maximinoi. 

 
Para la realización de este trabajo se contó con la colaboración de la Sub-Región  II-3, el 

apoyo financiero del Programa de Investigación Forestal, y la asesoria técnica de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En ocho proyectos forestales que se encuentran distribuidos en los municipios de Cobán, 

San Pedro Carchá y Santa María Cahabón, en el departamento de Alta Verapaz, y que 

forman parte del área que es administrada por la Sub-región II-3 del Instituto Nacional de 

Bosques -INAB-; se establecieron plantaciones de las especies Pinus maximinoi, Pinus 

oocarpa y Pinus caribaea formando parte del Programa de Incentivos Forestales             

-PINFOR- desde 1998, y que recibieron el último pago de dicho programa en el año 2004.  

Por la distribución de los proyectos y la distancia que los separa se presenta la 

información generada para los tres municipios en forma general. 

Los proyectos ocupan un área total de 290.41ha, se establecieron 31 Parcelas 

Permanentes de Muestreo –PPM- rectangulares de 500 m2 y 10 de 1000 m2 en el año 

2004, con el objetivo de monitorear el desarrollo que presenta cada especie en las 

diferentes plantaciones, y siguiendo con ese propósito se realizó el presente diagnóstico 

para determinar el estado actual de desarrollo, productividad y calidad de las mismas, por 

medio de la base de datos generada en el programa computacional Mira-Silv, utilizando 

las variables cuantitativas (densidad, DAP, altura, Área Basal y Volumen) y las variables 

cualitativas (forma y defectos del fuste) para efectuar el análisis correspondiente a cada 

variable establecida y utilizada. El presente documento, contiene tanto las características 

biofísicas del área en forma general, como la información específica de la situación de 

cada proyecto haciendo una comparación entre éstos, ya que, tienen en común la edad 

que poseen las especies bajo estudio. Además se determinó que el principal problema en 

las plantaciones que dejan de formar parte del PINFOR es la inadecuada aplicación del 

manejo forestal. 

Los resultados del diagnóstico realizado durante el Ejercicio Profesional Supervisado 

período febrero-noviembre de 2005, se presentan en las páginas siguientes, sirviendo 

como base para la prescripción del manejo a implementar.  
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2.  MARCO REFERENCIAL 
 

2.1 Ubicación 

2.1.1 Aspectos generales de los municipios que conforman la Sub-región II-3 INAB, 
Cobán 

El departamento de Alta Verapaz cubre aproximadamente 10,769.33 km² del territorio 

nacional y se encuentra situado al norte de la república, colinda al Norte con el 

departamento de Petén, al Sur con Baja Verapaz, El Progreso y Zacapa; al Este con 

Izabal  y al Oeste con Quiché. El territorio de Alta Verapaz está irrigado por los ríos 

Cahabón, La Pasión, Río Moho, Motagua, Polochic, Salinas y Sarstún y los tributarios de 

estos (4). 

La Sub-región II-3 se encuentra ubicada en el municipio de Cobán, en el departamento de 

Alta Verapaz, (ver Figura 1) teniendo a su cargo la administración de los recursos 

forestales de los municipios de Cobán, San Juan Chamelco, San Pedro Carchá, Santa 

María Cahabón y Lanquín.  Comprendiendo un área de 3,573.45 Km2 distribuida como se 

observa en el Cuadro 1.  La Sub-región limita al Norte con los municipios de Chisec, Fray 

Bartolomé de las Casas y Chahal; al Sur con San Cristóbal, Santa Cruz, Tactic, Senahú y 

Tucurú; al Este con municipios del Estor, Izabal, y al Oeste con el departamento del 

Quiché (4). 

Cuadro 1.  Áreas municipales bajo estudio comprendidas en la Sub-región II-3.   

Municipio 
Área Municipal Total 

(km2) 
Área Municipal Bajo estudio (km2)

Cobán 2,269.02 1,072.69 

San Juan Chamelco 187.13 ----- 

San Pedro Carchá 1,312.95 1,312.95 

Santa María Cahabón 763.36 763.36 

Lanquín 237.22 ------ 

TOTAL 4,769.68 3,573.35 
Fuente: MAGA (2000) 
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2.1

Los o ncuentran distribuidos en los 

mu abón, (ver Figura 2) todos en el 

de

áreas  del área 

ba

Cuadro 2.

.2  Ubicación geográfica y vías de acceso  

cho proyectos de plantaciones forestales a estudiar se e

nicipios de Cobán, San Pedro Carchá y Cah

partamento de Alta Verapaz, representando una extensión de 3,149.64 Km2 entre las 

 de los tres municipios (4). En el Cuadro 2 se presentan las vías de acceso

jo estudio. 

  Vías de acceso dentro de los municipios bajo estudio. 
Tipo de Carretera 

Municipio 
Km. a la 

Cabecera Asfalto Terracería 

Estado de la 
carretera 

Transitabilidad Obs. 

a la Capital) 
odo el año ------ 

Área 

Cobán (Km. 
215 215 -------- Buena T

San Pedro 

Carchá 
8 8 -------- Buena Todo el año ------ 

Cahabón 82 8 74 Buena/Malo Todo el año 
Mixta, asfalto 

hasta Carchá 

Fuente: MAGA (2005) 

2.2 Descripción Biofísica del 

2.2.1 Geología 

Los tipos de formación geológica del suelo presentes en el área de los tres municipios son 

los descritos en el Cuadro 3. 
 

Cuadro 3. Formación geológica  por municipio dentro del cual se localizan los proyectos.   
 

Municipio Símbolo 

Cobán Ksd, Qa, KTs 

Carchá Ksd, Ps, Qa, KTs 

Cahabón Ksd, KTs, Pi 

Fuente: MAGA (2000) 

A. Ksd: Del período Cretácico, Carbonatos Neocomiano-Camaparianos (4). 

B. KTs: Del período Cretácico-Terciario, Formación Sepur, Camapariano-Eoceno. 

Predominantemente sedimentos clásticos marinos (4). 
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C. Qa: Del período de Aluviones cuaternarios (4). 

D. Pi: Del período Terciario.  Las rocas ultrabásicas de edad desconocida.  

Predominantemente serpentinitas.  En parte pre-Mestrichtiano en edad (4). 

E. Pc: Del período Pérmico.  Formación Chóchal (carbonatos) (4). 

F. CPsr: Del período Carbonífero-Pérmico.  Grupo Santa Rosa (areniscas, 

conglomerados y filitas)  (4). 

 
Todos los tipos de formación geológica contienen roca Sedimentaria con excepción del 

tipo Pi que posee un tipo de roca Ígnea y Metamórfica (4).  

2.2.2 Fisiografía 

Los aspectos de fisiografía del área en estudio se describen de forma general a particular 

y se localizan dentro de lo que se denomina la región fisiográfica Tierras Altas 

Sedimentarias; esta es una de las tres regiones en las que puede dividirse el Altiplano 

guatemalteco, según el tipo predominante de roca.  Forma la franja norte y colinda con 

México.  Esta unidad fisiográfica constituye una región bastante compleja, con una gran 

variedad de tipos de tierra (4). 

 
La más característica de sus geoformas está localizada al Norte de la Sierra de Chamá, 

donde se presentan colinas paralelas, anticlinales y sinclinales sumergidas y la topografía 

típica del Karst, cuyo origen son pliegues, fallas y procesos erosivos, en el Cuadro 4 se 

presentan las sub-regiones fisiográficas de los municipios bajo estudio. Desde el punto de 

vista geológico, comprende especialmente el Cretácico superior, Paleozoico, Terciario y 

Cuaternario, en donde se incluye rocas sedimentarias, carbonatadas, clásticas, plutónicas, 

anhidrita y material coluvio-aluvial (ver Figura 3) (4). 
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Cuadro 4.  Fisiografía presente en el área de estudio por municipio.   

Municipio Sub-región Fisiográfica 
Elevación  
(msnm) 

Cobán Cuchu

Sierra de Chamá, Cordillera de los 

matanes, Zona Montañosa Cobán-

 

200 –3828 

Senahú  

Carchá 
Sierra de Chamá, Zona Montañosa Cobán-

200 – 2000 
Senahú 

Cahabón 
Senahú, Zona Montañosa de Santa Cruz 

200 – 2000 
Sierra de Chamá, Zona Montañosa Cobán-

Fuente: MAGA (2000

 
Las diferentes sub-regiones fisiográficas que se presentan en el área de estudio son: 

 
hamá: ubicada desde el oeste de Huehuetenango y Quiché, norte de 

Izabal y en el vértice Guatemala-Belice.  Debido a la dominancia del fenómeno 

 San Cristóbal 

Verapaz y Cahabón.  No se observan muchas corrientes de drenaje superficial, 

debido a la presencia de Karst.  Dentro de esta unidad se encuentran las rocas más 

antiguas del país (4). 

C. Zona montañosa de Santa Cruz: ubicado desde Cahabón, Alta Verapaz, hasta el 

Estor, Bahía de Gálvez y Cerro San Gil, Izabal.  Drenaje paralelo y Subparalelo (4). 

D. Cordillera de los Cuchumatanes: ubicado desde Nentón, San Sebastián, Todos 

Santos, San Mateo Ixtatán y Barillas Huehuetenango, San Juan Cotzal, Nebaj y 

Chajul, Quiché. Drenaje subdendrítico, paralelo y subpararelo (4). 

2.2.3 Suelos 

A. Series de Suelos 
De acuerdo con la clasificación de Simmons (5), a nivel de reconocimiento en escala 

1:250,000 las series de suelos (ver Figura 4) que se encuentra en los tres municipios se 

presentan en el Cuadro 5. 

) 

A. Sierra de C

Karst, las corrientes de drenaje superficial son escasas (4). 

B. Zona Montañosa Cobán-Senahú: ubicada en el contorno de Cobán,
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Cuadro 5.  Series de suelos presentes en los municipios de Cobán, San Pedro Carchá y 

Cahabón.  

Serie 
Material 
Original 

Altitud Relieve Drenaje 
Prof. Efectiva 

(cm) 
Riesgo de 

erosión 

Amay Caliza < 1200 
Muy inclinado y 

ondulado 
Muy bueno 100 Alto 

Carchá Ceniza volcánica 
600 a > 

1800 

Ondulado a 

ligeramente 

ondulado 

Buen drenaje 150 
Regular a 

bajo 

Chacalté Caliza < 450 Karst Buen drenaje 50 Alto 

Chixoy Caliza  Quebrado Excesivo 30 Alto 

Cobán Caliza 
900-

1800 

Inclinado a 

Ondulado 
Buen drenaje 300 --------- 

Guapaca 
Esquisto 

arcilloso 

< 300 - 

600 
Ondulado Buen drenaje 45 Regular 

Sarstún 

Caliza y Aluvión 

de Esquisto 

Arcilloso 

< 60 Casi plano 
Drenaje muy 

pobre 
75 Bajo 

Sebach Serpentinita  Inclinado Buen drenaje 40 Alto 

Sebol Aluvión < 450 

Casi plano a 

suavemente 

ondulado 

Buen drenaje > 100 Bajo 

Tamahú Caliza  Karst Buen drenaje 50 Alto 

Telemán Esquisto 
60 - 

>450 
Inclinado Buen drenaje 60 – 100 Alto 

Tzejá 
Esquisto 

arcilloso 

150 - 

250 
Inclinado Buen drenaje 150 Alto 

Fuente: MAGA (2000) 

 

En el área se presentan doce series principalmente por lo irregular de la topografía y 

cambio de elevación.  
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De acuerdo al cuadro anterior el área en su mayoría posee una alta profundidad efectiva, 

ra aproximación a la clasificación taxonómica de los suelos de 

 

rdenes taxonómicos de suelos presentes en los municipios bajo estudio.  

un relieve inclinado con buen drenaje,  y por consiguiente un alto riesgo de erosión si no 

posee un alto porcentaje de cobertura forestal.   

 

B. Taxonomía de Suelos 
De acuerdo con la prime

Guatemala, los municipios bajo estudio se clasifican a nivel de orden en los siguientes (ver 

Cuadro 6 y Figura 5). 

Cuadro 6. O

Municipio Orden 

Cobán y San Pedro Carchá Mollisoles, Ultisoles, Andisoles, Entisoles 

Cahabón Mollisoles, Entisoles, Inceptisoles, Alfisoles 

F

 
uente: MAGA (2000) 

 

fértiles que se pueden encontrar por su alto contenido de m

  

 

 

 

En todos los municipios se encuentra presente el orden Mollisoles que son los suelos más

ateria orgánica. 
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2.2.4  Hidrología 

ios en donde se encuentran las plantaciones forestales se encuentra 
2

), 

 

Si res prime cas pertenecientes a la ver ribe y las restantes 

de la vertiente del Golfo de México (4). 

2.2.5 Clima 

Según el sistema de climática de T  localizan 

los s poseen de climas deter o -AA’-, 

uy húmedo, semicálido -AB’-; muy húmedo, templado -AB’2-; húmedo, cálido -BA’- (ver 

El área de los municip

dentro de las siguientes cuencas hidrográficas: Cahabón (ocupando 1,378.86 Km ), La 

Pasión (461.39 Km2), Polochic (6.34 Km2), Salinas (1,167.68 Km2) y Sarstún (136.78 Km2

con sus respectivas corrientes tributarias que forman las cuencas que tienen los mismos

nombres (ver Figura 6).   

endo las t ras cuen tiente del Ca

clasificación hornthwaite (4), el área donde se

 proyecto  los tipos minados como: muy húmedo, cálid

m

Cuadro 7 y Figura 7).   

 

Cuadro 7.  Tipos de Clima según Thornthwaite presentes en los municipios bajo estudio.  

Tipos de Clima Cobán Carchá Cahabón Vegetación natural 
Área 

(Km2) 

AA’   X Selva 16.27 

AB’ X X X Selva 1,361.45 

AB’2 X X  Selva 843.93 

BA’  X X Bosque 927.36 

      Fuente: MAGA (2000) 

 

El área comprendida por los municipios de Cobán, San Pedro Carchá y Santa María 

Cahabón, poseen cuatro tipos de climas donde la precipitación media anual se encuentra 

entre los 2171 y 4005 mm, y la temperatura oscila entre 12° y 26°C, no encontrando un 

ngo muy alto de variación. Para determinar las principales variables climáticas en el área 

ay establecidas las estaciones presentadas en el Cuadro 8. 

ra

h
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Cuadro 8.  Estaciones climáticas distribuidas en los municipios bajo estudio.  

Estación Cobán Carchá Cahabón Latitud Longitud 
Elevación 
(msnm) 

Precipitación 
Anual (mm) 

Cubilguitz X   15°40’20” 90°25’20” 519 4005 

Samac X   15°28’13” 90°26’48” 1280 3432 

Cobán 

PHCA 
X   15°28’00” 90°24’27” 1323 2233 

Santa 

Margarita 

Cobán 

X   15°22’00” 90°22’30” 1316 2171 

Secol  X  15°35’58” 90°19’00” 858 3946 

Chiquixji  X  15°33’50” 90°17’20” 1140 3116 

Raxaja  X  15°32’25” 90°16’43” 987 2639 

Chajcar Av  X  15°29’00” 90°11’10” 1200 2850 

Cahabón   X 15°36’30” 89°48’38” 380 2365 

 Fuente: MAGA (2000) 

 

La precipitación se encuentra distribuida en forma similar en cada municipio teniendo un 

promedio anual de 2973 mm en el área (4). 
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2.2.6 Zonas de Vida 

Cu es en el área de estudio.  

En los municipios donde se localizan las plantaciones forestales bajo estudio se 

encuentran dentro de las zonas de vida (ver Figura 8) presentadas en el Cuadro 9. 

 
adro 9.  Zonas de Vida present

Municipio Símbolo Zona de Vida 

bmh-S (c) Bosque muy húmedo Subtropical (cálido) 
Cobán 

bmh- S (f) Bosque muy húmedo Subtropical (frío) 

bmh- S (c) Bosque muy húmedo Subtropical (cálido) 
Carchá 

bmh- S (f) Bosque muy húmedo Subtropical (frío) 

Cahabón bmh- S (c) Bosque muy húmedo Subtropical (cálido) 

   Fu

 

bmh-S (c): cidentado, con climas variables por la influencia 

1826 mm, temperatura mínima 

de 21° y máxima de 25°.  Su vegetación es la más rica en su composición florística, entre 

las especies representativas se encuentran: el corozo, volador, conacaste, puntero y 

ipales la caña de azúcar, el banano, el cacao, café, 

ítricos, hule, maíz, frijol, arroz, citronela.  Es conveniente determinar áreas para manejo 

uvias es de 

ayor duración, lo que influye en la vegetación. Cuenta con una precipitación promedio de 

atural se 

omo indicadora sentada por v cies; siendo la principal el 

Pin eud ade mbar  d   acat s 

apropiado para pastos criollos c ería en pequeña escala.  Puede ser utilizad  

om  el  d s
 

 

 

ente: MAGA (2000) 

 área con un relieve plano a ac

ientos.  Cuenta con una precipitación promedio de de los v

mulato; siendo los cultivos princ

c

sostenido de los bosques (2). 

 
bmh-S (f): relieve ondulado en algunos casos accidentado, el régimen de ll

m

2280 mm, temperatura mínima de 16° y máxima de 23°. La vegetación n

considera c

us ps

, está repre

más, liquida

on ganad

arias espe

e paloma,ostrobus, , fruto omax y agu illo. E

o para

fitocultivos c o para aprovechamiento e sus bo ques (2). 
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2.2.7 Uso Actual y Capacidad de Uso de la Tierra 

De acuerdo con los mapas generados por el MAGA en el año 2000, el uso de la tierra es 

variado, ya q presentan  son: (ver Figura 9) 

 
A. Agricultura limpia anual 

B Abierto (Asoc ricultura o pa

C. Agricultura p

D Arbusto con altura de 1.5 a 5m (Inclu  sec  y re n

E Conífe

F. Cultivo de 

G. Latifoliadas 

amil) con altura de 0.5 a 1.5m 

todología de Capacidad de Uso de la Tierra –INAB-, en el área se presentan 

eis categorías de capacidad de uso, siendo estas: Am (Agricultura con mejoras), Aa 

para producción forestal), Fp (Tierras para protección forestal) 

(Ver Figura 10) (4). 

Contando con una extensión de 2,314.04 Km2 la categoría F, representa un 76.47% del 

total del área de los tres municipios; siendo esta  la categoría más apropiada para la 

producción forestal; favoreciendo esto al aumento de cobertura forestal que se puede 

implementar (4). 

 

 

 

ue, las categorías que se 

. iado con ag stos) 

erenne 

. ye bosque undario generació ) 

. ras 

café 

H. Matorrales (Gu

I. Mezcla de agricultura limpia anual con Matorrales (Guamil) con altura de 0.5 a 1.5m 

J. Mixto 

K. Plantación forestal 

 

Según la me

s

(Agricultura con cultivos anuales), Ap (Agricultura con cultivos permanentes), Ss (Sistemas 

silvopastoriles), F (Tierras 
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2.2.8 Bosq

La cobertura boscosa en el área comprendida  municip e Cobán, San Pedro 

Carchá y Santa María Cahabón de acuerdo a la bas

A. Área sin cobertura forestal 

 

encontraba sin cobertura forestal. 

ues 

en los ios d

e de datos generada en 1999 (4) está 

distribuida de la forma siguiente (ver Figura 11). 

B. Asociación de Latifoliadas con cultivos 

C. Asociación de Bosque Mixto con cultivos 

D. Bosque de Coníferas 

E. Bosque de Latifoliadas 

F. Bosque Mixto 

G. Bosque Secundario/arbustal 

H. Determinándose que la mayor parte del área (1032.93 Km2), en el año 1999 se
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2.3 De

La pob

agricul

 
Cuadr ades productivas realizadas en los municipios bajo estudio.  

scripción de las Actividades Productivas 

lación que habita el área estudiada tiene como principal actividad de producción la 

tura (4),  los productos cultivados son los presentados en el Cuadro 10. 

o 10.  Activid

Nombre del 
rubro Municipio 

Nombre del 
propietario/ 

empresa 

Área 

Capacidad 
productiva 
del ciclo 

Destino de la 
producción 

Mano de 
obra 

utilizada 

anco Cobán Varios productores 6,749 ha 283,458 qq local s/d 

é Cobán Varios productores 4,152 ha 
213,522 qq 

pergamino 

Maíz Bl

Caf nacional s/d 

Car

Maíz Bl

Frijol Negro 

Cardam
Carchá pergamino 

s/d 

Ma

Caf  

Ma

Achiote Cahabón Varios produc s/d local s/d 

21,096 qq 
/d 

pergamino 

En esta región son pocos los cultivos agrícolas que se pueden producir por las 

condiciones climatológicas y el relieve que predomina, haciéndose muy difícil su práctica.  

damomo Cobán Varios productores 11,688 ha 
233,760 qq 

pergamino 
nacional s/d 

anco 
San Pedro 

Carchá 
Varios productores 9,876 ha 414,792 qq nacional s/d 

San Pedro 

Carchá 
ADESAC 187.5 ha 1,992 qq local 

200 

personas 

omo 
San Pedro 

Varios productores 18,587 ha 
371,740 qq 

nacional 

íz Blanco 
San Juan 

Chamelco 
Varios productores 1,047 ha 43,974 qq nacional s/d 

é 
San Juan 

Chamelco 
Varios productores 205 ha 

3,964 qq 

pergamino 
nacional s/d

íz Blanco Cahabón Varios productores 3,432 ha 144,144 qq nacional s/d 

tores 410 ha 

Café Cahabón Varios productores 1,065 ha 
pergamino 

nacional s

Cardamomo Cahabón Varios productores 1,200 ha 
24,000 qq 

nacional s/d 

      Fuente: Estadísticas MAGA (2005)          s/d= sin dato 

 

Gonzalez
Rectangle

Gonzalez
Rectangle

Gonzalez
Rectangle

Gonzalez
Rectangle

Gonzalez
Rectangle

Gonzalez
Rectangle

Gonzalez
Rectangle

Gonzalez
Rectangle

Gonzalez
Pencil

Gonzalez
Pencil

Gonzalez
Pencil

Gonzalez
Pencil

Gonzalez
Pencil

Gonzalez
Pencil

Gonzalez
Pencil

Gonzalez
Pencil

Gonzalez
Pencil

Gonzalez
Pencil

Gonzalez
Pencil

Gonzalez
Pencil



 25

Además desde el inicio del PI  

co les d , ya lizan ropi  acti forest

2.4 Antecedentes de las Plantaciones a evaluar 
 
Las plantaciones de ocho proyectos forestales fueron establecidas por medio del 

Programa de Incentiv orestales -PINFOR

el año 1998, teniendo como último pago del incentivo en el año 2004. (Ar de 

expedientes Sub-Región II-3 INAB Cobán, Alta Verap La ubicación exacta de los 

proyectos es la descrita en el Cuadro 11, con una extensión total de 290.41 ha.    

