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EXTRACTO DEL DISCURSO INAUGURAL PRONUNCIADO POR 
El DIRECTOR GENERAL DElINRENARE, ING. LUIS ALBERTO VERGARA 

Senores Representantes de Organismos Internacionales: 
Senores Miembros de la Mesa Directiva : 
lnvitados Especiales: 
Amigos Centroamericanos: 
Senoras y Senores: 

Es un verdadero placer darle a nuestros amigos de la Regi6nCentroamericana y de otros 
parses, la mas cordial bienvenida a nuestro pais. 

El Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables se complace en concretizar la 
organizacion de esta Primera Reunion. de Industriales de la Madera de la Region 
Centroamericana cuya idea inicial fue lanzada durante la Mesa Redonda Internacional del 
Plan de Accion Forestal para Centroamerica celebrada en San Pedro Sula, Honduras en 
septiembre de 1991. 

Gracias al patrocinio de la Organizacion Internacional de Maderas Tropicales y al esfuerzo 
organizativo~dl2lJnstituto Nacional de Recursos Naturales Renovables, del Plan de Accion 
Forestal para Centro America y del Sindicato de Industriales de Panama, en el marco de 
esta reunion tendremos la oportunidad de intercambiar ideas y experiencias entre el 
sector privado y el sector gubernamental relacionado con el manejo e industrializaci6n 
de los bosques, de los siete parses del istmo centroamericano . 

. . 
Esta Reunion se desarrolla en un momento muy oportuno, cuando estan generandose 
nuevas iniciativas con la creacion de grupos geogrMicos economicos y de mercados en 
diversas regiones del mundo. Ante esta situacion de la cual Centro America no escapa, 
es necesario que el recurso forestal juegue un papel preponderante en el desarrollo de 
est a region. 

Para ello, los industriales de la madera son un actor importante Y, ante la creciente 
apertura hacia una competitividad sin precedentes, sera necesario examinar los 
mecanismos que permitan una mayor integracion entre nuestros pafses. las iniciativas 
que ya estan tomando algunos de los gobiernos de esta region presentan oportunidades 
que podrfan sentar las bases para una cooperacion horizontal de la industria forestal 
centroamericana. 

Tengo fe que esta reunion permitira discutir y analizar temas tales como: ei manejo 
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sostenible del bosque, la reforestacion, el mejoramiento tecnologico de la industria 
maderera, el intercambio de informacion, la cooperacion horizontal entre los palses de 
la region y la comercializacion, entre otros; para determinar las potencialidades, 
recomendar sobre las limitantes y concluir sobre las acciones de seguimiento que este 
grupo, y otros despues, puedan seguir. Para ello, esperamosque los mecanismos 
politicos establecidos en Centro America puedan actuar sobre una Declaraci6n de 
Panama que Uds. puedan sugerir alas instancias intergubernameota!es estabJecid.as .... 

Muchas Gracias. 
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INTRODuccrON 

El creciente interes de las instituciones de gobierno y del sector privado relacianadas al 
sector forestal centroamericano par consolidar aedanes dirigidas al uso sostenible de los 
bosques ya la eficiente industrialiiacion, condujo a la realizacion de la Primera Reunion 
de Industriales de la Madera de la Region Centroamericana, celebmda -en la ciuGl·adde······ 
Panama durantelos dras 19,20 V 21 de agosto de 1993. 

A esta reunion asistieron representantes de la industria de transformacion primaria V 
secundaria, del comercio de productos forestales y reforestadores de Centroamerica 
y de las instituciones de gobierno relacionadas a\ sector forestal, entre ellos los Servicios 
Forestates, Ministerio$ de Comercio e Industrias, Instituciones de Aduanas y las 
Unidades de Coordinacion de los PAF nacionales, entre otras. 

Durante el evento se abordaron temas importantes para la industria forestal como: el 
manejo de 105 bosques, la reforestacion, la tecnologfa industrial, la capacitacion y el 
comercio internacional regional de la madera. Tales temas fueron ampliamente debatidos 
por los participantes y permitieron integrar puntos de vista y plantear estrategias de 
seguimiento. Las principales conclusiones y recomendaciones fueron consignadas en 
la Declaracion de Panama, documento elaborado y discutido en sesion pienaria durante 
la reunion y constituye la plataforma de seguimiento a los compromisos adquiridos 
durante la misma. 

ANTECEDENTES 

La existencia en la region centroamerica'na de mas de 13 mi!!ones de hectareas de 
bosques productores, constituye un gran potencial para contribuir al desarrollo sostenible 
de la region. La industria forestal centroamericana genera importantes fuentes de mane 
de obra. Seglin algunos estudios, esta industria esta basad a en un aprovechamiento 
selectivo de especies, sin considerar la permanencia de los bosques a largo plazo. 
Tampoco se han desarrollado industries forestales sostenibles y la mavorfa ellas se 
locafizan en los grandes centros urbanos, denotando la ausencia de integraci6n bosque
industria. 

Por otro lado, se registra en la region una tasa de deforestaci6n provocada, par diversas 
causas, que oscila por el orden de las 400 mil hectareas anuales, con 10 cual no 
solamente se destruye la alta biodiversidad existente, sine que ademas se reduce 
progresivamente la fuente de materia prima foresta! para la industria. 
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A esta situacion se suma la falta de un mercado conocido, la existencia de polfticas 
inadecuadas, imposicion de regulaciones, falta de ejempios practicos de manejos 
forestales sostenibles y campafias con enfoques muy preservacionistas, que suponen 
la permanencia del bosque s6Jo sera posible si no existe intervenci6n humana. Se 
buscar mayores beneficios a los grupos sociales asociados al bosque .. De no ofrecerse 
alternativas a los sectores maS' necesitados, se estaria impulsando hacia la conversi6n 
dei bosque para la agricultura, ganaderfa y otros usos Ja mayoria de.la.s no sQsteoibles,. 
en perjuicio de laactividad forestal productiva. 

Esta realidad, plantea la necesidad de integrar esfuerzos dentor del sector forests! 
centroamericano publico y privado y entre este sector con otros sectores, a de 
analizar conjuntamente la problematica y proponer estrategias realistas debidamente 
concertadas, dirigidas a lograr la integracion dicha industria al desarrollo sustentable 
de la region y por ende al uso y permanencia de [os recursos forestales a largo plazo. 

En este contexto, se planteo en septiembre de 1991, durante la Mesa Redonda 
Internacional del PAFT-CA, la idea de reunir a representantes del sector forestal 
centroamericano, tanto del sector publico como del sector privado, para analizar todos 
los aspectos relacionados a los bosques y su industrializaci6n. Esta iniciativa fue 
debidamente acogida por la Coordinacion Regional del PAFT-CA y por el INRENARE, 
quienes prepararon el Proyecto para la realizaci6n de la Reuni6n. Adicionalmente, el 
INRENARE inicio las gestiones ante la OIMT dirigidas a concretar la realizaci6n la 
reunion centroamericana para debatir sobre el tema. 

Como-resultSl90 de tales gestiones y gracias al constante trabajo coordinado entre las 
Unidades del PAFT-CA y del Plan de Accion Forestal de Panama (PAFT-PAN), en agosto 
de 1993, durante los dias 19,20 y 21, se realiza la Primera Reunion Industriales de 
la Madera de la Region Centroamericana, en la cual se analizaron temas importantes para 
la industria forestal y se cumplieron los objetivos propuestos. 
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OBJETIVO G ERAL 

Integraci6n de los industriales de la mad era de Centroamerica y establecimiento "de una 
Red Centroamericana de Industriales de la Madera, con ef fin de permitir ei intercambio 
horizontal de experiencias en los distintos pafses en aspectos de manejo, tecnoiogia 
industrial, extracci6n, comereializaci6n y otros que atanen a la actividad forestaf 
productiva. 

OBJET!VOS ESPECIFICOS 

a. Un planteamiento Centroamericano de industriales, dirigido hacia ef comercio de 
maderas tropicales, boicots, prohibiciones y restricciones. 

b. UrLPJ.13nteamiento conjunto ha cia los mercados internacionales de maderas 
tropicales:-

c. Convenio para la apertura de los mercados eentroamerieanos alas productos 
forestales centroamericanas. 

d. Identificaci6n del perfH 'profesional requerido por las industrias forestales 
centroamerieanas. 

e. Discutir las posibilidades, oportunidades y fimitaciones de 105 bosques tropicaies. 

f. Dar a conoeer la Organizacion Internacional para las Maderas Tropicales (OfMT). 

g. Revisar los proyectos propuestos par el PAFT-CA para el area de desarrollo 
industrial en la region y analizar la inclusion de algunos proyectos regionales 
faetibles de desarrallo. 
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DETAllES DEL PROG 

La reunion se InICID con un acto protocolar, en el cual el Ing. Luis Alberto Vergara, 
Director General del INRENARE, en representacion del Gobierno de'-Panam~f di6'la" 
bienvenida alas de!egaciones de los parses centroamericanos y a los conferencistas y 
y p!anteo como introduccion, el marco general dentro del cual se deberra desarrollar el 
analisis y los debates de la reunion, e indic6 sus expectativas; y ademas solicit6 
recomendaciones concretas, una vez culminado el evento. 

Posteriormente, se procedio a la fase de ponencias de los diferentes temas de la reuni6n 
con periodos de preguntas y respuestas, misma que se desarroHo durante el primer dra. 
El segundo dla fueron conformados grupos de trabajo por temas para analizar el estado 

de situacion y la problematica del sector forestal planteado durante las ponencias. Los 
grupos abordaron los siguientes temas: 

Grupo 1: Manejo de Bosques'Naturales y Reforestacion Industrial; 
Grupo 2: Comercio y transporte Intra y Extraregional de Productos Forestales y 
Grupo 3: lntegracion Bosque- Industria, 

Con eLQ[QPosito de dirigir las discusiones por grupo hacis los aspectos mas relevantes 
de cad a tema,- se facilito a cada uno un cuestionario para que cada grupo le diera 
respuesta y con ello, se logro confrontar las potencialidades del sector, sus limitaciones 
y se concluyo sobre las acciones de seguimientD en cada tema abordado. 

Durante el tercer y ultimo dfa, se efectuaron las presentaciones en pienaria, de cada 
grupo de trabajo, con preguntas, respuestas y comentarios despues cada 
presentaci6n, a fin de afcanzar un consenso en pleno sobre cada tema, sus conclusiones 
y recomendaciones. 

AI final de la jornada, fue sometida a discusi6n y aprobacion la "Declaraci6n de 
Panama" I documento que resume la problematica y las potencialidades de! sector 
forestal centroamericano y plantea las poffticas, estrategias y acciones de seguirniento, 
dirigidas a consoJidar el sector en referencia, contribuyendo al desarrollo sostenible de 
la region mediante el manejo sostenible de los bosques, la eficiente industrializaci6n y 
la integraci6n de la institucionalidad forestal centroamericana publica y privada. 

El Programa desarrollado se presenta en el Anexo 1. 
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PARTiCIPANTES DE LA 10 

Participaron delegaciones de todos los parses de Centroamerica, tanto del sector forestal 
publico coma privado. La asistencia fue de 48 participantes de los siete (7) palses de 
la region (24 representantes de g.obierno, 24 del sector forestal privado) y siete (7) 
expositores, distribuidos por pars de la siguiente manera: 

DELEGADOS DE LOS PAISES PARTICIPANTES 

PAIS SECTOR GOBIERNO SECTOR PRIVADO TOTAL 

Belice 2 2 4 
Costa Rica 2 3 5 
El Salvador 3 1 4 
Guatemala 3 2 5 
Honduras 4 2 6 
Nicaragua 1 2 3 
Panama 9 12 21 

Total 24 24 48 

'-JNSTITUCIONES PARTICIPANTES CON EXPOSITORES 

OR GA N lZA C ION EXPOSITORES 

CATIE 1 

PAFT-CA 2 

SIECA 1 

Proyecto CEMAPIF 1 

OIMT 1 

INDEPENDIENTE (Mexico) 1 

TOTAL 7 

* El Listado completo de los participantes se presenta en el Anexo 2, 
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DEClARACION DE 

Reunidos en la Ciudad de Panama, los dras 19, 20 y 21 de agosto de 1993, los 
industriales de la madera de Centra America, acompanados par representantes de! sector 
publico de los siete parses de ra Regi6n, para aunar esfuerzos en la busqueda de 
soluciones tendientes a integrar la industria forestal al desarrollo sostenta-ble de n-tJes1ros'--' 
parses, 

RECONOCEMOS: 

1. Los esfuerzos de nuestros Gobiernos para conformar y consolidar el Sistema de 
Integracion Centroamericano. 

2. La existencia de procesos de destrucci6n de los bosques naturales debido, 
fundamentalmente, a un marco de politicas macroecon6micas y sectoriales que 
atenta contra la sustentabilidad del recurso foresta! de Centra America. 

3. La influencia negativa de los procesos de ajuste estructural y sectorial que 
presionan a los paises de la Region a vender la base de sus recursos foresta!es 
a traves de subastas internacionales y la exportaci6n de madera en rolio 
proveniente de bosques naturales. 

