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INTRODUCCION 

 

Todo recurso natural es base de la actividad económica de cualquier país, tal 

es el caso de la República de Guatemala, que a través de su historia los ha 

utilizado para satisfacer sus necesidades, pero el uso desmedido de estos 

recursos ha provocado el desgaste de los mismos, como el recurso suelo lo 

cual ha provocado que varias especies forestales se extingan. 

 

Derivado de lo anterior surge la necesidad de proteger el recurso forestal, 

mediante la implementación de programas de reforestación a nivel nacional con 

ayuda de inversionistas que tengan disponibilidad de fondos y tierras para 

lograr éste fin. 

 

Actualmente, no existen estudios que permitan conocer los beneficios que 

provee el invertir en reforestación, por tal razón el objetivo del presente trabajo 

es el de realizar una evaluación financiera y económica de la inversión en un 

proyecto de reforestación para determinar la viabilidad y rentabilidad de esta 

opción. 

 

De forma lógica y ordenada se incluyen los siguientes contenidos: 

En el capítulo I se establece el marco teórico, que abarca los conceptos 

básicos de lo que es recurso natural, recurso forestal, deforestación, 

reforestación,  instituciones dedicadas a la reforestación, aspectos económicos 

de los bosques, ámbito político, las fases de un proyecto así como el ciclo de 

vida del mismo (preinversión, inversión, operación y evaluación de resultados). 
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El capítulo II presenta los aspectos generales y fases del proyecto de la 

Agropecuaria el Cerron, S.A., así como la realización del diagnóstico de la 

situación actual.     

 

La propuesta es presentada en el capítulo III, consiste en una evaluación 

financiera y económica del proyecto de reforestación, aplicando herramientas 

como lo son el flujo de efectivo, la recuperación y rentabilidad de la inversión, la 

tasa contable, el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), la 

sensibilización del proyecto y una propuesta de sostenibilidad del proyecto. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

consultada y los respectivos anexos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITULO I 

MARCO TEORICO 
 
1.1 RECURSO NATURAL 

El hombre, desde su aparición sobre la tierra ha debido satisfacer sus 

necesidades básicas de alimentación, vestuario y vivienda.  Para atender esas 

demandas fundamentales de su organismo el hombre ha utilizado, en escala 

cada vez mayor, los recursos que se encuentran en la naturaleza y que son 

parte integrante del paisaje geográfico.  Entre los recursos naturales se 

encuentran: el suelo, el agua, la flora, los animales y los minerales.  Estos 

recursos no poseen valor alguno si el hombre desconoce su existencia o no 

sabe como emplearlos, pero cuando son utilizados se convierten en bienes 

económicos o de creación de riqueza. 

 

1.2 RECURSO FORESTAL 

“El recurso forestal representa el punto de amarre entre los diferentes recursos, 

ya sea actuado como protector y conservador de los mismos, proporcionando 

“Habitats Naturales”, o bien recibiendo la acción benéfica de los otros.  

Además, el bosque constituye un indicador de la calidad de vida del hombre y 

del potencial económico de un país.  

En ese sentido, es lógico suponer que el desarrollo y aprovechamiento racional 

de los recursos forestales es esencial para:  

 El crecimiento económico 

 La protección de la infraestructura física existente 

 La regulación climática 

 Y la prosperidad de un país. 
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Dado que los antecedentes históricos relacionados con los recursos naturales y 

especialmente con los forestales, señalan que, por lo general su utilización se 

ha hecho tomando en consideración criterios de uso único y desarticulados, 

con una visión de aprovechamiento inmediato y obtención de utilidades 

monetarias momentáneas.” (7:1).  

 

1.3 DEFORESTACION 

Se refiere a la tala inmoderada de bosques, hecho lamentable que ha 

conducido a la actual situación de empobrecimiento forestal extremo, que 

según datos del Instituto Nacional de Bosques (INAB) se estima una 

deforestación de 55,000 hectáreas anuales, que constituye al menos cien 

árboles por hectárea, principalmente en los Departamentos del Petén, Izabal, 

Alta Verapaz, Quiche y Huehuetenango. 

Si la cifra expresada sobre el ritmo de deforestación continua incrementándose, 

el deterioro ambiental se agravará.  Mientras siga la disminución de los 

bosques, prosigue en peor escala la destrucción de los suelos por la erosión, 

las cuencas empeorarán su situación, las vertientes se secarán cada vez más y 

el material que arrastren a los ríos en la época lluviosa seguirá en aumento. 

 

1.4 REFORESTACION  

Es la necesidad de asegurar la demanda futura de madera, la protección y 

conservación de suelos, la prevención contra posibles inundaciones y escasez 

de agua, la protección ambiental y la creación de cinturones verdes en 

contorno de las ciudades, “pulmón verde” implica tomar una acción inmediata 

en relación a la reforestación. 
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La deforestación ha avanzado considerablemente más de lo tolerable y lo 

permitido lo cual significa que la reforestación se hubiera necesitado 

comenzarla hace muchos años.  La falta absoluta del manejo de los bosques, 

el excesivo aprovechamiento y explotación de los bosques en áreas accesibles, 

la creciente búsqueda de áreas para cultivo agrícola, conceptos propiamente 

comerciales y la falta de una política forestal bien definida y realista, han 

contribuído a la acelerada deforestación, destrucción de muchos suelos y 

demora en el necesario inicio de las reforestaciones. 

Ante la necesidad de crear un incentivo para la iniciativa en las reforestaciones 

y procurar salvar lo que aún puede salvarse, en diciembre de 1996, según 

Decreto Legislativo 101-96 se aprueba la Ley Forestal para Guatemala y se 

crea el Instituto Nacional de Bosques -INAB- como el principal ente ejecutor de 

la misma. 

Paralelamente a la Ley Forestal, actualmente, existe un proyecto llamado 

Guatemala Verde, el cual será promovido en el 2005 por instituciones como el 

INAB,   Ministerio   de   Agricultura –MAGA-,   el  Fondo  Nacional  para  la  Paz  

-FONAPAZ-, el Fondo de Inversión Social –FIS- y municipalidades.  Este 

proyecto promoverá la siembra masiva de árboles frutales a nivel nacional, 

para aminorar la desnutrición y el hambre en las poblaciones marginales. 

 

1.5 INSTITUCIONES FORESTALES 

Al hablar de instituciones forestales hablamos de aquellas entidades que se 

dedican a la producción, transformación, comercialización, reestructuración y 

optimización de productos forestales.  

En Guatemala, las Comisiones de Medio Ambiente de las Municipalidades son 

las encargadas de apoyar el INAB en la aplicación de la Ley Forestal y su 
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reglamento.  Así como, otros proyectos que son atendidos por el MAGA y 

miembros del clúster forestal, que incluye las principales reforestadoras del 

país como FONAPAZ, Organizaciones no Gubernamentales –ONG- y el FIS. 

 
1.6 ASPECTOS ECONOMICOS DE LOS BOSQUES 

1.6.1   El SECTOR FORESTAL EN LA ECONOMIA  

En Guatemala la contribución del sector forestal al Producto Interno Bruto  ha 

sido generalmente alrededor de 13.15%, según datos del Banco de Guatemala 

al año 2004. Esto es considerando los aportes del sector forestal, tales como la 

protección de la infraestructura económica-social, los beneficios ambientales, la 

extracción de leña para uso local y el valor de otros productos forestales no 

madereros y servicios.  

 
1.7 INDUSTRIA 

Se puede decir que industria es el conjunto de actividades económicas que 

producen bienes materiales transformando para ello la materia prima o bien 

alterando física o químicamente materiales nuevos.  

 

1.7.1 INDUSTRIA FORESTAL 

Las industrias forestales son aquellas donde el sector privado está participando 

activamente. 

Es un sistema que incluye el pago de subsidios para el establecimiento de 

plantaciones, manejo y protección forestal y permite que los propietarios de 

tierras forestales puedan comercializar sus productos.  

La mayoría de las industrias forestales en los países de Centroamérica está 

orientada a abastecer la demanda nacional, la industria forestal ha mostrado 



 5

signos de deterioro debido a la falta de inversión para reemplazar instalaciones 

obsoletas. El manejo forestal, el transporte, el procesamiento y el mercadeo 

son por lo general ineficientes. La mayor parte de la producción proviene de los 

bosques de pinos y el consumo de madera es utilizada localmente en leña y en 

la producción de carbón vegetal. En general, la industria opera a una capacidad 

menor a la instalada. En los últimos diez años, la apertura de la economía de 

México a través del GATT y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLC) ha traído consigno una baja en la producción forestal nacional para fines 

industriales y un aumento en las importaciones. El volumen de la explotación 

forestal en Guatemala asciende a 18 millones de m3/año, de los cuales 17 

millones son destinados para leña y carbón y el restante millón a la industria 

maderera, estos datos son reportados por el Plan de Acción Forestal para 

Guatemala (PAFG/1998). La industria primaria de transformación enfrenta 

problemas graves debidos fundamentalmente a la falta de materia prima.  

 

1.8 AMBITO POLITICO 

“En el ámbito de la política nacional, el subsector forestal ha sido afectado por 

la Política Agraria, Fiscal y Macroeconómica, así como por el mercado.  Estos 

factores han actuado a favor de actividades económicas rentables en el corto 

plazo, pero insostenibles en el largo plazo, marginando así a las actividades 

forestales, generalmente de largo plazo.  Sin embargo; a partir de 1997 las 

condiciones para el subsector forestal de Guatemala se presentan promisorias 

y podrían despertar el potencial económico de este subsector.” (8:5)  

Entre las condiciones que favorecen el subsector están:  
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 Los Acuerdos de Paz: “Los acuerdos firmados y su cumplimiento 

contribuirán a crear un clima más propicio y de mayor confianza para atraer 

inversiones favorables al desarrollo de proyectos de largo plazo, 

beneficiando así al subsector forestal”. (8: 21) 

 La Política Agraria y Subsectorial explícita: “Tiene los siguientes ejes 

fundamentales, a) Dar certeza jurídica sobre el uso y propiedad de la tierra; 

b) Promover el ordenamiento territorial en tierras rurales; c) Hacer eficiente 

el uso y manejo del agua y d) El desarrollo productivo.  Estos ejes crean un 

marco propicio para el desarrollo de la actividad forestal productiva y 

protectiva”. (8:22) 

 Marco de funcionamiento de políticas del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación: “A partir de 1997, el MAGA, reconoce la 

necesidad de valorar las externalidades positivas de las tierras de vocación 

forestal, y propone mecanismos de coordinación entre sus principales 

subsectores productivos, agricultura, ganadería, forestal e hidrobiológicos, a 

efecto de que sus políticas sean complementarias”. 

 Marco Legal e Institucional: “La Ley forestal (Decreto 101-96) ha creado una 

institución forestal autónoma, descentralizada, con patrimonio y gobierno 

propio, con participación del subsector estatal, municipal, privado, 

académico y de conservación; lo cual asegura mayor estabilidad y 

continuidad de las políticas forestales.  Además, crea mecanismos de 

fomento a la actividad forestal (incentivos forestales, crediticios y de 

gestión), para diferentes tipos de beneficiarios; descentraliza la gestión 

forestal y tipifica el delito forestal.  Con estos elementos se estimula la 

incorporación de un mayor número de actores a la actividad forestal lícita”. 
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 Política Forestal Explícita: “A partir de 1999 se cuenta con una política 

forestal explícita, producto de un proceso de formulación y consulta.  

Presenta una visión de largo plazo y de fomento de actividad forestal, 

estimulando la inversión pública y privada y el desarrollo de la 

competitividad de los actores del subsector.  La Política Forestal para 

Guatemala se define como el conjunto de principios, objetivos, marco legal 

e institucional, líneas de política, instrumentos y situación deseada que el 

Estado declara, con el propósito de garantizar la provisión de bienes y 

servicios de los bosques para el bienestar social y económico de sus 

pobladores, y tiene las siguientes líneas de política:  

 Contribuir al fortalecimiento del Sistema Guatemalteco de Áreas 

Protegidas, protección y conservación de ecosistemas forestales 

estratégicos. 

 Fomento al manejo productivo de la silvicultura de plantaciones. 

 Promoción de la silvicultura de plantaciones. 

 Fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles, en tierras de 

vocación forestal. 

 Fomento a la ampliación y modernización del parque industrial de 

transformación primaria y secundaria. 

 Apoyo a la búsqueda y aprovechamiento de mercado de productos 

forestales y diseño de productos”. (10:23) 

 

1.9 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES –INAB- 

“El INAB surge como una institución con gobierno propio, autónoma, 

descentralizada y con patrimonio propio.  Comparte responsabilidades con 
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Municipalidades en materia de administración y control forestal.   Desde su 

creación (16 de enero de 1997) ha realizado esfuerzos tendientes a su 

implementación, en materia de recursos humanos como los recursos físicos y 

financieros.  Adicionalmente, ha tenido que responder a demandas en materia 

de regulación y control forestal y en el diseño de acciones de fomento.  En lo 

referente a la última línea, los proyectos que están ejecutándose y que 

surgieron en el seno del Plan de Acción Forestal para Guatemala, o bien fueron 

apoyados por este, han servido como plataforma de trabajo en los inicios del 

INAB.  También se han realizado acciones de divulgación de la Ley Forestal y 

elaboración de reglamentos específicos: 

 Reglamento de la Ley 

 Reglamento Interno 

 Manual de Normas y Procedimientos 

 Programa Emergente de Incentivos Forestales  y  otros. 

El PAFG, desde la creación misma del INAB ha apoyado una serie de acciones 

en torno al fortalecimiento y consolidación del mismo, entre las cuales destacan 

las siguientes: 

 Apoyo a la transición DIGEBOS – INAB  

 Diseño de la Estructura Organizativa del INAB  

 Diseño del Presupuesto del Funcionamiento  

 Elaboración del Reglamento de la Ley Forestal  

 Capacitación del personal  

 Conformación de un Foro de Proyectos 

 Diseño del Programa de Incentivos Forestales  

 Apoyo al funcionamiento de la Región Piloto de Administración Forestal  
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 Apoyo al diseño de algunos instrumentos para la aplicación de la Ley 

Forestal”. (6:2) 

 

1.9.1   PROGRAMA DE INCENTIVOS FORESTALES  -PINFOR- 

Es una herramienta de la política forestal nacional de largo plazo, que 

promueve el INAB, con el propósito de impulsar el fomento de la producción 

forestal sostenible en el país, mediante el estimulo de la inversión de las 

actividades de forestación, reforestación y manejo de bosques naturales, la 

promoción de la silvicultura de plantaciones que son dos grandes tipos de 

proyectos que pueden ser beneficiarios del Programa. 

El Decreto Legislativo 101-96, Ley Forestal en el Título VII “Del fomento de la 

forestación, reforestación, desarrollo rural e industria foresta” en los Capítulos I 

y II trata de los incentivos forestales.  Los artículos sobresalientes son los 

siguientes: 

Artículo 71. Creación de los incentivos.  “El Estado otorgará incentivos por 

medio del Instituto Nacional de Bosques INAB, en coordinación con el 

Ministerio de Finanzas Públicas conforme esta ley, a los propietarios de tierras, 

incluyendo a las municipalidades, que se dediquen a proyectos de 

reforestación y mantenimiento de tierras de vocación forestal desprovistas de 

bosques, así como al manejo de bosques naturales; y a las agrupaciones 

sociales con personería jurídica, que en virtud a arreglo legal, ocupan terreno 

de propiedad de los municipios.  Las plantaciones derivadas de programas de 

incentivos forestales se conceptúan como bosques plantados voluntarios.  
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Se entenderá como incentivo el pago en efectivo que el Estado otorga al 

propietario de tierras de vocación forestal para ejecutar proyectos de 

reforestación o manejo de bosques naturales. 

Artículo 72. El monto total anual destinado a los incentivos forestales. El Estado 

destinará anualmente una partida en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de 

la Nación, al INAB para otorgar incentivos forestales equivalentes al 1% del 

Presupuesto de Ingresos Ordinarios del Estado, a través del Ministerio de 

Finanzas Públicas. 

Artículo 73.  La Duración del Programa será de un período de 20 años (hasta el 

año 2017) contados a partir de la vigencia de la presente Ley. 

Durante este período de tiempo el Estado otorgará incentivos forestales a los 

propietario de tierra de vocación forestal una sola vez para la misma área de 

acuerdo al Plan de Reforestación y/o manejo aprobado por el INAB. 

Los objetivos del PINFOR son: 

 Mantener y mejorar la producción forestal sostenible  

 Incorporar tierras de vocación forestal desprovistas de bosque a la 

actividad forestal 

 Generar una masa crítica de bosques productores de materia prima, 

para el desarrollo de la industria forestal  

 Incentivar el mantenimiento y la creación de bosques para la generación 

de servicios ambientales. 