Cuadro 11.   Municipio y coordenadas dentr e las que calizan l yectos

NFOR las 

están uti

personas que son propietarios de extensiones

do su pnsiderab e terreno edad para la vidad al.  

os F - del Instituto Nacional de Bosques -INAB-, en 

chivo 

az). 

o d se lo os pro .   

Coordenadas 
No. de 

Proyecto 
Nombre del Propietario 

Nombre de la 
Finca 

Municipio 
Longitud Latitud 

1 Zoila América Vega Delgado Chapultepec á 90°0 ” 15°3 ” Carch 0’07 8’07

2 
Co grícola Integral 

Chirrepec R. L. 
Chirrepec Cobán 9 ” 1 2” 

operativa A
0°21’20 5°26’1

3 
Cooperativa Agrícola Integral 

. 
Samac Cobán 9 ” 1 9” 

Samac R. L
0°28’31 5°27’4

4 s S. A n 89°4 ” 15°3 ”  Eco Wood . Chitcoj Cahabó 1’06 5’08

5 Chimucuy S. A. C imucuy há 9 5” 1 5” h Carc 0°03’1 5°34’3

6 Reforestadora Industrial S.A. Saquichaj án 90°2 ’52” 15°3 ” Cob 5 2’12

7 oal S  assay bán 9 ” 1 5”  Inversiones R . A. S Co 0°21’15 5°28’1

8 e Santa Cristina án 9 ” 1 0” Héctor Ponc Cob 0°22’50 5°26’5

Fuente: Chaves, R. (2004)  

egún el cuadro anterior la mayor parte de los proyectos se encuentran en el municipio de 

 solamente con un proyecto en Cahabón.  En las plantaciones de dichos 

desarrollo, productividad y calidad que presenten las especies durante el período antes de 

la rotación. 

 

La información obtenida de las Parcelas Permanentes de Muestreo bajo estudio se 

presenta en el Cuadro 12. 

 

S

Cobán, contando

proyectos se establecieron PPM en el año 2004, para poder realizar el monitoreo del 
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Cuadro 12. Información básica de las Parcelas Permanentes de Muestreo –PPM- a 

estudiar. 

No. de 
Proyecto 

Especie 
No. de 

Parcelas 
Área (h ) a

Pendiente (%)

1 Pinus maximinoi 5 45 40 

2 Pinus maximinoi 4 39.61 30 

3 Pinus maximinoi 4 34.5 30 

4 Pinus oocarpa 2 20 45 

5 Pinus caribaea 2 22 50 

6 Pinus maximinoi / Pinus oocarpa 10 110 31 

7 Pinus maximinoi 3 13.3 35 

8 Pinus maximinoi 1 6 28 

Fuente: Chaves, R. (
 

De acuerdo con la in  anterior, más del 50% (22) de parcelas n esta as 

en pl taciones us max oi, por s pecie que más se utiliza en el área; 

todas cuentan con 6 años de edad, y por lo tanto, ya no forman parte del PINF
2 y 10 de 1000m2, con un 

ngo de pendiente  entre 28 y 50%, indicando con esto que el relieve varía entre 

ntre ondulado, con colinas y montañoso, en los tres 

unicipios. 

 
La información de las PPM establecidas en las plantaciones estudiadas son las descritas 

en el Cuadro 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2004)  

formación  fuero blecid

an de Pin imin er la es

OR. 

Teniendo un total de 31 parcelas, siendo 21 de ellas de 500 m

ra

ondulado, con colinas y montañoso. 

 
Teniendo un total de 31 parcelas, 21 de ellas de 500 m2 y 10 de 1000m2, distribuidas 

como se observa en el Cuadro 12 con un rango de pendiente  entre 28 y 50%, indicando 

con esto que el relieve varía e

m
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Cuadro 13.   Información específica por parcela de las 31 a estudiar.  

No. de 
Proyecto 

Especie 
No. de 
Parcela 

Frecuencia 
de ejes por 

parcela 

Frecuencia 
de  ejes  por 

ha 

No. de árboles 
originales/ha 

Porcentaje de 
Supervivencia (% 

Promedio) 

1 89 1780 2253 

2 89 1780 1956 

3 88 1760 2228 

4 54 1120 1418 

1 
Pinus 

maximinoi 

5 46 920 1122 

Promedio 73 1476 1795 

82 

1 47 940 1560 

2 40 800 1400 

3 49 980 1380 
2 

maximinoi 

Pinus 

4 46 920 1760 

Promedio 45 910 1525 

60 

1 44 880 1620 

2 57 1140 1560 

3 28 560 1220 

4 43 860 1520 

3 
Pinus 

maximinoi 

5 53 1060 1400 

Promedio 45 

61.2 

900 1464 

1 75 1600 2140 
4 

Pinus 

oocarpa 2 78 1620 2020 

Promedio 76 1610 2080 

73.5 

1 40 900 1120 
5 

caribaea 2 51 1120 1060 

Pinus 

Promedio 45 1010 1090 

83.5 

1 74 740 1138 

2 70 700 933 

3 85 860 1089 

4 83 845 1098 

5 93 930 1011 

6 88 880 1128 

7 82 820 1206 

8 85 850 1076 

6 

Pinus 

maximinoi / 

Pinus 

oocarpa 

9 87 870 1176 

76.9 
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Continuación… 

Cuadro 13.   Información específica por parcela de las 31 a estudiar.  

 
No. de 

proyecto 
Especie 

No. de 
parcela 

Frecuencia 
de ejes por 

parcela 

Frecuencia 
de ejes por 

ha. 

No. de árboles 
originales/ha 

Porcentaje de 
supervivencia (% 

promedio) 

6 
Pinus 

oocarpa 
10 94 940 1146 

Promedio 84 843 1100 

76.9 

1 100 2000 2898 

2 71 1420 1600 
 

7 

 

Pinus 

maximinoi 3 39 780 1260 

Promedio 70 1067 1433 

73.3 

8 
Pinus 

maximinoi 
1 102 2010 2258 

Promedio 102 2010 2300 

89 

Fuente: Base de datos del Sistema MIRA-SILV  Sub-región II-3, INAB, Cobán (2004). 

 
Con los resultados del cuadro anterior se observa que solo en dos proyectos el número de 

el 

ado a tener un 

p je de mortalidad no muy severo de vidu ncuentran en las 

 plantaciones aso más intensivo en el proyecto Chirrepec R. 

L. con un 40% de mortalidad de individuos por hectárea, pero que sin embargo, todavía es 

suficiente el 60% para lograr obtener un número adecuado de árboles para la corta final.  
 

 

 

 

 

árboles originales por hectárea es menor de 1,111 que es lo preestablecido por 

PINFOR. Además, de indicar que los proyectos en general han lleg

orcenta  los indi os que se e

diferentes , presentándose el c
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Ge
 

Determinar la situación actual de desarrollo, productividad y calidad de las plantaciones 

forestales en ochos proyectos, con especies Pinus maximinoi, Pinus oocarpa y Pinus 

caribaea en la Sub-región II-3 INAB, Cobán, Alta Verapaz. 

 

 

3.2 Específicos 
 

A. Obtener la base de datos de las plantaciones forestales de ocho proyectos, 

situación de dichas parcelas. 

 

neral 

generada con el Sistema Mira Silv en el año 2004, con el propósito de determinar la 

 

B. Analizar las variables de la base de datos generada para determinar el estado 

actual de las plantaciones. 
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4. METODOLOGIA 
 

ó un estudio de investigación 

durante el año 2004, en donde se establecieron PPM que

obtuvo la información de las principales les como densidad, DAP, altura, 

forma del fuste, estado fitosanitario y pendiente, entre otras; con lo que se 

determinó de dichas plantaciones implementadas en proyectos 

integrados a PINFOR; por lo anterior se le dio mayor énfasis iables 

cualitativas ción disponible se determinó la  

geográfica de cada plantación, propietar tes, 

 estado en el que se encontraban antes de recibir alguna intervención 

de la tierra (metodología INAB), y la cobertura de la tierra. 

004), por medio del 

Sistema Mira-Silv, con lo cual, se realizó el análisis de las variables cuantitativas 

asal (m2/ha), volumen 

la y por hectáre en total e incrementos medios (de DAP, 

altura, área basal y volumen). Además, las variables cualitati mo forma y 

defectos del fuste; realizando el anális  proyecto y no por parcela. 
 

D. Se realizaron visitas de camp ectos, para verificar el  actual en el 

que s encuentran las plan  concordancia que hay con los datos 

obtenidos con respecto a las intervenciones 
 

E. Se ela ró el informe final,  resultados del diagnóstico realizado en 

las plantaciones. 

A. En las plantaciones forestales bajo estudio ya se realiz

 fueron medidas, y se 

variab

la calidad 

a las var

. Al contar ya con la informa  ubicación

io, así como las especies presen

extensión y el

silvicultural. 
 

B. Por medio del programa ArcView y mapas generados por el MAGA (2000), se 

obtuvo información biofísica en forma general de los municipios en donde se ubican 

los proyectos, realizando mapas de ubicación, formación geológica, serie y 

taxonomía de suelos, fisiografía, hidrología, clima, zonas de vida, capacidad de uso 

 
C. Se adquirió la base de datos generada en el año anterior (2

como: DAP (cm.), altura (m), densidad (árboles/ha), área b

(m3) por parce a, volum

vas co

is por

o de los proy  estado

e taciones y la

silviculturales que ya se realizaron. 

bo conteniendo los
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5. RESULTADOS 

5.1 Determinación de la Volumetría de las Plantaciones Forestales bajo estudio 

Con los datos obtenidos en el año 2004 se determinaron los que se presentan en el 
Cuadro 14. 

Cuadro 14. Información cuantitativa  de las Parcelas Permanentes de Muestreo a 

estudiar. 

No. de 
Proyecto 

Especie 
Edad 

(meses) 
No. de 
Parcela 

Frecuencia de  
ejes  por ha 

Área 
Basal 

(m2/ha) 

Volumen 
(m3/ha) 

1 1780 15.63 49.99 

2 1780 14.96 55.17 

3 1760 21.48 73.40 

4 1120 23.15 77.15 

1 
maximinoi 

71
Pinus 

 

5 920 16.66 53.72 

Promedio 1476 18.38 61.89 

1 940 20.21 75.43 

2 800 17.19 62.76 

3 980 21.67 90.71 
2 

Pinus 

maximinoi 
74 

4 920 17.79 59.41 

Promedio 910 19.21 72.08 

1 880 6.74 18.62 

2 1140 11.45 37.10 

3 560 6.51 19.96 

4 860 5.26 12.41 

3 
Pinus 

maximinoi 
73 

5 1060 6.79 19.75 

Promedio 900 7.35 21.57 

1  1600 3.68 7.27 
4 Pinus oocarpa 74 

2 1620 11.72 38.86 

 1610 7.7 23.06 

1 900 2.85 5.45 
5 Pinus caribaea 71 

2 1120 6.61 16.13 

Promedio 1010 4.73 10.79 
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Continuación… 

Cuadro 14. Información cuantitativa  de las Parcelas Permanentes de Muestreo a 

estudiar. 

No. de 
Proyecto 

Especie 
Edad 

(meses) 
No. de 
Parcela 

Frecuencia de  
ejes  por ha 

Área 
Basal 

(m2/ha) 

Volumen 
(m3/ha) 

1 740 4.13 7.20 

2 700 5.52 12.18 

3 860 6.88 14.76 

4    

5 930 2.88 4.00 

6 880 6.36 13.62 

7 820 3.18 6.95 

8 850 3.83 9.86 

9 870 3.72 8.95 

 
Pinus 

 

6 
maximinoi / 

Pinus ooca
68 

rpa 

10 940 3.35 7.84 

Promedio 843 4.43 9.48 

1 1000 19.44 76.14 

2 1420 26.27 106.25 7
maximinoi 

3 780 14.83 55.52 

 
Pinus 

74 

Promedio 1067 20.18 79.3 

8 
Pinus 

maximinoi 
71 1 2010 26.13 97.59 

Promedio 2010 26.13 97.59 
Fuente: Base d

 

l observar el promedio de las diferentes variables presentadas, se determina que el 

pro

el volu

siembr

bajo la
 

e datos del Sistema MIRA-SILV  Sub-región II-3, INAB, Cobán (2004). 

A

yecto en donde mayor es la densidad de árboles por hectárea, mayor es el área basal y 

men, encontrándose esta situación en el proyecto 8 (Finca Santa Cristina), donde la 

a no se realizó como lo indican las normas del PINFOR al establecer una plantación 

 tutela de dicho programa. 
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 12. Densidad promedio de árboles vivos por hectárea en los proyectos forestales.  Figura

 
La Figura 12 demuestra que en la Finca Santa Cristina la densidad de árboles es alta, ya 

que

que ha osibilidad de 

recer con características ideales. Con lo que respecta a los proyectos 2 (Finca 

Ch

presen

proyec

, el número de árboles originales no fue el adecuado (1,111por hectárea), además de 

 tenido un alto porcentaje de supervivencia (89%), disminuyendo la p

c

apultepec), 3 (Cooperativa Chirrepec) y 6 (Finca Saquichaj) la densidad ha disminuido 

tando los porcentajes de supervivencia más bajos con relación a los otros 

tos. 

 

DAP Promedio (cm) por Proyecto

0
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D
A
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(c

m
)

1 2 3 4 5 6 7 8

No. de Proyecto

 
 13. Diámetro promedio de las parcelas que forman loFigura s proyectos forestales bajo 

estudio. 
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Los individuos que poseen los mayores promedios de diámetros se encuentran en los 

proyectos de las fincas Chapultepec y Cooperativa Chirrepec a pesar de la densidad del 

rimer proyecto, dándose esto sin haber recibido ninguna intervención silvicultural. p
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Figura 14. Volume 3 yectos forestales. 

 

de ár

prom

proximadamente 13.1 m, ya que esta variable influye directamente sobre la estimación 

ara determinar el crecimiento de las plantaciones se utilizaron los datos del Cuadro 15. 

Cuad

n en m /ha de los pro

El volumen por hectárea en el proyecto 8 (Finca Santa Cristina) es el mayor por el número 

boles que posee, además que las alturas son regulares en toda la plantación, con un 

edio entre 7.8 y 11.2 m de altura total y con una altura dominante de 

a

del volumen de las plantaciones. 

P
 

ro 15.  Indicadores de desarrollo de las Plantaciones bajo estudio.  
 No. de 

Proyecto 
Especie 

IMA DAP IMA Alt. Total IMA Vol. 
(cm3/ha/año) (cm.) (m) 

1 Pinus maximinoi 2.62 1.58 16.56 

2 Pinus maximinoi 2.6 1.75 11.67 

3 Pinus maximinoi 1.64 1.24 3.56 

4 Pinus oocarpa 1.15 0.8 3.75 

5 Pinus caribaea 1.2 0.7 1.8 

6 Pinus maximinoi / Pinus oocarpa 1.47 0.9 2.17 

7 Pinus maximinoi 2.3 1.7 15.97 

8 Pinus maximinoi 2 1.8 16.5 

Fuente: Chaves, R. (2004)  
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Los incrementos medios anuales de diámetro, altura y volumen son variables utilizadas 

ara determinar el desarrollo que presenta una plantación durante su crecimiento. 

l observar la figura 15 se deduce que los primeros dos proyectos han tenido un 

cremento de poco más de 2.5 cm por año presentando el mejor desarrollo; a pesar de 

oseer la misma clase de sitio (III) todos los proyectos, en las plantaciones de la finca 

hitcoj y Chimucuy el incremento de diámetro es poco mayor de 1cm, por las condiciones 

e pendiente (45 y 50% respectivamente), pedregosidad y altitud ya que son las menos 

decuadas. 

p
 
A

in

p

C

d

a
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Figura 15. Incremento Medio  en los proyectos forestales. 
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F  igura 16. Incremento Medio Anual de la Altura Total de los árboles en los proyectos

forestales.  
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Lo l 

adecua altura, 

compiti

s árboles cuando ya requieren de espacio para crecer en diámetro y no reciben e

do manejo forestal, disminuyendo la densidad, estos tienden a crecer en 

endo entre ellos para lograr recibir la mayor cantidad de rayos solares.  

IMA de Volumen (m3/ha/año)

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5 6 7 8

No. de Proyecto

IM
A

 V
ol

 (m
3/

ha
/a

ño
)

 
F 3

 
Seg los 

mayores incremen finca Chapultepec 

y Santa Cristina), sin embargo no representan a los proyectos más efectivos 

econó cirán 

m
 
Las variables que determinan la calidad aciones se presentan en el Cuadro 16.  
 

Cuadro 16.  Calidad de las plantaciones de los proyectos bajo estudio.  

igura 17. Incremento Medio Anual del Volumen (m /ha/año) en los proyectos forestales. 

ún los datos presentados en las gráficas y cuadros anteriores se deduce que 

tos en volumen se obtuvieron en los proyectos 1 y 8 (

micamente o con mayores posibilidades de tener los individuos que produ

adera para aserrío de mejor calidad en la corta final. 

 de las plant

 No. de 
Proyecto 

Especie 
Individuos con características Características 

deseables (%) indeseables 

1 Pinus maximinoi 37.42 Cola de zorro 

2 Pinus maximinoi 53.81 
Roya agalladora del pino y 

ataque de ardilla 

3 Pinus maximinoi 31.44 Ataque de ardilla 

4 Pinus oocarpa 25.41 Sinuosidad 

5 Pinus caribaea 26.29 Bifurcación 

6 Pinus maximinoi / Pinus oocarpa 35.45 ------- 

7 Pinus maximinoi 34.74 Roya agalladora del pino 

8 Pinus maximinoi 51.96 Torcedura basal 

Fuente: Chaves, R. (2004) 
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En las plantaciones, además de los porcentajes de mortalidad que presentaron los 

proyectos, también se establece la presencia de características indeseables en los 

individuos que disminuyen la cantidad de individuos de buena calidad, de los cuales se 

obtendrá madera para aserrío en la corta final. Sin embargo con los porcentajes obtenidos 

se determina que con un manejo adecuado se puede obtener el número mínimo de 

árboles con buenas características al momento de la cosecha. 
 
Después de realizar la verificación de campo se determinó que proyectos ya fueron 

intervenidos silviculturalmente, los resultados son los del Cuadro 17. 
 
Cuadro 17.  Proyectos que ya recibieron intervención silvicultural.  

No. de Proyecto Especie Intervención Silvicultural 

1 Pinus maximinoi Raleo 

2 Pinus Raleo maximinoi 

3 Pinus maximinoi Raleo 

4 Pinus oocarpa Raleo 

5 Pinus caribaea --- 

6 Pinus maximinoi / Pinus oocarpa Raleo 

7 Pinus maximinoi Raleo 

8 Pinus maximinoi --- 

 

El estudio efectuado para obtener los datos de las variables tanto cuantitativas como 

cualitativas de las plantaciones forestales estudiadas, se realizó en el segundo semestre 

del año 2004, las cuales no habían sido intervenidas silviculturalmente; al momento de 

realizar las visitas de reconocimiento del área se identificaron seis proyectos con 

intervención (raleo), siendo los establecidos en el cuadro anteriormente descrito. No 

lográndose determinar la fecha en que se realizó, la intensidad, el método y el tipo de 

raleo que se aplicó. 
 

 

 

 

 

 



 38

5.2 Análisis de la Problemática 

A continuación se presenta el árbol del problema priorizado en el presente diagnóstico: 
 

 

Figura 18. Árbol del problema 

.2.1 Análisis Causa-Efecto 

n la Sub-región II-3 de Cobán se trabaja con el 12% del total de proyectos integrados al 

INFOR a nivel nacional, de los cuales se debería obtener la mayor cantidad de material 

ara abastecer la industria forestal en el país, sin embargo por el desinterés de los 

ropietarios, aunado, a los altos costos de la mano de obra para la aplicación de las 

sin supervisión técnica no se logra cumplir 

ipales objetivos que tiene el PINFOR, minimizando la cantidad de 

roductos que la industria forestal requiere por la mala calidad de estos en el período de 

orta final, teniendo como consecuencia la pérdida económica al no lograr la remuneración 

e los costos del mantenimiento de las plantaciones. 

 

5

E

P

p

p

prácticas silviculturales y/o aplicación de éstas 

con uno de los princ

p

c

d

 

INADECUADA APLICACIÓN 
DEL MANEJO EN 

PLANTACIONES FORESTALES 

Altos costos en la 
mano de obra para la 
aplicación del manejo 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. Con la información obtenida de la base de datos generada por medio del Sistema 

Mira Silv en 2,004 de las plantaciones de Pinus oocarpa, Pinus maximinoi y Pinus 

caribaea, se determinó la situación en la que se encontraban ocho proyectos 

forestales antes de recibir intervención silvicultural (raleo y poda). 

B. Contando las plantaciones con 6 años de edad, presentan un rango promedio de 

altura entre 3.7 y 14.2m; siendo los proyectos 4 (Finca Chitcoj), 5 (Finca Chimucuy) 

y 6 (Finca Saquichaj) donde hay parcelas con promedios entre 3.7 y 6.6m.  

Mientras que los proyectos restantes ya poseen alturas mayores de 7m y necesitan 

la intervención silvicultural si se desea obtener buen producto en la corta final. 