4. La formaci6n de bloques geo-econ6micos y tratados de libre comercio que 
reEjuerin:in de una mayor eficiencia y competitividad de la industria de la madera 
de la Region. 

5. El mercado mundial de los productos forestales as mucho mayor que el conjunto 
de los mercadas del cafe y del banana. 

6. La riqueza y diversidad del recurso forestal centroamericano con una eficiente 
industrializaci6n, presenta oportunidades significativas para que la Region juegue 
un papel importante en aprovechar esos mercados, en beneficia del desarra!!o 
econ6mico y social de nuestros parses. 

ACORDAMOS: 

1. Crear la Camara Centroamericana 1 de Empresarios Forestafes con el proposito, 
entre otros, de compartir tecnologfas, conocimientos y estrategias_ 

1Entiendase par Centro America a los pafses de Beliee, Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panama. 
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2. Promover ia creaclOn y fortalecimiento de otras camaras y foros 
centroamericanos que incluyan, ademas de los industriales de la madera, a 
representantes de las administraciones y gremios forestales de la Regi6n, 
organism os regionales del Sistema de Integraci6n Centroamericana y de 
organismos de cooperacj-on. 

3. Crear un Banco Regional Forestal, con la participacion de! sector privado y dentro 
del Sistema Monetario Centroamericano, que ca y maneje los fond os del 
sector para financiar actividades y proyectos de inversion en conservacion, 
investigacion, manejo de bosques naturales, reforestacion industrial y para uso 
energetico, fomento y mejoramiento industrial, con condiciones adecuadas alas 
necesidades del sector forestal. 

4. Recomendar la creacion e implementacion un plan estrategico de desarrollo 
que contemple el mejoramiento significativo de la eficiencia y competitividad de 
la industria de la madera de nuestra Region con la participacion de la empresa 
privada, 105 organismos financieros, cooperantes y ios Gobiernos coma 
facilitad ores. 

5. Estudiar las opciones para desarrollar un sistema de certificaci6n centroamericano 
de productos forestales provenientes de bosques naturales manejados f con 
tecnicos de la region y prom over su reconocimiento internacionai. 

6. ·W-ormar los sistemas de nomenclaturas, medidas, estandares y calidades para el 
camer"Clo de productos forestales centroamericanos que canstituyan la base para 
el fomenta de su fibre comercio intra-regional. 

7. Crear un sistema de informacion sabre la industria, la materia prima, los 
productos, precios y m~rcados, a nivel centroamericano, a la disposicion de los 
empresarios de la madera de Centro America y publico en general. 

8. Crear un sistema de educacion y divulgaci6n sobre la industria forestal entre 
cuyos propositos estara mejorar la imagen del sector foresta!. 

9. Estimular la exportaci6n de productos maderables con el mayor valar agregado 
posible y fomentar la integraci6n bosque-industria-mercado. 

10. Condenar la subasta internacional de los bosques naturales de !a Region aSI coma 
condenar la exportaci6n de madera en rollo proveniente de bosques naturales, y 
crear mecanismos regionales para contrarrestar las amenazas y presiones que 
sean contrarias al desarrollo sustentable del sector forestal centroamericano. 
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11. Fomentar una politica de incentivos al manejo sustentable de bosques naturales 
en cada pars que promueva planes de manejo realistas, formulados y aplicados 
por tecnicos y profesionales privados competentes, segun 10 establecido en las 
leyes de cada pais. 

12. Promover la concesion forestal. de largo plazo_en .• bosques .. oacionaJes, 
prioritariamente para industriales de la madera de la Region centroamericana, 
integrando las comunidades que viven dentro y alrededor de las areas 
concesionadas, al manejo V desarrollo sustentabie esos bosques de manera 
que se mejore la calidad de vida de sus habitantes. 

13. Solicitar a los Gobiernos centroamericanos que, dentro de su polltica de reforma 
de la tierra, no se permita el cambio de use, alas tierras de vocacion forestal. 

14. Prom over la concesion de tierras nacionales aptitud forestal que se encuentran 
sin cobertura boscosa, a empresarios que deseen reforestarlas y que tengan 
garantfa del usufructo total de su produccion. 

15. Fomentar la revision de las leves que afectan al sector forestal en buscs de una 
congruencia con el desarrollo forestal sustentable y con los esfuerzos de 
coordinacion interinstitucional, priorizacion de la inversion y la cooperacion 
financiers V tecnica que se estan realizando en cada pais y a nivel regional. 

16.--Pro~rnover la investigaci6n foresta l ap/icada, mercados y desarrollo 
nuevos productos que aprovechen las ventajas comparativas recurso forestal 
centroamericano y aumenten los usos rentables de sus residuos, segun las 
prioridades establecidas por el sector privado. 

17. Fortalecer los Servic.i9s Forestales centroamericanos para que puedan erectiva y 
eficientemente cump!ir con su mision normativa, de control V de apoyo al sector 
empresarial foresta!. 

18. Fortalecer 105 mecanismos, procesos e instituciones de capacitacion en toda la 
gama de niveles y actividades que requiere el sector forestal privado y publico, 
aprovechando al maxima la capacidad instalada existente. 

19. Nombrar una Comision para el seguimiento de los acuerdos est8 reunion y 
para inidar la constitucion de la Camara Centroamericana de presarios 
Forestales: Coordinador General: Omar Ramos Zeiava Honduras; Vice
Coordinador General: Guillermo Villarreal Jimenez Panama y Coordinadores por 
pais alas siguientes: 
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Belice 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panama 

Gilbert Canton 
Luis A. Salazar 
Rene de J. Machuca 
Jorgf! Galvez Freund 
Omar Ramos Zelaya 
Alejandro Ramos T. 
Guillermo Villareal 

Rudol ph Ellis 
Fabio Ugalde Vergas 
Luis Alirio Herrera 
Fidel Gir6n Morales 
.Ricardolima.M, 
Andres Fiallos Ramos 
Maricela L. de De Roux 

Nombrar como asesor al Ing. Jorge Sanchez Aldana, de Mexico y solicitar el 
apoyo de los Planes de Acci6n Forestal Nacionales y de Centro America y a la 
Organizaci6n lnternacional de Maderas Tropicales. 

Dado en la Ciudad 
noventa y tres. 

Sector Privado 
Gilbert Canton 
Rudofph Ellis 

Sector Privado 
Jose L. Vasquez 
Luis A. Salazar 
Fabio Ugalde 

Jorge Galvez 
Fidel Gir6n 

Panama a los veintiun dras del mes de osto de mil novecientos 

POR BEUCE: 

POR COSTA 

POR EL SALVADOR: 

POR G 

Sector Gubernamentai 
Oswaldo Sabido 
John H. Howell 

Sector Gubernamenta! 
Oscar E. Zufiiga 
Hector Arce 

Eduardo Canas 
Oscar 
Luis M. Alirio 

Calder6n 
Erick A. Arellano 
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Sector Privado 
Omar Ramos 
Ricardo Lima 

Sector Privado 
Andres Fiallos 
Alejandro Ramos 

Sector Privado 
Ernesto Florez (gremial) 
Marcos Salabarrfa (gremia!) 
Luis Oth6n 
Maricela Lamay de De Roux 
Jorge Deir Gavica 
Everardo Espinosa 
Boris Valencia 
Cesar Manfredo 
Guillerm~illarreal 

Ronen Ceasar 
Ricardo Ungo 
Antonio Enrfquez 

POR HONDURAS: 

POR NICARAGUA: 

POR PANAfl.!lA: 

Sector Gubernamental 
Juan C. Carrasco 
Dagoberto Pastrana 
Myriam M. de Osorio 

Sector Gubernamental 
Roberto Araquistafn 

Sector Gubernamental 
Rodolfo Jaen 
Jose A. Rajas 
Carlos Vargas 
Dimas l. Arcia 
Raul Gutierrez R. 
Elio A. Alvarez 
Luda F. de Ferguson 
Maricel Mendieta 

POR EL PLAN DE ACCION FORESTAL PARA CENTROAftJiERIC,'-\.: 

Jorge E. Rodrfguez 
Jose G. Flores Rodas Juan Bias Zapata 

. 1 
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RESUL TADOS Y CONClUS DE EN GRUPO 

G 

Manejo de Bosques y Reforestaci6n Industrial 

1. l QUE OBSTAcULOS HAY PARA QUE LA INDUSTRIA FORESTAL MANEJE 
BOSQUES NATURALES, PLANTACIONES II\IDUSTRIALES 0 SEA PROP1ETARIA 
DE BOSQUES? 

Obstaculos administrativos. 

En su mayor!a los parses carecen de una Polftica Forestsl clara. 
Presiones ambientales externas e internas sabre instituciones publicas y ONGs 
provocando cuestionamientos sobre las licencias y bloqueo de zonas a para 
la producci6n foresta!. Normalmente estas presiones vienen acom par 
fuertes componentes financieros 10 que deja en desventaja a la industria! 
Falta de procedimientos administrativos agiles en los servicios No hay 
lineamientos daros ni estables a mediano plazo. 
Ineficiencia administrativa de los Servicios Forestales provocada entre otras casas 
par: rotacion de personal; falta de recurs os humanos y financieros; 
influencia de la clase polltica. 

Obstaculoslegaies 

Injerencia de otras instituciones que no tienen directamente re con el sector 
foresta!. 
No hay seguridad jurfdica para los consesionarios de tierras 
Problemas de tenencia de la tierra. Falta de tftulos de propiedad. 
Leyes de titulaci6n que incentivan la desaparicion del bosque. 
Sistema de concesiones forestales no favorece el manejo del ya que esta 
basada en el corto plazo y areas relativamente pequefias. 

Obstaculos tecnicos 

Desconocimiento de 10 que es un Plan de manejo, por 105 propietarios 
de bosques y "madereros". 
Planes de manejo son sinonimos de Iibros, se de ben esta formatos par 
regiones basados en fundamentos tecnicos homogeneos. 
Mas personal calificado e intercambio de experiencias regionales. 
Es necesaria una mayor y mas aplicada investigacion en de bosques. 
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Obstaculos financieros 

Falta de acceso a financiamiento adecuado sobretodo del sistema bancario 
privado, ante la incredibilidad del sector financiero provocada por presiones 
ambientales. Que han creado que el recursos bosque no sea considerada una 
garantfa gravable. 

Obstaculos para que la industria forestal sea bosque 

Declaraci6n de areas protegidas par presion de grupos conservacionistas. 
Cambio de las reglas del juego 
El industrial no entra a ser pr.opietario de bosque por no tener la capacidad 
financiera, ni tecnica ni administrativa. 
Tierras naciona!es: deberfan dar acceso alas empresas que hayan cump!ido con 
las exigencias de la concesion, de poseer los bosques en propiedad con fines de 
produccion foresta!. 
Propiedad privada: Se debe establecer un fondo financiero para que las industrias 
compren sus bosques. 
La mayorfa de las areas grande~ de bosques son tierras naciona!es y no hay 
polfticas ni interes para trasladar ese bosque a la empresa privada. 
Declaratorias 0 anuncios de tierras protegidas provocando la deforestaci6n. 
Falta de inversion en el sector agropecuario, provoca el mal usos del suelo 
agricola y por 10 tanto presion sobre las tierras forestales. 

2. ~COMO SE PODRfAN OBVIAR ESTOS OBSTACULOS? 

Definir la politica forestal del pais, adecuada y de largo plaza. 
Politica de incentivos al manejo de bosque, que incluya: planes de manejo 
sencillos y tecnicos, que .. 81 propietario del bosque y el maderero esten en 
capacidad de aplicarlos. 
Delegar mas la responsabilidad en !os tecnicos privados que actuan coma 
administradores de proyectos forestales de manejo de bosque natural y 
piantaciones forestales. 
Concientizar a los gobiernos de cua! es el verdadero problema de la desaparici6n 
de los bosques. Se recomienda la ejecuci6n de un foro a nivel de ministros 
centroamericanos en donde se les haga una presentaci6n de las causas de la 
deforestaci6n. 

3. ~QUE OBSTAcULOS HAY PARA QUE LA INDUSTRIA FORESTAL, SE 
INVOLUCRE PLENAMENTE EN LA REFORESTACION INDUSTRIAL? 

El principal obstaculo 8S financiero, tecnico yadministrativo. 
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Los Gobiernos de turno no apoyan la reforestacion industrial. Esto par la carencia 
de po/fticas forestales definidas. 
Le es necesario adquirir tierras sin bosque para reforestar, las cuales son a un 
costa mayor que las tierras boscosas, debido al alto costo que tiene la conversion 
del uso de la tierra. 
Falta de seguridad jurfdica para reforestar, en algunos pafses centroamericanos. 

4. lc6MO SE PUEDEN OBVIAR ESTOS OBSTACULOS? 

Formar un Banco Regional Forestal, que capte todos los fondas que entren al 
sector forestal centroamericano. 
Fortalecer los Servicios Forestales centroamericanos. Se sugiere para ell OS, una 
forma de organizacion autonoma con representaci6n ecuanime y balanceada en 
su junta directiva del sector privado y publico. 