El PINFOR se ejecuta principalmente en un área prioritaria, tomando en cuenta 

su índice de importancia forestal, su ubicación estratégica para recuperar 

ecológicamente áreas bajo fuerte presión y el apoyo que pueda tener de las 
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municipalidades y de proyectos de desarrollo agroforestal.  Así, la atención del 

Programa se centra en las siguientes regiones: 

 Petén  

 Las Verapaces  

 Izabal 

 Escuintla 

 Retalhuleu 

 Suchitepéquez. 

En el presente estudio, se toma el Departamento de Izabal, ya que según el 

INAB, es uno de los Departamentos que tienen un alto grado de deforestación, 

por lo que entidades como el PINFOR se ha centrado en desarrollar la 

formulación de proyectos de reforestación. 

 

1.10 DEPARTAMENTO DE IZABAL 

“Se encuentra localizado en el extremo Este de Guatemala, limita al Norte con 

el Petén, Belice y el Mar de las Antillas; al Oeste con Alta Verapaz; al Sur con 

Zapaca y al Suroeste con la República de Honduras. Es el segundo 

Departamento en tamaño y comprende 903,800 hectáreas, o el 8.3% del área 

total de la República.  Dentro de los límites de este Departamento están 

representadas tres divisiones fisiográficas que son: la Altiplanicie Central, los 

Cerros de Caliza y las Tierras Bajas del Petén Caribe.  Toda la región desagua 

en el Mar de las Antillas principalmente a través de los ríos que nacen en otros 

Departamentos.  Tres de los sistemas hidrográficos de Guatemala, el Motagua, 

El Polochic y el Sarstún limitan este Departamento. 

Izabal se encuentra en una región de lluvia moderada bien distribuida.  La 
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precipitación fluvial promedio generalmente oscila entre dos y tres metros 

anuales.  Febrero, marzo y abril son los meses más secos; no obstante, aún en 

estos meses cae una precipitación aproximada de más de 50 milímetros.  

La lluvia puede ser deficiente en los meses de noviembre a mayo.  Las 

temperaturas son altas durante el día y relativamente frescas durante la noche.  

Los cambios estaciónales son leves, los fenómenos atmosféricos extremos, 

tales como el granizo y los vientos huracanados son raros.  El agua es 

abundante en todo Izabal, su fuente principal de abastecimiento viene de 

muchos ríos y arroyos que corren por el área.  Además, son comunes los 

manantiales y los pozos en algunas fincas, el agua para regadío y usos 

industriales es también abundante pero tiene poca demanda.  

Los suelos del Departamento de Izabal han sido divididos en 26 unidades de 

23 series de suelos y tres clases de suelo misceláneo. En la actualidad del 75% 

del bosque ha sido destruido y se calcula que existe una deforestación de 

18.35 km2 por año.” (11:6) 

El territorio de Izabal se encuentra dividido en 5 municipios que son: 

1. Puerto Barrios 

2. Livingston 

3. El Estor 

4. Morales 

5. Los Amates. 

 

1.10.1   LIVINGSTON 

“Se puede llegar a él por vía acuática, pues se encuentra a hora y media de 

Puerto Barrios. Es una de las poblaciones más antiguas del Departamento de 
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Izabal. Inicialmente se le llamó La Buga, que significa la Boca, por su ubicación 

geográfica en la desembocadura del Río Dulce.  En el año de 1,837 se le dió el 

actual nombre en honor al Jurista Eduardo Livingston. 

En otro tiempo fue la cabecera del Departamento. Se supone que sus 

pobladores fueron un contingente de negros provenientes de Honduras en 

1,832. 

Tiene una extensión territorial de 1,940 kilómetros cuadrados y una población 

de 50,000 habitantes, entre ellos afro-caribes, kekchíes y ladinos, así como 

chinos e hindúes. 

Livingston ofrece playas, balnearios como Río Blanco, Quehueche, La Playa de 

la Capitanía y los Altares así como la belleza del trópico caribeño. Río Dulce 

constituye la comunicación fluvial entre este municipio y el lago de Izabal donde 

se encuentra el área autorizada de pesca. 

Además del idioma español, en este municipio se habla Kekchí y Garífuna.  Es 

el municipio que cuenta con 64 proyectos de reforestación de 139 que hay en 

el Departamento lo cual lo convierte en el municipio más importante en el 

Departamento de Izabal en cuanto a información en proyectos de reforestación, 

si estos proyectos no se llevarán a cabo en 20 años Livingston estará 

deforestado completamente.” (11:20) 

 

1.11  PROYECTOS 

 “Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema 

tendiente a resolver entre muchas, una necesidad humana.  Por proyecto de 

inversión se entiende un plan que, si se le asigna determinado monto de capital 

y se le proporciona insumos de varios tipos, podrá producir un bien o un 
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servicio útil al ser humano o a la sociedad en general.  La evaluación de un 

proyecto de inversión cualquiera que este sea, tiene por objeto conocer su 

rentabilidad económica y social de tal manera que asegure resolver una 

necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable.” (3: 2) 

El proyecto de reforestación pretende alcanzar un desarrollo sostenido 

ambiental, así como, el económico y financiero de una comunidad o un 

individuo. 

 
1.12 CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS 

El ciclo de vida del proyecto se inicia con un problema al cual debe buscársele 

solución.  De manera general, los proyectos de inversión atraviesan por cuatro 

grandes fases: Preinversión, Inversión, Operación y Evaluación de resultados. 

 

1.12.1   PREINVERSION 

Consiste en el proceso de elaboración y evaluación del proyecto que se llevaría 

a cabo para resolver el problema o atender la necesidad que le da origen.  

Aunque cada estudio de inversión es único y diferente a todos los demás, la 

metodología que se aplica en cada uno de ellos tiene la particularidad de poder 

adaptarse a cualquier proyecto de inversión.  La preinversión se desagrega en 

las siguientes etapas: 

 Perfil: El cual se elabora a partir de  información existente, es un juicio 

común y la opinión que da la experiencia. 

 Prefactibilidad: Trata a profundidad la investigación, en fuentes 

secundarias y primarias en investigación de mercado, la tecnología a 

utilizar, define los costos totales y la rentabilidad económica del 

proyecto.  Sirve de base para la toma de decisión de una inversión.  
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 Factibilidad: Es el nivel más profundo y final, contiene básicamente la 

información del anteproyecto, pero aquí son tratados los puntos finos. 

La presente investigación se centra en la fase de preinversión ya que evalúa a 

nivel de prefactibilidad un proyecto de reforestación. 

 

1.12.2   INVERSION 

Contempla todas las acciones destinadas a materializar el proyecto.  Tomando 

en cuenta una serie de actividades de preparación de la implantación del 

proyecto, para verificar que el mismo, está en plenas condiciones de operar. 

 

1.12.3   OPERACION 

Una vez instalado, el proyecto entra en operación.  Aquí el proyecto adquiere 

su realización objetiva, es decir, que la unidad productiva instalada inicia la 

generación del producto (bien o servicio) para el cumplimiento del objetivo 

específico orientado a la solución del problema o a la satisfacción de la 

necesidad que constituyó el origen del proyecto. 

 

1.12.4   EVALUACION DE RESULTADOS 

Si el proyecto es la acción-respuesta a un problema, es necesario verificar 

después de un tiempo razonable de su operación que efectivamente el 

problema ha sido solucionado por la intervención del proyecto.  De no ser así, 

se requiere introducir las medidas correctivas pertinentes.  
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1.13 EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

1.13.1   EVALUACION  FINANCIERA  

Su finalidad es analizar el entorno financiero, cumple básicamente tres 

funciones: 

 Determina la factibilidad en que todos los costos pueden ser cubiertos 

oportunamente. 

 Mide la rentabilidad de la inversión. 

 Genera la información necesaria para realizar una comparación del 

Proyecto con otras oportunidades de inversión. 

 

1.13.2   EVALUACION ECONOMICA 

Se refiere a la descripción de los métodos actuales de evaluación de proyectos 

que consideran el valor del dinero a través del tiempo como lo son la Tasa 

Interna de Rendimiento (TIR) y el Valor Presente Neto (VPN).  Su importancia 

radica en que permite decidir sobre la implementación de un proyecto, por lo 

regular no se encuentran problemas relacionados con el mercado o con la 

tecnología existente que habrá de utilizarse en la fabricación del producto, por 

lo cual la decisión de invertir se basará en la evaluación económica.  En este 

tipo de evaluación se toma en cuenta variables como el Producto Interno Bruto 

(PIB), Inflación, Tasa de Inflación, Ritmo Inflacionario, Tasa de Interés, Tipo de 

Cambio. 

 

1.13.2.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

“Valor total de los bienes y servicios finales producidos en un año en un país.  

No incluye, por tanto, a los productos producidos por las personas del país 
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residentes en el extranjero y si incorpora a los producidos por extranjeros 

residentes en el país.  Esta magnitud puede ser calculada sumando el 

consumo, la inversión, las exportaciones y restando las importaciones.” (4:524) 

Según datos del Banco de Guatemala el PIB ha presentado un comportamiento 

de la siguiente forma: para el año 2000 5,076.6 millones de quetzales; para el 

año 2001 5,191.9 millones; para el año 2002 5,308.7 y para el 2003 5,420.9 

con una tasa de crecimiento de 2.1%. 

 

1.13.2.2 INFLACION 

“Elevación general del nivel de precios que normalmente es medida con el 

índice de precios al consumo.  Produce una disminución del poder adquisitivo 

del dinero y no afecta a todos los sectores o personas por igual, pues los 

precios o las rentas no crecen en igual proporción para unos u otros.” (4:328) 

En el año 2004 la inflación presentó un comportamiento superior a lo esperado 

ya que se vió afectada por el alza de los precios del combustible, un ejemplo de 

esto es que en el mes de septiembre/04 se esperaba 6% de inflación y esta 

llegó al 8%.1

 

A) TASA DE INFLACIÓN 

“Aumento porcentual en un año que experimenta el nivel general de precios, 

medido generalmente por el índice de precios al consumidor IPC.” (4:652) 

 

 

 

                                                 
1 Ver anexo 7. 
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B) RITMO INFLACIONARIO 

“Variación del índice de precios en determinado tiempo, generalmente de un 

año.” (4:601) 

 

1.13.2.3 INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

“Medida de la evolución en el tiempo de los precios de un conjunto de bienes y 

servicios clasificados por sectores que consume una unidad familiar media 

representativa de los hábitos de consumo del conjunto de una sociedad.  Es el 

índice utilizado para cuantificar la inflación y sirve de referencia en las 

negociaciones saláriales.” (4:323) 

 

1.13.2.4 TASA DE INTERES 

“Es el porcentaje que se cobra sobre la cantidad prestada incluyendo así 

mismo el factor inflación y la rentabilidad esperada.” (4:652) 

 

1.13.2.5 TIPO DE CAMBIO 

“Unidad de la divisa de un país que hay que entregar para obtener una unidad 

de la divisa de otro país.” (4:657) 

 

1.13.3   TECNICAS NO ELABORADAS DE PRESUPUESTACION 

Estas técnicas no consideran de manera explícita el valor temporal del dinero 

mediante el descuento de los flujos de efectivo para encontrar el valor 

presente.  Son tres las técnicas de las que se dispone para determinar si un 

proyecto es o no aceptable en relación al gasto de capital que va a ocasionar. 
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La primera es el período de recuperación de la inversión, se determina como el 

número de años requeridos para que la empresa recupere su inversión inicial 

de acuerdo con las entradas de efectivo calculadas, su fórmula es la siguiente: 

Inversión / Utilidad Neta. 

La segunda es la tasa promedio de rendimiento, evalúa los gastos propuestos 

de capital y su atractivo reside en que se calcula a partir de la información de 

tipo contable. En esta tasa se relacionan las utilidades promedio después de 

impuestos (estas se determinan al sumar las utilidades después de impuestos 

a lo largo de la vida del proyecto y dividiéndolas entre el número de años que 

dure este) con la inversión promedio realizada, su fórmula es:  

Beneficios promedio anual / Inversión Inicial.      

La tercera es la rentabilidad de la inversión, indica el porcentaje que el dinero 

dará como rendimiento a los inversionistas su fórmula es: 

Utilidad neta / Inversión multiplicado por 100. 

 

1.13.4   TECNICAS ELABORADAS DE PRESUPUESTACION 

“Estas técnicas comprenden el valor presente neto y la tasa interna de retorno, 

estas dos técnicas descuentan los flujos de efectivo con base al costo de 

capital.   

El valor presente neto (VPN), se calcula sustrayendo la inversión inicial al valor 

presente de las entradas de efectivo descontadas a una tasa igual al costo de 

capital de la empresa, para su interpretación se debe de usar el siguiente 

criterio; se acepta el proyecto si el VPN es mayor que cero, de no ser así se 

rechaza. (3:464)   Para poderlo determinar se utiliza un factor de actualización 



 20

cuya fórmula es: fa = 1 / ( 1+r )n  o se utiliza la tabla de interés del valor 

presente.2

TREMA o TMAR es la tasa mínima aceptable de rendimiento que un 

inversionista pedirá por colocar sus recursos en un proyecto determinado y es 

con la cual se realizará la actualización de los flujos de efectivo; se determina 

realizando una sumatoria de los siguientes elementos: Medida de Riesgo 

(puede ser la inflación), Retorno de una inversión libre de riesgo (intereses de 

bonos del Estado por ejemplo) y Costo de capital (tasa del sistema financiero 

nacional menos la tasa inflacionaria). 

La  tasa interna de retorno o rendimiento, es la tasa de descuento que iguala el 

valor presente de los flujos de efectivo netos esperados con el gasto inicial, se 

puede decir que determina cual es la tasa a partir de la cual  el proyecto se 

vuelve negativo (se calcula mediante el método de ensayo o error). Este índice 

determina el porcentaje que la inversión que se realizará rendirá para la entidad 

que invierta sus recursos en un proyecto determinado y este porcentaje se 

puede comparar con la tasa de interés vigente en el mercado.” (5:465).   

Su fórmula es: TIR = R + (R2 – R1) [ VAN+ / (VAN+) – (VAN-)] 

En donde: 

R = Tasa inicial de descuento. 

R1 = Tasa de descuento que origina el VAN positivo. 

R2 = Tasa de descuento que origina el VAN negativo. 

(VAN-) = Valor actual neto negativo de fondos, con tasa mayor de descuento. 

(VAN+) = Valor actual neto positivo  de fondos, con tasa menor de descuento. 

 

                                                 
2 Ver anexo 4 
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1.13.5 OTRAS HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

“La evaluación financiera-económica se apoya en otras herramientas como lo 

es la estadística y dentro de ella la regresión simple, que consiste en el criterio 

de mínimos cuadrados, que permite que la línea de regresión dé mejor ajuste, 

reduciendo al mínimo la suma de desviaciones cuadráticas entre los valores 

reales y estimados de la variable dependiente. Su fórmula de la línea recta es 

la siguiente: Yc = a + bx. 

Descripción de la ecuación: 

Yc = Valor de la variable dependiente proyectada o estimada 

a = Desviación del origen de la recta 

b = Pendiente de la recta  

x = Valor dado de la variable independiente (tiempo o año)”. (4:2) 

La aplicación y el análisis de las herramientas financieras descritas en la 

evaluación financiera y económica, serán detalladas en el desarrollo de la 

propuesta del presente documento.  Previo a ello, se describe cómo se realiza 

actualmente una evaluación financiera para un proyecto de reforestación, 

tomando como modelo un proyecto de la Agropecuaria el Cerron, S.A. 
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CAPITULO II 
ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

 
El Instituto Nacional de Bosques -INAB- mediante su Programa de Incentivos 

Forestales -PINFOR- realiza análisis de los proyectos de reforestación que 

ejecuta, por lo que para los fines del presente trabajo de investigación se 

detalla a continuación la evaluación de un proyecto de reforestación a cargo de 

la Agropecuaria el Cerron, S.A.; ésta entidad esta dedicada a la producción de 

semillas de todas clases y a la crianza de ganado vacuno, la cual fue creada en 

1997 y se ubica en el Departamento de Izabal, municipio de Livingston.   

 

2.1 ENTORNO EMPRESARIAL 

En Guatemala, como ya se mencionó en el capitulo anterior, las comisiones de 

ambiente de la Municipalidades son las encargadas de apoyar el INAB.  Dentro 

de otras entidades públicas, privadas y ONG se encuentran  el MAGA y 

miembros del clúster forestal, que incluye las principales reforestadoras del 

país como FONAPAZ y el FIS. 

Aquí se expondrá básicamente al Programa de Incentivos Forestales 

(PINFOR), las empresas reforestadoras y los inversionistas potenciales. 