 

C. Por los datos obtenidos de DAP se concluye que los proyectos con mayores 

os en lugares con tipo de Sitio III, 

pero los que presentan mayor productividad son el 1 (Finca Chapultepec) y el 2 

(Cooperativa Chirrepec) determinándose por el promedio de diámetro que se 

senta 

en el proyecto 1 (Finca Chapultepec) con 2.62cm; mientras que el menor es de 1.15 

 

 

problemas de desarrollo son el No. 4 (Finca Chitcoj) y 5 (Finca Chimucuy), ya que, 

poseen un promedio de DAP de 7.5 cm el cual influye directamente sobre el Área 

Basal, y esta se encuentra relacionada en forma directa con el volumen, así como 

también la altura. 

 

D. Todos los proyectos se encuentran establecid

encuentra entre 15.72 y 16.37 cm y altura entre 9.3 y 12.4 que favorecen al Área 

Basal y al Volumen que se produce por hectárea. 

 

E. Con respecto al desarrollo en las plantaciones, el IMA mayor en DAP se pre

del proyecto No. 4 (Finca Chitcoj), justificándose así la alta productividad del primer 

proyecto, así como el IMA en volumen que es de 16.56 m3/ha/año; siendo el 

proyecto No.5 (Finca Chimucuy) el que presenta menos incremento (1.8 

m3/ha/año). 
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F. El mayor IMA en altura lo demostró el proyecto No. 8 (Finca Santa Cristina) con 1.8 

m y el menor se le adjudicó al proyecto 5 (Finca Chimucuy) con 0.7 m. 

 

G. La calidad de las plantaciones se encuentra disminuida por la presencia de 

características indeseables o defectos como: la cola de zorro (afectando más al 

proyecto 1), la sinuosidad (afectando al proyecto 4), la bifurcación (afectando al 

proyecto 8), así también por la presencia de roya agalladora del pino (Cronartium 

sp. en el proyecto 2 y 7), y el ataque de ardilla (Sciurus sp. en los proyectos 2 y 3) 

como única plaga dentro de

H. Se determinó que seis de los proyectos forestales ya recibieron su primer 

meses después de tomar los datos 

FOR  es la falta de aplicación de las prácticas silviculturales 

necesarias o el mal manejo forestal que se reciben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 las áreas de estudio. 

 

intervención silvicultural (raleo) aplicada varios 

presentados en el presente documento. 

 

I. El principal problema que se presenta en las plantaciones forestales que dejan de 

formar parte del PIN
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EVALUATION OF THE APPLICATION OF THE FIRST LOGGING 

Moore AND Pinus oocarpa Schiede IN THE SUB-REGION II-3 
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COBÁ
 
 
 
 
 

 
             

 
 
 



“EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PRIMER RALEO Y PODA EN PLANTACIONES DE 
Pinus maximinoi H. E. Moore Y Pinus oocarpa Schiede EN LA SUB-REGIÓN II-3, DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES –INAB- COBÁN, 
ALTA VERAPAZ” 

 

VERAPAZ” 

 
El Programa  Incentivos Forestale nstituto Nacional de B s  -INAB-, 

tiene como uno de sus principales objeti n de 

plantaciones de buena calidad para el abastecimiento de la industria con madera para 

aserrío; sin embargo, un factor común en la mayoría de proyectos de reforestación 

és del PINFOR es la falta de manejo forestal al finalizar su período de 

o con lo que el programa exige, lo cual dificulta el alcance de este objetivo.  

y estado fitosanitario.  

sificados dentro de la categoría de 

eficientes, mientras que el resto como regulares. Además, con las intervenciones 

en 

los fectos del fuste que afectan en 

la obtención de madera con buenas características.  

“EVALUATION OF THE APPLICATION OF THE FIRST LOGGING AND PRUNES IN 
PLANTATIONS OF Pinus maximinoi H. E. Moore AND Pinus oocarpa Schiede IN THE SUB-

REGION II-3 OF THE NATIONAL INSTITUTE OF FORESTS  - INAB - COBÁN, ALTA 

 
RESUMEN 

de s -PINFOR- del I osque

vos la supervisión de la producció

establecidos a trav

compromis

En la presente investigación se estudiaron 28 Parcelas Permanentes de Muestreo   -PPM- 

de Pinus maximinoi y 5 de Pinus oocarpa, con la finalidad de evaluar la aplicación de las 

primeras actividades silviculturales (raleo y poda). Dichas parcelas se encuentran 

distribuidas en 6 proyectos, en los municipios de Cobán, San Pedro Carchá y Santa María 

Cahabón del departamento de Alta Verapaz, los cuales forman parte de la Sub-Región  II-

3 del INAB.  Las variables a evaluar fueron: densidad, diámetro, altura, distribución de los 

árboles remanentes, calidad de la poda, eficiencia en la aplicación de estas actividades, 

forma y defectos del fuste, 

Del total de proyectos el 83.33% tiene una distribución que va de Buena a Muy buena, 

solo en el 67% de estos fue aplicado el raleo, de los cuales solo en el 50% la poda fue 

bien aplicada (al ras del fuste), el 50% fueron cla

realizadas, las variables de diámetro y altura recibieron un efecto positivo de crecimiento 

el 83% de estos proyectos, así como, un aumento en la calidad, ya que disminuyeron 

 porcentajes de presencia de individuos con forma y de

Gonzalez
Text Box
42
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1. INTRODUCCIÓN 
 

51% de sus suelos poseen esa aptitud, (3).  La región de las Verapaces, por su ubicación 

ara producción 

bos

elaborado por el INAB (2001) y donde las actividades forestales van en aumento, por 

del

Esp B Cobán, que se encarga de la administración 

Ch

num eguimiento a la 

pro  etapa de mantenimiento 5, que tienen 

una extensión total de 262.41 ha y 28 Parcelas Permanentes de Muestreo -PPM-, que 

ies Pinus maximinoi y Pinus oocarpa con una edad de seis años 

 De

est

prá te la 

en 

des

los

ade

Est omo finalidad evaluar la aplicación del 

pla

com

plantaciones y las planificadas en el POA (Plan Operativo Anual) que se encuentra en el 

Guatemala se ha identificado como un país de vocación forestal, porque técnicamente el 

geográfica, fisiografía, por la capacidad de uso que tiene la tierra (tierras p

forestal) y por las condiciones biofísicas, es una de las regiones con mayor cobertura 

cosa, contando hasta el año 2001 con 533,119.29 ha según el mapa de cobertura 

medio del Programa de Incentivos Forestales -PINFOR-, que es manejada por la Región II 

 INAB contemplando en el año 2004 el 40% de proyectos a nivel nacional. 

ecíficamente, la Sub-Región II-3 del INA

de los recursos forestales en los municipios de Cobán, San Pedro Carchá, San Juan 

amelco, Cahabón y Lanquín, la cantidad de proyectos del PINFOR es de las más 

erosas (12% a nivel nacional); por lo que surge el interés de darle s

investigación realizada en el año 2004 (2), sobre la calidad de las plantaciones de 

yectos forestales integrados al PINFOR en la

cuentan con las espec

distribuidos en los municipios de Cobán, San Pedro Carchá y Santa María Cahabón.   

 acuerdo a la Ley Forestal  y al Reglamento del PINFOR (3), las plantaciones 

ablecidas bajo este mecanismo contemplan el mantenimiento durante 5 años y dejan 

cticamente a decisión del propietario darle la continuidad al manejo forestal median

aplicación de tratamientos silviculturales.  La aplicación de los tratamientos debería estar 

función de la prescripción presentada dentro del plan de manejo y adaptarla al 

arrollo del bosque, sin embargo no se tiene la certeza de que eso ocurra. Es decir que 

 propietarios efectúen los tratamientos intermedios como podas y raleos 

cuadamente.  

o da origen a una nueva investigación que tiene c

primer raleo y poda y su efecto preliminar sobre el crecimiento y calidad de  las 

ntaciones incluidas en la investigación anteriormente mencionada; por medio de 

paraciones entre los resultados obtenidos de las actividades realizadas en las 
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expediente de los proyectos, además de los datos recabados de la medición realizada 

es de las actividades silviculturales, utilizando esta información como referencia para 

plir con el objetivo

ant

cum  principal del PINFOR que es abastecer a la industria forestal del 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

país. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

El Programa de Incentivos Forestales -PINFOR- del Instituto Nacional de Bosques -INAB- 

tiene como uno de sus objetivos principales la producción de plantaciones forestales de 

buena calidad  para abastecer la industria con madera para aserrío; sin embargo, un factor 

común en la mayoría de proyectos de reforestación establecidos a través del PINFOR es 

la falta de manejo forestal al finalizar su período de compromiso con lo que el programa 

les exige, lo cual dificulta el alcance de este objetivo. 

 

A raíz de esta situación en el año 2004 se realizó una evaluación técnica en cuanto a 

os. 

 

ar el 

proceso y evaluar la posibilidad de utilizar estas fincas como modelo para promover el 

manejo forestal en el ámbito regional. 

 

desarrollo, productividad y calidad de algunas plantaciones de Pinus maximinoi, Pinus 

oocarpa y Pinus caribaea de la Sub-Región II-3, recomendando la aplicación de podas y 

raleos en forma emergente; actividades que ya fueron ejecutadas en seis proyect

Para reforzar  el manejo forestal en PINFOR, es necesario evaluar la aplicación del 

manejo forestal en estas  fincas, en cuanto a criterios utilizados, intensidad, forma o 

métodos de aplicación y principalmente determinar el efecto preliminar de estas 

actividades sobre el crecimiento de las plantaciones en estudio con el fin de document

 

 

 

 

 



 46

3. MARCO TEORICO 

 de reforestación o manejo 

e bosques naturales (3). 

órea; son bosques establecidos por siembra directa o indirecta de 

omiso ante la autoridad forestal 

competente, ya sea por aprovechamiento o por incentivos forestales para su 

anejo forestal se puede definir, como la planificación y ejecución 

ón y protección del bosque (7). 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1 Programa de Incentivos Forestales -PINFOR- 

Es una herramienta de la política forestal nacional a largo plazo, con miras a fomentar la 

producción forestal sostenible en el país. Es un pago en efectivo que el Estado otorga al 

propietario de tierras de vocación forestal por ejecutar proyectos

d

3.1.2 Plantación Forestal 

Es una masa arb

especies forestales. Estos pueden ser voluntarios u obligatorios:  

 
a) Voluntarios: son establecidos sin previo compr

reforestación. 

b) Obligatorios: son los establecidos por compromisos adquiridos ante la autoridad 

forestal. Existen excepciones en esta clasificación y no son considerados como 

bosques de cualquier tipo, las plantaciones agrícolas de especies arbóreas (3). 

3.1.3 Manejo Forestal 

El manejo forestal se define como el aprovechamiento sostenible de los productos 

deseados y de los servicios ambientales que provee el bosque, sin reducir sus valores 

inherentes ni su productividad futura (7). 

 
En términos simples, el m

del aprovechamiento, recuperaci
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3.1.4 Tratamientos Silviculturales 

A.  Poda 

ráctica silvicultural que consiste en cortar ramas de los árboles, 

de 

Mediante la poda se eliminan las ramas de los árboles cuando su edad es todavía corta, 

e modo que así se obtienen árboles maduros con madera libre de nudos. En los turnos 

con

mueren cuando los árboles están creciendo con espaciamiento estrecho, pero usualmente 

o caen del tronco del árbol en una edad suficientemente corta como para que no dejen 

dar

a) Efectos de la Poda sobre la Madera 

El crecimiento diamétrico de los árboles incrusta la parte inicial de las ramas en el tejido 

  Los nudos son más duros y más oscuros que la madera 

La poda forestal es una p

con el propósito de producir madera limpia; es decir, libre de nudos y obtener un producto 

mejor calidad (1). 

 

d

de menos de 100 años, la única manera a través de la que se puede obtener una cantidad 

veniente de madera limpia es la poda artificial. Las ramas de las especies no tolerantes 

n

huella; además, los espaciamientos cortos necesarios para la muerte de las ramas pueden 

 por resultado una pérdida en producción comercial (1). 

 

leñoso.  En la madera serrada se pueden reconocer estas partes incrustadas, como discos 

(5). 

Estos discos se llaman nudos.

que les rodea.  Se pueden distinguir nudos sanos y nudos sueltos.  Los nudos sanos están 

unidos con la madera que les rodea.  Fueron formados cuando la rama estaba viva.  Los 

nudos sueltos no están unidos con la madera que los rodea.  Estos se formaron cuando la 

rama ya estaba muerta.  Las ramas muertas pueden causar podredumbre en los troncos 

(5). 

Mediante la poda, se produce madera limpia y se reduce la cantidad de nudos sueltos en 

el tronco (5). 
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b) Poda Natural 

La muerte y caída natural de las ramas, puede ser causada por falta de luz, podredumbre 

o por las inclemencias del tiempo.  Durante la fase juvenil de los árboles, se puede 

mantener un espaciamiento reducido en los rodales para obtener fustes limpios.  Las 

ramas que no reciben luz, mueren, se pudren o son atacadas por insectos y caen (5). 

Como regla, la poda natural de especies latifoliadas es mayor que la de especies 

coníferas. Varias especies  latifoliadas conservan un tronco limpio aún cuando crezcan 

te, la poda natural de las coníferas generalmente es pobre.  En 

ramas vivas o muertas del tronco, mediante 

Poda Artificial 

El objetivo principal  de la poda artificial es producir madera de alta calidad, sin nudos.  

rtas, la poda puede reducir, además, el riesgo de plagas y 

nerales. Después se podan solamente las 

ramas de árboles seleccionados para la corta final.  Un  diseño de poda puede ser el 

presentado en el Cuadro 18. 

aisladamente.  En contras

plantaciones densas, las ramas inferiores tardan en morir y caer (5). 

c) Poda Artificial 

En la poda artificial, el hombre elimina las 

herramientas (5). 

1. Objetivos de la 

Los nudos sueltos generalmente debilitan las propiedades físicas de la madera.  La 

madera limpia es requerida para la producción de chapas, y para madera de primera 

calidad (5). 

Otro objetivo de la poda artificial, es facilitar el acceso a las plantaciones.  La persistencia 

de las ramas, obstaculiza la ejecución de labores forestales, como el aclareo.  Mediante la 

eliminación de ramas mue

enfermedades (5). 

La  poda de ramas insoladas ocasiona una pérdida en el crecimiento, en la altura y en el 

diámetro  de los árboles.  Esta pérdida es limitada cuando la poda se hace en menos de la 

mitad de la altura del árbol (5). 

2. Operaciones de Poda 

En las plantaciones se efectúan dos podas ge
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Cuadro 18. Esquema de poda para pino de rápido crecimiento 
Altura de los árboles (m) Árboles que se podan Altura de la poda 

6 Todos los árboles 2.50 

9 Todos los árboles 4.50 

12 150 fustes selectos 6.60 

     Fuente: FAO (1982). 

B. Raleo 

Un raleo es una operación realizada en un rodal de edad uniforme o en agrupaciones 

forestales del mismo tipo, en cualquier momento previo al comienzo del período de 

regeneración, en la que el objetivo de la tala de árboles es, en primer lugar, redistribuir el 

potencial de crecimiento o mejorar la calidad del rodal residual.  Hasta hace poco, la 

incorporación de patrones de raleo dentro de las prácticas forestales se utilizó como 

antesala del manejo intensivo de los bosques. En algunos países europeos y del 

hemisferio Sur, alrededor de 50 a 60% de la extracción total de productos forestales 

proviene de los raleos (4). 

Mediante el raleo se intenta satisfacer un cierto número de objetivos diferentes, aunque en 

realidad ningún método puede hacerlo por completo. En la siguiente lista se resumen las 

 del raleo (4). 

recursos maderables que, de otra 

e perdería debido  a la mortalidad natural. La cantidad total de este tipo de 

cción

 rend eria s com uir el potencial de 

entr unos an tamaño. 

ón de los rodales raleados es, usualmente, menor que el 

4. En general, los rodales raleados tienen una producción de mayor valor. 

principales características y propósitos

 
1. El propósito principal es rescatar y utilizar los 

manera, s

material llega a ser de 25 a 35% de la produ  total. 

2. El raleo eleva los imientos de mat le erciables al distrib

crecimiento e  cuantos fustes de gr

3. El volumen final de producci

de los rodales no raleados. 

5. El raleo permite al técnico forestal seleccionar aquellos árboles útiles para la 

explotación, en lugar de los grandes e irregulares árboles dominantes producto de la 

selección  natural. 
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6. Con excepción del raleo de selección, la aplicación de esta técnica puede acortar el 

período de rotación si se determina la edad del fin del turno como el momento en que 

n se les tala (4). 

3. Raleo de Selección: el raleo de selección elimina todos los árboles que pertenecen a la 

se liberan los árboles que pertenecen a las 

dominantes e intermedia, las que se convertirán en los futuros árboles 

el ra o me  los rbole nta la clase 

. Existen tres formas básicas de 

modo que todos los árboles que se encuentran 

dentro del radio determinado, alrededor de un árbol seleccionado. Son eliminados (4). 

los árboles alcancen un cierto diámetro. 

7. El raleo puede alargar la duración del turno si la edad final se define como aquella en la 

que la tasa de crecimiento de los individuos se vuelva suficientemente baja para ser 

inaceptable o sise basa en la culminación del incremento medio anual. 

8. El raleo permite un rápido retorno económico del capital invertido e incrementa la tasa 

de retornos con respecto a la inversión inicial. 

a) Métodos de Raleo 

1. Raleo Por lo Bajo: en el caso del raleo bajo, el objetivo fundamental es la liberación de 

los árboles dominantes y codominantes al eliminar las clases inferiores de copas. La 

intensidad de los raleos bajos puede ser desde ligera hasta intensa y la elección de 

ésta depende de los objetivos perseguidos y del grado de desarrollo del rodal (4). 

2. Raleo Por lo Alto (copas): el objetivo del raleo alto es liberar a los árboles útiles que 

están en posición dominante y a los árboles codominantes cuyas características serian 

adecuadas, si el espaciamiento lo permitiese, mediante la eliminación de otros 

dominantes y codominantes que ejercen una fuerza competitiva. Si existen 

posibilidades de que algunos de los árboles de las clases de copas inferiores mueran 

antes del siguiente raleo, tambié

clase dominante de copas, de modo que 

clases  co

comerciales (4). 

4. Raleo Mecánico: le cánico elimina a  á s sin tomar en cue

de la copa, la calidad o el carácter general de estos

este tipo de raleo:  

a) Se utilizan guías de espaciamiento, de 

b) El raleo por surco se emplea en aquellas plantaciones en las que cada segundo a 

séptimo surco se eliminan. Un raleo del tipo séptimo surco puede utilizarse para 
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permitir  el acceso de la maquinaria pesada, con la que puede ralearse luego entre las 

rutas de circulación (4). 

c) En rodales de arbolitos o plántulas, cuya densidad es excesiva, se eliminan mediante 

bulldozers ciertas partes del mismo trazadas a modo de un tablero de ajedrez: luego se 

ralean a mando los pequeños grupos de arbolitos restantes (4). 

5. Raleo Libre: los árboles se talan sin apegarse a ninguno de los métodos mencionados. 

Los árboles individuales se eliminan de acuerdo con la opinión del técnico en cuanto a 

que es lo mejor para el desarrollo del rodal. Los criterios utilizados para la selección de 

estable sacando a los árboles vecinos menos deseables antes de que su 

eríodo 

os grados de raleo se han definido mediante la indicación de qué clases de árboles o 

l número de árboles que se dejan, dependerá de las condiciones del rodal antes 

 
Esta nec r una medi fecha en parte indicando 

el área basa en o el número a, p

poco a no ser que se comparen con tablas de pr  

condiciones similares. Estas tab  q  

para las mu n las que se bas on adec ra 

árboles, tanto de los que se talarán como de aquellos destinados a  la producción 

comercial, incluyen la clase de la copa, el vigor, el espaciamiento la forma y las 

características de la ramificación (4). 

b) Intensidad de Raleo 

El objetivo principal del raleo es conseguir que los árboles más prometedores tengan un 

crecimiento 

competencia sea perjudicial (1). 
 
La intensidad es un aspecto básico del raleo.  Cuándo se realiza y cuánto se extrae en 

términos de números de árboles, área basal y volumen, tienen gran importancia en la 

aceleración del crecimiento esperada en los árboles remanentes, así como en el p

de la próxima intervención.  Esto implica que es necesario tomar muy en consideración 

también los costos económicos del raleo (1). 

 
L

parte de dichas clases deben ser cortadas, algunos investigadores han concluido que la 

fijación de

del raleo (1). 

esidad de tene da de la densidad ha sido satis

l, volum  de árboles por hectáre ero estos factores dicen muy 

oducción para el respectivo sitio, edad y

las no vienen a ser  más

arán y no siempre s

ue un promedio aproximado

uadas con un patrón paestras e
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la densidad. La medida más prom l n

preferentemente la altura mayor (1). 

3.1.5 Edad de Rotación 

Se define como el tiempo que transcurre entre el establecimiento de la regeneración 

natural o la plantación, hasta el aprovechami rresponde a la edad de 

corte de los  es decir el tiempo q n alcanzar su m

.1.6 La Densidad Final 

Corresponde al número de árboles po ltor desea tener al final de la 

dad de rotación.  En estos árboles se espera que se haya concentrado el potencial de 

sitio.  El problema radica en determinar con la mayor precisión, cual 

ebería ser la mayor densidad final para cada especie y calidad de sitio (7). 

00 árboles por hectárea.  Mediante los raleos se disminuye gradualmente esta 

densidad.  Por consiguiente, en el momento de la corta final la densidad podría ser 

disminuida hasta 150 ó 350 árboles por hectárea (5).  

P

de 1 cie 

terminan la densidad específica.  

3

Es e ión (bosque) en un 

ríodo de tiempo.  Este aumento se produce por la actividad fisiológica de la planta.  El 

ri

(sitio l y del bosque son similares, diferenciándose 

n que el crecimiento del bosque como en toda población, interviene un nuevo factor que 

e

 

etedora es la relación de úmero de árboles con altura, 

ento de corta final.  Co

árboles ue les tome e adurez (7). 