5. lQUE MECANISMOSDE FINANCIAfVllENTO DEBEN EXISTIR PARA QUE LA 
INDUSTRIA FORESTAL MANEJE BOSQUES NATURALES Y ESTABLEZCA 
PLANTACIONES INDUSTRIALE.S? 

Formar un Banco Regional Forestal, que capte toda los fond os que entren sI 
sector forestal eentroamericano. 
Este banco financiara cualquier actividad del sector, ineluyendo; conservaei6n, 
investigacion, manejo de bosque natural, reforestaci6n para uso industrial, 
rewrest9_cion para usa energetico, fomento y mejoramiento industrial etc. 
Promover intensivamente los incentivos fiseales en la Regi6n, ante jos ministros 
de Finanzas (Hacienda) de los parses. 

6. lc6MO PUEDEN APROVf;CHARSELAS EXPERIENCIAS DE PAIS REGIONALES 
EN EL MANEJO BOSQUES Y EN LA REFORESTACJON? 

Experiencia regional en el manejo de bosques 

Aprovechar el ejemplo de la zona del Peten. En esa zona se entregaron 
concesiones hace unos 25 anos. Durante el tiempo en que las concesiones 
estuvieron vigentes, el bosque se manej6 y se mantuvo. Posterior a que los 
concesionarios fueron retirados el bosque ha estado siendo saqueado ilegalmente 
par incapacidad del ente administrativo que la administra. Si las eoncesiones se 
hubieran mantenidos no solo el bosque estuviera en pie sine tambien los 
gobiernos hubieran sido beneficiados por ingresos provenientes las mismas. 
Asimismo utilizar la experiencia de eonvertir areas bascasas en Parques 
nacionales (Peten, Guatemala). En este sit10 a pesar de crear un Parque Nacionai, 
la destrucei6n del recurso forestal no se ha parado y mas bien la misma se 
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acelerado. A pesar de que la industria forestaI ya no explota esa zona. 
Fomentar el intercambio empresarial y profesionai a nivel centroamericano 

Experiencias en reforestacion industrial 

Promover viajes de los Mirlistros de Finanzas a la Feria Internacional de la 
industria de la madera, en Concepci6n, Chile. 
Fomentar el intercambio empresarial y profesional a nivel centroamericano y 
aprovechar la experiencia tecnica y legal que se ha desarrollado en Costa 

7. lQUE MECANISMOS PUEDEN ESTABLECERSE PARA APROVECHAR EL 
PROCESO DE INTEGRACION CENTROAMERICANO PARA EL MANEJO DE 
BOSQUES Y LA REFORESTACION INDUSTRIAL? 

La creaci6n del Banco Forestal Regional. 
La formaci6n de una Federaci6n Centroamericana Empresarios Foresta!es. 
Crear mecanismos comunes para contrarestar las amenazas del sector, como: 
se[[o verde, estudios impacto ambiental que reemplacen los planes de manejo, 
libre comercio desleal extra regional. 
Fomentar el libre comercio intra regional. 
Reorientar de acuerdo al punto de vista industrial organizaciones como el lCAITl, 
las escuelas forestales, de manera que los esfuezos no S8 dupliquen y mas bien 
se complementen y se utilicen para toda la region. 
FortaJece[ los empresarios forestales a travez capacitacion gerencial de alto 
nivel. --

8. lQUE EFECTOS PUEDEN TEN ER LAS CONCESIONES FORESTALES EN GRAN 
ESCALA Y DE LARGO PLA~O? 
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Con las concesiones se va a garantizar la sustentabilidad del recurso. 
Integrar alas comunidades, que pudieran vivir dentro de las areas a concesionar .. 
al proceso del manejo sustentabf_e de esos bosques, mejorando el nivel vlda 
de dichos habitantes. Esto no sucede cuando las areas se convierten en parques 
nacionales u otro tipo de areas protegidas, ya que los habitantes son expulsados 
de las mismas. 
AI mantener productiva e[ area, el estado obtendra recursos financieros a 
del valor de la madera en pie, impuestos y divisas, que le permitiran garantizar 
[a sustentabilidad de dichas areas. 
Los industriales tendran seguridad que les permitia reinvertir en equipo y 
tecnologfa, de manera que se entrara a competir en los mercados internacionaies 
y tambien invertir en investigaci6n para maximizar el aprovechamiento 
bosque. 
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Se recomienda que en el Proximo Congreso Forestal Centroamericano todos los 
parses de la region se compromentan a establecer fechas precisas para el 
otorgamiento de las concesiones. 
Ademas se recomienda que areas nacionales sin cobertura forestsl se den en 
concesion a empresarios que deseen reforestalas en forma voluntaria 0 mediante 
incentivos fiscales. 

9. lQUE EFECTOS PUEDEN TENER LAS SUBASTAS INTERNACiONALES, 
REGIONALES 0 NACIONALES DE LOS BOSQUES NATURALES? 

La subasta internacional no se cree justa ni logica, ya que una capacidad 
industrial instalada en la region para aprovechar el recurso proveniente de estos 
bosques. En el momento que se establezca mediante estudios tecnicos que la 
capacidad de produccion de los bosques sobrepase la capacidad instalada y se 
garantice estabilidad jurfdica de largo plaza en et sector forestal, los industriales 
locales reaiizaran las reinversiones que se ameriten. 
A nivel regional y nacional, se cres que las subastas pueden tener 
ayuden a la unificacion industrial centroamericana. Los las 
subastas deben ser completamente transparentes y dirigidos a las 
industrias forestales de la regi6n. 
El fin de estas subastas debe ser el manejo de los bosques en -forma sustentable. 

10. TEMAS DEBEN INCLUIRSE EN LOS CURRfcULA Y EN LA CAPACiTACION 

11. 

EN EStOS ASPECTOS? 

Transparencia de los mecanismos de la subasta. 
El manejo sustentable de 105 bosques 
Monitoreo de los aproy~chamientos de los bosques subastados. 

LQUE PROYECTOS DEBEN REVISARSE Y 
PARA MEJORAR LAS OPCION DE 
REFO ON INDUSTRIAL? 

PUEDEN IDENTIFICARSE 
DE BOSQUES Y DE 

Manejo de 

Deben revisarse 105 proyectos Ilevados a cabo en las concesiones ennurneradas 
anteriormente desarroiladas en el Peten, Guatemala y, caso Portico, Costa Rica. 

Reforestacion 

Proyectos de Reforestacion en Costa Rica y Guatemala. (Stone, Pto Carrillo, Los 

21 



I Reunf6n de Industriales de la Madera de la Regi6n Centroamericana 

Nacientes, Simpson etc.) 

12. lQUE POSICION DEBEN TOMAR LOS PAisES CENTROAMER1CANOS ANTE 
PRESIONES PARA CONCESIONAR Y SUBASTAR BOSQUES NATURALES Y 
PARA CERTIFICAR PRODUCTOS FORESTALES DE BOSQUE MANEJADOS? 

Los parses centroamericanos no estarlan de acuerdo en concesionar y subastar 
bosques naturales, a entidades u organism os internacionales furera de la region 
centroamericana, sobretodo porque se nos ha mantenido debHes en la obtencion 
del recurso bosque por periodos de varios anos, creyendo injusto e ilogico que 
de plies de debilitarnos se pretend a ponernos a competir contra grupos 
internacionales en condiciones desfavorables para nuestra region. 
En caso que eso ocurra, el sector foresta! debera ser indemnizado en forma total. 
En cuanto a la certificacion de los productos forestales de bosques manejados, 
es suficiente garantfa que exista una licencia de manejo otorgada par las 
entidades rectoras del sector forestal de cada pafs. 
Adicionalmente, estos manejos estan garantizados con la supervision legal y 
tecnica de los ingenieros y tecnicos. privados de los aprovechamientos, aSI como 
de garantias bancarlas que pueden ser ejecutadas en casa incumplimiento. 
El sella verde tal y coma esta conceptuado, es un chantaje mas para tratar de 
poner a la industria regional en desventajas competitivas en los mercados que 10 
exigen. 

---
13. lQUE MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DEBEN ESTABLECERSE PARA 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES? QUIEN Y COMO PODR!A DAR 
SEGUIMIENTO? CO MO SE FINANCIARfA? 

Establecer una fecha en. ~I carto- plaza para la formaci6n de la Federaci6n 
Centroamericana de Empresarios Farestales. 
Estas reuniones podrfan ser financiadas por instituciones de apayo internacional 
con fines de manejae industrializacion de bosques naturales y can apayo el 
logfstico del PAFCA. 
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GRUPO 11 

Comercio y Transporte Intra y Extra-regional de Productos Forestaies 

1. lcuALES SON LOS OBSTAcULOS PARA EL COMERCIO Y EL TRANSPORTE 
INTRA REGIONAL DE PRODUCTOS FORESTALES7:rARA El: EXTRA:
REGIONAL? 

Se consideran los obstaculos mas importantes, tanto en el comercio coma en el 
transporte los siguientes: inseguridad de inversiones en el sector, carencia de 
tecnologfa de secado de la medera, no se dan entregas justas a tiempo de los 
productos al cliente y desde los abastecedores, las empresas no han heeho una 
evaluacion interna, exceso de tramites burocraticos para importar y exportar, 
costos del transporte altos, carencia de informacion de mercado con caracter 
confiable concentrada en un tugar para su facit distribucion, barreras aranceiarias, 
insumos cares debidoa sistemas de compras individuales (debieran asociarse las 
empresas de la region para obtener insumos 0 vender sus productos), barreras 
no arancelarias (sello verde, certificacion de praductos forestaies, prohibiciones 
unilaterales de parses como Holanda), existe una amplia variaci6n en los precios 
pagados par la mad era en pie y sabre los precios venta de los productos 
forestales tanto dentro como fuera de la region. Los puertos no son eficientes ni 
economicos. El aparato estatal es excesivamente grande y a veces ejeree una 
funcion policiaca en vez de una funcion facilitadora. 

2. lQUE SOLUCIONES SE PROPONEN PARA SOLVENTAR ESTOS OBSTAcULOS. 
QUIEN LAS DEBE IMPLEMENTAR? QUE MECANiSMOS DE INTEGRACION 
CENTROAMERICANA PUEDEN SER UTILlZADOS Y COMO SE FINANCIAR1AN? 

Crear una camara 0 sindicato de industriales centroamericana 
Crear una asociacion de profesionaies forestales centroamericanos 
Crear un sistema de certificacion centroamericana. lniciarlo con la asesoria de 
entidades de prestigia mundial y luega incarporar definitivamente a los 
profesionales forestales de cada pafs centroamericano. 
Normalizar los sistemas de medidas y estandares para el comercio de praductos 
forestales. 
Efectuar negociaciones en conjunto para comprar insumos y vender productos 
forestales. 
Como financiadores iniciales de la creacion de las estructuras organizacianales 
se sugiere las entidades tales como PAFT-CA, OJMT, CATIE (realizacion de 
estudios), Comunidad Economica Europea. 
Se recomienda utilizar como mecanismos integracion los existentes en el 
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SIECA. 
Se recomendara la reduccion del deficit fiscal, mediante la reducci6n aparato 
estatal, para que esto permita invertir recursos en otras areas de infraestructuras 
necesarias para la produccion. 
Realizarotra reunion de industriales forestales centroamericanos nuevamente para 
dar seguimiento alas presentes recomendaciones. 
Realizar gestiones para reducir las tasas de interes del firranciamiento par8-los·_··· 
proyectos de industrias forestales. 
Es importante determinar nuestras fortalezas, debilidades, amenaza y 
oportunidades dentro de la actividad forestal centroamericana (Diagnostico de 
situacion) 

3. lOUE EFECTOS TENDRAN: EL ARANCEL COMUN CENTROAMERICANO, EL 
CAUCA 11, Y EL REGLAMENTO CENTROAMERICANO DE MERCANCfAS EN EL 
COMERCIO Y EL TRANSPORTE INTRA-REGIONAL DE PRODUCTOS 
FORESTALES? EN EL EXTRA-REGIONAL? 

Existen dificultades con la apliGacion de las normas de OIRSA (certificados 
fitosanitarios), dificultades con la aplicacion de la nomenclatura para ciasificar los 
productos forestales par ejemplo la nomenclatura del CAUCA no coincide con la 
de la FAO. Se sugiere que los organism os de integra cion centroamericana 
confeccionen un diccionario 0 glosario de terminos referente alas siglas, para que 
este pueda ser manejado igual en toda la region centroamericana. 

4. lCOMO PUEDEN HACERSE MAs COMPETITIVOS LOS COSTOS DE 
TRANSPORTE DE PRODUCTOS FORESTALES CENTROAMER,ICANOS DENTRO 
Y FUERA DE LA REGION? 