 

2.2   EMPRESAS REFORESTADORAS  

Son aquellas entidades que se dedican a reforestar en terrenos que han 

perdido su área boscosa, se rigen por el Decreto 101-96 Ley Forestal y 

trabajan mediante la solicitud del inversionista.  Posteriormente a que el 

PINFOR realiza el estudio de suelo y verifique que el mismo es apto para la 

reforestación, se procede a presentar los documentos exigidos por la Ley 

Forestal, los cuales se detallan a continuación: 
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 Certificación del Registro de la Propiedad Inmueble u otro documento 

razonado por esta entidad. 

 Proyecto Forestal: propuesta escrita de actividades forestales a 

ejecutarse en un área determinada de tierra, distribuida como un solo 

bloque o como fracción perteneciente a una finca. Debe contener la 

descripción del terreno, generalidades del mismo, tiempo de duración 

del proyecto y el estudio de uso y capacidad de la tierra.  

 Plan de Reforestación: documento que contiene la propuesta de 

planificación y ejecución en detalle de las actividades a realizar para 

poblar con especies forestales una unidad de tierra o espacio y en un 

tiempo específico, objetivos claramente definidos y costos en los que se 

incurrirá.  Esta es la presentación final del proyecto ante el Instituto 

Nacional de Bosques –INAB-. 

 Contrato con el PINFOR: se firma un contrato de compromiso entre el 

dueño de la tierra y el PINFOR. 

En resumen se puede decir que las empresas reforestadoras ejecutan todo el 

trabajo de reforestación que debería de realizar el propietario del terreno y el 

Programa de Incentivos Forestales -PINFOR-; este último aprueba o no la 

reforestación ya sea efectuada por medio de la reforestadora o por el dueño del 

terreno utilizando sus propios medios sin ayuda de otros. 
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2.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO DE REFORESTACION DE LA 

AGROPECUARIA EL CERRON, S.A. 

Este proyecto tiene las siguientes coordenadas de ubicación: longitud 89º 03’ 

8.33’’ y latitud 15º 50’ 22’ en Livingston, Izabal.3

 

2.3.1   GENERALIDADES DEL PROYECTO 

El proyecto en mención consiste en la reforestación de una caballería de 

terreno que equivale a 45 hectáreas o 64 manzanas, para cumplir con el 

objetivo de reforestación se introducirá una especie con potencial económico 

en el país, las especies propuestas son las siguientes: Pinus Caribaea, Cassia 

Amarilla, Palo Blanco y San Juan entre otros.  

La duración del proyecto es de 3 años a partir de la plantación del vivero, esto 

debido a que el proyecto está catalogado para el cultivo de árboles que son 

utilizados para bienes prefabricados (estos se elaboran triturando la madera y 

convirtiéndola en aserrín y luego mezclándola con cola blanca), la cual es 

comercializada con cualquier aserradero a un precio de Q2.00. El régimen 

tributario de esta entidad es regido por la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 

Artículo 72 del Congreso de la República.   

A los 3 años luego del corte de los árboles y venta de los mismos se puede 

realizar una nueva negociación con el El Instituto Nacional de Bosques -INAB- 

mediante su Programa de Incentivos Forestales -PINFOR- para entrar 

nuevamente en el citado programa; volviendo a realizar el procedimiento del 

vivero, la plantación y explotación del terreno y así llevar a cabo otro proyecto 

para otros años si el inversionista así lo decide.  

                                                 
3 Ver anexos 5y 6 
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2.4 ENTORNO GEOGRAFICO 

2.4.1   TIPO DE SUELO 

En el proyecto de la Agropecuaria el Cerron S.A., el suelo de las hectáreas 

destinadas para la reforestación se encuentran dentro de la clasificación del 

uso del suelo como cársticos; siendo estos, suelos frágiles no aptos para la 

producción agrícola y por lo tanto aptos para la reforestación, esta clasificación 

según estándares del Instituto Nacional de Bosques -INAB-.  

La pendiente del terreno no excede del 5% de inclinación, lo cual facilita la 

producción esperada de plantas.  El área evaluada se caracteriza por ser una 

zona de alta recarga hídrica, lo cual en la cobertura forestal es un factor muy 

valioso, la precipitación promedio es de 3,000 mililitros por año con una 

temperatura promedio de 26º C y una evaporización potencial del agua del 

45%.  La zona a la que pertenece se clasifica como bosque húmedo sub-

tropical. 

 

2.4.2 TIPOS DE ESPECIES  

Las especies propuestas para el proyecto como ya se mencionaron son las 

siguientes: Pinus Caribaea, San Juan, Palo Blanco y Cassia Amarilla.  Estas 

especies se definen en la Base de Datos Forestales de Guatemala 

(DATAFORG) Versión 4 del Programa de Investigación Forestal del INAB así: 

 

2.4.2.1 ESPECIE PINUS CARIBEA 

 Generalidades 

Es una especie nativa de la familia Pinaceae, alcanza de 16 hasta 45 metros 

de altura, con 45 cm. a 100 cm. de diámetro a la altura del pecho. Crece en 
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bosque húmedo y muy húmedo subtropical (cálido), desde el nivel del mar 

hasta elevaciones máximas de 1,000 msnm (metros sobre el nivel del mar) con 

precipitación anual promedio de 650 a 3900 mm. y estación seca de 2 a 6 

meses, temperatura media anual de 15 a 34°C. Crece en suelos poco fértiles, 

latosoles y podsoles pardo-amarillos, textura franco arcillosa y franco arenosa 

con buen drenaje, PH ácido entre 4 a 6.5; es resistente a suelos salinos, 

arcillosos y pesados. Se adapta a gran variedad de sitios incluyendo los 

degradados con condiciones limitantes para las otras especies de su género. 

Generalmente, no crece en suelos con drenaje defectuoso y con talpetate.  La 

producción de semilla es generalmente reducida y su calidad es superior en 

sitios secos. El porcentaje de germinación es alto (80 a 95%).  Se encuentra 

asociada con Pinus oocarpa. Su madera es de moderadamente pesada a 

pesada (50 lb/pie cúbico), es susceptible a hongos que producen la mancha 

azul, hongos de acículas (Scirrhia acicola), barrenadores de yemas (Rhyacionia 

sp.) y gorgojos de la corteza (Dendroctonus sp e Ips sp.), sin embargo, es 

resistente a las termitas por su alto contenido de resinas y su duramen es 

moderadamente resistente a hongos de pudrición.  

 

 Sinónimos 

Pinus Bajamensis, 

Pinus Hondurensis, 

Pino Blanco, 

Pino Colorado. 
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 Corteza 

Grisácea en árboles jóvenes; mientras que se vuelve rugosa, resquebrajada en 

surcos y de color oscuro en árboles adultos. Castaño rojizo o moreno-

blanquecino-grisácea, áspera, escamosa en árboles jóvenes, más tarde 

formándose placas delgadas por resquebrajaduras irregulares longitudinales, 

cuyas hendiduras poco profundas muestran una coloración moreno rojiza hasta 

grisácea, siendo verde o verdosa en la parte reciente de las ramas. 

 

 Copa 

Cónica acuminada en árboles jóvenes, forma que suelen conservar los adultos 

o alargándose cilindróidee hacia abajo. El ramaje ordinariamente más 

espacioso, le imprime una forma más o menos irregular, pero tanto en la 

juventud como en la edad madura, cualquiera que sea su forma, resulta densa 

o cerrada.  

 

 Hojas 

En ejemplares jóvenes y adultos, cubre casi totalmente las ramas con 

fascículos de 2 a 3 agujas, predominando los de 3, a veces 4 agujas, de 

sección triangular  desde verde amarillento hasta oscuro, de 12 centímetros a 

33 centímetros de longitud por 1.1 a 1.5 mm. de diámetro.  Las vainas de las 

fascículas son de 10 a 16 mm. de largo, color castaño claro a parduzco, 

perennes, escamosas. 
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 Flores 

Las masculinas son racimos de amentos de 25 a 45 mm. de largo, cilíndricas 

largas, de color amarillo claro. Las femeninas forman conos de forma oblonga, 

asimétricos, de seis ovoides, de 6 a 14 cm. de largo y 2.8 a 4.5 cm. de ancho, 

color marrón.  

 

 Frutos 

En conos oblongos, color café claro, asimétricos, de 6 a 14 cm. de largo y 2.8 a 

4.8 cm. de ancho, cuando están cerrados y de 6 a 7.5 cm. cuando están 

abiertos; péndulo corto hasta 1 cm. de largo, caedizos; escamas delgadas y 

flexibles. Conos: numerosos, en grupos de 2 a 3, pero a veces solitarios. 

 

 Semillas 

Ligeramente ovoides, de 6.5 mm. de largo y 3.5 mm. de ancho con 2 mm. de 

grosor. Las semillas se obtienen del fruto del pino caribe que es un cono 

leñoso, compuesto por espirales dispuestos en escamas con dos semillas 

dispuestas en cada una de ellas. Los conos pueden mantener la semilla 

almacenada por varios meses, mientras llega el tiempo propicio para su 

apertura y dispersión. 

 

 Países donde se encuentra 

Entre estos países se encuentran Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua. 
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 Departamentos donde se encuentra 

Alta Verapaz, Huehuetenango, Izabal, Petén y Quiché en estos Departamentos 

es común debido a la temperatura y tipo de suelo. 

 

 Limitaciones 

Generalmente, no crece en suelos con drenaje defectuoso, como sitios bajos y 

planos, con depresión o con una capa dura e impermeable "talpetate".  El 

drenaje, la textura, la profundidad efectiva, el nivel freático, la posición 

topográfica y la pendiente han sido reportadas por varios autores como factores 

limitantes del crecimiento para la especie en plantaciones en diferentes partes 

del mundo. 

 

 Usos 

Se usa para construcción general, especialmente para ventanas y muebles de 

cocina, mueblería y artesanía, postes para tendidos de redes telefónicas y 

eléctricas, pulpa de papel, parquet para pisos, láminas para contrachapados, 

puentes, carpintería, ebanistería, pilotes y durmientes (cuando es preservada), 

estructuras de barcos, bates de base-ball, carrocerías, mangos para 

herramientas, partículas papel kraft, cartón corrugado, papel periódico y 

artículos torneados. 

 

 Otros Usos 

Aceite, agroforestal, ornamental, PINFOR para reforestación, resina, etc.  
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2.4.2.2 ESPECIE SAN JUAN 

 Generalidades 

Especie nativa de uso múltiple de la familia Vochysiaceae, prioritaria para 

proyectos de reforestación del Programa de Incentivos Forestales.  Alcanza de 

15 a 50 metros de altura y diámetros de 50 a 180 cm. Crece en las zonas de 

vida del  Bosque húmedo subtropical, Bosque muy húmedo Premontano 

tropical y Bosque muy húmedo subtropical (cálido), en sitios de 50 a 900 msnm 

(metros sobre el nivel del mar) con temperaturas de 21 a 27ºC y precipitaciones 

anuales de 1,600 a 5,000 mm., con una estación seca no mayor de cuatro 

meses; crece bien en suelos desde inundados hasta suelos franco arenosos, 

franco arcillosos y compactos, se adapta a suelos ácidos y estériles, pero 

presenta mejores crecimientos en suelos profundos y de buena fertilidad 

natural.  Su reproducción es por semillas, las cuales presentan una baja 

viabilidad, debido a que se puede reproducir vegetativamente y tiene muy 

buena capacidad de rebrote.  En condiciones naturales, su crecimiento es más 

lento que en plantaciones a campo abierto, en los primeros años el incremento 

medio en diámetro ha sido de 2.5 a 4.0 cm/año y el incremento medio en altura 

de 0.6 a 2.7 m/año, siendo una especie nativa de rápido crecimiento, con turno 

de aprovechamiento de 25 años.  Madera color blanco-amarillento claro a 

ligeramente rosado, superficie con brillo regular a intenso, lisa al tacto, grano 

recto a ligeramente entrecruzado, textura media a ligeramente gruesa y 

uniforme; clasificada de liviana a moderadamente liviana, peso específico 0.40 

a 0.85 gr/cm³; de resistencia moderadamente alta a hongos de pudrición y 

moderadamente alta resistencia al ataque de termitas, no resiste al ataque de 

taladradores marinos; presenta defectos moderados de secado (arqueaduras, 
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grietas, decoloración, hendiduras superficiales) y ocasionalmente colapso; fácil 

de aserrar y cortar.  Es un árbol resinífero. 

 

 Sinónimos 

Vochysia Hondurensis Sprague, 

Vochysia Guatemalensis, 

San Pedro,  

Sayuc. 

 

 Corteza 

Externa lisa a ligeramente escamosa de color grisáceo, con manchas blancas 

horizontales, sabor amargo.  Interna: color anaranjado, arenosa con savia 

resinosa. 

 

 Copa 

Densa estratificada o múltiple-flabelada, con ramas angulares, follaje verde 

brillante y denso. 

 

 Hojas 

Simples, verticiladas en grupos de 3 ó 4, de 7 a 18 cm. de largo y 2.5 a 5.5 cm. 

de ancho, oblongo o elípticas, coriáceas; con haz glabro y brillante, color verde 

oscuro y el envés pubescente, color verde amarillento. 
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 Flores 

En panículas terminales y axilares, con flores de color amarillo brillante y 

erectas en la copa.  Fragantes, miden de 2 a 25 cm.  

 

 Frutos 

En cápsulas verrugosas de 2 a 7 cm. de largo y 1.5 a 2.5 cm. de ancho, con 

tres lóbulos que forman tres ángulos con una semilla alada cada uno, de color 

verde oscuro y brillante. 

 

 Semillas 

Alargadas y planas, de 1.5 a 7 cm. de largo, aunque su tamaño varía entre 

poblaciones y entre árboles; esta semilla tiene alas unilaterales, con numerosos 

pelos insertados sobre la cabeza de la semilla y con cotiledones en su mayoría 

enroscados. 

 

 Países donde se encuentra 

Entre estos países se puede mencionar Belice, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá.  

 

 Departamentos donde se encuentra 

Alta Verapaz, Huehuetenango, Izabal, Petén y Quiché en estos Departamentos 

es común debido a la temperatura y tipo de suelo. 
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 Limitaciones 

Generalmente, no crece en suelos con drenaje defectuoso.  El drenaje, la 

textura, la profundidad efectiva, el nivel freático, la posición topográfica y la 

pendiente han sido reportadas por varios autores como factores limitantes del 

crecimiento para la especie en plantaciones en diferentes partes del mundo. 

 

 Usos 

Usual en construcción de cajas, cajones, formaletas, barriles, construcción rural 

e interna (enchapes, molduras y zócalos); contrachapados (centro) y triplay, 

carpintería, postes, gabinetes, construcciones de interiores, artículos pintados, 

entarimados de interiores, juguetes, muebles infantiles (baratos), artesanías, 

artículos decorativos, madera terciada, durmientes (tratados), embalajes, 

paletas, abatelenguas, pulpa para papel, fondo de cajones de muebles finos, 

interiores y exteriores de viviendas, canoas, cayucos, aserrío, carpintería, 

ebanistería, enchapados, durmientes, entablados y embarcaciones, barriles y 

cajas para uso permanente. 

 

 Otros usos 

Entre sus otros usos se encuentran el agroforestal y la leña. El PINFOR utiliza 

esta especie  para reforestar áreas.  

 

2.4.2.3 ESPECIE PALO BLANCO 

 Generalidades 

Es una especie nativa de la familia Bignoniaceae, prioritaria para proyectos de 

reforestación del Programa de Incentivos Forestales (PINFOR). Alcanza de 20 
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a 35 metros de altura y diámetro de 80 a 100 cm., recto y ligeramente 

acanalado. Crece en bosques húmedos y muy húmedos, en altitudes de 300 

hasta 800 msnm (metros sobre el nivel del mar)  precipitaciones de 1200 a 

4000 mm. anuales, temperatura media entre 21 y 35°C, en suelos fértiles y bien 

drenados. Se reproduce en forma sexual y por seudotallos, la germinación de 

las semillas se da a los 12 ó 18 días. La madera es de textura media a gruesa y 

uniforme; moderadamente pesada, a moderadamente liviana (0.45 a 0.65 

gr/cm³), compacta y fuerte; moderadamente resistente al biodeterioro y con 

moderada resistencia al ataque de insectos; y, también, resistente a la acción 

del sol, viento y lluvia. Es fácil de trabajar con máquinas y herramientas de 

carpintería. Se le conoce como caoba blanca.  

 

 Sinónimos 

Cybistax donnell-smithii (Rose) Seibert, 

Tabebuia donnell-smithii Rose, 

Roseodendron donnell-smithii (Rose) Miranda, 

Copal. 

 

 Corteza 

Color gris oscuro a negruzca-gris, lenticelada, fisurada fina y longitudinalmente, 

que se desprende en escamas gruesas dejando depresiones cóncavas de color 

gris claro. El grosor total de la corteza varía de 0.5 a 1 cm.  
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 Copa 

Umbelada a múltiple flabelada, follaje moderadamente abierto, con ramas 

oblicuamente ascendentes.  