3

r hectárea que el silvicu

e

producción del 

d

 
En el momento de la plantación, los rodales tienen una densidad que puede variar entre 

1,000 y 3,0

 
ara Guatemala, se estima una densidad final con fines de aserrío para el género Pinus 

00 a 300 árboles por hectárea.  Nuevamente las condiciones de sitio y la espe

de

.1.7 Crecimiento 

l aumento gradual en el tamaño de un organismo (árbol), poblac

pe

tmo o tasa de crecimiento está determinado por factores internos (genéticos), externos 

) y por el tiempo.  El crecimiento del árbo

e

s la mortalidad consecuencia de la ley de la competencia (7). 
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El Manual para educación agropecuaria de Producción Forestal de la FAO menciona que 

e

el cu

xiste diferencia entre el crecimiento en volumen de un rodal y su rendimiento económico.  

ediante los raleos, el rendimiento económico puede aumentar aunque la producción 

volumétrica se mantenga sin cambio (5). 

. Monitoreo de Crecimiento 

En algunas plantaciones de Chile y Nueva  lleva a cabo 

anualmente y para el caso de parcelas donde se prueban podas, aclareos (raleos) o 

 cada  tres a cuatro meses por el lapso de tiempo en 

que se estima se obtiene el mayor efecto del tratamiento aplicado.  En México, la 

itoreo cada tres a cinco años es apropiada para 

cre

trat

considere tiene efecto dicho tratamiento; estos tratamientos podrían ser las podas, 

Co o de 

inc

bue

cas

A. Tipos de Incremento 

) Incremento corriente anual (ICA): corresponde al incremento producido en un año de 

 

l crecimiento de los árboles depende de la especie, de su edad y de la calidad del sitio en 

al crecen (5). 

E

M

A

Zelanda este monitoreo se

fertilizaciones, el monitoreo se hace

remedición de una parcela de mon

plantaciones de mediano a lento crecimiento y en forma anual para plantaciones de 

cimiento acelerado.  Es recomendable disminuir la periodicidad cuando se apliquen 

amientos culturales intensivos, quizá sólo por el intervalo de tiempo en el que se 

fertilizaciones y otros (8). 

3.1.8 Incremento 

nsiste en la diferencia de tamaño entre el comienzo y final de un períod

crecimiento. Es necesario conocer cual es el rendimiento de la masa forestal y el 

remento, para con base en esta información determinar el estado actual del bosque –

n desarrollo-, si existe necesidad de intervención y que volumen esperamos obtener en 

o de aprovechamiento (7). 

a

intervalo.  Se calcula haciendo la diferencia entre el valor final del año menos el valor al 

inicio del año (7). 
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b) Incremento medio anual (IMA): corresponde al promedio de incremento hasta el 

momento actual.  Se calcula dividiendo el valor actual entre el tiempo transcurrido o 

edad (7). 

 
) Incremento periódico (IP): corresponde al incremento producido en un período de 

tiempo mayor de un año.  Los períodos usados pueden ser 5 ó 10 años.  El crecimiento 

periódico dividido entre el número de años del período se llama incremento periódico 

anual (IPA) o incremento corriente periódico anual y se usa como sustituto del 

anual (7). 

diámetro, altura, área basal o volumen; para fines de 

3.1

Las parcelas de medición son la herramienta más eficaz y eficiente para conocer y 

Ade ablecer estrategias de manejo, 

endimiento en volumen y 

parcelas de crecimiento, se aplican tanto a plantaciones como a bosques naturales, 

apl ente, a la complejidad por el número de 

En 

con

ma

dife

log acorde con los productos y 

esp

c

incremento corriente 

 
El incremento puede ser referido al 

análisis de la corta permisible, el valor que más se utiliza es el incremento en volumen (7). 

.9 Parcelas Permanentes 

monitorear el crecimiento y rendimiento de los árboles individuales y de los rodales.  

más que proporcionan información valiosa para est

para desarrollar modelos de crecimiento, elaborar tablas de r

área basal, entre otros. Muchos de los principios y metodologías de establecimiento de 

aunque lógicamente entre éstos hay diferencias en el tamaño, los tratamientos que se 

ican y las variables a medir, debido especialm

especies y al manejo silvicultural (9). 

el caso del establecimiento de parcelas permanentes en programas de reforestación 

 plantaciones ya establecidas y cuando el objetivo principal es la producción de 

dera de aserrío, el fin principal es poder estimar y/o extrapolar la productividad para los 

rentes estratos y condiciones de sitio, durante y al final del turno de corta.  Para poder 

rar esto, es necesario considerar un tamaño de parcela 

dimensiones deseados de los árboles, el espaciamiento inicial, el crecimiento de la 

ecie y un manejo apropiado (9). 
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3.1.10 Variables a Medir 

recomienda hacer mediciones anuales o cada dos años dependiendo del crecimiento 

las especies.  Las principales variables a medir son: 

Diámetro 

Se 

de 

 

A. 

. Altura total 

. Sobrevivencia 

De

los

fac

sin simétricas, 

tallo quebrado con recuperación o sin recuperación, presencia social dominancia, 

s ariab mediatamente después de 

l es al final de la estación 

fa lita la tos por mejor acceso, sin limitante por lluvia y 

trar l e del crecimiento. Ideal es realizar mediciones 

e ant s y d rta intermedia o final (raleos, podas, corta 

uaciones que pueden afectar el crecimiento 

 

anejo ón sobre Recursos Arbóreos -MIRA- 

Este sistema tiene como objetivo principal: apoyar la investigación forestal con relación al 

monitoreo rogramas de reforestación y en diferentes 

sistemas d  oduc ón fo

El sistema consta de una metodología estandarizada para el establecimiento y medición 

mularios para la toma de datos en el campo; un programa 

are) para el manejo de la información, y el manual del usuario (10). 

 

B

C

 
spués del primer raleo podría ser de interés medir la forma de los árboles debido a que 

 futuros raleos tienen un mayor valor comercial. Las principales variables a medir como 

tores de forma son: cola de zorro, sinuosidad, torcedura basal, bifurcación, ejes rectos y 

 defectos de forma, inclinación, enfermedad, presencia de plagas, copas a

codominancia y suprimido. 

La medición de la  v les debe realizarse de preferencia in

concluida la estación de crecimiento, que en América Centra

lluviosa; porque ci  toma de da

además permite regis a fase más recient

inmediatament e espués de cualquier co

final) y documentar otros tratamientos o sit

como fuego, vientos fuertes, plagas, etc. (11).

3.1.11 Sistema de M  de Informaci

 del crecimiento de los árboles en p

e pr ci restal, agroforestal y silvopastoril (10). 

de parcelas; un conjunto de for

de computación (softw
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El sistema permite la grabación de información a diferentes niveles, tal como la 

var

alm

y la recuperación de la información colectada por  un proyecto o institución.  La 

información que se ingresa al sistema queda almacenada  a través de los años de 

predeterminados, gráficos, así como la exportación de archivos en diferentes tipos de 

rmatos (10). 

A. 

Tax
eino: Vegetal  División: Pinophyta  Subreino: Embryobionta        

Género: Pin e: maximinoi 

Nombre común: Pino candelillo 

Nombre científico: Pinus maxi oi H. E. Moore. 

 
Es una e e priorita royectos de reforestación del Programa de Incentivos 

Forestal FOR).  Al e 2

es delgada y lisa; en árbol maduro, es fisurada color ca  descascarándose en 

placas elongadas. Las h pr

fascículo, delgadas, los frutos son conos ma  

tempranamente caedizos, millas s

Crece en bosque húmedo montano  

anual pro o de 1000 m, con estación s, temperatura 

e 12 a 21° C, suelos fértiles, húmedos, de ácidos a básicos (pH de 4.5 a 7.5) con buen 

ongos y en el vivero, el mal del talluelo (6). 

información descriptiva sobre los sitios, los experimentos y las parcelas; las especies, las 

iables de suelo y los datos meteorológicos; las mediciones de campo; y el 

acenamiento de ecuaciones.  También efectúa el cálculo de resúmenes, la verificación 

medición, la cual puede ser recuperada de diferentes formas ya sea a través de informes 

fo

3.1.12 Descripción de las Especies 

Pinus maximinoi H. E. Moore.  (Pino candelillo) 

onomía: 
R

Clase:   Pinopsida  Orden: Pinales  Familia: Pinaceae 

us  Especi

min

speci ria para p

es (PIN canza d 0 a 50 metros de altura.  La corteza en el árbol joven, 

fé rojizo

ojas siem e verdes, aciculares, generalmente con 5 acículas por 

rrón-rojizo, ovoides, angulares, algunas veces

 las se on de color marrón oscuro, pequeñas. (6) 

bajo a altitudes de 600 a 2800 msnm, precipitación

seca máxima de 3 mesemedi  a 2400 m

d

drenaje, profundos y con buen contenido de materia orgánica y de textura franco arenosa 

y franco arcillosa. Los frutos en el árbol son susceptibles al ataque de insectos, al nivel de 

la semilla, por h



 57

A partir del segundo y tercer año de establecida la plantación es importante realizar podas 

Para la producción de leña, carbón y postes, pequeños se debe realizar un solo raleo 

san , dependiendo de la calidad del sitio.  Para 

la p  al momento 

el cierre del dosel.  La madera es moderadamente pesada y de textura mediana. Es muy 

res

rev anías, postes de 

ansmisión eléctrica y telefónica (tratados), pulpa y papel, artículos torneados. Es apta 

bar

B. 

Tax
Re ivisión: Pinophyta  Subreino: Embryobionta      

Clase:   Pinopsida   Orden: Pinales  Familia: Pinaceae 

Nombre común: Pino colorado 

Nombre científico: Pinus o hiede 

 
Es una ie nativa de  Pinace  

fuste es recto y cilíndrico. Corteza fuertemente fisurada, de 5 a 10 cm de grueso;

descorteza en largas band ulares, escamosas color rojizo oscuro a grisáceo, las 

hojas de dos a tres años, forman penachos en la cúspide  de las ramitas, fascículos 

ordinariam

rojizos, ambos en forma de escamas, delgados y membranosas, es normal que las flo

femeninas se encuent

inferiores (6). Los frutos son conos ovoides, as 

leñosas.  Las semillas son pequeñas, triangulares, color café oscuro; con alas articulares y 

engrosadas en la base, donde se unen a la semilla;  poseen de 5 a 7 cotiledones (6). 

de formación, en las cuales se deberán eliminar las ramas bajas, las bifurcaciones, etc. 

itario y cosechar los árboles a los 8-12 años

roducción de madera y postes grandes se puede efectuar el primer raleo

d

susceptible a hongos que producen la mancha azul pero su duramen es moderadamente 

istente a hongos de pudrición. Se usa en ebanistería, muebles, carpintería, 

estimientos, construcciones livianas, chapas, plywood, artes

tr

para reforestaciones industriales.  Su resina sirve para hacer desinfectantes, pinturas, 

nices y productos químicos (6). 

Pinus oocarpa Schiede (Pino colorado) 

onomía: 
ino: Vegetal   D

Género: Pinus   Especie: oocarpa 

ocarpa Sc

espec la familia ae, alcanza de 14 a 45 metros de altura y su

 se 

as irreg

ente de 5 agujas raras veces de 3 a 4, agujas  de sección triangular; las flores 

son pequeñas y monoicas en inflorescencias terminales, estambres amarillos y cárpelos 

res 

ren en la parte superior de la copa y las masculinas en las ramas 

 color café oscuro, lustrosos, con escam
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Crece en bosque húmedo sub-tropical (templado), bosque muy húmedo sub-tropical (frío) 

osque húmedo montano bajo sub-tropical, en altitudes entre 500 a 2500 msnm, 

cipitaciones promedio anual de 650 a 2000 mm, época seca de 5 a 6 meses,

y b

pre  

mperaturas de 13 a 23°C y en suelos erosionados, delgados, de textura arenosa, franco 

fert tiguo, con alto contenido de 

uarzo (6). 

su 

ent  sp, Pinus teocote macrophylla, Pinus tecunumanii, y con 

gramíneas como Paspalum sp., Axonopus sp., Andropogon sp., y Panicum sp. (6). 

de 

mu

 

En el Cuadro 19 se presenta un resumen de las principales características botánicas por 

Cu ales características botánicas por especie.  

te

arenosa a franco arcillosa, bien drenados, ácidos a neutros (pH 4.5 a 6.8), de baja 

ilidad, derivados de materiales de origen volcánico an

c

Su reproducción es sexual y vegetativa. La semilla sexual se recolecta de marzo a mayo y 

germinación es de 70 a 90%. Se encuentra generalmente en rodales puros o 

remezclados con Quercus

La madera es moderadamente pesada (de 0.51 a 0.55 gr/cm³), moderadamente resinosa y 

media a fina. Su uso es para construcción en general, chapas y contrachapado, 

ebles en general, artesanías, pulpa para papel, aserrío y palillos de ocote (6). 

especie.  

adro 19. Cuadro resumen de las princip
Especie Características P. maximinoi  H.E  Moore P. oocarpa  Shiede 

Hojas Generalmente 5 acículas/ 
fascículo. 

Con 4 acículas, a veces presenta  
5 por fascículo. 

Tamaño de cono De 5  a  16 cm. 5 a  10  cm. 

Semilla 
Alas articuladas, marrón claro 

amarillentas, con 6 a 7 
cotiledones. 

Pequeñas, triangulares, con alas 
articulares. Posee de 5 a 7 

cotiledones. 

Hábitat 
Sureste de México, centro de 

Guatemala, Honduras, norte El 
Salvador y Nicaragua. 

Desde el  28o N en el noroeste de 
México hasta los 12oN en 

Nicaragua. 
Altitud (msnm) 600  a  2,800 500  a  2,500 

Temperatura media oC 12  a  21 13  a  23 

Precipitación pluvial  
(mm/año) 1,000-2,400 650 – 2,000 

Suelos Ácidos a básicos 
(pH 4.5 a 7.5) 

Ácidos a neutros 
 (pH 4.5  a  6.8) 

Fuente: INAB (2006). 
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4. OBJETIVOS 

4.1 GENERAL 

 

A. Describir los efectos cualitativos de la aplicación del primer raleo aplicado a 

en la Sub-Región II-3 del INAB. 

 

B etermi sticas d poda re  en plantac es de 

inus ocarpa en la Sub-Región II-3 del INAB. 

 

C. Determinar la eficiencia de la aplic

oda) e  bajo estudio

 

maximinoi y Pinus oocarpa en la Sub-Región II-3 del INAB. 

 

Evaluar la aplicación del primer raleo y poda en plantaciones de Pinus maximinoi y Pinus 

oocarpa en la Sub-Región II-3, del Instituto Nacional de Bosques -INAB- Cobán, Alta 

Verapaz. 

 

4.2 ESPECIFICOS 

plantaciones de Pinus maximinoi y Pinus oocarpa 

. D nar las caracterí e la calidad de alizada ion

P maximinoi y Pinus o

ación de las actividades silviculturales (raleo y 

p n las plantaciones . 

D. Evaluar la situación actual de las plantaciones de Pinus maximinoi y Pinus  oocarpa, 

en función de la aplicación de raleo y poda y estado fitosanitario. 

 

E. Determinar el efecto preliminar del primer raleo y poda en plantaciones de Pinus 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 FASE INICIAL DE GABINETE 

A. Se recopiló información ya existente sobre antecedentes de Parcelas Permanentes de 

Muestreo establec ctos de PINFOR, de donde se obtienen las principales 

variables como densidad, DAP, 

entre otras. 

5.1.2 Selección de Proyectos 

A. L  de ó tomand

aplicación del primer raleo; para lo cual se ejecutaron las siguientes actividades: 

a) Revisión del registro del total de expedientes que fueron ingresados a 

3 de los proyectos que formaron parte del PINFOR y que en el año 2004 recibieron su 

último incentivo, para obtener la información sobre la planificación

silviculturales que los propietarios pres  

tien inco  edad ya deben recibir la aplicación del 

primer raleo y poda. 

 

b) Consulta verbal a los técnicos de la Su

aplicación de los raleos; siendo c luar los 

proyectos para aprobar el último 

 

 

además de obtener información por medio  

encargados, sobre las características de aplicación del raleo y la poda como: el tipo, 

método, intensidad, época y/o fecha de aplicación

 

5.1.1 Recopilación de Información 

idas en proye

altura, forma y de

 realiz

fectos del fuste, est

o como principal c

ado fitosanitario, 

a selección proyectos se aracterística la 

la Sub-Región II-

 de actividades 

entaron en dicho expediente, ya que los

años deproyectos que en más de c

b-Región II-3 sobre la verificación de la 

onsultados los qu

pago de los incen

r si fueron aplicad

de consultas a

e fueron encargado

tivos. 

as dichas actividade

 los propietarios o

 de cada actividad.  

s de eva

c) Visitas de campo para comproba s silviculturales; 
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5.2 FASE  DE CAMPO 

.2.1 Obtención o Toma de Datos 

aplicado el raleo de las P les son de forma rectangular, con un área de 500 

m2 en algunas 2 en otras,  efectuando solamente una medición en cada 

u  28 pa

B. Se efectuaron las inspeccio

seleccionados, para obtener la

C. Los datos de las variables a cons

a) D la cu p eo del número de árboles remanentes 

en cada parcela bajo estudio. 

b) DAP: se tomó este dato a cad  formaba parte de las parcelas,

de una cinta diamétrica a la altura de 1.30 m. 

r ada a l dividuos que se encontraban en las tres filas 

del centro de cada parcela que fue medida, utilizando hipsómetro, por las alturas que 

presentaban los individuos, no siendo necesar

porque el Sistema MIRA-SILV da como resulta edio por 

es dicione el r do los formatos de la metodología MIRA-

SILV (Cuadro 35A) para registrar la información obtenida. 

d) Distribución de los árboles: se realizó un croquis de la ubicación de los árboles 

rem tura de las copas y el 

entrecruce de estas, para lo cual se utilizó la boleta propuesta por el Sistema MIRA-

dentro de la parcela. (Ver Cuadro 36A). 

oda aria r observació la forma 

del corte de las  fuer , dete  si fue bien aplicada (si se 

) o m icada (si siduos o q raduras

uen s los árb da parcela (utilizando com tilla 

s presen  en la Fig

 

 

5

A. Se realizó el monitoreo después de un período mínimo de 8 meses de haber sido 

PM, las cua

y de 1000 m

na de las rcelas.  

nes de campo 

 información nece

iderar de las PPM fueron:  

or medio del cont

a individuo que

en cada uno de lo

saria. 

s seis proyectos 

ensidad: al se obtuvo 

 por medio 

c) Altura: esta va iable fue tom os in

io tomar el dato a tod

do un prom

os los individuos, 

parcela. Tomando 

tas me s después d aleo, utilizan

anentes dentro de cada PPM, representando la cober

SILV para hacer el croquis de los árboles 

e) Calidad de P : esta v

 ramas que

ble fue evaluada po medio de la 

rminando

n de 

on eliminadas

hizo al ras al apl habían re ueb  después del corte), 

tomando en c ta todo oles de ca o base la plan

o ejemplo tados ura 22A). 
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f) Fo  defectos uste, est itario: esta riable

ara determinar la calidad de las plantaciones, se tomaron utilizando la boleta 

ión 

 H= Regeneración natural 

stado Fitosanitario 

INETE 

. Con lo anterior se efectuó el análisis de los datos de las PPM establecidas en los 

rma y  del f ado fitosan s va s que son importantes 

p

predeterminada por el Sistema MIRA-SILV para la medición de árboles en pie (Ver 

Cuadro 35A), la cual ya tiene una serie de códigos que fueron usados, tanto para forma 

y defectos del fuste como para el estado fitosanitario, siendo los siguientes: 

 

*Códigos para Forma y Defectos de ejes (fustes): 

1= Cola de zorro  A= Tallo quebrado con recuperac

2= Poco sinuoso  B= Tallo quebrado sin recuperación 

3= Muy sinuoso  C= Sin copa 

4= Torcedura basal  D= Replantación 

5= Bifurcado   E= Especie diferente 

6= Inclinado   F= Rebrote 

7= Enfermo   G= Raleado 

8= Con plagas 

9= Copa asimétrica  I= Dominante 

   J= Codominante 

   K= Suprimido 

   L= Ejes rectos y sin defectos de forma 

 

*E

  Presencia de plagas 

  Presencia de enfermedades 

 

5.3 FASE FINAL DE GAB

A

proyectos, por medio de los resultados obtenidos de la Fase Inicial de Gabinete y la 

Fase de Campo para determinar la eficiencia de la aplicación de los raleos, realizando 

las siguientes actividades: 

 



 63

a) Comparación entre la planificación presentada en el expediente y lo realizado en la 

b) Tipo de intervención silvicultural realizada, método de raleo y criterios empleados, en 

de árboles remanentes, por medio del 

por e área q o de las  cobertura de las copas, 

tomando como base de clasificación los porcentajes presentados en el Cuadro 20.  

 
Cuadro 20. ión de árboles remanentes con base en 

ea sin co

plantación. 

 

comparación con lo planificado, distribución 

centaje d ue dentr par seecelas no po

 Matriz de categorización de la distribuc

el ár bertura 
Área ertura  sin Cob

de Copas 
(%) 

Categoría Características 

0 - 20 Muy buena Árboles distribuidos por toda el área, con leve entrecruce de 

copas 

21 - 30 Buena Árboles distribuidos por casi toda el área, con mayor entrecruce 

de copas 

31 - 50 Regular 
Árboles distribuidos en el área con pequeños claros dentro de la 

parcela, con presencia de entrecruce de copas 

51 - 60 Mala Grupos de árboles distribuidos irregularmente en el área 

> 60 Muy mala 
mitad del áre

Árboles que en su mayoría se encuentran concentrados en una 

a de la parcela 

 

Para determinar los porcentajes del cuadro anterior se tomó en cuenta el promedio de 

área sin cobertura obtenido de cada proyecto de acuerdo con las plantillas presentadas en 

la Figura 23A.  

 

c) demás de la forma de aplicada la poda, tomando solo uno de los dos criterios a 

valuar: 

uena: si el corte se realizó al ras del fuste. 

ala:    si el fuste presentaba residuos de ramas podadas o quebraduras. 