Iniciar la busqueda de otros mercados, no solo confiarse en el mercado 
norteamericano. Tener en cuenta la importancia de estableeer negociaciones con 
otros grandes bloques eeonomicos. Tener en cuenta que las tasas 0 impuestos 
de introduccion en America del Norte seran redueidas producto de acuerdos 
comerciales (actualmente es un 30%), La mad era de latifoliadas probablemente 
tendrfa mejor ventaja competitiva, se piensa que el consumo de estas aumentara 
grandemente. Ineluir las practicas de manejo en nuestros bosques latifoliados. 
Ademas se deben hacer uso eficiente de la materia prima forestal disponibie. Se 
deben hacer esfuerzos para mejorar la eaiidad de nuestros productos forestales. 
Se recomienda haeer negociaeiones en conjunto con las companlas navieras y 
otros transportes. 

5. lOUE EFECTOS TENDRA EL TRATADO DE L1BRE COMERCIO DE 
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NORTEAMERICA EN LOS MERCADOS DE PRODUCTOS FORESTALES 
CENTROAMERICANOS EN LOS ESTADOS UNIDOS? EXISTEN POSIB1UDADES 
DE ORGAN!ZARSE REGIONALMENTE PARA LA EXPORTACION DE PRODUCTOS 
FORESTALES CENTROAMERICANOS? 

La competencia serfa de-sventajosa. Para mejorar la posicion se debe mejorar la 
calidad de los productos forestales que ofrecemos.· Utifizando'al maxima-todos 
los desperdicios de madera,incluso para generar energfa electrica, cuyos excesos 
podrian venderse a terceros obteniendo ingresos alternos. Aprovechar la ventaja 
comparativa frente a otros bloques econ6micos que no podran cumplir con la 
"meta 2000" de la ITTO. lnformarse constantemente, 10 mejor posible, sabre la 
influencia de las organizaciones ambientalistas, tales como UICN, WWF, Nature 
Conservancy, CITES etc. Contactar las federaciones de camercio en para 
desarrollar negociaciones que favorezcan la exportacion de nuestros productos 
forestales. Normalizar los productos y conformar un solo frente para vender al 
extranjero. 

l QUE TEMAS DEBEN INCLUIRSE EN LOS CURRICULft, Y 
EN ESTOS ASPECTOS? 

LA CAPACITACIO[\J 

Ampliar el contenido de los currfculos con temas como, gerencia de empresas, 
administracion de recurs os humanos, informatic8, mercadeo. Se recomienda 
utilizar el metodo de aprender haciendo. Realizar el ejercicio de confeccionar 10S 

·-eurrfc.uLos conjuntamente con los industriales. Esto ultimo para lograr paquetes 
formadores de profesionales que utilicen al maxima el arbol coma fuente de 
materia prima. El objetivo final es tratar de formar una piramide educativa con 
una gran base de obreros capacitados y especializados. Utilizar coma base 
colegios vocacionales. 

7. lQUE PROYECTOS DEBEN REVISARSE Y CUALES PUEDEN IDENTIFICARSE 
PARA MEJORAR LAS OPC10NES DE MANEJO DE BOSQU Y DE 
REFORESTACION INDUSTRIAL? 

Prayectos como MADELENA-CATIE debieran ser reforzados con estudios 
silviculturaies de las especies en las cuales seriamos campetitivos en 81 mercado 
externo. Ademas debe fortalecerse la informacion existente acerca de especies. 

Proyectos a tomar en cuenta para apoyar la reforestaci6n industrial: 

El caso mas importante es el de Costa Rica tanto en reforestacion 
industrial como en manejo de bosques industriales. (Portico, CATIE y 
casos de reforestaci6n privada, Los Nacientes) 
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Honduras: Proyecto de Bosques Latifoliados, Proyecto de desarrollo 
Forestal en Pinares. (subasta y adquisicion de materia prima) 

8. l C6MO COMPETIRA LA INDUSTRIA FORESTAL CENTROAMERICANA CON LOS 
PRODUCTOS DE OTROS PAISES EN SUS MERCADOS TRADICIONALES? 
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Seguimiento a traves del PAFT-CA, mediante los PAFT-NACIONALES 
(PAFT, puede coordinar la conformacion de la sociedad 0 Camara 
Centroamericana de industriales de la madera, como de profesionales de 
las ciencias forestalesl. 
Efectuar con la mayor frecuencia este tipo de reuniones. 
El financiamiento podra ser obtenido por la ITTO, PAFT - CA, donantes. 

---

- .' ~ .'. - .: .. 
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GRUPO III 

Integraci6n Bosque-Industria 

1. lcuALES SON LOS 'OBSTAcULOS PARA LA INTEGRACION BOSQUE-
INDUSTRIA PARA LA REGION CENTROAMERlCAI\JA? -- __ 0 ___ _ 

Siendo la integracion bosque-industria; una de las prioridades de esta primera 
reunion industrial de la madera en la region centroamericana (C7); se argumentan 
las siguientes causas para tal -Fin: Las pollticas de suma en cero debido a que los 
industriales no absorben costos de sostenimiento forestal; se observan ademas 
incidencias de patrimonio nacional forestal; hay ausencia y/o distorsion de 
politicas forestales gubernamentales, incidencias de impuestos pare explotacion; 
falta de modernizacion tecnologica para nuevas especies y las actuales polfticas 
del media ambiente. 

En tal sentido se presentan algunas alternativas de solucion tales como: 
privatizacion del recurso forestal; favorecimiento de incentivos y subsidios; 
implementacion de planes de manejo con politicas medioambientales; unificacion 
de aspectos regales e identi-Ficacion de fuentes de financiamiento. 

Asimismo es necesario contar con mecanismos de gestion a trav8s del gobierno 
de tal manera que facilite tal integracion estableciendo reglas claras y pollticas de 

°-reconv~rsion industrial hacienda enfasis en el espfritu facilitador. 

2. lQUE ELEMEI\JTOS RELEVANTES DEBEN TOMARSE EN CUENTA PARA 
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD, LA EFICIENCIA Y LA TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL DE LA MADERA DE LA REGION C7 ANTE LAS DEMANDAS DEL 
MERCADO INTERNACIOI\JAL? 

Creacion e implementacion de un plan estrategico de desarrollo a largo plazo para 
Centroamerica (C7) con la participacion de la empresa privada y el gobierno como 
organismo facilitador. 

3. lQUE ACClONES DEBE EMPRENDER LA INDUSTRIA DE LA MADERA ANTE LA 
DISMINUCION DE LOS BOSQUESY ASEGURAR LA MATERIA PRIMA TOMANDO 
EN CUENTA LAS PRESIONES DE ORGANISMOS FINANCIEROS 
INTERNACIONALES? 

Aquf habra que tomaf las siguientes acciones: Mejorar la eficiencia productiva de 
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la industria; implementar inversiones en el manejo de bosques de manera 
sostenida; Estimular la exportacion de productos maderables con su mayor velor 
agregado posible con el proposito de restarie la presion al bosque y, fortalecer y 

. aumentar la capacidad de investigacion cientffica aplicada al concepto 
integracion BOSQUE-INDUSTRIA. 

4. lCOMO PUEDE LA INDUSTRIA FORESTAL ASEGURAR SU MATERIA PRIMA 
ANTE LA DiSMINUCION DE LOS BOSQUES PRODUCTIVOS DEBIDO A LA 
DEFORESTACION? 

Primeramente integrar y divulgar la informacion existente de las especies con sus 
propiedades y usos; Investigacion del comportamiento de las especies; crear un 
sistema de informacion computarizado sabre la industria de la madera de especies 
no tradicionales, a nivel centroamericano ya disposicion de los empresarios; libre 
comercializacion de las diferentes especies entre los paIses C7; Utilizer 
sustitucion de la madera solid a par otras alternatives; y, promover programas de 
inversion para utilizaci6n de maderas de rapida crecimiento por la industria 
maderera eentroamericana. 

5. lcuALES SON NUESTRAS VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS Y 
COMO LAS PODEMOS APROVECHAR? 

-Enlr.elas ventajas comparativas estan: la similar region tropical; la sobrecapacidad 
instalada a nivel de factores y a cera costas; y, contar con un promedio joven de 
poblaeion. Y entre las ventajas competitivas caben mencianar: la diversidad 
especies forestales; la proximidad del mercado; el recurso humano joven y a bajo 
costo; costos favorables para hacer descuentos y ofertas; un control de costos 
a largo plazo; y, costo.~ de tierr.a de vocaci6n forestal mas bajos. 

6. lQUE PROYECTOS DEBEN REVISARSE Y CUALES PUEDEN IDENTIFICARSE 
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PARA MEJORAR LAS OPCIONES DE MANEJO DE 80S Y DE 
REFORESTACION INDUSTRIAL? 

Aquf hay que mencionar primera los de aspecto legal como: los que incluyen 
revisi6n de las leyes a nive! de Centroamerica de manera que estos sean 
eongruentes con el plan de aecion foresta! de esta region; los que contemplan 
una eoordinaci6n interinstitucional en los diferentes parses de [a region que 
intervienen en el sector forestal; y, los de amplia participacion de la empresa 
privada contemplados dentro de la administraeion gubernamental de pals 
que pramueven nuevas proyectas y en segundo lugar los proyectos tecnico
eeon6mico-sociales tales coma Ius proyectos de desurbanizacion la industria 
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forestal; los que contemplan la creaci6n de nuevos polos de desarrollo a traves 
de la integracion de las comunidades que inciden en la industrializaci6n foresta!; 
integracion de proyectos de autogeneraci6n de energra utilizando para tal fin la 
combusti6n de residuos desechables; estudiar la creaci6n de un proyecto 
centroamericano que integre conceptos de manejo con apoyo a la 
industria en este campo y que tome en cuenta el "sello TI impacto ambiental; 
estudio de proyectos centroamericanos de di.fusi6n ·-en 081 . .conce.pto- de·· ... 
pianificacion estrategica para los industriales forestales; y, analisis de los 
proyectos existentes tales como los que contempla el programa CYTED y los de 
reconversion industrial de cada pars de la region. 

7. lQUE ESFUERZOS DE !NTEGRACION DEBEN HACER LOS INDUSTRIALES 
FORESTALES TOMANDO EN CUENTA LAS EXPERIENCIAS DE OTROS PArSES 
EN EL SURGIMIENTO DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE 
PRODUCCION, AS! MISMO QUE MECANISMOS DE CONTROL Y S UIMIENTO 
DEBEN ESTABLECERSEPARA ASEGURARSE LOS AVANCES DE LA iNiCIATIVA 
DE LA PRIMERA REUNION CENTROAMERICANA DE INDUSTRIALES DE LA 
MADERA Y QUIEN FINANCIAR,L\ PROCESO? 

Para este fin ha bra que implementar primeramente el compromiso la iniciativa 
privada forestal de tal manera que implemente practicas de manejo 0 de 
los bosques y de igual manera crear la camara centroamericana de industria 
forestales de la madera con el proposito de compartir tecno!ogfas conocimientos 
y --BStrat~gias; y as! mismo se encargue de crear los mecanismos de control y 
seguimiento que aseguren los resu!tados de !os mismos; con al 
financiamiento queda abierto a sugerencias. 

8. CREACION DE UN ORGANISMO DE INTEGRACION iNDUSTRIAL FORESTAL A 
NIVEL DE C7 CENTROAMERICANO Y PROPONER Si SERA CON 0 SIN SEDE. 

Creemos conveniente la creacion de dicho organismo y a la vez se sugiere que 
se integre con miembros de la camara centroamericana de industriales; la Si 
las administraciones foresta!es de Centro America y los organism os de 
cooperacion internacional. 
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Jueves 19 

8:30-9:00 
9:00-10:00 

REUNION DE IN USTRIAlES DE 
DE lA REGION ERICANA 

o IMT IINRENARE/PAFT-CA/SIP 

I naug uraci on 
NORMAN CALDERA (SIECA): 
"El Sistema de Integracion Centroamericano" 

1 0:00-1 0:30 Preguntas y Respuestas 
10:30-11 :00 
11 :00-11 :30 DOUGLAS PATTIE (OIMT) 

Tropicales" 

.-.-.:-. ..-

If Y polfticas sobre concesiones farestales en Centra America 

12:00-12:30 
12:30-14:00 
14:00-14:30 

14:30-15:00 

e reforestacion industrial en Regi6n" 
Preguntas y Respuestas 
Almuerzo 
Panel OIMT-PAFT-CA-Sector Privado 
n La de madems provenientes de bosques manejados" 
RENE BENITEZ (CEMAPIF) 
"Ei proyecto desarrollo de la pequefia industria en Centra America y el 

15:00-15:30 
15:30-15:45 
15:45-16:15 

industrial en la Region n 

Preguntas y Respuestas 
Receso 
JORGE SANCHEZ ALDANA 

Norteamerica n 

16:15-16:45 RODAS (PAFT-CA) 

Mexico, con el Tratado de 

"Los sectoriaJes y los tratados de libre comercio: sus efectos sobre 
ei sector centroamericano" 

16:45-17:00 Preguntas y Respuestas 
19:00-21 :00 Coctel de bienvenida 

Viemes 20 de ag051:0 

8:00- 8:30 RUBEN GUEVARA (CATIE) 
n La en la industria forestal centroamericana" 