 

 Hojas 

Elíptica u obovada, de 12 a 18 cm. de largo y de 7 a 10 cm. de ancho, ápice 

acuminado-cuspidado, base redondeada a truncada, con márgenes dentados, 

haz verde oscuro, envés verde claro, ambas superficies glabras. Pecíolo de 15 

a 20 cm. de largo. 

 

 Flores 

En largas panículas amarillas, conspicuas. Corimbos terminales, ramificados, 

de 3 a 8 cm. de largo, tienen muchas flores pequeñas, agrupadas. El cáliz 

diminuto en forma de campana, de 10 a 13 mm. de largo, color amarillo a café 

amarillento, tiene 5 lóbulos desiguales; hay 4 estambres insertados en la 

corola. 

 

 Frutos 

Cápsulas angostas, muy largas y retorcidas, generalmente de 30 a 45 cm. de 

largo (raramente hasta 70 cm.) y de 1 cm. de diámetro.  

 

 Semillas 

Tiene forma cordada, comprimida, de 7 a 7.5 mm. de largo y de 4.5 a 5 mm. de 

ancho, con un ala marginal amarillenta y traslúcida, de 15 a 1 7 mm. de largo y 

de 10 a 13 mm. de ancho, incluyendo la semilla.  
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 Países donde se encuentra 

Entre estos se puede mencionar a El Salvador, Guatemala, Honduras y 

México. 

 

 Departamentos donde se encuentra 

Chiquimula, Escuíntla, Jutiapa, Quetzaltenángo, Retalhúleu, San Marcos, 

Santa Rosa y Suchitepéquez. 

 

 Limitaciones 

No tolera suelos inundadles. Es una especie heliófita, con cierta tolerancia a la 

sombra en sus etapas iniciales. 

 

 Usos 

Se usa para construcción en general, carpintería, decoración de interiores, 

paneles, chapas, trabajos de gabinete, ebanistería, carpintería fina, molduras, 

lambrín y tripay, enchapado de muebles y construcción de interiores. 

 

 Otros Usos 

Entre estos están el uso de la madera como leña, uso ornamental, el PINFOR 

para reforestar y como sombra para siembras. 

 

2.4.2.4 ESPECIE CASSIA AMARILLA 

 Generalidades 

Es una especie naturalizada de la familia caesalpinaceae, alcanza de 6 a 10 

metros de altura de 30 cm. o más de diámetro.  Crece en bosque húmedo 
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subtropical, propia de climas secos, a altitudes de 0 a 1,350msnm (metros 

sobre el nivel del mar), con precipitación anual que varía de 500 a 1,800mm., 

en suelos de textura arenosa y franco arenosa.  Su reproducción es sexual, la 

semilla se recolecta de diciembre a enero. 

 

 Sinónimos 

Flor Amarilla, 

Cassia Siamea, 

Acacia, 

Casia de Siam, 

 

 Corteza 

Gris un poco lisa. Internamente color castaño clara, consistencia arenosa y sin 

sabor. 

 

 Copa 

Generalmente recta, no extendida, diferenciándose en este aspecto de otras 

especies parecidas. 

 

 Hojas 

Alternas, paripinnadas, con 12 a 22 pares de hojuelas, oblongas o lanceoladas, 

redondeadas en ambos extremos, color verde, brillante en el haz. 

 

 Flores 

En partículas terminales color amarillo intenso, de 16 a 24 cm. de longitud. 
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 Frutos 

Vainas largas de 12 a 35 cm. de largo, delgadas, dehiscentes, contienen 

numerosas semillas. 

 

 Semillas 

Achatadas color café claro. 

 

 Países donde se encuentra  

Entre estos se puede mencionar Belice, Nicaragua y Guatemala. 

 

 Departamentos donde se encuentra 

Chiquimula, Escuíntla, Jutiapa, Quetzaltenángo, Retalhúleu, San Marcos, 

Santa Rosa y Suchitepéquez. 

 

 Limitaciones 

No se desarrolla en suelos muy arcillosos.  Las hojas, vainas y semillas al ser 

comidas por puercos pueden matarlos.  No resiste el fuego. 

 

 Usos 

La madera se usa en aserrío para construcción, ebanistería, postes, leña y 

carbón.  También para la fijación de nitrógeno al suelo, melífera, cortinas, 

rompevientos y ornamentales. 

 

 Otros Usos 

Fijador de nitrógeno, cortinas rompevientos, carbón, leña y melífera. 
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Las especies que se han descrito anteriormente son las recomendadas para la 

reforestación, según el PINFOR, ya que se adaptan especialmente a los 

objetivos  que persiguen los proyectos forestales.  Adicionando a ésto, el 

atractivo comercial que tienen dentro del mercado maderero.  

 

2.4.3 ELECCION DE LA ESPECIE 

Ya planteadas las descripciones de cada una de las especies se realiza una 

matriz en la cual se describen las limitaciones y ventajas de cada una para 

luego, elegir cual es la especie apropiada. 

 

CUADRO 1 
LIMITACIONES Y VENTAJAS DE LAS ESPECIES 

 
Especie 

 
Limitaciones 

 

 
Ventajas 

Pinus Caribea 1. No crece en suelos con 
drenaje defectuoso. 

2. La producción de semilla es 
reducida y su calidad es 
superior en sitios secos. 

3. No crece en sitios planos con 
depresión.  

1. Su porcentaje de 
germinación es del 
80 al 95%. 

 

San Juan 1. Su semilla presenta baja 
viabilidad, su crecimiento es 
lento. 

2. Presenta defecto de secado, 
grietas, decoloración y 
hendiduras. 

3. El terreno debe tener 
profundidad para su 
desarrollo.  

1. Se adapta a suelos 
estériles. 

 

Palo Blanco 1. No tolera suelos inundables . 
2. Los suelos deben ser bien 

drenados 

1. Crece en bosques 
húmedos y muy 
húmedos. 

 
Cassia Amarilla 1. No se desarrolla en suelos 

arcillosos. 
 

1. Crece en bosques 
húmedos sub-
tropicales. 

2. Crece en suelos 
arenos y franco 
arenosos 

3. Se usa para 
ebanistería, postes, 
muebles en general 
y leña.   

Fuente: Programa de Incentivos forestales –PINFOR- 
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La especie que presenta en este caso menos limitantes y más ventajas es la 

Cassia Amarilla por lo cual es la elegida para este proyecto de reforestación. 

 

2.5 PLAN DE REFORESTACION 

Aquí se detalla la planificación y ejecución de las actividades que se 

desarrollan, describiendo los pasos que debe de llevar un proyecto de 

reforestación, así como los costos que se van generando por su desarrollo.  En 

este punto, el proyecto es evaluado en su fase de preinversión a un nivel de 

prefactibilidad, el cual es detallado por cada proceso que debe ser llevado para 

su evaluación.  Cada una será descrita tal y como lo describen en su desarrollo 

actualmente. 

 

A) Estudio de Uso y Capacidad de la Tierra: Esta etapa consiste en la 

verificación del potencial real que tiene el terreno a reforestar, el cual es un 

dato primordial que requiere el INAB. También se realiza el estudio de 

reforestación y el plan de manejo de la plantación, este último, es una 

calendarización de las actividades encaminadas a plantar las especies 

seleccionadas; este estudio es realizado por un regente forestal autorizado 

y enviado por el INAB.  Los tres pasos del estudio anteriormente 

mencionados, tienen un valor por hectárea, este valor lo establece el INAB 

e incluye lo siguiente:  

1. Costo del estudio, que incluye: pruebas de suelo, excavaciones y 

maquinaria a utilizar; el INAB tiene convenio con una compañía específica 

para estos trabajos debido a que el costo mediante el PINFOR es menor 

que el precio de mercado. 
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2. Gastos de transporte del regente. 

3. Salario y viáticos del regente. 

4. Otros gastos (imprevistos). 

El cuadro uno detalla el costo unitario por hectárea y el costo total en el que 

se incurre por las 45 hectáreas de las que consta el terreno de la 

Agropecuaria el Cerrón S.A. 

 
CUADRO 2 

COSTOS DEL ESTUDIO DE USO Y CAPACIDAD DE LA TIERRA  
 

 

Elemento 

Costo unitario  

promedio por hectárea

Costo Total por 45 

hectáreas 

Costo del Estudio   

a) Prueba de suelo 88.88888889 Q4,000.00 

b) Excavaciones 77.77777778 Q3,500.00 

c) Maquinaria 155.5555556 Q7,000.00 

Gasto de transporte del regente 22.22222223 Q1,000.00 

Salario y viáticos del regente 98.88888889 Q4,450.00 

Otros gastos (imprevistos) 6.666666666 Q300.00 

Total   Q20,250.00 

Fuente: Programa de Incentivos forestales –PINFOR- 

 

B) Establecimiento del Vivero Forestal: Esta actividad requiere como primer 

paso agenciarse de la semilla, su precio variará según la especie requerida.  

El total de plantas a producir para este proyecto es de 49,995 más el 10% 

como margen de seguridad, siendo con esto un total de 55,000 plántulas; 

necesitándose para este último dato 2 kilos de semilla. El margen de 

seguridad es establecido según los requerimientos del INAB, el cual es para 

cubrir las posibles pérdidas que se dan en el proceso de la reproducción 

natural de las plántulas, que en la mayoría de las veces se da por muerte en 
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la desinfección o en el transporte de las mismas. Esta actividad le toma al 

encargado de realizarla aproximadamente ciento ochenta días.  

En el cuadro siguiente se presenta el costo por kilo y el costo total de la 

semilla Cassia Amarilla, que fue seleccionada para este proyecto; también 

se presenta el costo de preparar el terreno del vivero que lleva 6 jornales4 

de trabajo, así como el pago que devenga el encargado, por las actividades 

que debe de llevar acabo en el vivero. 

 
CUADRO 3 

COSTOS DEL ESTABLECIMIENTO DEL VIVERO FORESTAL 
 

 

Elemento 

 

Costo unitario  

 

Costo Total 

Semillas forestales 

Especie Cassia Amarilla 

Q1,000.00 el kilo 

(total de kilos 2) 

 

Q2,000.00 

Preparación del terreno del 

vivero 

Q30 por jornal 

(total de jornales 6) 

 

Q180.00 

 

Encargado del vivero 

Q30 por jornal 

(total de jornales 180) 

 

Q5,400.00 

        Fuente: Elaboración propia con información del trabajo de campo, 2004  

 

C) Semilleros: Este procedimiento tiene un tiempo aproximado de sesenta 

días, es previo al traslado de la semilla a la bolsa, donde las plantas ya 

deben poseer un tamaño adecuado para que se desarrollen bien, antes de  

trasladarlas a la bolsa.  Los semilleros se diseñaran según el diámetro de la 

semilla que varía de acuerdo a la especie.  Es aconsejable elaborarlos para 

los meses de diciembre o enero, pero si la semilla es lo suficientemente 

grande no habrá necesidad de hacerlos, ya que, se puede hacer la siembra 

                                                 
4 Un jornal es igual a un día de trabajo por persona. 
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directamente en las bolsas, su costo está incluido en el pago que se realiza 

al encargado del vivero. 

 

D) Llenado de bolsas: Lo realiza el encargado del vivero, en esta actividad se 

necesitan 55,000 bolsas de polietileno de 4*8*2 (4 pulgadas de largo, 8 

pulgadas de alto y 2 pulgadas de ancho), las cuales llevarán un sustrato en 

proporción de 1-2-1 de arena, de tierra y materia orgánica; ésta misma será 

tamizada (con un tamiz de 0.5 milímetros) para evitar partículas gruesas 

que limiten el crecimiento radicular, las plantas se mantendrán en las bolsas 

hasta tener un tamaño adecuado (entre 30 y 40 centímetros de alto) para 

ser transplantadas al terreno donde se ubicarán permanentemente.  

El cuadro tres muestra el costo por millar y costo total de las bolsas de 

polietileno que se utilizarán para el establecimiento del vivero.  

 
CUADRO 4 

COSTO DE BOLSAS DE POLIETILENO 
 

 

Elemento 

 

Costo unitario  

 

Costo Total 

 

Bolsas de polietileno 

 

Q90.00 por millar 

(total de millares 55) 

 

Q4,950.00 

        Fuente: Elaboración propia con información del trabajo de campo, 2004  

 

E) Desinfección: Se llevará a cabo por el encargado del vivero, una aplicación 

con funguicida denominado banrrot, que es un plaguicida que ayudará a 

controlar el Damping-off, siendo este un hongo difícil de controlar que puede 

llegar a causar la muerte de las plántulas en cuestión de horas; si es 
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necesario se puede realizar otra aplicación pero solo en caso extremo 

debido a que el plaguicida es muy fuerte aún para la plántula. 

El cuadro cuatro detalla el costo por kilo del funguicida y el total que será 

necesario para toda la plantación. 

 
CUADRO 5 

COSTO DEL FUNGUICIDA 
 

 

Elemento 

 

Costo unitario  

 

Costo Total 

 

Control de hongos/banrrot 

 

Q175.00 por kilo 

(total de kilos 2)  

 

Q350.00 

        Fuente: Elaboración propia con información del trabajo de campo, 2004  

 

F) Preparación del Terreno: Se debe de tomar en cuenta la pendiente del 

terreno, que no debe de exceder del 5% de inclinación y debe tener la 

capacidad para poder producir la cantidad especificada de plantas. Aquí 

también se tomará en cuenta la disposición de agua para poder regar las 

plantas y se realizará una chapea en el lugar, dejándolo limpio para poder 

trabajar las actividades que requiere el establecimiento del vivero, la 

preparación del terreno la realizan en tres días y su costo esta incluido en la 

chapea general (inciso H).  

 

G) Riegos: Los riegos los realizará diariamente el encargado del vivero, a 

menos que llueva en ese período, pero luego de tres meses éste se 

minimizará dejando un día de por medio y luego a las dos semanas los 

riegos serán cada dos días. Esto último es para preparar las plantas y así 



 45

tenerlas listas previo a ser transplantadas al campo definitivo.  Su costo está 

incluido en el pago que se realiza al encargado del vivero. 

 

H) Chapea General: En esta actividad trabajarán jornaleros por contrato y se 

tiene contemplado que con un número de cuarenta personas, laborando 

diariamente, se finalizará la actividad en un mes aproximadamente (40 

personas * 30 días = 1200 jornales, que es el tiempo de duración del 

trabajo), se trazará el terreno por tareas lo que significa que se destinará 

1.125 (45 hectáreas / 40 personas) de hectárea a cada hombre para que 

sea chapeada.  

En el siguiente cuadro se determina el costo total de salarios de los 

jornaleros en la chapea general, para luego poder plantar los arbolitos en el 

lugar donde permanecerán definitivamente. 

 

CUADRO 6 
COSTOS DE CHAPEA GENERAL  

 
 

Elemento 

 

Costo unitario  

 

Costo Total 

 

Chapea General 

 

Q30.00 (salario mínimo) por 

jornal  

(total de jornales 1200)  

 

Q36,000.00 

      Fuente: Elaboración propia con información del trabajo de campo, 2004  

 

I) Quema: Se realizará la quema posterior a la chapea que dura tres días, la 

cual es ejecutada por dos personas (2 * 3 = 6 jornales), aquí se debe tomar 
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en cuenta los lineamientos especificados en el artículo 33 de las normativas 

de Ley Forestal.5  

El cuadro seis determina los costos que se incurren por el salario que se 

paga a los jornaleros por la quema y el costo total de la misma. 

 
CUADRO 7 

COSTOS DE QUEMA  
 

 

Elemento 

 

Costo unitario  

 

Costo Total 

 

Quema 

 

Q30.00 por jornal 

(total de jornales 6)  

 

Q180.00 

        Fuente: Elaboración propia con información del trabajo de campo, 2004  

 

J) Trazo: Esta actividad se llevará a cabo inmediatamente después de la 

quema, las medidas específicas son de 3*3 (3 metros de largo y 3 metros 

de ancho) lo que representa una densidad de 1,111 plantas por hectárea 

(49,995 plántulas / 45 hectáreas).  En el trazo se necesitarán 400 metros 

aproximados de pita señalizada cada 3 metros, esta actividad llevará un 

tiempo aproximado de diez días y cinco hombres para que cada uno realice 

tareas de 1,000 estacas de trazo (10 * 5 = 50 jornales), el siguiente cuadro 

muestra el costo unitario y total de esta actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Ver anexo 2  
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CUADRO 8 
COSTO DE TRAZO DE LA TIERRA 

 
 

Elemento 

 

Costo unitario  

 

Costo Total 

 

Trazo 

 

Q30.00 por jornal 

(total de jornales 50)  

 

Q1,500.00 

        Fuente: Elaboración propia con información del trabajo de campo, 2004  

 

K) Ahoyado: En este paso se tomará en cuenta las medidas 20*25 (20 

centímetros de diámetro por 25 centímetros de profundidad), la tarea  que 

se espera por hombre es de 500 hoyos al día, actividad que se realizará en 

diez días con diez hombres (10 * 10 =100 jornales), el cuadro ocho 

determina el costo total y unitario de la actividad que se ejecutará. 