 

A

e

B

M
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d) La época en la que se realizó cada intervención efectuada, tomando en cuenta que de 

acuer eratura, el raleo de se antes de la oda 

al final d oca seca, o sea inme te después del raleo
 

e) Para determinar la eficiencia de la  del raleo (o sea que

físico entro de la pla ó una clasificación de las variables 

anteriormente mencionadas, asignándole un valor de 0-10 a cada una de las ocho 

variable ndo un total de 80 s para especificar en royectos se 

rá en cuenta la matriz 

do con la lit be hacer época de lluvias, y la p

e la ép diatamen . 

aplicación  produce un efecto 

positivo d ntación) se realiz

s hacie .  Ademá que p

obtuvo eficiencia en la aplicación de esta actividad se toma

presentada en el Cuadro 21.  

 
Cuadro 21. Matriz de categorización de la eficiencia de la aplicación del raleo y poda. 

Rango de 
Evaluación 

(Puntos) 
Categoría Características 

61-80 Eficiente 
 en el tiempo  

correcto 

Las actividades fueron bien efectuadas y

31-60 Regular 
Las actividades fueron bien efectuadas pero fuera de 

tiempo o viceversa 

0-30 Deficiente Las actividades fueron mal efectuadas y fuera de tiempo 

   
B. Luego, se determinó si la aplicación de las actividades silviculturales provocó algún 

efecto sobre la calidad de la plantación en cuanto a porcentaje de árboles ideales, y la 

presencia de alguna plaga o enfermedad, realizando el siguiente análisis:  

 
a) Árboles ideales: se utilizó el porcentaje obtenido después de haber sido ingresados los 

códigos de forma y defectos del fuste en el programa del Sistema MIRA-SILV, 

comparándolos con los obtenidos por parcela en la medición realizada en el año 2004. 

 
b) Estado Fitosanitario: se estableció por esencia de medio de la observación de la pr

alguna plaga o enfermedad en la plantación en general. 
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C. inalmente, se determinó el efecto preliminar que tiene el manejo forestal sobre el 

 

a) Diámetro: siendo esta la principal variable que determina el desarrollo de un individuo, 

se utilizó el promedio o  

la variable anterior, aunque ésta no es tan 

 

 

F

desarrollo, productividad y calidad de las plantaciones forestales, realizando el 

siguiente análisis: 

btenido de esta variable por proyecto, efectuando la

comparación entre los datos obtenidos antes y ocho meses después del raleo, además 

del IMA del DAP resultante en el año anterior y la diferencia obtenida de la 

comparación. 

  
b) Altura: se siguieron los mismos pasos que 

descriptiva, por la actividad aplicada.   

 
c) Área Basal y Volumen: estas variables que determinan la productividad de la 

plantación, se analizaron por medio de la comparación de los resultados del año 2004 

y 2005, en la unidad de m3/ha arrojados por el Sistema MIRA-SILV, además del IMA de 

estas variables.   
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 PROYECTOS A ESTUDIAR 

Las plantaciones seleccionadas son mayores de 5 años, las especies son presentadas por 

edio de códigos estipulados por el Sistema MIRA-SILV, utilizando PINUMI para el Pinus 

aximinoi, PINUCA para el Pinus caribaea y PINUOO para el Pinus oocarpa, los 

royectos son presentados en el Cuadro 22.  

 
 Información general del total de proyectos analizados.  

m

m

p

 Cuadro 22.

No. Proyecto Ubicación Especie Intervención 

1 Finca say obán PINUMI Si Sa C

2 Finca Chim an a C oucuy S  Pedro C rchá PINU A N  

3 Fi pul an ar UMnca Cha tepec S  Pedro C chá PIN I Si 

4 Cooperativa Chir c án NUMI Si repe Cob PI

5 Fin quichaj án PINUMI/PINUOO Si ca Sa Cob

6 Cooperativa Samac án INUMI Si Cob P

7 Finca Chitcoj María Cahabó O Si  Santa n PINUO

8 Finca Santa Cri Cobán No stina PINUMI 

 

 dos de los ocho posibles proyectos a evaluar, 

 tomó como prioridad la 

a 

Al revisar los expedientes ingresados en la Sub-Región II-3, se establecieron las 

actividade les planificadas  proyecto bajo estudio. Y después de 

realizar las ada una de las p s se verificó cómo fueron aplicadas, para 

realizar la c n que se presenta en el Cuadro 23.  

 

 

Con los datos obtenidos se descartan

además, para seleccionar las plantaciones a monitorear se

aplicación del raleo, debido a que no en todos los proyectos se realizó la poda 

inmediatamente después del raleo como se tenia planificado, pero si se tomó en cuent

ión de las prácticas silviculturales.  para determinar la eficiencia de la aplicac

6.2 CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN DEL PRIMER RALEO  

s silvicultura  en cada

 visitas a c lantacione

omparació
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     es propuestas en los expedientes de PINFOR y las realizadas.  Cuadro 23. Actividad

Proyecto 
Especie y año 
de plantación 

Poda propuesta Raleo propuesto 
Actividades 
realizadas 

Finca Sasay PINUMI*  1998 

Las podas se 

llevarán a cabo en 

los años 5 y 12 

después de los 

raleos. 

Primer raleo 40% en el 

5º año, segundo raleo 

40% en el 12º año y 

tercer raleo 40% en el 

año 17.  La cantidad 

de árboles a

El raleo fue 

realizado el año 

2004 y la poda en 

el 2005. 

Intensidad: 50% 

 dejar por 

ara corta final 

 300. 

Método: Por lo bajo 

(PB) 

Mes: noviembre 

Ha. p

será de

2004 

Finca Chapultepec PINUMI*  1998 
5º año, 10º año y 5º año, 10º año y 15º Méto

15º año año 

El raleo se efectuó 

pero la poda no. 

do: PB 

Intensidad: 40%. 

es: bre 

4

M noviem

200  

Cooperativa Chirrepec PINUMI*  1998 

r s

de los raleos, los 

 ia

cuando la copa 

de 25% dejando 

o a

E m e

pu seg las 

u ia a e

7º año, raleando el 

3

sobreviviente; el 

s

a º

el 40% y el tercer 

r l  

e r 

 fue 

liza pe la 

 n

Método: PB 

Mes: noviembre 

Se ha án de pués 

cuales se inic rán 

tenga un traslape 

una c pa viv  de 

65%. 

l pri er raleo s  El 

ede hacer ún 

rgenc s a p rtir d l poda

5% de la población Inten

egundo raleo en el 2004

ño 12  para eliminar 

aleo e año 17º para

limina el 35%. 

raleo

rea do ro 

o. 

sidad: 40% 

 

*PINUMI: Pinus maximinoi 
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contin adro 23. Actividades propuestas en los expedientes de PINFOR y las  

d

uación… Cu
realiza as. 

Proyecto 
Especie y año 
de plantación 

Poda propuesta Raleo propuesto 
Actividades 
realizadas 

Finca 

Saquichaj  

PINUMI* y 

PINUOO** 1998

La poda se hará 

después del raleo, 

para mejorar la 

calidad de los 

productos que se 

obtendrán de los 

Los raleos se realizaran 

en los primeros meses 

del año 2004, o sea al 

6º año. 

El raleo y la poda se 

realizaron el 

presente año 

Método: PB 

árboles maduros.

Intensidad: 35%  

Mes: febrero 2005 

Cooperativa Samac PINUMI* 1998 ----- ----- 

El raleo se realizó, 

así mismo la poda. 

Método: PB 

Intensidad: 45%  

Mes: octubre 2004

Finca 

En los últimos meses 

del año 2003. 

La actividad del raleo 

y la poda fueron 

Chitcoj 
PINUMI* 1998 

Seguirán a los 

raleos 

realizadas.  

Método: PB 

Intensidad: 40%  

Mes: junio 2004 

*PINUMI: Pinus maximinoi   *PINUOO: Pinus oocarpa 

 
ación obtenida.  Cuadro 24. Resumen de inform

Finca o Proyecto 
Año de 

Plantación 
Densidad árboles/ha 

Inicial-Actual 
Intensidad de 

raleo (%) 
Poda 

Finca Sasay 1998 1433 - 716 50 Realizada en febrero de 
2005 

Finca Chapultepec 1998 1140 - 684 o fue realizada 40 N
Cooperativa 
Chirrepec 98 1525 - 915 40 No fue realizada 19

Finca Saquichaj 1998 1089 - 708 35 Realiza febrero de da en 
2005 

Cooperativ
Samac 1998 1464 - 8 45 Realizada en noviembre de a 05 2004 
Finca 

Chitcoj 98 2080 - 1248 40 Actividad re o 
04 19 alizada en juni

20
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Con los resultados anteriores se puede inferir que no en todos los proyectos se especifica 

l tipo de actividad a efectuar en el manejo de las plantaciones, así como el método o la 

tc. (13) 

De acuerdo con algunos encargados de las plantaciones, el atraso de la aplicación de 

ada de 

un crecimiento favorable se debe hacer 

 
En lo iden los proy n que, el mé raleo ap el 

denominado “Por lo bajo”  y en algunas ocasiones “Por lo alto”, porque, se hizo eliminando 

a todos boles suprimido ente y codom o dominante ue no 

poseían las características nec omo: forma de fuste, quebraduras del tallo, 

atacados por plaga, etc. 

 
Por otro lado, el porcentaje de intensidad de raleo no fue uesto (en los sos en 

donde se planificó), si este valor disminuyó en comparac  planificado, fue por la 

 dejar el número adecuado de 

 

e

intensidad con la que se realizarían, afectando esto a la aplicación de dichas actividades, 

ya que, los propietarios no tienen una guía a seguir, debido principalmente a que en el 

50% de los proyectos no se cuenta con un profesional que los oriente, por no contar con 

los recursos económicos necesarios para su contratación. 

 
Al hacer una comparación entre lo planificado y lo ejecutado, se establece que en todos 

los proyectos la fecha de la aplicación del raleo se retrasó por algunos meses e incluso 

hasta por un año (cuando la plantación ya tenía 6 años de edad). Una vez que los árboles 

cumplen 5 años, en el caso del pino, se inicia el manejo, etapa decisiva dentro del ciclo 

forestal, ya que las intervenciones y procesos implícitos en esta fase posibilitan la 

obtención de madera de muy buena calidad para usos industriales, constructivos, e

 

estas actividades silviculturales se dio porque, el área basal no era la esper

acuerdo con la finalidad de la plantación; y en todos estos proyectos, la época no fue la 

más adecuada, ya que, para observarse 

antecediendo al invierno.  

 que coinc ectos, es e todo de licado fue 

 los ár s principalm inantes s q

esarias c

 el prop  ca

ión con lo

cantidad de árboles sobrevivientes en cada plantación, y

individuos para la corta final. De acuerdo con la experiencia de los técnicos de la

Institución se recomienda un primer raleo de 40 ó 50% de los árboles. 
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6.2.1 Distribución de los árboles remanentes 

Después de calcular el porcentaje de área sin cobertura de copas dentro de las parcelas, 

se obtuvieron los resultados presentados en el Cuadro 25. 

 
Cuadro 25. Distribución de árboles remanentes.  

Proyecto Especie % Promedio de área  
sin cobertura Distribución 

Sasay PINUMI* 19.57 Muy buena 

Chapultepec PINUMI* 19.19 Muy buena 

Chirrepec PINUMI* 39.5 Regular 

PINUMI* Buena 20.99 Saquichaj 
PINUOO** 21.09 Buena 

Samac PINUMI* 27.55 Buena 

Chitcoj PINUOO** 8.18 Muy buena 

   *PINUMI: Pinus maximinoi       

 
                                **PINUOO: Pinus oocarpa 

, en el 83.33% de los proyectos va de Buena a Muy buena, lo que 

ignifica que no importando la intensidad aplicada en cada plantación, los árboles 

área total. 

 

6.3 CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN DE LA PODA 
En los ctos do plic od ntrecruce de copas disminuyó, ya que no se 

observan ramas muertas en la parte inferior del fuste ás aum  el ingres  luz a 

la pa cilita ción de altura; sin embargo, no en todas las plantaciones se 

hizo esta actividad de manera correcta (al ras del fuste, sin residuos, ni quebraduras), 

obten s resu e s en  el Cua 6.  
 
 

 

 
 

Como se observa en los resultados anteriores la distribución de los árboles de acuerdo a 

las plantillas elaboradas

s

seleccionados para continuar en la plantación están situados de manera que cubran el 

 proye nde se a ó la p a, el e

, adem ento o de

rcela y fa  la medi

iendo lo ltados qu e pres tan en dro 2
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Cuadro 26. Forma de aplicación de la poda.   

PROYECTO ESPECIE FORMA DE APLICACIÓN 

Sasay PINUMI* Con residuos 

Chapultepec PINUMI* Sin poda 

Chirrepec PINUMI* Sin poda 

Saquichaj PINUMI*/PINUOO** Al ras 

Samac PINUMI* Al ras 

Chitcoj PINUOO** Al ras 

     *PINUMI: Pinus maximinoi                                                    **PINUOO: Pinus oocarpa 
 

En el 50% de los proyectos fue bien aplicada la poda ya que se hizo al ras del fuste como 

se observa en la Figura 19, si el corte se hace más profundo incluyendo parte de la 

madera, provocará una herida considerable en el árbol, siendo fuente de entrada de 

ongos y patógenos.  h

 
Figura 19. Poda realizada en la plantación de la Finca Saquichaj. 

 

Mientras que en el 17% de los proyectos no se cortaron las ramas al ras del fuste, dejando 

en algunos individuos parte de estas ramas (ver Figura 20).  
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Figura 20. Poda realizada en la plantación de la Finca Sasay. 

 

Mientras persistan las ramas en el tronco de un árbol, la madera producida va a tener 

nudos. Los nudos constituyen uno de los defectos más comunes y su presencia disminuye 

la calidad y el valor de la madera. 

 
En el restante 33% de los proyectos estudiados no se realizó la poda, teniendo ya un alto 

porcentaje de entrecruce de copas como puede observarse en la Figura 21. 

 

 
Figura 21. Estado ac  la plantación de la Finca Cha ec. 

 
C ma mbreada otras y se secan, dan origen a nudos muertos, que 

traen además una serie de inconvenientes en la ind zación, co sistenc orte 

deb curo. En algunos casos, al estar rodeados de 

tual de pultep

uando las ra s son so s por 

ustriali mo re ia al c

ido a su mayor consistencia y color os
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corteza, se desprenden, originando los llamados orificios. Como consecuencia la madera 

oración de productos necesarios para su crecimiento, sin 

tura y diámetro del árbol. 

 
n estos proyectos la poda se hizo después del raleo por lo que se realizó entre los meses 

iembre y diciembre del año 2004, y en el caso de la Finca Saquichaj entre los 

meses de septiembre y octubre de 2005.  

 
La época óptima para podar Pinos, es entre los meses de abril a julio. Al iniciarse la 

cap

suf

 

6.4 EFICIENCIA DE L

Por

apl

PO

var n de raleo, intensidad, época o 

es en la cual se realizó la actividad y método, también, aplicación de la poda, forma y 

 

 

 

 

 

 

 

se desvaloriza (12). 

 
En estos proyectos el corte de ramas no sobrepasó el 50% de la altura total de los árboles, 

porque si se eliminan demasiadas ramas vivas, se reduce la cantidad de hojas y por ende, 

el crecimiento del árbol. Las hojas aprovechan los rayos solares, el aire, el agua y los 

nutrientes de suelo, en la elab

ellas no hay un buen crecimiento en al

E

de nov

actividad de crecimiento la herida comienza a cubrirse paulatinamente con las nuevas 

as de madera.  Además cuando se podan los Pinos en invierno sólo fluye la cantidad 

iciente de resina como para sellar la herida (13). 

A APLICACIÓN DEL PRIMER RALEO Y PODA 

 lo descrito anteriormente se deduce que el raleo de las plantaciones, no refleja que la 

icación del primer raleo fue eficiente en todos los proyectos, porque lo establecido en el 

A del expediente, no se cumplió a cabalidad, utilizando para su determinación las 

iables: distribución de los árboles remanentes, aplicació

m

época; presentando los resultados en el Cuadro 27.  
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Cuadro 27. Actividades bien realizadas en la aplicación del Primer Raleo y Poda             

en las plantaciones bajo estudio.  
Raleo Poda 

Proyecto 
Dist. de  
árboles 
(0-10)  

*Aplic 
(0-10)  

**Inten 
(0-10) 

Época 
(0-10) 

Método 
(0-10) 

*Aplic 
(0-10) 

Forma 
(0-10) 

Época 
(0-10) 

Total 

Sasay 10 10 10 0 10 10 5 0 55 

Chapultepec 10 10 10 0 10 0 0 0 40 

Chirrepec 6 10 8 0 10 0 0 0 34 

Saquichaj 8 10 10 0 10 10 10 5 63 

Samac 8 10 10 0 10 10 10 5 63 

Chitcoj 10 10 10 5 10 10 10 5 70 

       

       

 
Co la aplicación del primer raleo y poda en 

s seis proyectos evaluados, presentando la determinación en el Cuadro 28. 

Cu

     *Aplicación: si fue realizada o no la actividad 

     **Intensidad: si el porcentaje de intensidad fue el planificado o el adecuado. 

n los datos anteriores se obtiene la eficiencia en 

lo

 
adro 28. Clasificación de Eficiencia.  

Proyecto Especie Clasificación 

Sasay PINUMI* Regular 

Chapultepec PINUMI* Regular 

Chirrepec PINUMI* Regular  

Saquichaj PINUMI*/ PINUOO** Eficiente 

Samac PINUMI* Eficiente 

Chitcoj PINUOO** Eficiente 
*PINUMI: Pinus maximinoi 

**PINUOO: Pinus oocarpa 
 

e acuerdo con el cuadro anterior tres de los seis proyectos (50%) no reciben la 

dis echamiento de 

rno final, dándose esta situación en algunos casos por la falta de asesoría profesional, 

cre

pla

D

clasificación de eficientes en la aplicación de las intervenciones silviculturales, lo que 

minuye la posibilidad de obtener el producto deseado al llegar al aprov

tu

otros por la falta de recursos económicos o porque la plantación no ha llegado al 

cimiento deseado. Sin embargo el 50% fueron eficientes lo cual indica que las 

ntaciones están recibiendo el manejo silvicultural adecuado. 
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6.5  EFECTO EN LA CALIDAD DE LAS PLANTACIONES 

presencia, siendo los presentados en el Cuadro 29.  
 

uadro 29.  Estado actual de las plantaciones de los proyectos bajo estudio.  

Se consideraron las variables cualitativas, obteniendo los resultados en porcentaje de 

C
Proyectos 

Sasay Chapultepec Chirrepec Saquichaj Samac Chitcoj 

Código de 
Forma y  

Defectos del 
Fuste 

2004 
% 

2005 
% 

2004 
% 

2005 
% 

2004
% 

2005
% 

2004
% 

2005 
% 

2004 
% 

2005
% 

2004
% 

2005
% 

1 
zorro 

--- --- 
Cola de 

7.03 1.19 33.56 12.04 0.63 --- 1.41 1.63 1.28 2.14 

2 
Poco 

39.37 50.18 13.42 12.63 35.85 29.10 31.96 30.21 40.33 36.98 22.98 29.69
sinuoso 

3 Muy sinuoso 14.97 5.98 18.44 15.52 6.38 6.57 13.81 12.46 26.34 18.17 43.55 25.00

4 
Torcedura 

basal 
46.65 36.67 14.95 10.54 43.62 19.85 11.62 9.59 23.04 13.34 43.53 31.25

5 Bifurcado --- --- 0.36 --- --- --- 1.97 --- --- --- 4.33 3.13 

6  1.21 3.11 1.56 Inclinado 7.89 6.43 2.15 1.11 4.89 3.54 2.60 1.88 1.22

B quebrado sin 

recuperación 

--- --- 5.63 4.62 3.37 --- 0.12 0.16 1.88 --- 3.74 --- 

Tallo 

C Sin copa --- --- --- 0.56 --- --- --- --- --- --- --- 1.56 

I 20.11 27.01 25.79 35.08 --- --- 9.23 6.69 8.69 12.50Dominante 19.69 27.38 

J Codominante 70.34 67.77 63.91 61.68 69.26 64.03 --- --- 79.19 87.87 64.62 71.88

K Suprimido 9.97 4.85 12.00 6.99 3.26 0.89 1.94 0.68 9.01 3.36 17.99 14.06

L 

Ejes rectos y 

sin defectos 

de forma 

22.27 19.55 34.66 39.17 34.34 45.27 34.04 42.99 23.82 34.44 19.22 29.29

 

e acuerdo con la comparación realizada en el cuadro anterior, con respecto a los 

act

los an 

n la obtención de madera con buenas características. 
 

D

porcentajes obtenidos antes y después de aplicar el raleo; con la aplicación de esta 

ividad las plantaciones aumentaron su calidad, ya que disminuyeron hasta un 18.55% 

 porcentajes de la presencia de individuos con forma y defectos del fuste que afect

e
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Siendo la principal característica a tomar en cuenta, la de ejes rectos y sin defectos de 

a (L), se observa que en el 83.33% de los proyectos aumentó form hasta un 10.62 el 

orcentaje de árboles que poseen esta variable, con excepción de uno de estos proyectos, 

ue presenta una disminución de 2.72%, debido a que de acuerdo con el Director Sub-

egional del INAB Cobán, el raleo se inició de forma irregular, ya que cortaron los mejores 

dividuos. 

n algunos casos el porcentaje en la medición del año 2005 aumento porque al disminuir 

l número de individuos en la plantación, no se eliminaron los que poseían determinada 

aracterística no deseada. 