8:30-10:00 Trabajo en grupos 

31 



I Reuni6n de Industriales de la Madera de la Regi6n Centroamericana 

10:00-10:30 Receso 
10:30-12:30 Continua trabajo en grupos 
12:30-14:00 Almuerzo 
14:00-15:30 Continua trabajo en grupos 
15:30-16:00 Receso 
16:00-17:30 Continua trabajo en grupos 

Sal;>ado 21 de Agosto 

8:00- 8:30 Presentaci6n del Grupo No.1 
8 :30- 9 :00 Preguntas, respuestas y comentarios 
9:00- 9:30 Presentaci6n del Grupo [I 

9:30- 10:00 Preguntas, respuestas y comentarios 
10:00-10:30 Receso 
10:30-11 :00 Presentaci6n del Grupo I1I 
11 :00-11 :30 Preguntas, respuestas y comentarios 
11 :30-12:00 Presentaci6n del Grupo IV 
12:00-12:30 Preguntas, respuestas y comentarios 
12:30-13:00 Discusion y aprobacion de la Declaracion de Panama 
13:00-15:00 Almuerzo de Clausura 
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USTADO DE RTICIPANTES 

BUCA DE BEll 

OSWALDO SABIDO ORIO 
Principal Forest Officer 
Ministry of Natural Resources 
<: Postal> Ministry of Natural Resources, Belmopan 
<Directo> (501-8) 22-082 
<Teiefax> (501-8) 22-083 

JOHN H. HOWELL 
National Coordinator 
Tropical Forestry Action Plan 
'< Postal> Forestry Department, Ministry of Natural Resources, Belmopan 
< Central> (501-8) 22-249, ext. 230 
<Telefax> (501-8)22-083 

GILBERT CANTON 
President 
Belize Lumber Producers Association 
< Postal> Ponibore 97 

Belice City 
< Directo> (501-2)44-193 

"------- -

RUDOLPH ELLlS 
Member 
Belize Chamber of Commerce 
< Postal> 14 Westby St., Orange Walk Town 
<Directo> (501-3) 22-250 

REPUBLICA DE COSTA RiCA 

OSCAR ZUNIGA GUZMAN 
Subdirector Foresta! 
Direcci6n General Forestal 
Ministerio de Recursos Naturales, Energfa y Minas (MIREt\IEM) 
<Postal> Apartado 8-5810-1000 

San Jose 
< Directo> 
<Telefax> 
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HECTOR ARCE BENAVIDES 
Departamento de Industria Forestal, 
Direccion General Forestal 
Ministerio de Recursos Naturales, Energfa y Minas (MIRENEM) 
< Postal> Apartado 8-5810-1000 
< Directo > (506) 40-6000 
<Telefax> (506) 42-5240 

JOSE L. VASQUEZ MORA 
Presidente, Asociacion de Madereros del Atlantico 
< Postal> Apartado 1191, Puerto Limon 
< Directo > (506) 58-2421 
<Telefax> (506) 58-2654 

LUlS A. SALAZAR RODRIGUEZ 
Presidente, Los Nacientes Forestal 
< Local> 200 mts. Sur Banco Anglo 

< Postal> 
< Directo> 
<Telefax> 

Paseo Colon, San Jose 
Apartado 979-4,050, Alajuela 
(506) 33-0366 
(506) 33-9671 

FABIO UGALDE VARGAS 
Gerente, Aserradero La Loma, S.A. 
< Local-~_ Ciudad Quesada, San Carlos 
<Directo> (506) 46-0215 
<Telefax> (506) 46-0215 

REPUBLICA DE EL SALVADOR 

EDUARDO CANAS GOENS 
Jefe, Servicio Forestal y de Fauna 
< Postal> Canton El Matazano, Soyapango 
< Directo> (503) 77-0622 
<Teiefax> (503) 77-0490 

OSCAR HERNANDEZ PALMA 
Coordinador Nacional, Plan de Accion Forestal (PAF-ES) 
< Postal> Final 91 A.N., entre 11 y 13 Calle Poniente 

< Directo> 
<Telefax> 

Colonia Escalon, San Salvador 
(503) 79-3830 
(503) 23-9083 

... " .. ".--.: .. 
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LUIS M. AlIRIO HERRERA 
Colaborador Tecnico Industrial 
Ministerio de Economia 
< Postal> Paseo General Escal6n, #4122, San Salvador 
< Directo > (503) 24-3000 

RENE DE J. MACHUCA BENITES 
Gerente de Operaciones 
Industrias Capri, S.A., de C.V. 
< Postal> Calle Huizucar, CoJonia Dolores, 
< Directo> (503) 70-0480 
<Telefax> (503) 70-0482 

San Salvador 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

FRANCISCO LOPEZ DE LEON 
Tecnico 
Direcci6n General de Bosques y Vida Silvestre 
< Postal> 7a. Ave., 6-80" Zona 13, Ciudad de Guatemala 
< Directo > (502-2) 72-1065 

MELlDA CHEW de CALDERON 
Consultora 
Plan de Acci6n Forestal (PAFG) 
< Posta-l->-__ Av. Las Americas, 12-20, Z. 13 

Ciudad de Guatemala 
< Directo> 
<Telefax> 

(502-2) 34-0546 
(502-2) 31-8309 

ERICK A. ARELLANO RAMIR~Z 
Consultor Forestal 
Unidad Sectorial de Planificaci6n Agropecuaria y Alimentaci6n (USPADA) 
< Postal> 6 Av. 0-40, Zona 4, Torre 1, 5 Nivel 

Ciudad de Guatemala 
< Directo> 
<Telefax> 

(502-2) 35-2069/2070 
(502-2) 35-2076 

JORGE GALVEZ FREUND 
Presidente 
Industrias RIo Dulce, S.A. 
<Postal> Diagonal 6, 17-97,Zona 10 

Ciudad de Guatemala 
< Directo> 
<Telefax> 

36 

(502-2) 33-5351/5352 
(502-2) 37-0618 



I Reuni6n de Industriales de la Madera de la Regi6n Centroamericana 

FIDEL A. GIRON MORALES 
Presidente, AIMPE 
< Local> 
< Directo> 
<Telefax> 

San Benito, Peten 
(502-2) 33-7322 
(502-2) 37-0618 

REPUBLICA. DE HONDURAS 

JUAN C. CARRASCO FONSECA 
Jefe, Departamento Coordinaci6n de Regionales 
Corporaci6n Hondurena de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) 
< Local> El Carrizal, salida a Olancho, Comayaguela 
< Directo > (504) 22-2614 
< Telefax> (504) 22-2614 

DAGOBERTO PASTRANA BETANCOURTH 
Gerente de Planificaci6n 
Corporaci6n Hondurena de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) 
< Local> El Carrizal, salida.a Olancho 

< Directo> 
<Telefax> 

Comayagueia 
(504) 22-8810 
(504) 22-2653 

JUAN B. ZAPATA PAD1LLA 
Asesor-Eore~tal del Ministro, Secretarfa de! Ambiente 
< Postal> Est. Palmira, 50. Piso, Tegucigalpa 

MYRIAM E. McCORMICK de OSOR10 
Directora General de Producci6n y Consumo 
Ministerio de Economfa y COrT}ercio 
< Local> Edificio Solame, Tegucigalpa 
< Postal> Apartado 1935 

< Directo> 
<Telefax> 

Tegucigalpa 
(504) 22-7048 
(504) 37-2836 

OMAR RAMOS ZELAYA 
Presidente, Asociaci6n Nacional de Empresas Transformadoras de Madera (ANETRAMP,) 
< Local> Colonia Zorzales, 5a. Calle, #83 

< Postal> 

< Directo> 
<TeJefax> 

San Pedro Sula 
Apartado 51 
Tegucigalpa 
(504) 51 854 
(504) 51-1774 

,ih~ 
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RICARDO LIMA MOMOYTIO 
Director, Asociaci6n Nacional de Empresas Transformadoras de Madera (ANETRAMA) 
< Local> Colonia Zorzales, 5a. Calle, #83 

< Postal> 
<Directo> 
<Telefax> 

San Pedro Sula 
Apartado 512, Tegucigalpa 
(504) 52-01 (J4 
(504) 51-1774 

RENE BENITEZ RAMOS 
Director 
Proyecto Centro de Manejo, Aprovechamiento y Pequena Industria Forestal (CEMAPIF) 
< Local> NACI R, Siguatepeque 
< Postal> Apartado 122, Siguatepeque 
< Directo > (504) 73-2565 
<Telefax> (504) 73-2565 

ESTADOS UN1DOS MEXICANOS 

JORGE A. SANCHEZ-ALDANA ESQUIARTE 
Presidente, ProArbol 
< Postal> Retama #137, Barrio del Nino Jesus 

Tlalpan, Mexico D.F. 01780 
< Directo~ __ _ (52-5) 573-5670 
<Telefax> (52-5) 573-0542 

REPl.!BUCA DE NICARAGUA 

ROBERTO ARAQUISTAIN CISNEROS 
Director, Servicio Forestal Nacional 
Instituto de Recursos Naturales (I RENA) 
< Postal> Km 13, Carretera Norte, Managua 
<Directo> (505-2)31-273 
<Telefax> (505-2) 31-277 

ANDRES FIALLOS RAMOS 
Sector Privado 
< Local> Ocotal, Nueva Segovia 

ALEJANDRO RAMOS TALAVERA 
<Local> Nueva Segovia 
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REPUBLICA DE PANAMA 

RODOLFO JAEN SANCHEZ 
Director Nacional de Administraci6n Forestal 
Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (INRENAR 
< Postal> Apartado 2016 

Parafso 
< Directo> 
<Telefax> 

(507)32-4330 
(507) 32-4898 

JOSE A. ROJAS GAMBOA 
Jefe, Departamento Tecnologia de la Madera 
Direcci6n Nacional de Administraci6n Forestal 
Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (INRENARE) 
< Postal> Apartad 0 201 6 

Parafso 
< Directo> 
<Telefax> 

(507) 32-4330 
(507) 32-4898 

CARLOS VARGAS LOMBARDO 
Jete, Departamento de EvaJuaci6n de recursos Forestales 
Direcci6n Nacional de Administraci6n Forestal 
Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (lNRENARE) 
< Postal> Apartado 2016, Parafso 
< Directo~~ (507) 32-4898 
<Teletax> (507) 32-4898 

D1MAS ARCIA GONZALEZ 
Coordinador Nacional 
Plan de Acci6n Forestal Tropical d.e Panama (PAFT-PAN) 
Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (I NRENARE) 
< Local> ,I1.1tos de Curundu, Via Ascanio Villalaz, Edif. 501 
< Postal> Apartado 2016, Parafso 
< Directo > (507) 32-6619/6637 
<Telefax> (507) 32-6650 

RAUL GUTIERREZ RIVERA 
Estera de Desarrollo Industrial y Manejo de Bosques 
Plan de Acci6n Foresta] Tropical de Panama (PAFT-PAN) 
Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (!NRENARE) 
< Local> Altos de Curundu, Vfa Ascanio Villalaz, Edif. 501 
Postal Apartado 2016, Parafso 
< Directo > (507) 32-6619/6637 
<Telefax> (507) 32-6650 
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ELlO AlVAREZ DE lEON 
Esfera de Agroforesterfa y Desarrollo Rural 
< Local> Altos de Curundu, Via Ascanio Villalaz, Edif. 501 
< Postal> Apartado 201 6 

Paralso 
< Directo > (507) 32-6619/6637 
<Telefax> (507) 32-6650 

ISRAEL BARRERA GUTIERREZ 
Secretario Ejecutivo 
Convenio Fronterizo Panama-Costa Rica 
Ministerio de Planificaci6n y Politica Econ6mica (MIPPE) 
< Postal> Apartado 9240, Zona 6 
< Directo > (507) 64-4551 
<Telefax> (507) 64-1884 

LUCIA FUENTES de FERGUSON 
Subdirectora General de Industrias 
Ministerio de Comercio e Industrias 
< Postal> Apartado 9658, Zona 4 
< Directo > (507) 27-0383 
<Telefax> (507) 25-7853 

MARlCEl MENDIETA DUARTE 
Asistent8--------.. ~. __ 
Secci6n de Clasificaci6n 
Direcci6n General de Aduanas 
Ministerio de Hacienda y Tesoro 
< Local> Curundu, Edificio 1009 
< Directo> (507) 32-6605 

ERNESTO FLOREZ PAYAREZ 
Presidente 
Colegio de Ingenieros Forestales de Panama {Cl FP) 
<Postal> Apartado 1079, Zona 9A 
< Directo > (507) 25-7325 
<Telefax> {507) 25-7314 

MARCOS SALABARRIA VALLES 
Suplente Directivo 
Asociaci6n Nacional de Tecnicos Forestales de Panama (ANTEFORP) 
<Postal> Apartado 6-7835 

El Dorado 
< Directo > (507) 35-4045 
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LUIS OTHON QUINTANA 
Miembro 
Asociacion Nacional de Madereros y Afines 
< Directo> (507) 20-5616 

MARICELA LAMAY de DE ROUX 
Presidenta 
Asociacion de Madereros Independientes 
< Directo > (507) 33-3631 