 
CUADRO 9 

COSTO DE AHOYADO 
 

 

Elemento 

 

Costo unitario  

 

Costo Total 

 

Ahoyado 

 

Q30.00 por jornal 

(total de jornales 100)  

 

Q3,000.00 

        Fuente: Elaboración propia con información del trabajo de campo, 2004  

 

L) Plantación: En esta etapa es necesaria la fabricación de cacastes para 

poder transportar las plantas y evitar así dañarlas. Se debe contemplar que 

la bolsa debe ser retirada y apartada para luego ser depositada en un solo 

lugar.  Esta fase requiere contratar a diez personas quienes deberán 

ejecutar tareas de 200 plantas por hombre.  La actividad llevará un total de 

25 días lo que representan 250 jornales (10 * 25 = 250). 
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El cuadro nueve determina el costo unitario y total de la plantación con un 

mínimo de diez personas. 

CUADRO 10 
COSTO DE LA PLANTACION  

 
 

Elemento 

 

Costo unitario  

 

Costo Total 

 

Plantación 

 

Q30.00 por jornal 

(total de jornales 250)  

 

Q7,500.00 

        Fuente: Elaboración propia con información del trabajo de campo, 2004  

 

M) Replanteo: Si el porcentaje de plantas que se peguen a la tierra es bajo, se 

realizará un replanteo, esto quiere decir que se colocarán arbolitos donde 

no hay.  Esto se hará un mes antes de la supervisión del INAB para que las 

plántulas puedan adaptarse al nuevo ambiente y adherirse a la tierra; esta 

acción será realizada por diez personas en un día (10 * 1 = 10 jornales), 

detallándose en el siguiente cuadro el costo unitario y total del replanteo. 

 
CUADRO 11 

COSTO DEL REPLANTEO 
 

 

Elemento 

 

Costo unitario  

 

Costo Total 

 

Replantación 

 

Q30.00 por jornal 

(total de jornales 10)  

 

Q300.00 

       Fuente: Elaboración propia con información del trabajo de campo, 2004  
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N) Control general después de la plantación 

Las actividades de control de plagas, limpias generales y planteos; se 

llevarán a cabo antes de los controles generales del INAB, que son 

realizadas, generalmente, por la persona encargada o dueña del terreno.  El 

registro de estos costos no se encuentran incluidos en actividades 

anteriores, por lo que no están contemplados en el cuadro de costos que 

presenta la Agropecuaria el Cerron, S.A.  

 

• Control de plagas: El control se realizará desde que se inicie el vivero 

forestal hasta que sea necesario, siempre y cuando, estas presenten 

ataques de plagas y enfermedades.  En el caso del vivero el costo de la 

desinfección de plantas ya está contemplado, esto último es realizado por el 

encargado del vivero y la plantación estará a cargo del dueño del terreno 

cada vez que sea necesario.   

 

• Limpias generales: Las limpias consisten en chapeas en la totalidad del 

terreno, teniendo el debido cuidado de no lastimar a las plantas. 

 

• Plateos: Esta actividad consiste en una limpia alrededor de las plantas en 

forma circular con diámetro de un metro. 

 

• Control de incendios forestales: Esta actividad consiste en la realización 

de una faja en todo el perímetro del área a reforestar que tendrá un ancho 

de 5 metros.  Esto se realizará al inicio del verano de cada año, ejecutada 

por un mínimo de nueve personas y llevada a cabo en termino de cinco días 
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(9 * 5 = 45 jornales).  Todo esto, con el fin único de proteger el área forestal 

de los posibles incendios que pudieran darse. El cuadro once ofrece un 

detalle del costo unitario por jornal y el costo total de la actividad 

mencionada en este apartado. 

 
CUADRO 12 

COSTO DE LIMPIAS GENERALES, PLATEOS Y CONTROL DE INCENDIOS  
 

 

Elemento 

 

Costo unitario  

 

Costo Total 

 

Control de limpias generales, 

plateos e incendios 

 

Q30.00 por jornal 

(total de jornales 45)  

 

Q1,350.00 

        Fuente: Elaboración propia con información del trabajo de campo, 2004  

 

Ñ) Gastos Varios 

Aquí son contemplados los imprevistos, así como algunos elementos a 

utilizar como rafia, pita, clavos, etc.  A este rubro se le asigna un monto de 

Q2,000.00. 

 

Luego de detallar las fases para el proceso de reforestación del proyecto de la 

Agropecuaria el Cerron S.A., el Programa de Incentivos Forestales -PINFOR- 

realiza un cuadro de costos para clasificarlos en los rubros detallados en el 

cuadro siguientes.   
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CUADRO 13 
COSTOS TOTALES DEL PROYECTO DE REFORESTACION 

 

uego del detalle, se puede determinar un costo de Q1,888.00 por hectárea 

(Q84,960.00 / 45 hectáreas), para este proyecto en específico. 

En el caso de que la persona propietaria del terreno no cuente con los medios 

económicos adecuados para realizar la reforestación (personal, herramientas, 

etc.), estas entidades (las empresas reforestadoras) prestan sus servicios a 

solicitud del interesado lo cual tiene un costo aproximado por hectárea de 

Q6,000.00, este monto supera al costo por hectárea de Q1,888.00, cantidad 

invertida si se realiza por medio del Programa de Incentivos Forestales 

(PINFOR). La diferencia es de Q4,112.00 (Q6,000.00 – Q1,888.00) lo que 

demuestra que el costo de una empresa reforestadora es mucho más elevado 

que la de realizar el proyecto por medio del PINFOR.  

El monto de la inversión total (Q84,960.00) será cancelada en su totalidad por 

los accionistas de la Agropecuaria el Cerron, S.A. sin ningún tipo de 

apalancamiento. 

No. Descripción Cantidad No. Jorn. Costo Unit. Costo Total
1 Estudio de uso y capacidad de la tierra 45 Hectáreas Q450.00 Q20,250.00

2 Semillas forestales 2 kilos Q1,000.00 Q.2,000.00
3 Bolsas de polietileno 4*8*2 55 millares Q90.00 Q.4,950.00
4 Preparación terreno del vivero 6 Q30.00 Q180.00
5 Control de hongos/banrrot 2 kilos Q175.00 Q350.00
6 Encargado del vivero 180 Q30.00 Q5,400.00

Sub-total Q12,880.00

7 Chapia General 1200 Q30.00 Q36,000.00
8 Quema 6 Q30.00 Q180.00
9 Trazo 50 Q30.00 Q1,500.00

10 Ahoyado 100 Q30.00 Q3,000.00
11 Plantación 250 Q30.00 Q7,500.00
12 Replantación 10 Q30.00 Q300.00
13 Fajas contra incendios 45 Q30.00 Q1,350.00

Sub-total Q49,830.00

14 Rafia, pita, clavos, etc. Q2,000.00
INVERSION TOTAL 1667 Q84,960.00

Fuente: Programa de Incentivos Forestales -PINFOR-

Gastos de Vivero

Gastos de Reforestación

Otros Gastos

 
L
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2.6 ANALISIS DE LA INVERSION 

Una vez estimados los costos en los que se incurre para poner en marcha el 

proyecto de reforestación de la Agropecuaria el Cerron S.A. el PINFOR realiza 

egresos para determinar la factibilidad del 

RESUMEN DE EGRESOS E INGRESOS DEL PROYECTO 

EGRESOS

un estimado entre los ingresos y 

proyecto: 

CUADRO 14 

 

Estudio de uso y capacidad de la tierra     Q20,250.00 

Gastos de vivero       Q12,880.00 

Gastos de reforestación       Q49,830.00 

Otros gastos        Q   2,000.00 

TOTAL INVERSIÓN       Q84,960.00 

 

INGRESOS

Ingresos por PINFOR  Q9,480.00 por hectárea. 6

Q9,480.00 x 45 Hectáreas            Q426,600.00 

Fuente: Programa de Incentivos Forestales –PINFOR- 

ENTA DE M DERA  

til d l proy cto, n l PINF e ser 

ctor más atractivo, para esta especie es el de 

lto que otros. 

 

                                                

 

2.6.1  INGRESOS ESPERADOS POR V A

Al término de la vida ú e e segú e OR, la madera pued

llevada a la venta; el se

prefabricados, ya que ofrecen un pago por pie cuadrado más a

Al monto de ingreso que ya está fijado por el PINFOR se le adicionará el monto 

que se obtendrá de la venta de madera, para este proyecto la venta se 

realizará en el 2007. 

 
6 Monto a incentivar por manejo de bosques naturales con fines de producción.  Ver anexo 3. 
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2.6.2 PROYECCION DEL PRECIO 

El precio de venta por pie cuadrado de la especie Cassia Amarilla, 

actualmente, es de Q2.00 por lo que se realizará una proyección del precio  

ara el año que se comercializará la madera.  El cual según el proyecto será en 

e venta que ha presentado esta especie. 

 

PRECIOS DE PIE CUADRADO DE CASSIA AMARILLA 

  

o 

p

el 2007. 

Se empleará un modelo causal, basándose en antecedentes históricos, y que a 

través del método de regresión simple se determinará la proyección del precio.  

Para tal efecto en el siguiente apartado se detalla el comportamiento de los 

precios d

 

CUADRO 15 

 

Año Precio pie cuadrad

 

2000 

 

0.83 

  

2001 1.00 

 

2002 1.27 

 

 

2003 Q1.53 

 

 

2004 Q2.00 

 

          Fuente: Datos proporcionados por Agropecuaria el Cerron, S.A. 
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2.6.3   CALCULOS PARA PROYECCION 

Fórmula de la línea recta Yc = a + bx 

Desarrollo: 

CUADRO 16 
MINIMOS CUADRADOS 

 

3 0.83 1 0.6889
2 4 1

2002 3 1.27 3.81 9 1.6129
2003 4 1.53 6.12 16 2.3409
2004 5 10 25 4

totales 15 55 9.6427
Fuente: Datos proporcionados po

Año x y x * y x2 y2
2000 1 0.8
2001 2 1

2
6.63 22.76

r Agropecuaria el Cerron, S.A.  

 

 b = n Σxy - Σx Σy  = 0.287 
         
               n Σx2 – (Σx)2 

 

 b = (5) (22.76) – (15) (6.63)  

      (5) (55) – (15)2

5

 

 

 b = 113.80 – 99.4
         275 – 225 

 

 b = 14.35 
         50 

  

Σx  = 0.465 
    n 

 
3

 b = 0.287 

 

a = Σy – b 
      n    

 a = 6.6  – (0.287) (15)   
        5               5 
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 a = 6.63 – 4.305   
        5          5 

 a = 1.326 – 0.861 

 

l año que se desea proyectar, que para este caso es 

l octavo año, el precio estimado de acuerdo al comportamiento de los últimos 

5 años será de: 

 a = 0.465 

 b = 0.287 

Yc = 0.465 + 0.287 (8) 

Yc = 0.465 + 2.296 

Yc = 2.76 

Esto indica que para el año 2007 el precio al cual será vendido el pie cuadrado 

de Cassia Amarilla por la Agropecuaria el Cerron, S.A. será aproximadamente 

de Q2.76. 

 

2.6.4 ESTIMACION TOTAL DE LA VENTA 

El número de árboles es de 49,995 y en condiciones óptimas de crecimiento 

alcanzarán una altura de tres metros que equivale a 9 pies cuadrados, (según 

datos proporcionados por el INAB).  Esto equivale a una cantidad aprovechable 

de 7 pies debido a que hay un desperdicio de 2 pies; para hacer un total de 

349,965 pies cuadrados (49,995 * 7) utilizables para la venta. (Se debe de 

notar que el PINFOR y el INAB no toman en cuenta la calidad de la madera en 

la estimación de los ingresos por la venta de la madera esto, debido a que su 

interés es netamente forestal y no comercial) 

 

a = 0.465 

 

Luego, al sustituir x por e

e
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El siguiente cuadro detalla el total de ingresos proyectados por la venta de 

madera para el año 2007. 

 

INGRESO POR VENTA DE MADERA  

  

CUADRO 17 

 

Precio  Total de pies cuadrados 
 

Total Ingreso Venta de 
pie cuadrado 

 
Aprovechables madera   

 
 
 

Q2.76 
 
 

 
 

349,965 

 
 

Q965,903.40 

Fuente: Programa de Incentivo
 

El dato an ue resulta d es ad e 

otorga el PINFOR detallado en el siguiente cuadro. 

CUADRO 18 
TOTAL INGRESOS  

 
 
 

 
Ingreso por Venta de 

 
Total Ingreso para el 

s Forestales –PINFOR- 

terior q e la venta de madera, icionado  al monto qu

 

Ingreso por PINFOR 
 

madera   
 

proyecto 

 
 

 
 

Q426,600.00 
 
 

Q965,903.40 

 
 

Q1,392,503.40 

Fuente: Programa de Incentivos Forestales –

 

2.7 RENTABILIDAD 

Con el total de Ingresos para el proyecto de Q1,392,503.40 se realiza un 

análisis de rentabilidad de la siguiente manera: 

gresos         -  Q84,960.00

PINFOR- 

Ingresos         Q1,392,503.40 

E

Ganancia        Q1,307,543.40 
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En este sencillo análisis se determina si el proyecto que se espera poner en 

marcha será exitoso o no, todo ello, en base a una diferenciación entre los 

ncia, 

d desea saber la tasa de rendimiento que su 

apital producirá, el cual será aceptable cuando esté por encima de la tasa 

anciero nacional. 

taje de la 

lo tanto, el 

uy atractiva para cualquier 

ingresos y egresos que se han proyectado.  Con lo anterior, se llega a obtener 

el monto de la ganancia, el cual es un indicador decisorio, de vital importa

para el propietario de la tierra. 

 

2.8 ANALISIS DE RENDIMIENTO 

Este análisis es considerado uno de los más importantes dentro del estudio de 

este proyecto, debido a que cualquier inversionista antes de colocar sus 

recursos en cualquier activida

c

promedio que otorgue el sistema fin

La fórmula del análisis de rendimiento es la siguiente: 

R.I. = [(Utilidad Neta/ No. de años que dura el proyecto) / Inversión] * 100 

R.I. = [(Q1,307,543.40 menos ISR 31% / 3 años) / Q84,960.00] * 100 

R.I. = [(Q1,307,543.40 – Q405,338.45 / 3 años) / Q84,960.00] * 100 

R.I. = [(Q902,204.95 / 3 años) / Q84,960.00] * 100 

R.I. = [Q300,734.98 / Q84,960.00] * 100 

R.I. = 3.5397 * 100 = 353.97% 

Este porcentaje supera considerablemente al 21% que es el porcen

tasa de descuento ponderada del sistema bancario nacional, por 

rendimiento del 353.97% resulta ser una tasa m

inversionista. 
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A los propietarios de los terrenos se les explica en montos monetarios, esto 

debido muchas veces al nivel educacional que poseen, siendo esta explicación 

de fácil comprensión.   

 

2.9 INVERSIONISTAS POTENCIALES 

Se propone al Departamento de Izabal para el estudio, ya que a principios de la 

época colonial estaba densamente forestado y actualmente el 75% del bosque 

a desaparecido por diversidad de causas, se calcula que existe una 

s al año 2000.(11:20)   Se considera que 

 (mediante sus municipalidades) y a entidades internacionales como 

 en la pregunta tres demuestra que de 10 reforestadoras 

                                                

h

deforestación de 18.35 km2 por año, dato

este Departamento tiene un alto grado de deforestación, por lo que es punto 

focal para la implementación de programas de reforestación como medidas que 

minimicen o mitiguen de alguna forma esta creciente pérdida ambiental.   

Siendo estas algunas de las razones por las cuales se realiza el presente 

estudio. 

Un inversionista potencial se define como aquella persona que posee terrenos 

en el área del Departamento de Izabal y que puede estar dispuesto a destinar 

estos para la reforestación.  También se considera como un inversionista al 

Gobierno

papeleras, ONG, etc; siempre y cuando estas posean terrenos aptos para la 

reforestación. 