6.5.1 Estado Fitosanitario 

en el

uad .  Estado fitosanitario de las plantaciones bajo estudio.  

p

q

R

in

 
E

e

c

El estado actual de las plantaciones con respecto a la sanidad o enfermedad se presenta 

 Cuadro 30.  

ro 30C
Plaga o Enfermedad 

Proyecto 
2004 2005 

Sasay Roya  --- 

Chapultepec --- --- 

Chirrepec Ardilla, Roya Ardilla, Roya 

Saquichaj --- --- 

Samac Roya Ardilla, Roya 

Chitcoj --- --- 

 
Como puede observarse en el cuadro anterior el estado fitosanitario del 66.7% de las 

plantaciones aumenta la calidad de las mismas, ya que no poseen ningún problema de 

se

alizada en el año 2004; mientras que en el restante 33.3% de los proyectos poseen 

le

parte  muerte del individuo, siendo ésta la principal causa 

las cuales se encuentra esta plaga; y por el otro la presencia de la roya agalladora de pino 

pre ncia de plaga, aumentando este porcentaje en comparación con la evaluación 

re

dob  problema, por un lado el ataque de ardilla (Sciurus sp), que descorteza el árbol en la 

 más alta del fuste, provocando la

de la presencia de individuos con tallo quebrado sin recuperación en las plantaciones en 
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(Cronartium sp), la cual afecta principalmente los estróbilos, no presenta mayores daños a 

r que ataque a árboles en los primeros estadosno se  de  desarrollo donde puede ser un 

 

.6 E  PRELIMINAR DE LA APLICACIÓN DEL PRIMER RALEO Y PODA 

proye

uadro 31. Datos generales sobre los proyectos y parcelas monitoreadas.  

problema, por la rapidez con la que se disemina y por la severidad de su ataque.  

FECTO6

Por la selección realizada se tomó la medición de un total de 28 PPM, distribuidas en 6 

ctos, como se observa en el Cuadro 31. 

 
C

MUNICIPIO PROYECTO ESPECIE No. de PPM 

Cobán Sasay PINUMI* 03 

Carchá Chapultepec PINUMI* 05 

Chirrepec PINUMI* 04 

PINUMI* 06 
Saquichaj 

PINUOO** 04 
Cobán 

Samac PINUMI* 05 

Cahabón Chitcoj PINUOO** 01 

*PINU  Pinus oocarpa 

.6.1  EFECTO EN EL CRECIMIENTO DEL DIAMETRO (DAP) 

uando se trata de una plantación con fines de obtener madera para aserrío se busca 

recimiento en altura o crecimientos en diámetro. La principal variable a tomar, para 

determinar si hubo crecimiento en una plantación después de realizada una intervención 

ultural, es la del diámetro, ya que ésta se desarrolla mejor cuando aumenta el espacio 

petencia por nutrientes y luz.  

esde el punto de vista fisiológico la realización del raleo y la poda inicialmente tiene 

efectos negativos, ya que en la Poda, se presenta la disminución del tejido fotosintético 

or la eliminación de las hojas se provoca una baja en la producción de fotosíntesis) 

duciendo un stress en los árboles, sin embargo, posteriormente los individuos tienden a 

rmar tejido con mayor eficiencia fotosintética. 
 

MI: Pinus maximinoi                                      **PINUOO:

6

C

c

silvic

para crecer y disminuye la com

 
D

(p

in

fo
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Con respecto al Raleo, al eliminar árboles inicialmente se alteran las condiciones externas 

e los individuos remanentes, por factores como la disminución de la humedad del suelo, y 

 mayor incidencia de luz entre otros. 

osteriormente hay un mejor aprovechamiento del sitio, logrando los árboles remanentes  

2. Resultados obtenidos de crecimiento en Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) 

de los proyectos seleccionados.  

d

la

 

P

un mayor crecimiento. 

 

 Cuadro 3

PROYECTO ESPECIE 
DAP 
2004 

DAP 
2005 

DAP 
DIFERENCIA 

IMA 
DAP 
2004 

DAP 
CRECIMIENTO 

Sasay PINUMI* 15.55 18.32 2.77 2.52 0.25 

Chapultepec PINUMI* 15.73 19.49 3.77 2.66 1.11 

Chirrepec PINUMI* 16.39 18.78 2.39 2.66 -0.27 

PINUMI* 8.88 13.53 4.65 1.57 3.08 
Saquichaj 

PINUOO** 7.18 13.07 5.89 1.49 4.40 

Samac PINUMI* 10.25 12.91 2.66 1.68 0.98 

Chitcoj PINUOO** 9.60 15.77 6.17 1.56 4.61 

         *PINUMI: Pinus maximinoi                                      **PINUOO: Pinus oocarpa 

 
Aunque el volumen del crecimiento total se reduce debido a los raleos, el crecimiento 

diamétrico de los árboles grandes sobrepasó el Incremento Medio Anual –IMA- del año 

anterior (2004) hasta en un 75%. Esto indica que se deriva un cierto beneficio al eliminar 

s árboles subordinados.   

 
go, hay un caso en el cual la aplicación del raleo no manifestó efecto sobre el 

recimiento del DAP que lograra superar al IMA determinado en el año 2004, debido 

osiblemente al porcentaje de intensidad de raleo que se aplicó, ya que hay plantaciones 

ue sufren estrés cuando se hace una intervención intensiva.   

or el contrario la plantación que alcanzó la más alta diferencia se le aplico un porcentaje 

e raleo fue de 20%, teniendo esta plantación un crecimiento acelerado, que es un efecto 

ue va asociado con el mayor volumen de luz que incide sobre el follaje existente, la 

lo

Sin embar

c

p

q

 
P

d

q
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rápida formación de una mayor cantidad de follaje y el incremento del espacio disponible 

ara la raíz, con su consecuente aumento en la disponibilidad de agua y nutrientes.  

n plantaciones no raleadas, el IMA culmina aproximadamente al octavo año. En las 

lantaciones raleadas, el IMA continúa creciendo hasta el onceavo año, por lo que se 

uede deducir que estas plantaciones se clasifican dentro del segundo caso, teniendo 

davía 5 años en los cuales van a tener un crecimiento anual constante, si se le aplican 

s actividades silviculturales adecuadas cuando la plantación las requiera. 
  

RA 

 parte del diámetro, la altura es otra variable con la cual se puede determinar si los 

árboles han crecido en determinado período, se presenta en el Cuadro 33 los resultados 

obtenidos de las plantaciones bajo estudio.  

 
Cuadro 33. Resultados obtenidos de crecimiento en Altura  de los proyectos 

seleccionados.  

p
 
E

p

p

to

la

6.6.2  EFECTO EN EL CRECIMIENTO DE LA ALTU

A

PROYECTO ESPECIE 
ALTURA 

2004 
ALTURA 

2005 
ALTURA 

DIFERENCIA 

IMA 
ALTURA 

2004 

ALTURA 
CRECIMIENTO 

Sasay PINUMI* 11.26 13.04 1.88 1.83 0.05 

Chapultepec PINUMI* 9.75 11.56 1.80 1.65 0.15 

Chirrepec PINUMI* 11.09 13.57 2.48 1.80 0.68 

PINUMI* 5.48 8.88 3.4 0.97 2.43 
Saquichaj 

PINUOO** 4.49 7.39 2.9 0.93 1.97 

Samac PINUMI* 7.87 9.92 2.05 1.29 0.76 

Chitcoj PINUOO** 6.61 7.86 1.25 1.07 0.18 

*PINUMI: Pinus maximinoi                                      **PINUOO: Pinus oocarpa 

 
El crecimiento en altura se consigue manteniendo la competencia entre las plantas por la 

luz. Luego es necesaria una intervención de manejo para disminuir el crecimiento en 

altura, beneficiando el desarrollo del diámetro, debido a una mayor disponibilidad de agua 

y nutrientes (14), a pesar de eso, puede observarse en el cuadro anterior que si hay 

crecimiento o aumento de esta variable en el 100% de los proyectos estudiados, ya que, 

por el método de raleo aplicado, la altura promedio no disminuyó y además, tuvo un 
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incremento favorable, sobrepasando (así como el DAP) el IMA del año anterior, porque un 

manejo correcto de las plantaciones cuya población es buena no tiene efecto alguno sobre 

el crecimiento en altura. (8) 

 
Por lo que se puede deducir que al aplicar la intervención silvicultural en los diferentes 

proyectos, hubo efecto en el crecimiento de los árboles, a pesar de las diferencias de 

época e intensidad, en las cuales se hizo en cada plantación.    

 

6.6.3  AREA BASAL Y VOLUMEN 

En cuanto a las variables de productividad como lo son el Área Basal y el Volumen, 

tienden a disminuir por el número de árboles remanentes que es menor. 

 
Cuadro 34. Resultados de variables que demuestran la productividad de las plantaciones.  

PROYECTO ESPECIE 
AREA 

BASAL (m2/Ha) 
2004 

AREA 
BASAL(m2/Ha) 

2005 

VOLUMEN 
(m3/ Ha) 

2004 

VOLUMEN 
(m3/ Ha) 

2005 

Sasay PINUMI* 20.18 16.73 86.03 74.34 

Chapultepec PINUMI* 18.37 20.33 61.89 79.18 

Chirrepec PINUMI* 19.21 14.13 72.08 63.69 

PINUMI* 3.96 9.64 10.01 33.48 
Saquichaj 

PINUOO** 5.37 7.88 14.92 29.78 

Samac PINUMI* 7.35 11.18 21.57 38.22 

Chitcoj PINUOO** 11.72 15.12 38.87 52.13 

     *PINUMI: Pinus maximinoi                                      **PINUOO: Pinus oocarpa 

 
Al disminuir la cantidad de individuos, disminuye el producto, así como la cantidad de área 

basal y volumen en una plantación, sin embargo, al observar las cantidades de volumen 

se puede determinar que esta variable aumentó de 22 a 70% en un 67% de los proyectos, 

dando como resultado positivo la aplicación de las actividades silviculturales, tanto raleo 

como poda.  
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7. CONCLUSIONES 
 

. Para realizar la presente investigación, se clasificaron los proyectos que ya dejaron de 

formar parte del PINFOR, que cuentan con 6 años de edad, y donde ya fue realizada 

alguna actividad silvicultural (tomando como principal característica la aplicación del 

raleo). En el 83% de los proyectos se planificó la aplicación del raleo y la poda, 

presentando solo el 33% la intensidad con la que se realizaría el raleo. Con dicha 

información no se pudo efectuar una comparación al 100% de lo planificado y lo 

realizado, sin embargo para fines del estudio se realizó la comparación entre los datos 

obtenidos, y tomando en cuenta la literatura. En el 67% de los proyectos se aplicaron 

las dos actividades silviculturales principales (raleo y poda), esto para que los mejores 

individuos tengan más espacio para seguir creciendo.  

 
B. En ninguno de los proyectos se aplicó la intensidad de raleo planificada; del total de 

proyectos la intensidad se encuentra en un rango del 35% al 50% de raleo aplicado; 

coincidiendo el 100% de los proyectos en que el método de raleo utilizado fue el 

denominado “Por lo bajo”, aunque en algunos casos se efectuó “Por lo alto”, para 

eliminar los individuos que presentaban las características indeseables. En cuanto a la 

época y/o mes en el cual fueron realizadas las actividades, el 67% de los proyectos 

coinciden en que, se ap

mes de octubre  de 2004 y el otro 16.5% en el mes de febrero del año 2005.  

. La poda fue evaluada por medio de las características presentadas en el fuste de los 

árboles, observando principalmente si se aplicó esta actividad, así como si el  corte de 

las ramas fue realizado al ras, o dejaron residuos; de lo cual se obtuvo que en el 33% 

de los proyectos no se aplicó la actividad,  en el 17% se encontraron residuos de las 

ramas cortadas y en el 50% se realizó la corta al ras del fuste. 

 
. Las principales características a tomar en cuenta para determinar la eficiencia de la 

aplicación del raleo y poda fueron: distribución de los árboles remanentes, aplicación 

del raleo, intensidad, época, método; aplicación de la poda, forma y época. De los seis 

proyectos estudiados el 50 % se calificó con una eficiencia regular en la aplicación del 

A

licaron en el mes de noviembre del año 2004, el 16.5% en el 

 
C

D
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raleo y poda, y el otro 50% se calificó como eficientes en la aplicación de los 

tratamientos, lo cual aumenta la posibilidad de obtener árboles con altos diámetros que 

produzcan madera para aserrío libre de nudos. 

 
E. La calidad de las plantaciones del 83.33% de los proyectos aumentó, debido a que se 

eliminaron los árboles que poseían características indeseables, dejando principalmente 

los individuos que poseían ejes rectos y sin defectos de forma, o los que se observan 

poco sinuosos. 

 
F. Con respecto al estado fitosanitario, el 66.7% de las plantaciones no presentan ningún 

problema de ataque de plagas o enfermedades, y al compararlo con las características 

de forma, se determina que el 50% de las plantaciones aumentaron su calidad después 

de haber sido aplicado el raleo; pero si se toma en cuenta la poda solo el 33.7% del 

total de an en una 

plantación con fines de producción. 

 
G. La aplicación del raleo afectó la respuesta de las variables de crecimiento en DAP, 

 
. El DAP promedio en el 83% de los proyectos presentan diferencia positiva en 

comparación con el IMA obtenido en la medición del año 2004 (antes del raleo), 

estando el crecimiento en un rango de 0.25 y 4.61 cm mayor que el IMA.  

 
 La variable de altura promedio en el 100% de los proyectos presentó diferencia positiva 

al comparar el IMA 2004 y el incremento obtenido en el período 2004-2005, 

encontrándose el crecimiento entre 0.05 y 2.43 m.  

 
J. En cuanto al volumen, presenta un comportamiento diferente en el 33% de los 

proyectos, ya que al compararlo con el dato obtenido el año 2004 es menor, pero en el 

67% restante, esta variable así como la de el área basal aumentó, debido a que por 

medio del raleo se eliminaron principalmente los árboles que presentaban los 

diámetros más pequeños, así como también los suprimidos (menor altura). 

los proyectos cumplen con todos los requisitos que se necesit

altura y en volumen, independientemente de la aplicación de la poda.   

H

I.
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8. RECOMENDACIONES 
 
A. Todo expediente que ingresa al PINFOR debe contener todos los requisitos mínimos, 

entre los cuales está la planificación de las actividades a realizar en las plantaciones 

hasta la corta final (POA), ya que hay muchos usuarios que después no cuentan con 

los recursos para pagar a un técnico que los guíe en la aplicación adecuada de las 

diferentes actividades silviculturales que requiere toda plantación. 

 

B. Verificar realmente que en toda plantación integrada al PINFOR se apliquen las 

actividades silviculturales planificadas, y/o que sean recomendadas por los mismos 

técnicos del INAB. 

 

. Aplicar el raleo en plantaciones de acuerdo a la necesidad que presenten éstas, ya que 

no todas la principal 

característica indicadora el entrecruce de ramas, y así lograr la máxima productividad 

de los mejores árboles. 

 

D. La poda debe aplicarse en los proyectos en los cuales no se ha realizado, ya que han 

presentado un efecto positivo de

mayor volumen de madera, pero con nudos muertos si no se hace inmediatamente.  

E. Eliminar en el raleo prin  

que los poco sinuosos, para aumentar la calidad de una plantación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 siguen el mismo comportamiento de crecimiento, siendo 

spués del raleo, lo que indica que se puede obtener un 

 

cipalmente los árboles cola de zorro, con torcedura basal antes
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Cuadro 35A. Boleta de medición de árboles en pie 
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Cuadro 36A. Croquis de los árboles dentro de la parcela 
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Figura 22A. Plantilla para clasificar la poda 
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DISTRIBUCIÓN MUY BUENA (0-20% de área sin cobertura de copas) 
 

 
 
 

 

 
DISTRIBUCIÓN BUENA (21-30% de área sin cobertura de copas) 

 
 
 
 

ra 23A. Plantillas de la distribución de los árboles remanentes dentro de una parcela de 

500m

Figu

 

 

2 donde se puede observar el entrecruce de copas. 
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DISTRIBUCIÓN REGULAR (31-50% de área sin cobertura de copas) 
 

 
 
 

 
 

DISTRIBUCIÓN MALA (51-60% de área sin cobertura de copas) 
 
 

 
 
 
 

distribución de los árboles remanentes dentro de una 
2 donde se puede observar el entrecruce de copas. 

 
 

Continuación… Figura 23A. Plantillas de la 

parcela de 500m
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DISTRIBUCIÓN MUY MALA (> 60% de área sin cobertura de copas) 
 
 
 

 
 
 
 

tinuación… Figura 23A. Plantillas de la distribución de los árboles remanentes dentro de una Con

parcela de 500m2 donde se puede observar el entrecruce de copas. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

REALIZADOS EN LA SUB-REGIÓN II-3, 
INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-  

COBÁN, ALTA VERAPAZ 
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INFORME DE SERVICIOS 
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1. INTRODUCCIÓN 

 administración de los 

cursos forestales del país, por lo que requiere de toda  la información que se genera de 

s, 

e denuncias en 

el M blico -M mo Judicial -OJ- o Policía Nacional Civil -PNC-, 

Comunicación con distintas Organizacione G’s-, Organizaciones No 

Gubernamentales -ONG’s- y Oficinas Forestales Municipales -OFM-.  De todas las 

 menciona  prestó apoyo or e or Sub-Regional, 

experiencia sobre los procedimientos que se deben uiera de esas 

 que s a acional. 

un seguim l desarrollo d  PINF blecido 

treo -PPM-, para determinar el proceso de crecimiento y 

ue sigue plantaciones er si el objetivo de dicho 

se está cu do (abastece  del país); generando datos por 

a de jo de Informac Recursos Arbóreos en el componente 

 –MIR ede ro histó e los diferentes 

stales e y cuando s uimiento nitoreo a dichas 

actualización de la base de datos de la Sub-

erminar el cambio que sufren después de 

lguna intervención silvicultural; además del establecimiento de este tipo de parcelas en 

royectos priorizados por dicha Sub-Región. 

 

 
El Instituto Nacional de Bosques -INAB- tiene como función la

re

cada actividad que se ejecuta.  En el departamento de Alta Verapaz se encuentra una 

fuerte cantidad de Proyectos integrados al PINFOR (40% del total de proyectos del país se 

ubican en la Región II ), además de cobertura arbórea natural que es aprovechada por los 

propietarios; específicamente, en el área que es cubierta por la Sub-Región II-3 del INAB 

(Cobán, San Pedro Carchá, San Juan Chamelco, San Agustín Lanquín y Santa María 

Cahabón), se efectúan las actividades de: Verificación de Planes de Manejo para 

aprovechamiento, Verificación de Proyectos integrados a PINFOR, Consumos Familiare

Compromisos de Reforestación, Fiscalización de industrias, Verificación d

inisterio Pú P-, Organis

s Gubernamentales -O

actividades das, se  en las asignadas p l Direct

para colaborar con los técnicos y disminuir la carga de trabajo, además de adquirir 

seguir para realizar cualq

n a nivel nactividades, ya on los que se manej

Para darle iento a e los proyectos de OR se han esta

Parcelas Permanentes de Mues

desarrollo q n las forestales y establec

programa mplien r a la industria

medio del Sistem  Mane ión sobre 

de Silvicultura A SILV-, se pu  llevar un regist rico d

proyectos fore siempr e le dé un seg de mo

parcelas, siendo una actividad de servicio la 

Región II-3, a través de este sistema y det

a

p
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Por medio del apoyo prestado en las diferentes actividades que realizan los 

os en el área, se detectaron atécnic lgunos problemas que se presentan en el 

ampo y que es necesario resolver, proponiéndose como puntos de investigación 

ia abajo, además de la 

eterminación de índices de calidad de plantaciones de Pinus maximinoi en la Sub-

eríodo de Ejercicio Profesional Supervisado -EPS- el cual se 

realizó en los meses de febrero a noviembre del año 2005; esperando que sean de utilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

que pueden ser realizados principalmente en plantaciones, entre los cuales están la 

presencia de ardillas que descortezan del ápice del árbol hac

d

Región II-3 INAB, Cobán.

 
En este informe de Servicios realizados, se presenta el resultado de las actividades 

efectuadas durante el p

para la institución y el sector forestal de la Región II. 
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ES 

 

 

A. Apoyar la realización de actividades técnicas de la Sub-Región II-3 del Instituto 

 

 

. Actualizar la base de datos de las plantaciones de seis proyectos forestales que 

Región II-3 del INAB. 

 

 

 II-3 

del INAB. 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS GENERAL

Nacional de Bosques -INAB- Cobán, Alta Verapaz. 

B

pertenecieron al PINFOR en la Sub-

C. Identificar las necesidades de investigación forestal participativa de la Sub-Región
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3. SERVICIO No. 1 
OYO EN ACTIVIDADES TÉCNICAS EN LA SUB-REGIÓN II-3 DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE BOSQUES -INAB-  COBÁN, ALTA VERAPAZ 
AP

 
 

3.1 PRESENTACIÓN 
  

En el departamento de Alta Verapaz, que se encuentra ubicado en la región norte del 

s a PINFOR 

cada año van en aumento; por lo que las actividades para su administración se 

intensifican.  La Sub-Región II-3 ubicada en el municipio de Cobán cubre cinco 

municipios de dicho departa en los trámites legales 

para hacer uso del recurso forestal, necesitan que s  resultados a co

r lo que el a ción de dichas acti  agiliza el servicio y mejora el 

 

.2 OBJETIVOS  
 

A. Ap

Pro -, así como en la elaboración de 

dictámenes de aprobación. 

B. Ve

 

C. Ve

 

Apoyar los Peritajes, además de otras actividades sugeridas por el Director Sub-

regional. 

país, la cobertura forestal es más abundante, y los proyectos integrado

mento, donde los usuarios que hac

e den los rto plazo. 

Po poyo en la realiza vidades

control para la administración. 

 

3

oyar las  actividades técnicas para la Evaluación de Proyectos integrados al 

grama de Incentivos Forestales -PINFOR

 

rificar Planes de Manejo para aprovechamiento y las Plantaciones voluntarias. 

rificar el cumplimiento de los Compromisos de reforestación. 

D. 
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3.3 METODOLOGÍA 
 

3.  EVALUACIÓN DE  A PINFOR 

 

A ión y/o veri yectos integrados al Proyecto de Incentivos 

orestales -PINFOR-, se idades, empresas, bosques ales, 

 
B e procedió a levan 0 m2, donde se tomó en cuenta el 

rendimiento, p edio del número antas 

 parcelas, así como el DAP y la altura de cada una) y 

medio del número de plantas que presenten enfermedad o plaga, pero 

que, se encuentren dentro de la parcela). 