JORGE DEIR GAVICA 
Presidente 
Sindicato de Madereros 
< Postal> Apartado 7138 

Zona 5 
< Directo> 
<Telefax> 

(507) 20-7774 
(507) 33-5255 

EVERARDO ESPINOSA SANCHEZ 
SINAMA 
< Postal> 

< Directo> 

Apartado 60-4959 
El Dorado 6A 
(507) 61-9862 

BORIS VALENCIA ESCALA 
Presidente 
CORIPSA 
<Postal> 

< Directo> 
<Telefax> 

Apartado 4849 
Zona 5 
(507) 21-2455 
(507) 21-2252 

CESAR MANFREDO SALAZAR 
Gerente General 
Aserradero El Chagres, S.A. 
< Postal> Apartado 124 

Zona 9A 
< Directo> 
<Telefax> 

(507) 61-1000 
(507) 61-0106 
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GUILLERMO VILLARREAL JIMEf\IEZ 
Gerente General 
Grupo Decolosal, S.A. 
< Postal> Apartado 6-691 

El Dorado 
< Directo> 
<Telefax> 

(507) 21-2235 
(507) 21-5586 

RONEN CEASAR 
Ingeniero de Planta 
Puertas Panama, S.A. 
< Postal> Apartado 4548 

Zona 5 
< Directo > (507) 61-5889 

RICARDO UNGO CHAMBONETT 
Gerente 
Grupo Melo (Industria Nacional de Maderas) 
< Postal> Apartado 333 

Zona 1 
< Directo> 
<Telefax> 

(507) 32-1143 
(507) 38-0587 

AI\JTONIO EI\JRIQUEZ KELLETH 
Agro-Industrial Mariprieta 
< Postal> c/o Dist. Atlantico 

Apartado 7946 
Zona 9 

< Directo> 
<Telefax> 

(507) 26-5433 
(507) 26-6669 

ORGANIZACION INTERNACIONAL DE MADERAS 
TROPICALES (OIMT) 

DOUGLAS PATTIE 
Director de Proyectos 
< Postal> Pacffico-Yokohama, Minato-Minai 1-1 

< Directo> 
<Telefax> 
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RUBEN GUEVARA 
Director General 
< Postal> 

< Directo> 
<Teiefax> 

CENTRO AGRONOnillCO TROPICAL 
DE INVESTIGACION Y ENSENANZA 

Apartado 85.::7170 
CA TI Turrialba 
(506) 56-6081 
(506) 56-6166 

SECRETARIA GENERAL DEL TRATADO DE 
OM1CA CENTROAMERICANA (S!ECA) 

NORMAN CALDERA CARDENAL 
Secretario Adjunto 
<Postal> 

<Directo> 

4 Av., 10:-25, Z. 14 
Ciudad de Guatemala 
(502-2) 68-1940. 

PLAN DE ACCiON FORESTAL 
PARA CENTROAMERICA ( 

JORGE RGDRIGUEZ QUIROS 
Coordinador Regional 
< Local> Ave. 1 a' I C 24-28, #2601 
<Postal> Apartado 371-1007 

< Directo> 
<Telefax> 

Centro Colon, San Jose 
(506) 55-2:1-.37 
(506) 22-3371 

JOSE G. FLO RODAS 
Economista Forestal 
<Local> 
< Postal> 

< Directo> 
<Telefax> 

Ave. 1 a., C 24-28, #2601 
Apartado 371-1007 
Centro Colon, San J 
(506) 55-2437 
(506) 22-3371 
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EL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROA.r1l1ERtCANO 

Par: NORMAN CALDERA 

SiECA 

Analizando la informacion, especfficamente sobre 81 mercado del mueble, (de madera), 
como ejemplo, Ilegamos a conclusiones muy interesantes: el mercado mundial de 
muebles es mayor que eI mercado mundial del banano, es mas, es mayor que el mercado 
mundial del cate, mas aun, es mayor que el mercado de cafe y el banana juntas. En 
Estados Unidos, el ana pasado, se importaron 500 milJones de- d6iare-s de sWas' (j"e~"'" 
madera, 10 cuaI es dos veces la importacion total de Nicaragua, quienes eran los 
priricipales abastecedores de ese mercado. 

SiguiendoIe la pista alas importaciones norteamericanas de sillas de madera, nos 
encontramos con que los principaies abastecedores de madera hasta el ana 90, habian 
sido cuatro (4), y aquf, la geograffa es cad a vez es mas interesante, pues, Taiwan, y 
Singapur, cuyos productos entraban por Los Angeles y por Oakland, California y segufan 
por tierra en todos los Estados del oeste pero s610 hasta que se encontraban con las 
montanas Rocal/osas, y con las montanas Rocosas y por razones de los costos de 
transporte se dejaban de distribuir al lado Este de !as montanas Rocosas. 

Por otro lado, estan las importaciones de'ltalia, via New York, v[a Boston y en cuarto 
lugar, pera no menos importante, las importaciones de 10 que antes se Ilamaba 
Yugoslavia y las de 10 que antes se lIamaban los pafses de la cortina de hierro. Eran 
exportaciones de sillas de confferas que, entraban tambien par el puerto de New York 
y New Jersey y se detenfan en [as montanas de los Apalaches, tambien se detenfan un 
poco en la parte de Carolina del Norte, en Estados Unidos, porque hay una pequena 
producci6rlaemuebles en ess region que competfan directamente con la importacion de 
sillas. 

Lo interesante ah! es que estamos viendo que toda la cuenca del Misisipf, la que estuvo 
inundada, con casas destruidas, con nec~sidades de muebles para comprar de nuevo, 
porque se los IIev6 el rfo. Esa region del Misissipf, que tiene costos de transporte pluvial, 
que es el mas barato de todos los otros costos de transporte, se han tenido que 
conformar, con la compra de sillas de metal y sillas de plastico porque no hay suficiente 
oferta sillas de madera para poder suplir este mercado. 0 sea que el potenciai de 
importaciones que alguien Ilega con una sllla de madera de costa razonable, y entra par 
los puertos del MisissipI, es practicamente incalculable. Esto tiene la ventaja de que se 
trata mas que nada de sillas de confferas, hechas con tornos sencil!os que podrfan 
incorporar por ejemplo en el caso de Honduras, ese 20% con que !as cooperativas 
campesinas deben de manejar en un bosque 0 en el caso de otros parses 
centroamericanos inclusive con algunas piezas resultado de ros raleos del bosque 0 de 
desperdicios de algunas de las fabricas que no estan utilizando todo el potencial. 

Digo toda esto un poco coma preambulo, porque la reaccion de Centroamerica en la 
integracion, ha sido enfocando de esta situacion, est os peligros y estas oportunidades 
que nosotras hemos visto en el mercado internacional. La integraci6n no es un fin en sf 
mismo, la integraci6n es un media para conseguir que las inversiones regresen a esta 
region que tanto las necesita. Inversiones en primer lugar y con mayor importancia de 



los mismos nacionales centroamericanos, que con toda la comprension del mundo 
entendemos que coma capital inteligente se fueron al lugar donde se seguros. 
Mientras Centroamerica no tome las medidas para hacerlos sentirse seguros en su casa, 
Centroamerica no podra recuperarlos. Y sf pensamos que vamos a recuperar el 
capital centroamericano sin tomar las medidas correspondientes para que regresar, 
estamos sobreestimando al sector privado centroamericano, de manera que la 
integraci6n si la vemos desde ese punto de vista busca conseguir cuatro 0 cinco 
estabilidades que le permitan al inversionista que no se le mueva el piso. 

La primera estabilidad que busca es la estabilidad politica, par eso la.primera .de la ... 
integraci6n centroamericana, gir3 alrededor del proceso de Esquipu!as, de la pacificacion 
de Nicaragua, de la pacificaci6n de El Salvador y ahora se concentra sobre la pacificacion 
de Guatemala. 

La segunda estabilizaci6n es la estabilizaci6n macroecon6mica, Todos estamos 
escuchando hab[ar desde hace tiempo de las neoliberales, de politicas 
monetarias, de las convergencias de las politicas macroecon6micas de la region V todo 
esto no es para satisfacer a los banqueros centrales, 0 alas ministros de 0 de 
hacienda de los parses centroamericanos, sinG es en la busqueda de que el onista 
vea una estabilidad, que sepa.con que puede contar, con el fin de disminuir la infiac16n, 
para que los calcu[os sean validos, de que no tengan que hacerse calculos la base 
de una escala movil, sine que sea una. plataforma fija desde la cual poder lanzar las 
iniciativas de desarrollo, de industrializacion. 

La otra estabilidad que se busca obviamente coma resultado de las dos es 
estabilidad social, al fin V al cabo, la primera va a ser imposi , si esta estabilidad sociai 
no se consigue en el corto plazo. 

Pero, hay otra estabilidad, que tambien es importante, y desgraciadamente nuestros 
economistas no le han puesto toda la importancia que se le tenfa que dar y ss la 
estabilidad de mercado, 

Y por ultimo, pero no la meT.1'os importante la estabilidad legal, como parte la 
estabilidad macroecon6mica. Es la estabilidad legal en el 0 de que en nuestros 
pafses, no nos cambien las reglas del juego, "a mitad de ", que no aparezca un 
impuesto hoy y el dra de manana hay un bache presu y 10 importante es la 
polftica fiscal y aparece otro impuesto aunque con eso termine con la pequeF\a 
que esta empezando, va que tiene que haber coherencia en las 
gubernamentales, para conseguir esa ansiada estabilidad. Y deda, regreso a la 
porque es muy importante, la estabilidad de los mercados, nuestros econ 
desgraciadamente se han educado en muchos casos con libros escritos en 
Unidos ant8s 1973, cuando no habfan subido los precios del petr61eo y cuando ei 
sector externa de Estados Unidos significaba men os del 5% Producto Interne Bruto. 

Esto ha tenido coma consecuencia que esos textos tengan 0 23 capftulos sabre la 
polltica monetaria, sabre la polltica V al final, as! coma par no dejar, con la mane 
izquierda tocaban un par de capitulitos sobre el sector externa con tipos de cam bios 
o del sector externa con tipos de cam bios variables y haste ahf nade mas !legaba el 
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analisis de la tercera variable macroeconomica, que es tan importante 0 mas importante 
en algunos casos, que las primeras dos. 

Con todo esto en mente, quisiera muy brevemente mostrar la filosoffa detras de la 
integracion, de la nueva integraci6n centroamericana, porque en esta etapa, muchas 
gente se cuestiona porque se necesita un nuevo tratado y aqu( les voy a decir 
exactamente por que. En la primera etapa y en la etapa anterior estabamos viendo un 
tratado con objetivos sectoriales. El objetivo del tratado anterior era la industrializaci6n 
a cualquier costa y los costos fueron altos. Se buscaba sectorialmente crecer por ellado 
de la producci6n, aumentando la produccion del sector secundariQ. _ ...... 

En este caso 10 que S8 busca es crecer macroeconomicamente a traves de la =""_-"-="-'.."--'-'. 

del ingreso, aumentando las inversiones. Centroamerica, siguiendo un para!elo con los 
parses, est8 siguiendo una organizacion parecida a la de los poderes del 0, que 
serfan internamente a 10 interno de los parses. 

Tenemos un organismo ejecutivo, que 10 representan las cumbres presidenciales .. 
tenemos un organismo legislativo que es el PARLACEN y tenemos un organismo judicial 
representado par la Corte Centroamericana de Justicia y aquf hay un poco confusion 
porque los que constituyen el SICA, 0 el Sistema de Integracion Centroamericana es 
propiamente el mecanismo de seguimiento a la Cumbre de Presidentes Centroamericana. 

El SICA. (ver figura), es el sistema de integracion tiene tres subsistemas. Alguien me 
hacfa la pregunta de que pas a can el ambito cultural, bueno la cultura no puede ser 
diferente de las otras, porque la cultura 10 determina todo, esa es nuestra cultura, 105 
ambitos en los que trabaja el hombre son: economica, polftico y social. 

El subsist-ema _eponomico: esta conformado por los gabinetes economicos, se esta 
redefiniendo; este subsistema es el que se esta creando con el Protocolo de Guatemaia 
que van a firmar los presidente en octubre en la sede de la SIECA, en Guatemala. 

El subsistema social: esta conformado aJrededor de el Comite Regional de Acci6n Social, 
pero todavfa no est8 organizado formalmente. 

El subsistema polftieo: en el momento esta liderizado por los ministros de relaciones 
exteriores de los parses centroamericanos y el Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores. En medio la Secretarfa General del Sistema de Integraci6n Centroamericana, 
(SGSICA) ha habido mucha confusi6n porque en el pasado la SGSICA no ponran la 
en el frente y la gente tendra a confundir el SICA que es todo el sistema con su 
Secretarfa General y a veces hasta con el Secretario General mismo. 