A los posibles inversionistas se les puede atraer por medio de una propuesta 

que demuestre los beneficios tanto monetarios como sociales de la 

reforestación.  En la información obtenida por medio de la encuesta a las 

reforestadoras7

 
7 Ver anexo 1. 
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consultadas el 80% dicen que los inversionistas no consideran la reforestación 

como una forma viable de invertir recursos monetarios porque creen que solo el 

Estado puede esperar tiempo indeterminado para recobrar su inversión, por 

otro lado no cuentan con los recursos necesarios (terreno para reforestar, 

inversión inicial, etc), no hay información real que demuestre los beneficios de 

invertir en estos proyectos ya que los datos sobre ellos son muy pobres en 

análisis y por otra parte es arriesgado por la tala ilegal que existe en el país; 

esto comprueba la primera parte de la hipótesis uno, que se estableció en el 

plan de investigación. 

GRAFICA No. 1 

 
PREGUNTA No. 3 DE LA ENCUESTA 

 

 

 

 

or ot

sperado de la recuperación de la inversión es de 15 a 20 años, esto se 

comprobó por medio de la respuesta de la pregunta cuatro de la citada 

ncue  el tiempo de 

el árbol, pero desconocen que con los avances de la tecnología se 

Fuente: Trabajo de Campo 2004 (vaciado de encuestas)

0%

50%

100%

 

 

¿Considera la reforestación una forma 

estos proyectos sus recursos monetarios?

Serie1 20% 80%

Si No

viable para que inversionistas coloquen en 

 

P ro lado, en la segunda parte de la hipótesis uno se indica que el tiempo 

e

e sta en la cual el 42% de los inversionistas consideran que

recuperación de la inversión es de 15 a 20 años (factor negativo para la 

inversión) debido a que es el tiempo estimado en donde comienza la vida 

económica d
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puede aprovechar la madera en un tiempo menor y con grandes beneficios; un 

ejemplo es la de prefabricados que permiten explotar un proyecto en 3 años 

como es el caso de Agropecuaria el Cerron, S.A. 

GRAFICA No. 2 

 

 

 

 

PREGUNTA No. 4 DE LA ENCUESTA 

 

 

 ramas que resultan más atractivas que la Forestal, en la 

8 en la cual se cuestiona que industrias 

tal, se encuentra en primer lugar la comercial 

se pueden obtener los beneficios a 

                                                

 

 

 

Si estas dos situaciones no se corrigen los posible inversionista podrían colocar

sus recursos en otras

pregunta cinco de la encuesta realizada

son más atractivas que la fores

con un 34% debido a que en esta rama 

corto plazo y con menor riesgo; en segundo lugar se encuentran la turística con 

un 26%, ya que en los últimos años es una fuente de ingreso de divisas y por 

último la agrícola y la ganadera con un 20% cada una; por otro lado se 

considera que sino se invierten recursos en el sector forestal tanto en 

Livingston como en Izabal tendría como consecuencia la extinción de los 

bosques (40%), la contaminación (30%) y la destrucción ambiental (30%), 

según lo estimado por la pregunta siete y diez y nueve, esto apoyado por datos 

 
8 Ver anexo 1 
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Fuente: Trabajo de Campo 2004 (vaciado de encuestas)



 61

de la Municipalidad de San Luis Petén.(11:20).  Estas afirmaciones comprueban la 

segunda hipótesis del plan de investigación. 

GRAFICA No. 3 

 

 

 

PREGUNTA No. 5 DE LA ENCUESTA 

 

 

 

 

 

nte 

on mayor rentabilidad debido al tiempo 

Fuente: Trabajo de Campo 2004 (vaciado d  encuestas)

 
 
 
 
 
 

¿Qué otras industrias pueden ser más atractivas 
para los inversionistas que la forestal?
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PREGUNTAS No. 7 Y No. 17  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Campo 2004 (vaciado d  encuestas)e

¿Qué consecuencias te ría la falta de inversión en 
proyectos de reforestación en Guatemala y en Livingston?

nd
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Serie1 30% 40% 30%

Contaminación Extinción de 
lo osques

Destrucción 
Ambientals B

e

Se hace necesario determinar cual especie es la más rentable para 

promocionarla y de este modo incentivar a los inversionistas a colocar sus 

recursos en estos proyectos; la pregunta nueve responde esta interroga

determinando que el pino se considera c

de recuperación de la inversión y la caoba se vende a mayor precio pero el 

tiempo en el cual se obtiene esta remuneración es de 20 años 
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aproximadamente lo cual no la hace atractiva para invertir. 

GRAFICA No. 5 
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e las reforestadoras consultadas (70%) cobran entre Q5,001.00 a Q6,000.00, 

mando en cuenta rubros como inversión inicial, mantenimiento, salarios en 

general, et  desde una hectárea de terreno, se debe de 

PREGUNTA No. 10 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 2004 (vaciado de encuestas)
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d

to

c.  Esta cantidad es

tomar en cuenta que hay reforestadoras que solamente reforestan desde 5 

hectáreas en adelante. 

GRAFICA No. 6 
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Con respecto a la pregunta catorce en la que se plantea cuál sería el monto de 

 inversión  y rendimiento esperado (pregunta quince) las reforestadoras 

spondieron que dependiendo del número de hectáreas; con respecto a quien 

stablece la

ibilidad, esto es paradójico tomando 

 

 

 

la

re

e  tasa de rendimiento la respuesta fue que dependía de cada 

inversionista por lo tanto esto es variable. 

A la pregunta de si se considera que Guatemala puede explotar la Industria 

Forestal con éxito (pregunta seis); la mayoría de las reforestadoras consideró 

que no (80%) debido a la falta de capital, tierras e interés del Estado por 

impulsarla, solo un 20% cree en esta pos

en cuenta que Guatemala es un país netamente forestal. 

GRAFICA No. 7 
PREGUNTA No. 6 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 2004 (vaciado de encuestas)
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CAPITULO III 
PROPUESTA DE EVALUACION ECONOMICA-FINANCIERA PARA UN 

PROYECTO DE INVERSION EN REFORESTACION  
 

En el presente capítulo se proporciona una estructuración de cómo realizar 

una evaluación económico-financiera más analítica para un proyecto de 

reforestación, siendo este ejemplificado a través del proyecto que fue objeto 

de análisis en el capítulo anterior. 

A través de proyectos de reforestación o de monocultivo de árboles (en 

algunos casos se pueden cultivar de manera conjunta una o varias 

especies, pero siempre individuos de la misma edad), se pretende ir de la 

mano con los fines de protección ambiental y amortiguamiento de la 

degradación que sufre la biodiversidad y los recursos que están 

relacionados al ambiente; así como también, se intenta alcanzar un 

complemento a la economía de una comunidad local o de una sola persona, 

detallando para estos últimos de una manera más analítica los beneficios y 

las recuperaciones que alcanzarán los recursos que se destinen en el 

proyecto. 

En el Seminario de Resultados de Investigaciones Forestales impartido por 

el INAB (julio/2004)9 se presentó una caracterización técnica de las 

plantaciones establecidas a través del Programa de Incentivos Forestales 

de Guatemala (PINFOR), en el cual se obtuvo como resultado que los 

proyectos de reforestación del PINFOR no proveen un análisis financiero y 

económico que permita demostrar de una forma más analítica la viabilidad 

de invertir en la industria forestal, lo cual reafirma lo establecido a través del 

diagnóstico realizado en el presente documento. 

                                                 
9 Ver anexo 10 
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3.1 OBJETIVOS 

 

s.  Este documento es centrado en la fase de preinversión en la 

cipales que generan un 

ingreso y un egreso en la operación. 

 Brindar una opción rentable para atraer el interés de los inversionistas 

para su participación en la Industria Forestal, a través de la 

sostenibilidad del proyecto para más años. 

 

 Demostrar la viabilidad de invertir en un proyecto de reforestación 

mediante una evaluación económica-financiera. 

 

 Posibilitar la comparación de proyectos de reforestación con otro tipo de 

proyectos mediante la tasa de rendimiento esperada. 

 

3.2 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

Como ya fue mencionado, los proyectos de inversión atraviesan por cuatro 

grandes fases: Preinversión, Inversión, Operación y Evaluación de 

Resultado

etapa de prefactibilidad, evaluando financiera y económicamente el 

proyecto de reforestación en estudio. 

 

3.2.1   ETAPA DE EVALUACION 

Esta etapa lleva a analizar financieramente los datos que fueron generados 

en las etapas de elaboración del proyecto los cuales están sujetos a una 

evaluación financiera y económica, así como a la sensibilización del 

proyecto ante variantes en los elementos prin
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La evaluación financiera tiene como fin analizar los costos para cumplir con 

es funciones: 

 

 rtunidades de inversión. 

ntre las herramientas que pueden brindar un análisis financiero se incluyen 

 

 Tasa Contable  

Alg o a través de un 

nálisis de razones financieras, no es tan realista ya que para empezar 

en el cual no se contemplan las 

ro en el tiempo y otros elementos 

portantes que en algún momento determinado llegarían a beneficiar o 

ecto; específicamente en los ingresos y 

tr

 Determina si todos los costos se pueden cubrir oportunamente. 

Mide la Rentabilidad de la Inversión 

Permite comparar el proyecto con otras opo

E

las siguientes: 

Período de recuperación de la Inversión 

 Rentabilidad de la Inversión 

unos autores mencionan que al evaluar un proyect

a

parten de un escenario proyectado, 

variaciones del dinero a través del tiempo y por otro lado, este tipo de 

análisis es más certero para las empresas o proyectos que ya se 

encuentran en la etapa de operación o ejecución de sus actividades. 

La evaluación económica presenta un análisis más profundo y apegado a 

factores ambientales, valor del dine

im

perjudicar el desarrollo de un proy

egresos generados en la operatividad del mismo, las herramientas 

financieras básicas para analizar un proyecto se mencionan a continuación:  

 Valor actual neto (VAN) 

 Tasa interna de retorno (TIR)  

 Análisis de sensibilidad 
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Par

consiste en realizar una comparación  entre los recursos que se espera puedan 

ser ósito de 

determinar si dicho proyecto se adecua a los fines u objetivos perseguidos.  A 

dife do, 

la e

son los que presentan el costo de oportunidad de los bienes para la sociedad.  

 

3.3 CASO PRACTICO 

En el desarrollo del presente caso se tomará como base la Agropecuaria el 

Ce

atra

me

par

La 

la o tos ya 

con

est

áre

rea

pro

con

La duración del proyecto es de tres años a partir de la plantación del vivero, la 

esp i assia Amarilla. 

 

a proyectos sociales se efectuará una evaluación económica-social que 

 utilizados y los resultados esperados del mismo, con el prop

rencia de la evaluación financiera que opera sobre los precios de merca

valuación socio-económica se sustentará en el uso de precios sociales, que 

rrón S.A. para interesar a posibles inversionistas mediante una propuesta 

ctiva para que coloquen sus recursos monetarios en este tipo de proyecto, 

diante un análisis financiero que considere todas las variables necesarias 

a la toma de decisiones.  

información de mercado, así como la descripción del producto, la demanda, 

ferta, la localización, equipo, el proceso productivo, etc; son aspec

templados por el INAB a través del PINFOR; por lo cual el desarrollo de 

e caso entrará de lleno a la evaluación financiera y económica que es el 

a en la cual se observó la debilidad de los proyectos.  La evaluación se 

lizará estableciendo un escenario de riesgo moderado debido a que el 

yecto contará con medidas preventivas como mantenimiento, fumigación, 

trol de incendios, etc. 

ec e elegida para el mismo es la C
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3.3.1   PROGRAMA DE INVERSION 

El programa de inversión es una gráfica en la cual se detalla el tiempo de 

realización de las actividades del plan de reforestación (las cuales generan los 

costos según el INAB), en el caso de la Agropecuaria el Cerron, S.A., su 

importancia radica en que el inversionista puede determinar la fase de 

desarrollo en la cual se encuentra el proyecto. 

 

GRAFICA 8 
PROGRAMA DE INVERSIÓN 

 

 
 

 
 
 

 

3.3.2   BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Estos beneficios se generan por los ingresos pactados con el INAB y los 

ingresos esperados por la venta de la madera de la forma siguiente: 

 

 
 
 
 

Tiempo 

Actividades

c) Llenado de bolsas 15

Preparación del terreno para reforesta

en días

Estudio uso y capacidad de la tierra 30
Establecimiento del vivero Forestal
a) Compra de Semillas 30
b) Semilleros 60

d) Desinfección y control de plagas 30
e) Riegos 120

r
a) Preparación del terreno 
b) Chapea

Septiem Octubre Novimb DiciemJulio Agosto

3
30

e) Ahoyado 10

g) Control de incendios forestales 5

b
Meses del año 2004

c) Quema 3
d) Trazo 10

e) Plantación y control de la plantación 25
f) Replanteo 1

Fuente: Elaboación propia con información de trabajo de campo, 2004
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CUADRO 19 
BENEFICIOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO MONTO 
 

Ingresos por PINFOR Q9,480.00 por hectárea. 

Q9,480.00 x 45 Hectáreas10

 

Q426,600.00 

Ingreso por venta de madera para prefabricados Q965,903.40 

TOTAL Q1,392,503.40 

Fuente: P
 
 

rograma de Incentivos Forestales –PINFOR- 

3.3.3 COSTOS DEL PROYECTO

En este proyecto se ha pto de costos como las 

 MANTENIMIENTO 

ea y limpieza, riego (si no fuera época 

                                                

  

tomado erróneamente el conce

erogaciones de dinero por concepto de las actividades del plan de reforestación 

las cuales en la realidad constituyen la inversión inicial del proyecto cuyo monto 

será de Q84,960.00. 11

Los costos del proyecto serán los generados por concepto de mantenimiento, 

funguicidas, pago del salario del guardabosque, control de incendios y mano de 

obra, los cuales no son tomados en cuenta en la propuesta que presenta el 

PINFOR a los inversionistas. 

 

Se entenderá como actividades de chap

lluviosa) y abono del terreno; se realizará mensualmente por 40 hombres.  

Requerirá herramientas como machete, mangueras y abono.  

 
 
 
 
 

 
10 Este ingreso lo divide el PINFOR dentro de lo años que dura el proyecto, según contrato  
    firmado con el propietario del terreno al inscribirse en el programa. 
11 Ver cuadro 13 del presente documento Pág.51. 

s 
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CUADRO 20 
COSTOS DE MANTENIMIENTO 

Concepto Monto Unitario Monto Total Anual 
 

Jornales de chapea, limpieza, 

riegos  y abono,  

40 hombres * Q30 =  

 

 

Q1,200.00 mensuales 

 

 

Q14,400.00 

Machetes ( 40 ) Q22.50 Q     900.00 

Mangueras (10) Q250.00 Q  2,500.00 

Abono por quintal (10 ) Q20.00 Q    200.00 

TOTAL  Q18,000.00 

Fuente: Elaboración propia con información de campo, 2004 
 

 FUMIGACION Y FUNGUICIDAS 

funguicida banrrot que controla plagas y 

Se refiere a la mano de obra utilizada en la fumigación y a los costos del 

hongos, esta operación se realizará 

 

Unitario al 

Año 2004 

Monto Total Anual 

mensualmente, por 40 personas. 

CUADRO 21  
FUMIGACION Y FUNGUICIDAS 

 
Concepto Monto 

Jornales de fumigación  

40 hombres * Q30 =  Q1,200.00 mensuales Q14,400.00 

  

Funguicida por  50 kilos Q87.50 el kilo Q  4,375.00 

TOTAL  Q18,775.00 

Fuente: Elaboración propia con información de campo, 2004 
 

 SALARIO DEL GUARDABOSQUES 

Su función primordial es la de vigilar que no ocurra una tala ilegal en el terreno 

reforestado.  El salario es mensual reportado por el PINFOR es de Q900.00.   
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CUADRO 22 
SALARIO DEL GUARDABOSQUES 

Concepto 
 

Monto total 
 

 
 meses 

 
Q10,800.00 

 
Sueldo mensual Q900.00 * 12

Fuente: Elaboración propia con informació de campo, 2004 
 

 CONTROL DE INCENDIOS 

 limpieza de l de todo el perím ea reforestada, 

o de los s de cada año. Debido a que esta actividad 

es más compleja se requerirán 45 hombres para reali

DRO 23 
 DE INCENDIOS 

n 

Se refiere a la as fajas etro del ár

se realiza al principi  verano

zarla.  

 

CUA
CONTROL

 
 

Concepto 
 

 
Monto total 

 

  

 
Q1,350.00 

 
45 * Q30.00 

Fuente: Elaboración propia con información de campo, 200

.3.4 CONSTRUCCIO O 

Luego de detallar los costos de ó cto 

se procede a elaborar los flujos de efectivo que servirán de base para la 

 económica. 

 son el resultado de la división de los Q426,600 ( ingresos 

que se perciben por del PINFOR) dentro de los 3 años que dura el 

 anual de Q142,200.00.  El ingreso de 

65,903.40 el cual será percibido como 

4 
 

3 N DE LOS FLUJOS DE EFECTIV

 mantenimiento e inversi n inicial del proye

evaluación financiera y

Los ingresos anuales

 medio 

proyecto dando como resultado un monto

la venta de madera es el estimado en Q9

ingreso en el año que se comercializará la madera o sea en el 2007, este 
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cálculo se encuentra realizado e 6 de la página 54 del presente 

documento. 