En dicho dictamen se incluyeron: la información general de los propietarios, 

e la Empresa, los cálculos 

tadísticos que indican la condición de las plantaciones, y el dictamen reali  

cnico que realizo la

 

3.3  VERIFICACIÓN DE PL TACIONES VOLUNTARI  

 
A. on respecto a l imero que se hizo fue el 

nálisis de los forestal. 

B  verificó la ando las med  de 

altura y DAP del 30% del total de árboles (como mínimo) que hay en cada rodal que 

comparador con los volúmenes que se 

3.1  PROYECTOS INTEGRADOS

. Para  la evaluac ficación de Pro

F  visitaron  las comun municip

fincas privadas o públicas, donde se encuentran los proyectos.  

. S tar parcelas circulares de 10

p orcentaje de sobrevivencia (por m de pl

encontradas dentro de las

fitosanidad (por 

 
C. Los datos obtenidos se anotaban en una libreta de campo, para luego ingresarlos a la 

boleta correspondiente (ver cuadro 53A) y agregarla al dictamen técnico que se envió 

a las oficinas centrales de PINFOR. 

 
D. 

representantes legales, NIT, Patente de Comercio d

es zado por el

té  evaluación. 

.2 ANES DE MANEJO Y PLAN AS

 C a verificación de planes de manejo, lo pr

a  datos del plan de manejo que presenta el regente 

 
. Se  información por medio de una visita de campo, tom idas

conforme el área de aprovechamiento, para obtener el volumen de los árboles 

medidos, sirviendo esta información como 
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presentan en el plan, ademá stado fitosanitario en el que se 

 
C n 

Plan Operativo Anual -POA-, del lisis de los datos presentados y se 

verificó en campo el estado de la plantación, por medio de parcelas de 100, 200 ó 

hasta 500 m2, tomando DAP, altura y estado fitosanitario. 

amen donde se recomendó o no la autorización de 

as donde se han otorgado licencias de permiso para 

aprovechamiento de bosques. 

 
 los puntos del terreno donde se encuentran las plantas destinadas para 

el compromiso, y así determinar el área real plantada, haciéndolo por medio de un 

 
C. Luego se hizo la notificación al propietario de la visita y de lo encontrado en el área, 

isterio Público, de acuerdo al 

municipio en donde se encontraba cada finca. 

diente. 
 

s de observar el e

encuentra el bosque. 

. Para las Plantaciones Voluntarias, no se presenta un Plan de Manejo, sino que u

 cual se hizo el aná

 
. Para luego hacer el respectivo dictD

la licencia para realizar el aprovechamiento, o la intervención en la plantación 

voluntaria. 

 

3.3.3 EVALUACIÓN DE COMPROMISOS DE REFORESTACIÓN 

 
A. Para la evaluación de los compromisos de reforestación se realizó una visita de 

campo a las finc

B. Se tomaron

GPS, además se hizo el levantamiento de parcelas circulares de 100 m2, tomando 

en cuenta número de plantas, alturas y DAP o diámetro en la base. 

ya que el propietario que no había cumplido, tenía como máximo un período de 15 

días para pronunciarse ante la Sub-Región II-3 y cumplir con el compromiso, de lo 

contrario se haría una denuncia presentada ante el Min

 

D. Si el propietario cumplió con su compromiso, solo se elaboraba el dictamen de las  

condiciones de la plantación y se archivaba en el expe
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3.3.4 REALIZACIÓN DE PERITAJES  

 

 
B. 

 
D. 

 

Ent oyo están: 

a plantación, luego se tomó el punto 

donde se marcó el árbol número 1, se realizó la medición de la parcela (20 x 25 m), se 

marcaron los árboles con plaquitas y clavos, se tomó la medición del DAP y las alturas 

les que formaban parte de la parcela, y se fue anotando los datos en 

las boletas establecidas por el Programa MIRA SILV, para luego ser ingresados al 

e 

                                                

A. Por medio de una orden de cubicación de madera que se encontraba en un camión 

detenido por DIPRONA1, se realizó en primer lugar la visita al retén correspondiente. 

Se verificaba el número de placas concordara con el presentado en el oficio enviado 

por el Juzgado. 

 
C. Luego se procedió a cubicar la madera retenida. 

Por último se realizó el dictamen respectivo de lo encontrado.  

3.3.5 OTRAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN LA SUB-REGIÓN II-3 

re las actividades en las cuales se brindó ap

 
A. Se verificaron los datos de proyectos integrados a PINFOR en etapa de Mantenimiento 

1, siguiendo la metodología de evaluación de PINFOR, realizando parcelas circulares 

de 100 m2, efectuada por el encargado de plantaciones de esta etapa en la unidad de 

Fomento Forestal. 

 
B. Establecimiento de PPM: se ubicaron en un área donde el acceso no es tan 

restringido, pero que, sea representativa de l

de todos los árbo

software de dicho programa. 

 
C. Toma de datos y muestras de suelo para determinar Calidad de Sitio en plantaciones 

de Pinus maximinoi: se determinó donde se encontraba el centro de cada parcela 

permanente de muestreo, para obtener dos muestras de suelo, a una profundidad d

0-20 cm y otra de 20-40 cm, además de tomar los datos de compactación, 
 

1 DIPRONA: División de Protección de la Naturaleza 
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pedregosidad, drenaje interno y tipo de pendiente; anotando los datos en la boleta 

ela  ese fin (ver cu

 
D. Elaboración de dictámenes de compromisos de reforestación con documento de Póliza 

de Fianza:  para lo cual, prim ó la visita de y determinó e ea real 

plantada, luego se verificó en el expediente si se tenía la renovación del documento 

para el año en curso, el área propuesta, y los datos generales del propietario y 

representante legal (si lo hay), se hace el análisis s 

io de altura y DAP de las plantas), además del plano del área de 

 
E. Apoyo en la obtención de datos para investigación de oferta y demanda de materia 

visitaron a vistó para llenar una encuesta preparada por 

el encargado de la inve   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

borada para adro 54A). 

ero se realiz  campo l ár

 estadístico de datos obtenido

(densidad, promed

reforestación. 

prima de diámetros menores después del raleo, además de industrias: para lo cual se 

los propietarios, y se les entre

stigación.
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3
 

3.4.1 EVALUACIÓN DE PROYECTOS INTEGRADOS A PINFOR 

 
En la Sub-Reg os al PINFOR son Fincas Privadas, 

Cooperativ as Forestales, siendo un total de 214 

proyectos (Cuadro 55A) los evaluado  el a 005, en de se encuentran 

plantaciones de Reforest Protec e Bo Natural en las diferentes etapas 

desde el Establecimiento hasta el Mantenim o 5. Se brindó apoyo en la evaluac  

27 proyectos, se levantaron un total de 376 parcelas, con lo cual se dió apoyo a los 

Técn les y al ub-Re l, pre do el lis en el Cuad . 

Cuadr tado de Pr onde stó a para eva

.4 RESULTADOS 

ión II-3 del INAB los proyectos integrad

as, Bosques municipales y Empres

s en ño 2  don

ación y ción d sque 

ient ión de

icos Foresta Director S giona sentan tado ro 37

o 37. Lis oyectos d  se pre poyo luación. 

PROYECTO UBICACIÓN PROYECTO UBICACIÓN 

Finca Chijocom Cobán 
Cooperativa “El Progreso 

Tuilá” 
Santa María Cahabón 

Finca Sasay Cobán Cooperativa Chirrepec Cobán 

Finca Agua Santa Cobán Cooperativa Xicacao San Pedro Carchá 

Finca Chimote Cobán Cooperativa Yalchactí Cobán 

Finca Chiconoc Santa María Cahabón 
Cooperativa Santa María 

Sanimtaca 
Cobán 

Finca Inupal Cobán Cooperativa Chiacam San Pedro Carchá 

Finca Yaxbatz Cobán Bosque Municipal San Pedro Carchá 

Finca Dolores Cobán Finca Secanquim Santa María Cahabón 

Finca Chichut Cobán Finca Candelaria Setoc Cobán 

Finca Uculá Cobán Finca El Paraíso Santa María Cahabón 

Finca San Antonio Cobán Finca Tuilá Santa María Cahabón 

Finca Chelemhá San Pedro Carchá Finca Rocxanacach Cobán 

Finca Cangüinic Cobán Finca Las Nubes Cobán 

Finca Sacoyou San Pedro Carchá   
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3
PLANTAC TARIAS 

 
El número de Planes de Manejo en los cuales  de ncas 

distribuidas en los mu e Co an Ped rchá y San Juan Chamelco, con los 

T ales d Regió . 

 
El Director Sub-regional asigna a cada Técnico Forestal un determinado número de 

Planes de Manejo. Durant caron 11 Fincas distribuidas en 

los municipios de Cobán, San Pedro Carchá y San Juan Chamelco, encontrándose el 

listado en el Cuadro 38.  

 

.4.2 VERIFICACIÓN DE PLANES DE MANEJO PARA APROVECHAMIENTO Y 
IONES VOLUN

 se brindó apoyo es 17 Fi

nicipios d bán, S ro Ca

écnicos Forest e la Sub- n II-3

e el período de Práctica se verifi

 

Cuadro 38. Listado de Planes de Manejo asignados por el Director Sub-regional para su 

verificación.  

No. PROPIETARIO 
ÁREA 

(ha) 
UBICACIÓN 

1 Hilario Tzi 1.83 Sepoc, San Pedro Carchá 

2 Hilario Tzi 2.91 Sepoc, San Pedro Carchá 

3 Margarita Pop 4.37 Sepoc, San Pedro Carchá 

4 Domingo Coy Cac 6.00 Sacrab, San Pedro Carchá 

5 Roberto Siquic 1.95 Sacrab, San Pedro Carchá 

6 Rigoberto Morales Chún 1.30 Chinapetén, San Pedro Carchá 

7 Samuel Cuc Chen 4.01 Chamil, San Juan Chamelco 

8 Catarina Coy Mó 1.22 Chituj, Cobán 

9 Mario Arnoldo Kloth Sier 4.36 rcra San Pedro Ca há 

10 Mar loth 2.18 S archáio Arnoldo K  Sierra 32 an Pedro C  

11 Mario Arnoldo Kloth Sierr 6.14 San Pedro Carchá a 

TO 36.2732  TAL 
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Además de 2 Plantaciones Voluntarias siendo las presentadas en el Cuadro 39. 

 
Cuadro 39. Listado de Plantaciones Voluntarias asignadas por el Director Sub-regional.  

No. FINCA PROPIETARIO 
ÁREA 
(ha) 

UBICACION 

1 Saquichaj Reforestadora Industrial S. A. 342.52 Cobán 

2 Reforestadora Industrial S. A. 283.80 Cobán Chicocom 

TOTAL 626.32  

 

3.4.3 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE 

 
La metodología para la verificación de compromisos de reforestación es similar a  la 

evaluac mediatamente después del tiempo 

que se da para el aprovecham oscosa, apoyando la evaluación de 2 Fincas 

Juan Chamelco. 

o en la realización 

de peritajes en los retenes de la PNC, se efectuó el apoyo en un solo caso, cubicando un 

.4.5 OTRAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR PARTE DEL DIRECTOR SUB-

 
A. Se dió apoyo en la verificación de datos en plantaciones integrados a PINFOR en 

ealizándose en dos proyectos. Siendo los siguien

a Chicoj y erativa rrepec bas ubic en el mun  de 

 levantaron un total de 13 parcelas de 100 m2. 

C. Con la finalidad de llevar el control del crecimiento que presentan las plantaciones 

ino a Chisec y que se encuentra en la etapa de Mantenimiento 4. 

REFORESTACIÓN 

ión de proyectos de PINFOR, realizándose in

iento de área b

en Cobán y 5 en San 

 
3.4.4 REALIZACIÓN DE PERITAJES 
 
Para cumplir con las actividades de colaboración que solicita el Juzgad

total de 0.055 m3 de madera de pino en el retén de la Policía Nacional Civil de Cobán. 

 
3

REGIONAL 

etapa de Mantenimiento 1, r tes: 

B. Cooperativ  Coop  Chi , am adas icipio

Cobán, donde se

integradas a PINFOR, y de realizar una investigación sobre la especie Pinus 

oocarpa, se estableció una PPM en el Proyecto Chajmacán II ubicado en Cobán 

cam
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D. Para establecer la calidad de sitio de determinadas áreas se debe realizar un 

muestreo de suelo, tomar datos de relieve y de crecimiento de las plantaciones 

presentes, que en este caso so , por ser una de las  especies 

as del área. Visitando proyectos donde ya están establecidas PPM, en las 

cuales se  tomaron dos muestras de suelo en cada una, tomando la primera en el 

ofund  cm y unda d 0 cm, la taciones d nde 

s muestras son las presentadas en el Cuadro 40. 

 

n de Pinus maximinoi

indicador

área de pr idad 0-20 la seg e 20-4 s plan e do

se obtuvieron la

 
Cuadro 40. Listado de Plantaciones donde se obtuvieron muestras de suelo. 

No. PROYECTO UBICACIÓN No. de PPM 

1 Finca Río Frío Santa Cruz Verapaz 4 

2 Finca Sasay Cobán 3 

3 Finca Chapultepec San Pedro Carchá 4 

4 Cooperativa Samac Cobán 5 

5 Finca Saquichaj Cobán 3 

 

Por lo que se tomaron muestras en 19 parcelas, obteniendo un total de 35 muestras 

de 1 libra cada una. 

de Fianza se deben enviar los dictámenes en el mes de Septiembre, de los cuales 

. 

 
F  a compa Facultad d nomía que alizan 

investigaciones en el áre nistra la Su  II-3, se v ron 3 

proyectos para obtener los datos necesarios y 6 ind ue se encu an en 

Cobán, en donde se utilizó la boleta de encuesta elaborada para es n, los 

pro  estudiados son los dos en el Cuad

 
 
 

 

 
E. En los compromisos de reforestación donde se tiene como documento una Póliza 

se apoyó en la realización de 38 dictámenes

. Como apoyo ñeros de la e Agro  re

a que admi b-Región isita

ustrias q entr

e fi

yectos presenta ro 41. 
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Cuadro 41. Listado de Proyectos e Industrias visitadas.  
No. PROYECTO/INDUSTRIA UBICACIÓN 

1 Cooperativa Chirrepec (Plantación) Cobán 

2 Cooperativa Samac (Plantación) Cobán 

3 Cooperativa Chicoj (Plantación) Cobán 

4 Todo de Madera Cobán 

5 Aserradero Pro-Madera Cobán 

6 FOREMAYA Cobán 

7 Industria Mader  Guatemala Coera de bán 

8 roforestales del Norte Cobán Procesos Ag

9 Explotadora me dora d era Cobán  y Co rcializa e Mad
 

 

3.5 EVALUACIÒN 
  
El Servicio denominado Apoyo en as en la Sub-Regió

Na osq - án a Verapaz, se ejecutó durante el período de 

Ejercicio Profesional Supervisado que compren 0 mes ebrero-Noviembre del año 

2005), realizando las actividades presentadas en el Cuadro 42. 

uadro 42. Resumen de Actividades de Apoyo realizadas.  

 Actividades Técnic n II-3 del Instituto 

cional de B ues -INAB  Cob , Alt

dió 1 es (F

 

C
No. ACTIVIDAD CANTIDAD 

1 Proyectos de Reforestación del PINFOR 27 

2 Planes de Manejo como Apoyo de Campo únicamente 17 

3 Planes de Manejo con Informe Elaborado 11 

4 Plantaciones Voluntarias 02 

5 Compromisos de Reforestación 07 

6 Peritajes 01 

7 Verificación de datos en proyectos de PINFOR 02 

8 Establecimiento de Parcelas Permanentes de Muestreo 01 

9 Muestreo de Suelo 05 

10 Apoyo en la obtención de datos para nueva investigación 09 

 
s actividades que se realizan en la Sub-Región II-3 dependen del número de usuarios 

e solicitan los servicios de la Institución.  

La

qu
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4. SERVICIO No. 2 
A  
FORMARON PARTE DEL PR ORESTALES -PINFOR- EN 

LA SUB-REGIÓN II-3 DEL  INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-  COBÁN, 
ALTA VERAPAZ 

l 

ropósito del establecimiento de plantaciones forestales para producción se está 

cumpliendo. 

A. Monitorear las plantaciones de los proyectos donde se han establecido Parcelas 

uestreo y que formaron parte del PINFOR en la Sub-Región II-3 del 

INAB. 

 las cuales ya se 

realizó el primer raleo y poda, además de datos de parcelas que se establezcan 

 

C. 

 
  

CTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE PLANTACIONES FORESTALES QUE
OGRAMA DE INCENTIVOS F

 
 

4.1 PRESENTACIÓN 
  
En los proyectos implementados por el PINFOR de la Sub-Región II-3 del INAB se han 

establecido PPM para llevar un registro del desarrollo que van presentando las 

plantaciones, lo cual no puede lograrse si no se realiza un monitoreo constante de los 

cambios que sufran dichas plantaciones, principalmente después de recibir intervenciones 

silviculturales como lo son raleos y podas, generando la información que revele, si e

p

 
 

4.2 OBJETIVOS  
 

Permanentes de M

 
B. Actualizar los datos obtenidos de las plantaciones bajo estudio en

durante el período de Ejercicio de Práctica Supervisada.  

Generar una nueva base de datos con la información actualizada de la situación de las 

plantaciones forestales, utilizando el Manejo de Información sobre Recursos Arbóreos 

en el componente de Silvicultura – Sistema MIRA SILV-. 
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4.3 METODOLOGÍA 

A. 

 la primera intervención silvicultural, y se realizaron 

visitas de campo en cada PPM establecida. 

en los cuales algún encargado asistió a la toma de datos, se obtuvo la 

información sobre el tipo, método e intensidad de la intervención silvicultural 

 

 

izada donde se incida el desarrollo que han tenido las 

plantaciones después de la aplicación de raleo y poda, haciendo una comparación 

entre los datos obtenidos antes y después de la intervención. 

 
E. En e on los primeros resultados 

ento que han tenido según su edad.  

 

 

4
 

4

Después aciones a monitorear se obtuvieron seis proyectos 

distribuidos

species de Pinus maximinoi  y Pinus oocarpa. Siendo los presentados en el Cuadro 43. 

 
 

Para el monitoreo y generación de la nueva información de las plantaciones forestales 

de los proyectos que formaron parte del PINFOR, se seleccionaron las que cumplieron 

con el requisito de haber recibido

 
B. En los proyectos 

implementada; además, se tomaron las mediciones de DAP, altura y estado

fitosanitario de las PPM establecidas en dichos proyectos. 

C. Al monitorear se utilizaron las boletas predeterminadas por la metodología MIRA SILV 

para registrar los datos que se obtuvieron. 

 
D. Luego se ingresaron los datos obtenidos al Software del Sistema MIRA SILV para 

generar una base actual

l caso de las parcelas recién establecidas se obtuvier

del increm

.4 RESULTADOS 

.4.1 PROYECTOS CON INTERVENCIÓN SILVICULTURAL 

 de determinar las plant

 en los municipios de Cobán, San Pedro Carchá y Santa María Cahabón, con 

e
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Cuadro 43. Datos generales sobre los proyectos y parcelas monitoreadas. 
MUNICIPIO PROYECTO ESPECIE No. de PPM 

Cobán SASAY PINUMI* 03 

Carchá CHAPULTEPEC PINUMI* 05 

CHIRREPEC PINUMI* 04 

PINUMI* 06 
SAQUICHAJ 

PINUOO** 04 
Cobán 

SAMAC PINUMI* 05 

Cahabón CHITCOJ PINUOO** 02*** 

*PINUMI: Pinus maximinoi 

**PINUOO: Pinus oocarpa    

***Una de estas dos parcelas no se le aplicó el manejo silvicultural. 

 

Cuadro 44. Tipo de Intervención Silvicultural, Método y Porcentaje de Raleo aplicado en 

los proyectos monitoreados. 

PROYECTO ESPECIE 
TIPO DE 

INTERVENCIÓN 
MÉTODO % RALEO 

SASAY PINUMI* Raleo y poda Por lo bajo 50 

CHAPULTEPEC PINUMI* Raleo Por lo bajo 40 

CHIRREPEC PINUMI* Raleo Por lo bajo 40 

PINUMI* Raleo y Poda Por lo bajo 40 
SAQUICHAJ 

PINUOO** Raleo y Poda Por lo bajo 40 

SAMAC PINUMI* Raleo y Poda Por lo bajo 45 

CHITCOJ PINUOO** Raleo  Por lo bajo 20 

*PINUMI: Pinus maximinoi 

**PINUOO: Pinus oocarpa    

 

No en todos los proyectos se aplicó la poda después de realizar el raleo, observando al 

momento de la toma de datos que el entrecruce de copas, ya está provocando la muerte 

s técnicas, el cortar los árboles que presentaban 

menor crecimiento, deformaciones en el fuste, ataque de alguna plaga o enfermedad. 

de las ramas inferiores, que tendrían que haber sido cortadas. 

 
Con respecto al método que se utilizó, coinciden los seis proyectos en que se basaron 

principalmente en la asesoría técnica que tuvieron los propietarios de las plantaciones; 

siendo las principales consideracione
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Al ser ingresados los datos al Sistema MIRA SILV, se obtuvieron los siguientes 

promedios por Proyecto (ver cuadro 56A). 

 
Cuadro 45. Resultados obtenidos de crecimiento en Diámetro a la Altura del Pecho 

(DAP) de los proyectos seleccionados. 