En el subsistema economico, la Secretarfa de los Gabinetes Economicos, 10 tiene la 
SfECA, fa Secretarfa de Jntegracion Economica Centroamericana. En el subsistema 
politico, esta la Secretarfa General del SICA, que como vemos esta situada tanto en ei 
centro donde convergen las tres, para proposito de seguimiento de reuniones 
presidenciales, como dentro del subsistema polftico conform ado por el Consejo de 
Ministros de Relaciones Exteriores, mientras que en el social esta como Secretaria, 
ahora, hay areas de convergencias en esta vida las cosas no son todo polfticas 0 
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sociales 0 economlcas porque hay un traslape y en asas areas de traslapes estan 
situadas tambien algunas organizaciones y algunos puntos que espero ayuden a explicar 
un poco la resistencia de Costa Rica y a aclarar la terminologfa de oposlclones que 
han habido reiteradas en algunos ambitosde la integracion. Entre el subsistema 
economico y el subsistema social, porque tiene que ver con ambas areas, est8 el 
Consejo de Ministro de Trabajo de Centroameriea. El trabajo obviamente tiene elementos 
economicos pero tambien tiene elementos sociales. Entre el subsistema econ6mico y ei 
subsistema politico est8 la Organizacion Centroamericana de las Migraciones, porque la 
migraeion signifiea la movilidad de la mano de obra, pero tambien tiene repercusiones 
polftieas dentro del pais y aquf esta basieamente el problema de.! affibit.Gl polftico,.Qel.· ... 
ambito economico, que ha estado surgiendo con el cas 0 especffico de Costa Rica, 
situacion que debo decir para tranquilidad de todos esta practicamente superada porque 
ya se han eneontrado formas de transieion. 

Finalmente tenemos, 81 Consejo Ministros de Seguridad Social, que esta manejado entre 
el subsistema polftico y el subsistema social. La seguridad social tiene un efecto social 
pero tambien tiene un efeeto politico. 

Vamos aver fapidamente el subsistema poiftico con mayor detenimiento y tenemos una 
reunion que no se hizo bajo este organismo que todavfa existe, que recientemente 
termino de los Ejercitos Centroamericanos en San Jose, que podfan en un momento 0 

estar funeionando bajo un organismo hijo del antiguo CONDECA, pero en el momento 
legalmente si existe, es el CONDECA (Consejo de Defensa Centroamericano). Hay un 
Consejo de Ministros igual nocion, y luego est8 el Consejo de Ministras de Relaciones 
Exteriores (SGSICA). Pera tenemos a nivel del Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores dentro de su sistema politico, 10 tenemos a nivei de la coordinaci6n central 
subsistema politico y 10 tenemos tambien a nivel de la coordinacian del sistema dei 
ejecutivo-Fegior}al y eso a veces es 10 que ha eausado confusiones, un poco de crisis de 
identidad en la misma Secretarfa y puntos de vista diferentes con respecto a como se 
ve la Seeretarfa y coma ven a la Secretarfa desde afuera. Di90 la Secretaria SICA, 
porque estamos dentra de la parte polftica y luego tenemos consejos intersectoriales que 
serfan entre la parte de gobernaciones y la de relaciones exteriores, entre defensa 
relaeiones exteriores, entre gobemacion y defensa. 

En la parte social, tenemos el Consejo de Ministros de Salud Publica y un organismo 
dependiente del Consejo de Ministros de Salud Publica, que es el INCAP (el Instituto de 
Nutrieion de Centroamerica y Panama). Tenemos un Consejo de Ministros de Vivienda 
y de Asentamientos Humanos y tenemos un Consejo de Ministros de Educacion, 
cuya responsabilidad 0 bajo cuyo campo de aecian tambien existen algunos organism os 
regionales como son el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCAL el 
INCAE y el Instituto Centroamericano Administracian Publica (lCAP). En la parte de 
las areas de convergencias existen tambien en las areas grises, entre un ambito y el otro, 
exactamente donde, tal vez no es la colocacion correcta, probablemente quede en media 
de las tres areas pero en algun lado ahf en esa area de convergencia esta contenido el 
Consejo Centroamerteano del Medio Ambiente y luego hay otros eonsejos 
intersectoriales estan ahf relaeionados. 

Ahora voy a pasar a explicar el subsistema econ6mico tal y como esta contemplado en 
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el nuevo Protocolo de Guatemala. Con este enfoque ayudaba a un os mlnlsterios 
sectoriales: ministerio de la agricultura, ganaderfa, minerra, ministerio de la industria y 
luego ministerios de comercio y servicios que se han ido subdividiendo porque los 
servicios publicos y de infraestructuras estan en este sector terciario tambien y van 
apareciendo caminos, construcciones, obras publicas, transporte, comunicaciones, luz, 
agua, energfa, teletonos, que estan tambien en el sector terciario. Sin embargo, la nueva 
integracion busca una integracion macroeconomica, buscando no la estacion de la 
produccion sine la del ingreso, V8 no es el producto interne bruto que estamos viendo, 
estamos viendo el ingreso nacional por este lado y ah! hay los tres desequilibrios 
macroeconomicos de los que estuve hablando anteriormente que tal.vez =--"'-"'="--"'-"'-'-~ 
poco de mas de claridad y ah! quisiera pedir excusas a los economistas 0 

administradores de empresas que se los hay muy buenos a quienes esto les puede 
parecer demasiado elemental, pero tenemos que recordar que hay persona! aquf brillantes 
en otras disciplinas pero que no necesariamente son economistas, entonces tengo que 
tratar de tomarlos en cuenta a todos, asf que me perdonan aquel[os para 10 que esto es 
muy elemental. 

La primera, de la que estan hablando alia, es consumo e inversion, primer desequilibrio, 
que quiere decir eso que estamos consumiendo demasiada parte de nuestra produccion, 
de nuestro ingreso V no estamos invirtiendo suficiente. Pero que es 10 que hacen los 
bancos centrales, restringen el consumo, como? poniendo el encaje mas alto, obligando 
a que haya menos dinero en circulacion y par [0 tanto ese menos dinero en circuiaci6n 
reduzca la presion sobre los bienes vel nivel de precios se mantenga estable. 

El segundo desequilibrio gast05- impuestos, est a siglas se derivan de las palabras en 
ingles que son los que han tenido en los ultimos anos, las cifras 0 las f6rmulas 
economicas, es G-T gobierno (government) menos taxes, 0 sea gastos de gobierno 
menos impue~tos. Entonces el problema aquf ha sido un desequilibrio: No suficientes 
impuestos para el nivel de gastos que tiene el gobierno. No estoy haciendo ningun juicio 
de valor sobre si el !livel de gastos del gobierno es demasiado alto 0 demasiado bajo, 
solamente estoy diciendo que no alcanzan los impuestos para los gastos que tiene el 
gobierno V ah! s610 hay dos formas de prevenir. Este ha 0 el debate que ha tenido los 
Estados Unidos todo este tiempo con la reducci6n del deficit fiscal, 0 se aumentan [os 
impuestos 0 se reducen los gastos gubernamentales. No hay otra forma de saiir de ese 
dilema. lQus es 10 que buscan con esto?, basicamente es tambien reducir la presion 
sobre !os bienes para que los precios se mantengan estables, y solo 10 que estamos 
haciendo es estabilizar, en la mayor parte de los cas os estamos estabilizando hacia 
abajo, entonces todo programa de estabilizacion debe ser el establecimiento de una 
etapa, de una plataforma de lanzamiento V no un fin en si mismo. 

Esto es muv importante, eI problema esta en que cuando el programa estabiiizaci6n 
se convierte en un fin en si mismo, la estabilizaci6n cada vez es mas hacia abajo, porqU8 
si VO restrinjo no puedo crecer, entonces es en esta tercers rueda donde qL,e 
descansar el esfuerzo, la polftica camercial externa, entonees coma ahora) en la nueva 
integraci6n, debemos tomar en consideraci6n esa situaci6n a traves de la on de 
10 que se lIaman Gatinetes Econ6micos Centroamericanos que conforman los Ministros 
Sectoriales acompanados de los Ministros Macroecon6micos y conforman iO que Se 

llama el Gabinete Econ6mico Centroamericano, que fue creado por razones puraments 
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tecnicas. 

Si me permiten VOfver un momento a los cuadros y figuras de apoyo, vamos a 
encontrarnos con que los tres ministros macroecon6micos son el Presidente del Banco 
Central, que maneja las politicas monetarias, el Ministro de Finanzas 0 Hacienda, que 
maneja las politicas fiscales y el Ministro de Economia que maneja la politica comercial 
externa. Por el OtiO lado si 10 vemos por ellado de la produccion, nos vamos a encontrar 
con el Ministro de Economfa, que es el Ministro de Industrias en algunos casos, otros 
que lIenan la cartera tambien, es·el Ministro de Agricultura y/o de recursos natura y 
los ministros de otras areas terciarias de la economfa. Lo interesants aquf entonces·es··· 
que tenemos a una sola persona qLie se sienta en ambos lados de la mesa 81 mismo 
tiempo y ese es el Ministro de Economfa, es sectorial, porque le corresponde el sector 
terciario de la economfa y a la vez macroeconomico, porque ve la pol comerClal 
externa dentro de la ecuaci6n macroecon6mica, por eso es que en el centro de aste 
cuadro, encuentro el Consejo de Ministros de Eonomfa. Hay algunos casos es 
en las intersecciones,. Entre el Consejo Industrial Centroamericano, donde participanos 
ministros de industrias y de Consejo de Ministros de Economfs, que a veces son la 
misma persona, pero no necesariament8, esta ellCAITI (ellnstituto Centroamericano de 
Investigaci6n y Tecnologfa Industrial); entre e1 Consejo Agropecuario mericano, 
que antes se lIamaba CORECA. 

Entre el Consejo Agropecuario Centroamericano y 81 Consejo de Ministros de Economfa 
esta un Consejo intersectorial. A nive[ de [as polfticas macroeconomicas, la polftica 
cambiaria por ejemplo, en los parses desarrollados, la politica cambiaria forma parte de 
la politica comercial externa. 

En los palses en vias de desarrollo, como nosotros dependemos directs, como ei ca so 
de Panama, .. _p~ro indirectamente por el tipo de cambio en cas 0 del resto de 
Centroamerica, de otras monedas, la politica cambiaria se la ha aoropiado 81 Banco 
Central, porque esta directamente relacionada con el flujo de moneda, pero dependiendo 
de las reservas que tienen, ellos puedsn tirar mas 0 menos monedas de la circulacion, 
si tienen pocas reservas y mucho dinero dicen que tienen dinero sin respaldo, a eso es 
a [0 que se refieren, entonces s.n e[ manejo de fa politica cambiaria que deberia estar 
entre el Consejo Monetario y e[ Ministro de Economia, el Consejo de Ministro 
Economfa, generalmente [0 manejan los Bancos Centrales. Sin embargo entre el Consejo 
de Ministro de Economia y el Consejo Monetario Centroamericano esta el Banco 
Centroamericano de Integraci6n que se escapa un poco de la acci6n regions porque 
ahora ya tiene socios externos, que ya no son controlados por los ministros de los pafses 
que conforman la secretarfa. Por otro lado, est8 el Consejo de Ministros de Finanzas 0 

Hacienda y una vez mas, en los palses desarro!lados [a politica arancelaria es una politica 
de desarrollo y no una polltica fiscal. 

En cambio en Centroamerica, especialmente por ejemplo en si caso Costa Rica, la 
polltica arancelaria es el principal instrumento de recaudacion fiscal que tiene el pafs y 
eso nos explica la hipersensibilidad, de las autoridades de Costa Rica cuando se les 
a ellos de una union aduanera. Significa su modus vivendi que se 10 estamos 0, 

significa sus ingresos, significa su vida, significa su razon de ser. Por eso tenemos que 
encontrar la forma de tranquilizarlos y de explicarles la gradualidad del proceso. Tenemos 
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posteriormente la parte de turismo, que a veces tiene Ministro y a veces no, pero que 
tiene una Secretarfa de Integraci6n Turfstica Centroamericana, que recoge en su seno, 
en sus reuniones, algunos directores generales 0 unos ministros 0 viceministros, es uno 
de [os polos mas variado que hay en la integracion. Luego tenemos el Consejo de 
Ministros de Comunicaciones, que tiene una secretarfa que se llama CONTELCA y el 
Consejo de Ministros de Obras Publicas y Transporte que tiene una secretarfa del 
REMITAM, que es la SIECA. Finalmente, tenemos dos intersecciones en las esquinas que 
tiene un asterisco pequeno, que esta abajo (ver figuras del subsistema economicoL en 
la interseccion entre los sectoriales y ahf se coloca el Consejo de Ministros de 
Planificacion, que a veces son los mismos ministros de Economia,. como eLc.aso.d.e ... 
Panama y que a veces estan afuera 0 no existen como es el caso de Nicaragua, pero 
estan colocados de cualquier forma en la de las tres areas sectoriales. Luego 
en la interseccion de las tres areas macroeconomicas estan los coordinadores del 
Gabinete economico, que a veces son los mismos ministros 0 a veces tienen a alguien 
especial que no es un ministro de las carteras que ah!, quien esta hacienda 81 papel 
de coordinador del Gabinete Economico. Esto es bastante simplificado, si la comparan 
con los esquemas solares y cosmogonicos que aparecido por ahf sabre la integraci6n 
centroamericana, pera 8Sto es 10 mas que se ha podido simplificar, no es facil poner a 
los organismos gubernamentales, que a niveles son compiicados, trabajar a 
nivef regional en la integracion. Este es el eSQuema y invito a observer con mayor 
detenimiento la serie de figuras que se muestran a continuaci6n. 