En el primer año se tomarán los datos proporcionados por el PINFOR y en los 

dos ento del 8.05% q  

del ritmo inflacionario, septiembre/2004 según el Banco de Guatemala12; se 

unos datos no necesariamente se influyen por 

guicida se asumirá 

ue el tipo de cambio se mantendrá constante en Q8.00 por $1.00.  

FLUJO DE EFECTIVO 

 

Luego de restar de los ingresos los costos operativos que comprenden 

mantenimiento, fumigación, mano de obra, guardabosque y control de 

incendios, tendremos en el año 2005 una utilidad antes de impuesto de 

Q93,275.00, en el año 2006 Q89,688.73 y en el año 2007 de Q1,053,035.30; a 

estas cantidades se les restará el ISR del 31%, dando una utilidad neta de 
                                                

n el cuadro 1

 siguientes se realizará un increm ue co responde a la tasar

debe de tomar en cuenta que alg

este incremento como es el caso del mantenimiento, la mano de obra de la 

fumigación, el control de incendios y el salario del guardabosque, sin embargo 

en este estudio se tomará el incremento; en el caso del fun

q

 
CUADRO 24 

 

 
12 Ver anexo 7 

CONCEPTO 0 2005 2006 TOTALES
Ingresos PINFOR Q142,200.00 Q142,200.00 Q142,200.00 Q426,600.00
Venta de madera 965,903.40 Q965,903.40
COSTOS OPERA
Mantenimiento -Q18,000.00 -Q19,449.00 Q21,014.64 -Q58,463.64

4,375.00 -Q4,375.00 -Q4,375.00 -Q13,125.00
Mano de obra de la fumigación -Q 4,400.00 -Q15,559.20 -Q16,811.72 -Q46,770.92
Salario del guardabosque -Q10,800.00 -Q11,669.40 -Q12,608.79 -Q35,078.19

-Q1,576.10 -Q4,384.77
-Q56,386.25 -Q157,822.52

88

Utilidad neta Q64,359.75 Q61,885.22 Q725,684.84 Q851,929.81
0
1

po, 2004

2007

Q
TIVOS

-
Fungicidas -Q

1

Control de incendios -Q1,350.00 -Q1,458.68
Total de Costos Operativos -Q48,925.00 -Q52,511.28
Utilidad antes de impuestos Q93,275.00 Q89,688.73 Q1,051,717.15 Q1,234,680.
ISR 31% Q28,915.25 Q27,803.50 Q326,032.32 Q382,751.07

Otros flujos asociados al proyecto Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.0
Flujo de efectivo Q64,359.75 Q61,885.22 Q725,684.84 Q851,929.8
Inversion inicial -Q84,960.00
Fuente: Elaboración propia con información del trabajo de cam
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Q64,359.75 en el primer año, de Q61,885.22 para el segundo y de 

Q725,684.84 para el tercero, con un total de Q851,929.81.  

s flujos no 

son constantes se utilizará la utilidad neta del primer año (Q64,359.75). 

Aplicación: Q84,960.00 / Q6

órmula: Beneficio Promedio anual / Inversión Inicial 

          3.342474105 * 100 = 334.25% 

 

3.3.5 EVALUACION FINANCIERA  

Esta evaluación se realiza teniendo como base los datos proporcionados por el 

flujo de efectivo.  

 

A) PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

Fórmula: Inversión / Utilidad Neta 

En este caso se tiene una utilidad neta de Q851,929.81.  Como lo

4,359.75 = 1.32 

1.32 equivale a 1 año con 3 meses (0.32*12) y 25 días (0.84*30) 

Al analizar los datos anteriores se determina que con una inversión de 

Q84,960.00 y teniendo una utilidad neta en el primer año de Q64,359.75 la 

inversión realizada se recuperará aproximadamente en un año con 3 meses y 

25 días lo cual es un gran incentivo para cualquier inversionista. 

 

B) TASA CONTABLE 

F

Como beneficio anual se tomarán los ingresos del proyecto de Q851,929.81 

dividido los 3 años de duración.  

Aplicación : [(Q851,929.81 / 3) / Q84,960.00] * 100= 

  [Q283,976.60 / Q84,960.00] * 100 = 



 74

Con un beneficio promedio anual de Q283,976.60 y una inversión de 

Q84,960.00 se puede determinar que para Agropecuaria el Cerron, S.A. la tasa 

contable reporta un porcentaje del 334.25% al año.  Cabe aquí mencionar que 

l proyecto tiene un incentivo por medio del PINFOR lo cual lo vuelve 

D DE LA INVERSION 

órmula: (Utilidad Neta / Inversión) * 100 

02% 

r cada 

btienen Q10.00 aproximadamente 

 utilización del 

ctor de actualización cuya fórmula es: Fa = 1 / (1 + r)n o utilizar la tabla de 

valor presente13.  La tasa de retorno mínima atractiva 

 manera: 

   8.05 ritmo inflacionario14  

e

totalmente rentable.  

 

C) RENTABILIDA

F

Aplicación: (Q851,929.81 / Q84,960.00) * 100= 

        10.02742243 * 100= 1,0

Con una utilidad neta de Q851,929.81 y una inversión de Q84,960.00 se tiene 

una rentabilidad sobre la inversión del 1,002%, en otras palabras po

Quetzal que se invierte en el proyecto se o

de ganancia.  

 

3.3.6   EVALUACION ECONOMICA  

A) VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

En la aplicación de esta herramienta de análisis es necesario la

fa

factores de interés del 

(TREMA) será del 29.05% conformada de la siguiente

TREMA =  

Medida de Riesgo   

                                                 
13 Ver anexo 4. 
14 Ver anexo 7 
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Retorno de una inversión libre de riesgo 5.10 tasa de interés anual 

asa de actualización se procede a la aplicación de la 

rmula para el primer año. 

VALOR ACTUAL NETO 

nto el proyecto 

te rentable. 

                                                

nominal Banco de Guatemala15

Costo de capital   15.90 tasa de descuento 

 ponderada del sistema financiero 

nacional16

Ya determinada la t

fó

Fa = 1 / (1 + r)n

Fa = 1 / (1 +0.2905)1

Fa = 1 / (1.2905)1 

Fa = 1 / 1.2905 = 0.7749 = 0.775 

 

CUADRO 25 

   

Este resultado nos indica que obteniendo flujos por Q64,359.7; Q61,885.22 y 

Q725,684.84 a una tasa de descuento del 29.05% obtendremos Q424,446.95, 

este valor supera a la inversión inicial de Q84,960.00, por lo ta

es netamen

 

 
15 Ver anexo 8 

derado del sistema financiero 21% menos 5.10% tasa libre de  
0% 

29.05%
Años Inv. Inicial Flujo de Ef. Tasa Desc.

16 Tasa promedio pon
    riesgo = 15.9

Valor Actual
0 Q84,960.00 1.000 Q84,960.00
1 Q64,359.75 0.775 49,872.37Q   
2 Q61,885.22 0.600 37,131.13Q   

,684.84 0.465 337,443.45Q 
424,446.95Q 

VAN+ Q339,486.95
nformación del trabajo de campo, 2004

3 Q725

Fuente:Elaboración propia con i
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B) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Para determinar el retorno porcentual que en promedio anual rinde el  proyecto 

l Cerron, S.A. se aplicará la

del método de interpolación lineal, que c

seleccionado a una tasa de descuento, para la cual el valor presente neto 

 R1) [VAN+ / (VAN+) – (VAN-)] 

rmula es necesario utilizar el valor actual neto positivo del 

339,486.95, cuya tasa de descuento utilizada 

s del 29.05%) y encontrar la tasa que iguala los flujos de efectivo a la 

inversión de Q84,960.00.  

 

l valor actual neto negativo se procede a aplicar la 

rmula de la tasa interna de retorno (TIR). 

 + (147% - 29.05%) [Q339,486.95 + / (Q339,486.95) – (-Q976.17)] 

147%
Años Inv. Inicial Flujo de Ef. Tasa Desc.

de Agropecuaria e  fórmula que se realiza por medio 

onsiste en aproximar un valor 

resulte negativo. 

 

TIR = R + (R2 –

 

Para aplicar la fó

cuadro 25 de la página anterior (Q

e

CUADRO 26 
VALOR ACTUAL NETO NEGATIVO 

Valor Actual
0 Q84,960.00 1.000 Q84,960.00
1 Q64,359.75 0.404 26,001.34Q   
2 Q61,885.22 0.163 10,087.29Q   
3 Q725,684.84 0.066 47,895.20Q   

83,983.83Q   
VAN- -Q976.17

Fuente:Elaboración propia con información del trabajo de campo, 2004

 
 

La tasa de descuento aplicada para obtener un VAN negativo es de 147% para 

este caso. 

Luego de determinar e

fó

TIR =29.05%
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TIR = 29.05 + (117.95) [Q339,486.95 / Q340,463.12] 

rcentual del proyecto en promedio es del 146.66% lo cual se 

ncuentra por encima de la TREMA requerida inicialmente (29.05%), por lo que 

onsidera factible y aceptado.  

 69 del presente documento; los costos operativos 

serán constituidos de la siguiente manera:  

Los jornales  se incre 30.00 que se tenían 

cantidad los machetes Q900.00, mangueras Q2,500.00 y el abono Q200.00 

a permanecerá con un precio constante de Q4,375.00 ya que se 

(Q38.60 * 40 personas). 

TIR = 29.05 + (117.95) [0.997132817] 

TIR = 29.05 + 117.61 

TIR = 146.66% 

Luego de realizar los cálculos de la tasa interna de retorno se puede observar  

que el retorno po

e

el proyecto de Agropecuaria el Cerron, S.A. se c

  

C) SENSIBILIZACION DEL PROYECTO 

En el caso de Agropecuaria el Cerron, S.A., el análisis de sensibilidad se 

efectuará utilizando los datos de ingreso del PINFOR y de la venta de madera 

del cuadro 24 de la página

mentarán en Q8.60 más sobre los Q

contemplados ya que se aplicará el salario mínimo de Q38.60 reportado por el 

Ministerio de Trabajo a enero 2005. 

Por lo tanto mantenimiento reportará una cantidad mensual de Q1,544.00 

(Q38.60 * 40 personas); y un monto anual de Q18,528.00 sumando a esta 

para un total de Q22,128.00. 

El funguicid

asumirá un tipo de cambio sin variación de Q8.00 por un dólar.  

La fumigación incrementará en Q18,528.00 
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El salario del guardabosque será de Q1,158.00 (Q38.60 * 30 días) y 

2 meses). 

 será de Q1,737.00 (Q38.60 * 45 personas). 

os los cuales suman Q52,683.00 (mantenimiento Q18,528.00; 

n 

cremento del 9.23% que corresponde a la tasa del ritmo inflacionario, 

mala17; se debe de tomar en cuenta 

 asumirá que el tipo de cambio se 

                                                

anualmente Q13,890.00 (Q1,158.00 * 1

El control de incendios

Sobre los sueld

fumigación Q18,528.00; salario guardabosque Q13,890.00; control de 

incendios Q1,737.00) se calculará un monto de prestaciones laborales 

utilizando el porcentaje de 41.83, lo cual da un resultado de Q22,037.30. 

En el primer año se tomarán estos datos y en los dos siguientes se realizará u

in

diciembre/2004 según el Banco de Guate

que algunos datos no necesariamente son influidos por este incremento como 

es el caso del mantenimiento, la mano de obra de la fumigación, el control de 

incendios y el salario del guardabosque, sin embargo en este estudio se tomará 

el incremento; en el caso del funguicida se

mantendrá constante en Q8.00 por $1.00.  El escenario en que se trabajará es 

de riesgo económico real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Ver anexo 7 
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CUADRO 27 

 
FLUJO DE EFECTIVO DE ESCENARIO ECONOMICO REAL 

incendios, tendremos en el año 2005 una utilidad antes de impuesto 

el primer año, de Q36,070.00 para el segundo y 

 con un total de Q774,224.00  

 

UACION FINANCIERA SENSIBILIDAD 

mo base los datos proporcionados por el 

 PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

TOTALES
00 Q426,600.00

0

Mantenimiento Q22,128.00 Q24,170.41 Q26,401.34 Q72,699.76

Mano de Obra de la Fumigación Q18,528.00 Q20,238.13 Q22,106.11 Q60,872.25

Q72,401.77
270,440.02

Utilidad Antes de Impuestos Q59,504.70 Q52,275.74 Q1,010,282.94 Q1,122,063.38
5
3
0

Inversion Inicial -Q84,960.00

 

Luego de restar de los ingresos los costos operativos que comprenden 

mantenimiento, fumigación, mano de obra, guardabosque y control de 

aproximadas de Q59,505.00 en el año 2006 Q52,277.00 y en el año 2007 de 

Q1,010,283; a estas cantidades se les restará el ISR del 31%, dando una 

utilidad neta de Q41,058.00 en 

ISR 31% Q18,446.46 Q16,205.48 Q313,187.71 Q347,839.6
Perdida o Utilidad Neta Q41,058.24 Q36,070.26 Q697,095.23 Q774,223.7
Otros flujos Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.0
Flujo de efectivo Q41,058.24 Q36,070.26 Q697,095.23 Q774,223.73

Fuente: Elaboración propia con información del trabajo de campo, 2004

de Q67,095.00 para el tercero,

C.1) EVAL

Esta evaluación se realiza teniendo co

flujo de efectivo.  

 

Fórmula: Inversión / Utilidad Neta 

CONCEPTO 0 2005 2006 2007
Ingresos PINFOR Q142,200.00 Q142,200.00 Q142,200.
Venta de Madera Q965,903.40 Q965,903.4
COSTOS OPERATIVOS

Fungicidas Q4,375.00 Q4,375.00 Q4,375.00 Q13,125.00

Salario del guardabosque Q13,890.00 Q15,172.05 Q16,572.43 Q45,634.47
Control de Incendios Q1,737.00 Q1,897.33 Q2,072.45 Q5,706.77
Prestaciones Laborales Q22,037.30 Q24,071.34 Q26,293.13
Total de Costos Operativos Q82,695.30 Q89,924.26 Q97,820.46 Q
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En este caso se tiene una utilid 74,224.00.  Como los flujos no 

son constantes se utilizará la utilidad neta del primer año (Q41,068.00). 

Como beneficio anual se tomarán los ingresos del proyecto de Q774,224.00 

dividido los 3 años de duración.  

  [Q258,075.00 / Q84,960.00] * 100 = 

          3.037 * 100 = 303.70% 

Con un beneficio promedio anual de Q258,075.00 y una inversión de 

Q84,960.00 se puede determinar que para Agropecuaria el Cerron, S.A. la tasa 

 

 RENTABILIDAD DE LA INVERSION 

Fórmula: (Utilidad Neta / Inversión) * 100 

Aplicación: (Q774,224.00 / Q84,960.00) * 100= 

          9.1128 * 100= 911.28% 

Con una utilidad neta de Q774,224.00 y una inversión de Q84,960.00 se tiene 

l 911.28%, en otras palabras por cada 

ad neta de Q7

Aplicación: Q84,960.00 / Q41,068.00 = 2.06 

2.06 equivale a 2 años con 7 meses (0.06*12)  

Al analizar los datos anteriores se determina que con una inversión de 

Q84,960.00 y teniendo una utilidad neta en el primer año de Q41,068.00 la 

inversión realizada se recuperará aproximadamente en dos años con 7 meses.  

 

 TASA CONTABLE 

Fórmula: Beneficio Promedio anual / Inversión Inicial 

Aplicación : [(Q774,224.00 / 3) / Q84,960.00] * 100= 

contable reporta un porcentaje del 303.70% al año.   

 

una rentabilidad sobre la inversión de
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Quetzal que se invierte en el proyecto se obtienen Q9.00 aproximadamente de 

ganancia.  

 

C.2) EVALUACION ECONOMICA SENSIBILIDAD 

ctores de interés del valor presente18.  La tasa de retorno mínima atractiva 

% conformada de la siguiente manera: 

Colocación de Operaciones de 

o Abierto19

 tasa de interés anual 

nominal Banco de Guatemala20

l21

a determinado la tasa de actualización se procede a la aplicación de la 

                                                

 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

En la aplicación de esta herramienta de análisis es necesario la utilización del 

factor de actualización cuya fórmula es: Fa = 1 / (1 + r)n o utilizar la tabla de 

fa

(TREMA) será del 30.28

TREMA =  

Medida de Riesgo  9.28 tasa de crecimiento de la 

Mercad

Retorno de una inversión libre de riesgo 5.81

Costo de capital   15.19 tasa de descuento

 ponderada del sistema financiero 

naciona

Y

fórmula para el primer año. 