PROYECTO ESPECIE 
DAP 
2004 

DAP 
2005 

IMA* DAP  
2004 

IMA* DAP 2005

SASAY PINUMI* 15.55 18.32 2.52 2.56 

CHAPULTEPEC PINUMI* 15.73 19.49 2.66 2.72 

CHIRREPEC PINUMI* 16.39 18.78 2.66 2.63 

PINUMI* 7.86 13.53 1.54 1.88 
SAQUICHAJ 

PINUOO** 8.65 13.07 1.53 1.65 

SAMAC PINUMI* 10.25 12.91 1.68 1.80 

CHITCOJ PINUOO** 9.60 15.77 1.56 2.31 

*PINUMI: Pinus maximinoi 

**PINUOO: Pinus oocarpa    

 
 
En el proyecto Sasay el promedio de DAP aumentó, a pesar de que al observar algunos 

tocones de los árboles raleados, se determinó que tenían mayores diámetros en 

comparación con algunos de los remanentes; sin embargo, en el Incremento Medio Anual 

(IMA)* se refleja realmente el efecto del mal inicio del raleo. En Chapultepec es donde se 

ha generado el mayor crecimiento en diámetro a pesar de que el porcentaje de raleo es el 

mismo que en otros proyectos, pero los árboles raleados fueron los adecuados, o los que 

resentaban condiciones inadecuadas para obtener el producto que esperan. Con 

specto al proyecto de Chirrepec, los árboles remanentes no son los que tienen mayores 

plantac ontrando los resultados en el 

uadro 46. 

p

re

diámetros sino los que poseen las mejores características en el fuste, ya que, en esta 

ión lo que predominaba era la torcedura basal, enc

C
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Cuadro 46. Resultados obtenidos de crecimiento en Altura  de los proyectos 

seleccionados. 

PROYECTO ESPECIE 
ALTURA 

2004 
ALTURA 2005

IMA ALTURA 
 2004 

IMA ALTURA 
 2005 

SASAY PINUMI* 11.26 13.57 1.83 1.82 

CHAPULTEPEC PINUMI* 9.75 11.56 1.65 1.67 

CHIRREPEC PINUMI* 11.09 13.59 1.80 1.89 

PINUMI* 4.90 8.88 0.96 1.22 
SAQUICHAJ 

PINUOO** 5.33 7.39 0.94 1.15 

SAMAC PINUMI* 7.87 9.92 1.29 1.38 

CHITCOJ PINUOO** 6.61 7.86 1.07 1.15 

*P

cambio 

vorable en el crecimiento es el diámetro, mientras que la altura, por la disminución de la 

c

8 ento medio anual mayor en el año 2005 que en 

 año anterior. 

 
riables de productividad como lo son el Área Basal y el Volumen, 

tienden a disminuir por el número de árboles remanentes que es menor, presentando los 

s plantaciones. 

INUMI: Pinus maximinoi 

**PINUOO: Pinus oocarpa    

 
Después de una intervención como el raleo, la principal variable que recibe un 

fa

ompetencia para recibir luz solar, no muestra la misma condición.  Sin embargo en el 

3% de los proyectos presentan un increm

el

En cuanto a las va

resultados en el Cuadro 47. 

 
Cuadro 47.  Resultados de variables que demuestran la productividad de la

PROYECTO ESPECIE 
AREA 

BASAL (m2/ha) 
2004 

AREA 
BASAL(m2/ha) 

2005 

VOLUMEN 
(m3/ ha) 

2004 

VOLUMEN 
(m3/ ha) 

2005 

SASAY PINUMI* 20.18 16.73 86.03 74.34 

CHAPULTEPEC PINUMI* 18.37 20.33 61.89 79.18 

C 14.13 72.08 63.69 HIRREPEC PINUMI* 19.21 

PINUMI* 3.96 9.64 10.01 33.48 
SAQUICHAJ 

PINUOO** 5.37 7.88 14.92 29.78 

SAMAC PINUMI* 7.35 11.18 21.57 38.22 

CHITCOJ PINUOO** 7.70 15.12 23.07 52.13 

          **PINUOO: Pinus oocarpa *PINUMI: Pinus maximinoi       
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Al disminuir la cantidad de individuos, disminuye el producto, así como la cantidad de área 

basal y volumen en una plantación, sin embargo, al observar las cantidades de volumen 

se puede determinar que esta variable aumentó hasta un 78% en el caso de Chapultepec.  

LECIERON PARCELAS PERMANENTES DE 
MUESTREO 

 
demás, de los proyectos anteriores se tomaron en cuenta dos proyectos en los cuales se 

stablecieron PPM en el mes de Julio, siendo los presentados en el Cuadro 48. 

uadro 48. Datos de los proyectos donde se establecieron Parcelas Permanentes de 

Muestreo.  

 

4.4.2 PROYECTOS DONDE SE ESTAB

A

e
 
C

MUNICIPIO PROYECTO ESPECIE No. de PPM 

CHAJMACAN PINUCA* 02 
Cobán 

CHAJMACAN II PINUCA* 02 

    *PINUCA: Pinus caribaea 

or ser establecimiento de PPM, se obtienen datos con los cuales se infiere el crecimiento 

 la productividad promedio de los años que tiene la plantación; a la cual se monitoreará 

ara evaluar el comportamiento que sigue hasta el período de rotación. 

 
ntre los resultados que se obtuvo de estas Parcelas están las presentadas en el Cuadro 

9. 

 

uadro 49. Resultados obtenidos de las Parcelas Permanentes de Muestreo establecidas, 

con respecto al crecimiento. 

 
P

y

p

E

4

C

PROYECTO ESPECIE DAP IMA DAP ALTURA IMA ALTURA  

CHAJMACAN PINUCA* 8.87 2.17 4.15 1.02 

CHAJMACAN II PINUCA* 8.92 2.19 4.39 1.08 

*PINUCA: Pinus caribaea 

n estos proyectos no es mucha la diferencia, debido a que se encuentran en la misma 

nca, lo que significa que se han desarrollado en las mismas condiciones ambientales y 

dáficas. 

 

E

fi

e
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Cuadro 50. Resultados obtenidos de las PPM establecidas, con respecto a la 

productividad.  

PROYECTO ESPECIE 
AREA 

BASAL 
(m2/ha)  

VOLUMEN 
(m3/ ha) 

IMA VOLUMEN 
(m3/ ha) 

ICA2 
VOLUMEN 

(m3/ ha) 

CHAJMACAN PINUCA* 6.02 13.37 3.27 3.27 

CHAJMACAN II PINUCA* 7.59 16.73 4.10 4.10 

*PINUCA: Pinus caribaea 

a diferencia que se presenta entre los dos proyectos es por la cantidad de árboles que se 

ue en el 

egundo hay 1100

 

L ACIÒN

 e lqu t d ar s  p ta an 

o p del P  y q nc m e e

II-3 del INAB, se realizó la actualización de la base de datos de 7 proyectos en los cuales 

hay establecidas un total de 33 PPM, de las especies Pinus m xim a y 

Pinus caribaea. 

 
Cuadro 51. esumen eneral de los royecto a los cuales se tomaron datos para 

ctualizar  base de tos.

 
L

encuentran, ya que, en el primero hay 940 árboles por hectárea, mientras q

s . 

4.5 EVA U   
 
Para que n a

arte 

 cu ier momen o se pue an utiliz  los dato  de las lan ciones que h

formand INFOR ue se e uentran bajo la ad inistración d  la Sub-R gión 

a inoi, Pinus oocarp

R g  P s 

a la da  
MUNICIPIO PROYE TO C ESPECIE No. de PPM 

Cobán SASAY PINUMI* 03 

San Pedro Carchá CHAPULTEPEC PINUMI* 05 

Cobán 04 CHIRREPEC PINUMI* 

PINUMI* 06 
Cobán SAQUICHAJ 

O** 04 PINUO

Cobán SAMAC PINUMI* 05 

Santa María Cahabón CHITCOJ PINUOO** 02 

Cobán CHAJMACAN  PINUCA*** 02 

Cobán CHAJM 02 ACAN II PINUCA*** 

  *PINUMI: Pinus maximinoi   **PINUOO: Pinus oocarpa    ***PINUCA: Pinus caribaea 

                                                 
2 ICA: Incremento Corriente Anual 
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De los primeros seis proyectos, ya se contaba con datos de mediciones anteriores por lo 

que se realizó un de éstos, mien ras que en los últimos dos proyectos las 

PM fueron establecidas en el mes de julio del presente año, dándole ingreso a los datos 

or primera vez en el Sistema MIRA SILV 

 
uadro 52.  Crecimiento y Productividad obtenida en los proyectos monitoreados. 

a actualización t

P

p

C

PROYECTO ESPECIE DAP 
IMA 
DAP 

ALTURA 
IMA 

ALTURA 

AREA 
BASAL 
(m2/ha) 

VOLUMEN 
(m3/ ha) 

SASAY PINUMI* 2.34 -0.02 1.23 -0.01 -4.08 8.17 
CHAPULTEPEC PINUMI* 4.56 0.17 1.29 0.02 3.7 49.3 

CHIRREPEC PINUMI* 2.51 -0.03 2.5 0.09 -4.96 15.72 
PINUMI* 5.83 0.34 5.68 23.47 3.99 0.26 SAQUICHAJ 

PINUOO** 3.43 0.12 3.07 0.21 2.51 14.86 
SAMAC PINUMI* 2.66 0.12 2.05 16.65  0.09 3.83 

CHITCOJ PINUOO** 6.17 .7 25 29.06 0 5 1.  0.08 7.42 
CHAJMACAN PINUCA*** 8.87 4.15 1.02 -4.08 8.17 2.17 

CHAJMACAN II PINUCA*** 8.92 2.19 4.39 1.08 6.02 13.37 

  *PINUMI: Pinus maximinoi 

**PINUOO: Pinus oocarpa    

  ***PINUCA: Pinus caribaea 

 

Los datos presentados en el Cuadro 33 representan la diferencia que se obtuvo al 

comparar los datos obtenidos de las mediciones realizadas un año antes y las tomadas en 

el presente año (en los primeros seis proyectos); observando que en algunas variables el 

resultado es negativo, lo cual representa que en el año 2004 el dato fue mayor que el 

tomado en el 2005, lo cual significa que sí hubo incremento pero no igual o mayor que el 

anterior, aunque en el Área Basal y en el Volumen tendría que ser normal porque 

disminuyó la densidad de individuos presentes en las parcelas por haber sido aplicado el 

raleo, sin embargo, se observa que en la mayoría de los proyectos hubo incremento. 
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5. SERVICIO No. 3 
IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN FORESTAL DE LA 

SUB-REGIÓN II-3 DEL INAB 
 

5.1 PRESENTACIÓN 
  

En el sector forestal del país se tiene muy poca información generada con respecto a 

todas las situaciones que se pueden presentar cuando se realiza alguna actividad donde 

se utilice el recurso bosque.  Los técnicos del INAB son los principales interesados en 

obtener información de los diferentes temas con los que trabajan a diario, de los cuales se 

han generado diversos problemas y que disminuyen la posibilidad del buen desarrollo de 

plantaciones principalmente; por lo que surge la necesidad de realizar estudios de los 

cuales se deriven soluciones que puedan ser transmitidas a los usuarios de la institución. 

 

5.2 OBJETIVO  
 

Determinar las necesidades de investigación forestal, para resolver problemas que se 

presentan en el área que maneja la Sub-Región II-3, Cobán. 

 

5.3 METODOLOGÍA 
 

Para lograr la determinación de los temas principales que necesitan ser investigados o 

darles solución en el sector forestal, se utilizó la siguiente metodología: 

 

A. En primer lugar, durante el período en el cual se realizaron evaluaciones y/o 

verificaciones para aprovechamientos, incentivos forestales, el control de las 

actividades ilícitas y la protección de los bosques, que se encuentran bajo la 

administración de la Sub-Región II-3 INAB Cobán, se identificaron por medio de la 

observación directa los temas que necesitan ser investigados, además de las 

preguntas que hacían los usuarios para darle el manejo adecuado a sus plantaciones. 



 115

 

B. Además se consultó a los técnicos de la Sub-Región II-3 así como al Director Sub-

Regional, ya que ellos por su experiencia en campo tienen conocimiento de los 

problemas más comunes e importantes que se desean resolver para dar un mejor 

servicio al área que administran. 
 

5.4 RESULTADOS 
 

Los temas que fueron identificados para realizar investigación son los siguientes: 

A. Diagnóstico y propuesta de control de ardilla en plantaciones de PINFOR en la Sub-

Región II-3 INAB, Cobán. 

B. Propuesta de metodología para evaluación de proyectos denominados de protección 

de bosque natural integrados a  PINFOR. 

C. Utilidad máxima de los árboles con Cola de Zorro. 

D. Determinación de índices de calidad de plantaciones de Pinus maximinoi en la Sub-

Región II-3 INAB, Cobán. 

 

5.4.1 DIAGNÒSTICO Y PROPUESTA DE MANEJO DE ARDILLA EN PLANTACIONES 
DE PINFOR EN LA SUB-REGIÓN II-3 INAB, COBÁN 

  
En plantaciones de áreas considerables (mayores de 10.00 ha) que fueron establecidas 

bajo el financiamiento del Programa de Incentivos Forestales -PINFOR- (principalmente 

en el municipio de Cobán); al momento de ser evaluadas se observó el daño que la 

ardilla está provocando en los árboles, el cual se caracteriza por el desgaste del tallo en 

la parte más alta (Figura 24), causando el quiebre sin recuperación de éste, afectando el 

desarrollo y la producción. 
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Figura 24. Daño causado por la Ardilla en Proyecto de Plantación de la Cooperativa Samac. 

 

Al momento de presentarse los técnicos en las plantaciones, los usuarios piden 

información para controlar y/o eliminar la presencia de estos roedores que los afectan, sin 

embargo, después de hacer algunas pruebas (trampas) de control y erradicación, en uno 

 resultados esperados. Por lo que se propone la 

 para determinar la extensión en la cual se 

e que esta especie animal provoca, así como el daño 

erca de este tema, se plantea el determinar la forma más 

r el ataque de dichos roedores, para darle la solución a 

incipalmente a la especie de Pinus, y poder realizar 

 esta especie ataque en el futuro. 
 

 

5.4.2 PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
DENOMINADOS DE PROTECCIÓN DE BOSQUE NATURAL INTEGRADOS A  
PINFOR 

  
En la Sub-Región se tienen ingresados ocho proyectos en el PINFOR con la característica 

de ser Bosques Naturales. Actualmente las evaluaciones de carácter técnico se realizan 

principalmente en el año de aprobación del proyecto; mientras que en los años siguientes, 

de estos proyectos no se obtuvieron los

realización, en primer lugar, de un diagnóstico

presenta, y el grado de ataqu

económico que causa.   

 
Como principal investigación ac

adecuada de controlar y/o erradica

este problema que está afectando pr
dicho manejo en plantaciones donde
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solamente se toma en cuenta el área y mantenimiento de senderos, haciendo una 

valoración cualitativa sobre el estado del bosque, por lo que, para confirmar el verdadero 

estado en el que se encuentra el proyecto, es necesario implementar una nueva 

metodología que tome en cuenta las características del bosque natural que no son las 

mismas que poseen las plantaciones, todo esto teniendo como finalidad principal la 

realización de un mejor manejo y aprovechamiento del bosque por parte del usuario 

 

5.4.3  UTILIDAD MÁXIMA DE LOS ÁRBOLES CON COLA DE ZORRO 

 
Un defecto bastante común en las plantaciones de Pinus es la denominada Cola de Zorro 

(Figura 25), y por las características en la madera que producen los individuos afectados, 

no son utilizados como los normales. 

 
  Individuos con el defecto Cola de Zorro en el Bosque Municipal de San Pedro   Figura 25.   

Carchá. 

 
Estos árboles alcanzan una altura muchas veces mayor que los dominantes de la 

plantación (Figura 26), sin embargo, no aumenta su diámetro en el tiempo adecuado, pero 

su utilidad máxima o el mayor crecimiento que ha logrado no ha sido comprobado en la 

región, por lo que, podría ser un interesante punto de investigación, para determinar si su 

uso en la industria puede ser mayor, ya que como se sabe que esta característica es de 

origen genético y que no puede ser reconocida, seria útil tener conocimiento sobre su 

máximo rendimiento. 
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   Figura 26.  Altura de un individuo con el defecto Cola de Zorro, en la Plantación de la  

Cooperativa Samac, Cobán. 

 
 

5.4.4  DETERMINACIÓN DE ÍNDICES DE CALIDAD DE PLANTACIONES DE Pinus 
REGIÓN II-3 INAB, COBÁN 

Región II-3 INAB, Cobán, hasta el momento se han realizado 

 de Pinus maximinoi, las cuales formaron parte 

NFOR-, reflejando estos estudios, el estado en 

ecimiento que han desarrollado los individuos que forman 

os  obtenidos pueden ser utilizados en forma 

estigación, que tenga como finalidad proporcionar 

un rango de Índices de calidad en la que se encuentran las plantaciones de dicha especie 

dentro del área y poder ser comparadas con otras regiones del país. Para dicha 

investigación se sugieren las siguientes metodologías: 

 
Para dicha investigación se sugieren las siguientes metodologías: 

A. Calidad general: preferiblemente en plantaciones no raleadas. 

B. Calidad de cosecha: donde se toma en cuenta la cantidad de individuos por hectárea 

de calidad 1 y 2. 

maximinoi EN LA SUB-

 
En el área que cubre la Sub-

dos investigaciones dirigidas a plantaciones

del Programa de Incentivos Forestales –PI

el que se encuentran y el cr

parte de ellas, en base a esto, los resultad

conjunta para dar lugar a una nueva inv
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C. Calidad máxima: esta busca reflejar en qué proporción la plantación se aproxima al 

máximo número posible de individuos de calidad 1. 

D. Calidad de trozas: donde las trozas tengan un largo de 2.5 m. 

E. Calidad de productividad: calidad que se puede determinar por medio del IMA. 

 

Todo esto para aumentar la posibilidad de los propietarios de plantaciones de lograr 

ofertar el producto obtenido en el área. 

  
 

5.5 EVALUACIÒN 
 

Principalmente por la observación directa en campo de las plantaciones verificadas o 

evaluadas y por medio de la asesoría del Director Sub-Regional y los Técnicos Forestales  

se determinaron como temas principales a investigar los siguientes:  

 

A. Diagnóstico y propuesta de control de ardilla en plantaciones de PINFOR en la Sub-

Región II-3 INAB, Cobán. 

B. Propuesta de metodología para evaluación de proyectos denominados de protección 

de bosque natural integrados a  PINFOR. 

C. Utilidad máxima de los árboles con Cola de Zorro. 

D. Determinación de índices de calidad de plantaciones de Pinus maximinoi en la Sub-

Región II-3 INAB, Cobán. 

 

Estos temas fueron identificados por la ocurrencia en los proyectos forestales evaluados, 

tanto los integrados a PINFOR como los que iban a ser aprovechados. 

 

Con lo cual se puede obtener información que servirá tanto a la Institución como a los 

usuarios que requieren de sus servicios. 
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6. APÉNDICES 
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Cuadro 53A. EVALUACION DE PROYECTOS DE REFORESTACION PINFOR 
 

EVALUACION DE PROYECTOS DE REFORESTACION PINFOR 

NOMBRE PROYECTO     
AREA DEL 
PROYECTO ____  Ha. ESPECIE   

ETAPA    AREA VERFICADA ____ Ha  Fecha Evaluación __  
        

No. Unidad 
Tamaño de 

la No. de Plantas  Plantas por DAP  cms. Altura total Plantas       Plantas dañadas 

Muestreo. 
muestra 

mts2 
unidad 

muestreo Hectárea Promedio. Promedio mts. sanas Plagas Enfermedad Fuego 

                 
                 
                 
                 
                 
                          
                 
                 
                 
                 

 
 
 

Porcentaje  de sobrevivencia.   
Porcentaje de plantas sanas/ha.  
(%) plantas atacadas/plagas/ha.  
(%) plantas atac/enfermedades/Ha.  

 
 
 
 

Análisis estadístico             Sobrevivencia            Fitosanidad 
 Media    
 Desviación Estándar.   
Coeficiente de variación   

Error estándar de la media   

 Error de muestreo    
 Intervalo de confianza    
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Cuadro 54A. Boleta de evaluación de suelos 
 

esta se llenará en cada parcela donde se tomen las muestras de suelo a dos profundidades 
de 0 a 20 cm y de 20 a 40 cm 

                 
Código del país:            Código del proyecto:        
                 
Código del experimento:                   
                 
Número serial del tratamiento (parcela):           
                 
Región-Sitio:                  
                 
Número serial del lote dentro del sitio:      Número serial de la muestra:       
                  
Fecha de muestreo de suelo (dd-mm-aaaa)                
                  
Elevación (msnm)          Uso anterior del suelo:   
                
Posición topográfica de la parcela:             
(1=cima; 2=pendiente media; 3=pendiente inferior; 4=fondo 
plano)           
                
Compactación:              Forma de medición    
                
Profundidad Efectiva:       cm.  Grosor horizonte Orgánico (O):  cm.    
                
        Grosor horizonte Sáprico (Oa):    cm.     
              
Drenaje interno (1=bueno; 2=moderado; 3=imperfecto)      
              
Presencia de capa freática:    si     no   Profundidad (cm)    cm. 
              
Pedregosidad interna:              
(1=no existe; 2=< a 30%; 3=30 a 60%; 4=> a 
60%)            
              
Nota:  
  
  

Las muestras de suelo deben llevar los datos de Número de tratamiento o parcela, número serial 
de la muestra de suelo y la profundidad de donde se saco se saco la muestra (0 a 20 ó 20 a 40 
cm), además del nombre del sitio. 

 
                
Oservaciones:               
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Cuadro 55A. Cuadro general PINFOR 2005 
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Continuación… Cuadro 55A. Cuadro General PINFOR 2005 
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Continuación… Cuadro 55A. Cuadro General PINFOR 2005 
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Continuación… Cuadro 55A. Cuadro General PINFOR 2005 
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Cuadro 56A. Cuadro de Promedios de Crecimiento por parcelas 
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Continuación… Cuadro 56A. Cuadro de Promedios de Crecimiento por parcelas 
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Continuación… Cuadro 56A. Cuadro de Promedios de Crecimiento por parcelas 
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Continuación… Cuadro 56A. Cuadro de Promedios de Crecimiento por parcelas 
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Continuación… Cuadro 56A. Cuadro de Promedios de Crecimiento por parcelas 
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Continuación… Cuadro 56A. Cuadro de Promedios de Crecimiento por parcelas 
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Continuación… Cuadro 56A. Cuadro de Promedios de Crecimiento por parcelas 
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Continuación… Cuadro 56A. Cuadro de Promedios de Crecimiento por parcelas 
 

 
 