Fa = 1 / (1 + r)n

Fa = 1 / (1 + 0.3028)1

 

 Tasa promedio ponderado del sistema financiero 21% menos 5.81% tasa libre de 
    riesgo =  15.19% 

18 Ver anexo 4. 
19 Q14,508,515.8 cierre de Operaciones de Marcado Abierto/03 dividido Q15,855,177.70 cierre 
    de Operaciones de Mercado Abierto/04 por 100 – 100  = 9.28% 
20 Ver anexo 11 
21
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Fa = 1 / (1.3028)1 

Fa = 1 / 1.2905 = 0.7676  

VALOR ACTUAL NETO SENSIBILIDAD 

o flujo

Q697,095.00 a una tasa de descuento del 30

este valor supera a la inversión inicial de Q8 to el proyecto 

es rentable. 

 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Para determinar el retorno porcentual que en promedio anual rinde el  proyecto 

aliza por medio del método de interpolación lineal, 

 aproximar un valor seleccionado a una tasa de descuento, 

esente neto resulte negativo. 

 

 

CUADRO 28 

 

Este resultado nos indica que obteniend s por Q41,058.00; Q36,070.00 y 

.28% obtendremos Q367,994.92, 

4,960.00, por lo tan

es a pesar de ser sometido a mayores costos operativos y a una tasa más alta 

 

en un escenario de riesgo económico real se aplicará la fórmula de la tasa 

interna de retorno que se re

que consiste en

para la cual el valor pr

TIR = R + (R2 – R1) [VAN+ / (VAN+) – (VAN-)] 

 

30.28%
Años Inv. Inicial Flujo de Ef. Tasa Desc. Valor Actual

0 Q84,960.00 1.000 Q84,960.00
1 Q41,058.00 0.768 31,516.12Q   
2 Q36,070.00 0.589 21,252.44Q   
3 Q697,095.00 0.452 315,226.36Q 

VAN+ Q2
367,994.92Q 

83,034.92
Fuente:Elaboración propia con información del trabajo de campo, 2004
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Para aplicar la fórmula es necesario utilizar el valor actual neto positivo del 

erior (Q283,034.92, cuya tasa de descuento utilizada 

s del 30.28%) y encontrar la tasa que iguala los flujos de efectivo a la 

inversión de Q84,960.00.  

 
CUADRO 29 

 tasa interna de retorno (TIR). 

IR =30.28% + (127% - 30.28%) [Q283,034.92 + / (Q283,034.92) – (-Q643.82)] 

,678.74] 

io es del 126.78% lo cual 

ncuentra por encima de la TREMA requerida inicialmente (30.28%), por lo que 

onsidera factible y aceptado.  

127%
Años Inv. Inicial Flujo de Ef. Tasa Desc.

cuadro 28 de la página ant

e

VALOR ACTUAL NETO NEGATIVO SENSIBILIDAD 
 

Valor Actual
0 Q84,960.00 1.000 Q84,960.00
1 Q41,058.00 0.440 18,065.52Q   
2 Q36,070.00 0.194 6,997.58Q     
3 Q697,095.00 0.085 59,253.08Q   

84,316.18Q   
VAN- -Q643.82

Fuente:Elaboración propia con información del trabajo de campo, 2004

 
La tasa de descuento aplicada para obtener un VAN negativo es de 127% para 

este caso. 

Luego de determinar el valor actual neto negativo se procede a aplicar la 

fórmula de la

T

TIR = 30.28 + (96.72) [Q283,034.92 / Q283

TIR = 30.28 + (96.72) [0.99773046] 

TIR = 30.28 + 96.50 

TIR = 126.78% 

Luego de realizar los cálculos de la tasa interna de retorno se puede observar  

que el retorno porcentual del proyecto en promed

e

el proyecto de Agropecuaria el Cerron, S.A. se c
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CONCLUSIONES 

1. El Estado de Guatemala en cumplimiento a la Ley de Medio Ambiente y 

Equilibrio ecológico, que impulsa a través del Instituto Nacional de   

Bosques  -INAB-,   mediante   el  Programa  de  Incentivos   Forestales   

 -PINFOR- fomenta la creación de proyectos de reforestación para 

 contra l país. 

 

2.  a un análisis 

 inversión que son aspectos importantes para los inversionistas, 

% las empresas reforestadoras 

sus recursos, debido a la 

ia así como al tiempo de recuperación de 

e 

rendimiento, por ritmo inflacionario, por condiciones de riesgo valoradas 

rrestar el índice alarmante de deforestación que sufre e

El Programa de Incentivos Forestales PINFOR realiz

financiero muy limitado sobre la rentabilidad de los proyectos de 

reforestación, ya que solo hace una diferencia entre ingresos y egresos 

y un cálculo de la tasa de rendimiento contable simple, lo cual no revela 

la realidad de la rentabilidad del proyecto ni del tiempo de recuperación 

de la

esto se reafirma en la información obtenida por medio de las encuestas 

realizadas en las cuales el 80

consultadas consideran que los inversionistas no creen en la 

reforestación como forma viable de invertir 

falta de información monetar

sus recursos. 

 

3. Luego de realizar los análisis de valor actual neto (VAN), tasa interna de 

retorno (TIR) y análisis de sensibilidad de determinó que los proyectos 

de reforestación ofrecen una rentabilidad superior a la del Sistema 

Financiero Nacional, aun si estos son castigados con una alta tasa d
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a través de las ope cado abierto y costos de 

 

 

 se 

toma en cuenta el mantenimiento durante el tiempo de vida del mismo. 

 

5. 

 

6. 

ra, la ganadería, la comercialización y la industria turística 

que por su tiempo de recuperación de la inversión se consideran viables 

 

7. 

raciones de mer

mantenimiento así como de prestaciones laborales, estos proyectos son 

entables y soportan cualquier tipo de incremento.  

4. Los costos que el Instituto Nacional de Bosques -INAB- presenta en los 

proyectos de reforestación no se encuentran completos, ya que no

El Instituto Nacional de Bosques -INAB- no ejerce control sobre la 

calidad de la madera de los árboles que se plantan, ya que su interés es 

estrictamente forestal y no directamente para la comercialización de la 

madera en donde si importa la calidad del producto.  

Como se indica en la hipótesis dos del plan de investigación de este 

trabajo la falta de inversión en proyectos de reforestación en el 

Departamento de Izabal dará como resultado la extinción de los 

bosques, por consiguiente de la vida silvestre, suelo y el agua; por otro 

lados existen otras alternativas que ofrecen mayores atractivos como lo 

son la agricultu

y esto no permite el desarrollo de la Industria Forestal. 

La elaboración de un estudio económico y financiero en la que se 

presente la viabilidad de un proyecto de reforestación, permite a los 
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inversionistas tener un criterio de decisión para asignar sus recursos a 

esta actividad, así se comprueba la hipótesis tres del presente trabajo.  
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RECOMENDACIONES 

El Instituto Nacional de Bosques -INAB- mediante el Programa de1.  

Incentivos Forestales PINFOR, debe de incrementar la difusión en 

relación a los beneficios de invertir en los proyectos de reforestación, 

para que un mayor número de inversionistas coloquen sus recursos en 

este programa y así contrarrestar el índice de deforestación. 

 

2. Se debe de mejorar el análisis de los proyectos de reforestación, 

utilizando todas las herramientas financieras como VAN, TIR, análisis de 

sensibilidad, etc., para tener una base real de comparación de los 

proyectos de reforestación con otro tipo de proyectos. 

 

3. Utilizar como incentivo para atraer a los inversionistas los análisis 

financieros que demuestran que la rentabilidad de estos proyectos de 

reforestación es superior a la que ofrece el Sistema Financiero Nacional.  

 

4. Es de suma importancia que todos los costos sean tomados en cuenta 

ya que estos pueden variar el resultado y la utilidad esperada, por lo 

tanto un proyecto sin costos de mantenimiento puede presentar 

rentabilidad y dejar de ser rentable al incluirlo. 

 

5. El Instituto Nacional de Bosques -INAB- deberá velar por la calidad de la 

madera de los árboles que se plantan, ya que dependiendo de ésta la 

Industria Agroforestal de Guatemala se vería impulsada. 
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6. La sostenibillidad en l tación es un aspecto no 

ara esto se 

debe realizar el estudio correspondiente así como un análisis de costos 

os proyectos de refores

explotado en nuestro medio; esta consiste en explotar un terreno por 

hectáreas; plantando  una parte del terreno en el año uno mientas que 

las otras hectáreas están siendo preparadas y así sucesivamente, esto 

permitiría al propietario del terreno no solo un ingreso mayor a largo 

plazo con la venta de la madera sino mantener área verde.  P

para demostrar su viabilidad.  
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ANEXO 1 

 

 
 

 

 

 

 

ENCUESTA A REFORESTADORAS Y 
VACIADO DE LAS MISMAS
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UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA 
ACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
SCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS  
ESIS: Evaluacion financiera y economica  

e la inversion en un proyecto de reforestacion 

n el departamento de izabal 

UESTIONARIO 

FORMACION GENERAL 

ombre de la Entidad: 
______________________________________________ 

ombre del entrevistado 
___________________________________ ____ 

 
Departamento____________________________________________________
__ 
 
Cargo que oc
 
 

¿Qué es una reforestadora? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________ 

 
2. ¿Bajo que Leyes se amparan? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________ 

 

F
E
T

d

e

 
 
C
 
IN
 
N
_
 
N
_ ______

upa: _____________________________________ 

INFORMACION ESPECIFICA 
 
 
1. 
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3. ¿Considera la reforestación una forma viable para que inversionistas 
s monetarios? 

_____________________
___________________________

_____________________________________________________________
_______________________

________ 
do de la recuperación de la inversión en 

proyectos de reforestación?   
 
De 5 a 10 años         de 10 a 15 años        de 15 a 20 años        de  20 o más       

. ¿Qué otras Industrias pueden ser más atractivas para los inversionistas que 

________________

_____________________________________________________________

. ¿Qué consecuencias tendría la falta de inversión en proyectos de 
? 

_____________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________

 
8. 

_____________________________________
___________________________________

 
9. 

_____________________________________

coloquen en estos proyectos sus recurso
________________________________________
__Porqué?_________________________

______________________________________

4. ¿Cuál es el tiempo aproxima

 
5

la Forestal? 
 
Agrícola        Ganadera        Comercial                   Turística                

 
. ¿Considera que Guatemala puede explotar la Industria Forestal con éxito, 6

por qué? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

__________ 
 
7

reforestación en Guatemala
________________________

________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________ 

 ¿En qué departamentos tiene proyectos de reforestación? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________
__________________________
_____________________________________________________________
__________ 

¿Qué tipos de especies de árboles trabajan y cual es la más rentable? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________



 94

________________________________________________________
____________ 

 ¿Cuál es el costo aproximado de reforestar hectáreas? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________

_____

 
10.

____________________________________________________

 
11. Qué rubros hay que tomar en cuenta? 

_____________________________________________________________

 
12. Qué cantidad de tierra es necesaria para impulsar un proyecto de 

_____________________________________________________________

 
13.

__________________________________________________
_____________________________________________________________

 
14.

 
6.  ¿Han trabajado en Livingston, Izabal  algún proyecto de reforestación? 

____

 

_________________________________________________________

______ 

 ¿
_____________________________________________________________

____ 

¿
reforestación? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______ 

 ¿Cuál sería el monto aproximado de la inversión? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________

________  

  ¿Cuál sería el monto del rendimiento esperado o la tasa de rentabilidad 
esperada? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______ 

 
15. ¿Cómo y quienes establecen esta tasa de rendimiento? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________ 

1
_________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______ 

16.1 ¿Dónde se ubicaba este proyecto? 
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_________________________________________________________
______ 

 
cto? 

_____ 

_______________________________________________________
_________________________________________________________

17. ncias tendría la falta de inversión en proyectos de 

______________________________________________________
_____________________________________________________________

____________________

 
18.
___
_______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________
___
 
 

16.2  ¿Durante cuanto tiempo fue trabajado el proye
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
____

 
16.3 ¿Problemas presentados? 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
__

____________ 
 ¿Qué consecue
reforestación en Livingston, Izabal? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______

_________________________________________
__________ 

 ¿A su criterio quienes pueden ser los posibles inversionistas? 
____________________________________________________________

_
_______________________________________________________________

____________ 
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Pre No. 3 orestadoras % Preg. No. 12 Reforestadoras %
1 10%
1 10%

To

Preg.
5 a 10
10 a 1 18% Preg. No. 13 Reforestadoras
15 a 20 1 42% Depend # de Ha 10 100%

Total 10 100%

Preg.
Agrí

Gana
Com
Turí 26% Variable 10 100%

100%

Preg. No.16 Reforestadoras %

Pr
C

Ex
D 3 30% Otros 1 17%

Total 10 100% Total 6 100%

tadoras % Incendio 3 50%
3 30% Otros 1 16.67%

Pino 4 40% Total 6 100.00%
Caoba 3 20%
Otros 0 10% Preg. No.18 Reforestadoras %
Total 10 100% El Estado 4 40%

Papeleras 4 40%
Preg. No. 10 Reforestadoras % Org. Internac. 2 20%
2,000 a 3,000 1 10% Total 10 100%
3,001 a 4,000 1 10%
4,001 a 5,000 1 10%
5,001 a 6,000 7 70%

Total 10 100%

g. Ref

VACIADO DE LAS ENCUESTAS

Si 8 80% 1  hectárea
No 2 20% 2  hectáreas

tal 10 100% 3 a 5 hectáreas 3 30%
5 hectáreas y más 5 50%

 No. 4 Inversionistas % Total 10 100%
 años 8 16%

5 años 9
 años 2

20 o más 12 24%
Total 50 100%

Preg. No. 14 Reforestadoras
 No. 5 Inversionistas % Depend # de Ha 10 100%
cola 10 20% Total 10 100%
dera 10 20%

ercial 17 34% Preg. No. 15 Reforestadoras
stica 13

Total 50 100% Total 10

Preg. No.6 Reforestadoras %
Si 2 20% Si 6 60%
No 8 80% No 4 40%

Total 10 100% Total 10 100%

eg. No.7 y 17 Reforestadoras % Preg. No.16.1 Reforestadoras %
ontaminación 3 30% La Coroza 3 50%
t. de Bósques 4 40% San José Chocón 2 33.33%
est. Ambient.

Preg. No. 8 Reforestadoras % Preg. No.16.2 Reforestadoras %
Peten 3 30% 4 2 33.33%
Izabal 4 40% más de 5 años 4 66.67%

Verapaces 2 20% Total 6 100%
Otros 1 10%
Total 10 100% Preg. No.16.3 Reforestadoras %

Robo 2 33.33%
Preg. No. 9 Refores

Cipres
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ANEXO 2 
 
 

LEY FORESTAL 
Decreto No. 101-96 del Congreso de la República 
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ANEXO 3 
 
 

FOLLETO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS 
FORESTALES (-PINFOR-) 

Instituto Nacional de Bosques INAB 
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ANEXO 4 
 
 

TABLA DE FACTORES DE INTERES DEL VALOR 
PRESENTE (VAN) 
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ANEXO 5 
 
 

MAPA CARTOGRAFICO LIVINGSTON  
ESCALA 1:50,000 Edición 2 NIMA 
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ANEXO 6 
 
 

MAPA DE IZABAL 
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ANEXO 7 
 
 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
Banco de Guatemala 
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ANEXO 8 
 
 

TASA DE INTERES NOMINAL LIBRE DE RIESGO 
AGOSTO 2004 

 
Banco de Guatemala 
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ANEXO 9 
 
 

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO 2003 Y 2004 
 

Banco de Guatemala 
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ANEXO 10 
 
 
 

PROGRAMA  DEL SEMINARIO DE RESULTADOS DE 
INVESTIGACIONES FORESTALES DEL INAB Y 

REVISTA INFORMATIVA 
 



 123

 

 



 124

 

 

 

 

 



 125

 

 

 

 

 



 126

 

 

 

 

 



 127

 

 

 

 

 



 128

 

 

 

 

 



 129

 

 

 

 

 



 130

 

 

 

 

 



 131

 

 

 

 

 



 132

 

 

 

 

 



 133

 

 

 

 

 



 134

 

 

 

 

 



 135

 

 

 

 

 



 136

 

 

 

 

 



 137

 

 

 

 

 



 138

 

 

 

 

 



 139

 

 

 

 

 



 140

 

 

 

 

 



 141

 

 

 

 

 



 142

 

 

 

 



 143

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 11 
 
 

TASA DE INTERES NOMINAL LIBRE DE RIESGO A 
ENERO 2005 

 
Banco de Guatemala 
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