En resumen, el sistema de la integracion centroamericana que tiene en el centro la 
reunion de los presidentes, con rayas hada los lad os, la Carte Centroamericana de 
Justicia a la izquierda yel PARLACEN a la derecha en un cfrculo hacia arriba hacia la 
derecha, la reunion de Vicepresidentes, luego ne el Consejo Ministros de Relacianes 
Exteriores y a la par af mismo nivel, Gabinetes Econ6micos Centroamericanos, a la par 
el Subsistem'Lpolltico, a la par el subsistema social, para permitirles, cuando se 
desarrollen en forma posterior, que tambien puedan hacer sus propios organrgramas. La 
que estamos hacienda es avanzar por donde se puede. Si en este momento se puede 
avanzar por 10 economico, pues avancemos en 10 econ6mico en la integraci " 

Intentos politicos por la integrac}9n en centroamerica se han hecho desde 1821, 
polfticos en Centroamerica han sido muchos y han fracasado todos, porque 
se encuentran cinco presidentes del mismo signo alia afuera, en el siglo 0, 

conservadores 0 todos liberales, ahf querfan hacer, pero en el momento en que un 
dictador de un signa 0 del otro y subfa otro de un signo contrario se acababan los 
intentos de union y aSI lIegamos a 1846 con la Republica Mayor de Centroameric8, El 
Salvador, Honduras y Nicaragua tratando de integrarse y no Ilegaron a ponerse de 
acuerdo en nombrar a Choluteca coma capital y par eso se cava la union. 

Desde entonces los 1ntentos politicos han sido muchos y han fracasado todos, pera 
intento economico solo ha sido uno y tiene 30 anos de estar funcionando, aun cuando 
tenfamos un gobierno comunista, un gobierno democratico y tres gobiernos militares de 
derecha coinddiendo la region, la integra cion econamica continua. Entonces no nos 
extrane ver posiciones de gobierno que dicen vamos a 10 economico pero a 10 politico 
todavfa no. Yo creo que con esto damos un brochazo bastante grande sabre que as 10 
que pasando en la integracion centroamericana. 
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PROYECTO 
EN CENTRO 

INTRODUCCION 

DESARROlLO 
ERICA Y 

PEQU 
LLO 

Ing. RENE BENITEZ' 
lng. MATT] KONTRO" 

Podemos reconocer que una de las causas del acelerado deterioro de los recursos 
naturales, especialmente del recurso bosque, es la falta de una concepcion total de 
potencialidades y limitaciones del propietario de bosques; 10 que se traduce a la vez, en 
un bajo aporte del sector forestal al desarrollo socioeconomico nuestros paises. 

Los propietarios de bosques no ven en el manejo forestal una perspectiva hacia la 
industrializacion debido a la falta de conocimientos y de alternativas viables para la 
comercializacion de !os productos que puedan generarse. decir, a la Pequena 
Industria Forestal no se le ha asignado un papel preponderante por parte de los 
propietarios, encontrandose que un considerable porcentaje de .duenos de aserraderos 
de nuestra region son ganaderos 0 comerciantes que practican el coma una 
actividad secundaria. 

Esta situacion, de alguna manera, ha implicado cierta lentitud en el proceso de desarro[Jo 
de la industria en general, por 10 que podemos afirmar que el desarrollo de la pequena 
industria forestal continua siendo un desaflo. 

En el presente-documento se tratan algunos aspectos de la situaci6n actual de la 
pequeFia industria forestal en Centro America, como las alternativas que en materia 
de capacitacion ofrece El Centro de Manejo, Aprovechamiento y Pequena Industria 
Forestal (CEMAPIF). 

DE LA SITUACION ACTUAL DE LA 
CENTRO AMERICA 

INDUSTRIA 

En la actualidad se puede observar que en la mayoria los casos, el tipo maquinaria 
y las capacidades de produccion de las mismas no se adaptan alas condiciones feaies 
tanto de oferta de materia prima y suministros como de la demanda de 
terminados. 

Algunos aserraderos importados han si do disenados para diametros 9 y par 
bosques nativos "interminables" ( con alto costa de inversion y en la mayorfa los 

• Director Proyecto CEMAPIF-ESNACIFOR, Honduras. 

Experto en Industrias Proyecto CEMAPIF-ESNACIFOR, Honduras. 
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casos no adecuados para los bosques actuales de los paises de Centroamerica y 
especificamente para el aprovechamiento de madera producto de plantaciones. 

Esto ha implicado una concentraci6n de la inversi6n en este tipo de industrias; y cuando 
a ello se agregan los tramites burocraticos que muchas veces realizar el empresario 
para continuar proyectos de esta naturaleza, encontramos una alarmante ucci6n de 
las alternativas que incentiven la inversi6n y comercializacion en la pequena industria, 
10 que ha originado que el beneficio del bosque se transfiera a intermediarios. 

Lo anterior desmotiva el concepto del manejo forestal- y [aproducGi6n- de -Ia·---
rentabilidad econ6mica del bosque para el propietario es poco significativa cuando la 
compara con otro tipo de actividades comerciales. 

Tal situacion se traduce en una serie de aspectos que estan influenciando el desarrollo 
de la pequena industria forestal de Centroamerica; se pueden enunciar algunos de elios: 

Diffcil acceso a la materia prima e insumos para la pequena industria forestal 
dedicada a la transformaci6n. 
Limitada concepcion empresarial en los propietarios. 
Falta de esquemas organizativos del proceso de produccion que aseguren la 
calidad de productos. 
Limitado conocimiento de equipps. y alternativas de produccion adecuados para 
la pequena industria foresta!. 
Escaso conocimiento sobre normas y reglamentos para fa selecci6n, clasificacion 
y comercializacion de materias y productos, tanto para mercados Locales coma 
Internacionales. 
Falta de capital de trabajo debido a los altos costos financieros. 
Fal-ta-de __ Lnvestigaci6n para la innovaci6n y comercializaci6n de productos no 
tradicionales. 

ROL DE CEMAPIF/PROCAFOR 

En este contexto, el rol de 105 proyectos en el area de la industria es crear alternativas 
para que las comunidades rurales y pequenos propietarios puedan incorporarse a la 
transformaci6n de la madera. El objetivo del centro de Manejo, Aprovechamiento y 
Pequena Industria Forestal (CEMAPIF) es capacitar a tecnicos y extensionistas -rorestales 
para la promocion de !os conceptos tecno!6gicos necesarios para ei logro de tal fin. 

La capacitaci6n es implementada a traves CENCAFOR', este el Centro 
responsable de la Capacitacion y CEMAPIF brinda su apoyo en la formacion de 
instructores y mejorando sus instalaciones. 

Como estrategia metodol6gica, CEMAP1F ha enmarcado sus actividades en funcion 
los siguientes proyectos y componentes: 

• Centro de Capacitaci6n Forestal/ESNAC1FOR COHDEFOR 
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PROYECTO: 

Corrtro do maJXljo 
apfovcrdiomHlmo y 
poqUQo .. irx:5ustri:.. 
k)Casta! 
(CEMAPIF) 

DEMANEJO. APROVECHAMIENTO Y 
PEQUENA INDUSTRIA FORESTAL [CEMAPIF) 

SU8-PROYECTOS Y COMPONENTCS DEL PROYECTO 

SU8-PRQYECTO: 

- (1) 
().QSll.rrcllc d$ OOl'"lC'lplO:s 
y modulOl do rru.neJo 
:tp [aY o-Ch 3JTl kl m 0 Y 
poqvoti:t Irdv:st1i:z:fc:<a.ol 

(2) 
Cap:;.Oucion on CO~plOS 
y rnotOOos d. rl".l!J11l'jo, 
aprov1Kham~nto y 
poquoo .. !odusm ic<ost>l 

(3J 
ForuJacimiamo do 
coopil racioo hcxU:ontal 

COMPONENTES Y ORGANISMOS 
RES P OOS)..[lt. 65: 

Des..;!rro!lo do corcOPlOs p.:ua 
rl"..l!f)()jo Y :tprt)v,rd'l:uniamo 
(ESNAC!FORJP[oy,o<:10~ pHoto) 

D<J:Ur!"cllo d0 CO[)C$pIDS 

p;1rJ. l:;t- p<1 qu c tia iiiduS1ri3. 
jc<esi.al 
(ESNACIFOPlProyo<:1oS pHoto) 

Programas 00 capac1tad6n 
'U\ u: ESNACIFOPJCEMAPIF 

Pr og [;un.:z.s 0" c::ap.:tc1ta cl 0 n 
on m ~fs..os 
(ESNACIFORllnstituclon-us en 
l;n G<!d Q COO))<! r;.ci C(1 h o<izo nr.al) 

El principal medio para la transferencia de conceptos teenicos en CEMAP!F/CENCAFOR 
son los'fflodulos de capacitacion cuya conceptualizacion S8 resume en el siguiente 
esquema: 

srn:os. DE: .l!U'1U!:l!.J)::tL>J..l'll: 
DE2!OS1:ll2lI:I:V'OS 

Hicroe:npre,,<>c 

~ '.n <.ciU'.r c1 'n'm""'0 d •• xpor1onc!oo onCn 
e~trdtO& 0 grupoc &ociales. 

Para formar Cdpdcitadores. 
Para validar concepto~ de inv~stigaci6n ~plic~dd. 

___ ~~~~~~~~================~~~~~ Un ~edio para la tran~ferencia de tecnologia. 

Un ~edio para fortalec~r la exten~i6n y !ormaci6n 
de extensionistas. 
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En el area de Manejo Forestal los modulos estan conformados p~r unidades de bosque 
demostrativas. En el area de pequena industria, estos consisten en la maqu;naria 
(secador solar, aserradero, etc.) y su personal capacitado para mansjarlos y 
administrarlos. 

Entre los conceptos genericos que CEMAPIF ha visualizado coma necesarios de transferir 
como aporte al desarrollo de la pequena industria forestal en la region, se tienen: 

Aserrfo 

Los bosques nativos latifoliados estan amenazados y los que aun existen baJo 
proteccion; por otro lado los bosques de confferas explotados en las decadas de los 60 
y 70 necesitan ser raleados, 10 que signifiea que las earacterfstlcas de la materia prima 
estan eambiando y se haee necesario, buscar teenologfas mas apropiadas para mejora. 
la industria. En Europa, por ejemplo han tenido estos problemas y la tecnologra alii se 
ha orientado mas a los diametros pequenos. 

Buscando una alternativa al respecto, CEMAPIF instal6 en Siguatepeque un Aserradero 
Circular M6vil; la difereneia con los otros tipos de aserraderos es la hoja que le da un 
espesor de corte casi igual al de'una banda. Tambien el sistema de avance es hidraulico 
permite una velacidad de avanee ajustada a la dimension de la madera. Esa es muy 
importante cuanda se procesan tanto diametros menores como diametros maycres para 
mantener un nivel de praduccion rentable. 

El aserradero circular m6vil tiene un avance de corte ajustable de 0 a 100 m/s y el 

espesar de carte es 3.6-4.4 mm segun la hoja utilizada. La capacidad de la maquina es 
5 ,000-6,QOOp-,X. al dra. El costa de toda la unldad es similar al costa de un equipo de 
afilado de sierras de banda (aprox. U.S.$20,OOO$). 

Secado de Madera 

Uno de [os mayores problemas en la transformaei6n de la madera es el secado. La 
mayarfa de las empresas que han exportado muebles 0 artesanfas han tenido reclamos 
y grandes perdidas par el mal secado de la madera; el ambiente no les permite que '0 

madera se seque mas del 10-12% de humedad, 10 que no es suficiente para la madera 
que permanece en casas eon aire aeondicionado, par ejemplo. 

La metodologfa unica en el secado artificial ha sido la convenciona!; sin embargo, el 
costa de la inversion es alto, la capaeidad es grande y el manejo diflei!. Par tal razon 
CEMAPIF ha introdueido el secador solar de madera; con este, cada taller puede secar 
su madera con costos bajos (inversi6n de U.S.$5,OOO)y un manejo sencillo. Todos los 
materiales se eneuentran en la zona y no se necesita importar nada de otro pais. 

El uso del secador en Siguatepeque ha dado exeelentes resultados: programas de tres 
dlas han logrado secar madera (Pinus oearpa) de una pulgada al 13% de humedad. La 
capacidad del horno puede ser de 3,000 a 5,000 p.t. 
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Tratamiento de la Madem 

El tratamiento de la madera es una actividad cada vez mas exigida para productos 
generados por la pequena industria forestal, al respecto CEMAPIF ha promovido la 
implementacion de metodos ecan6micas para el tratamienta de loa madera, coma 8S 81 
madelo demostrativo del metada Caliente-Frro. 

Carbonizaci6n 

Uno de los problemas mas grandeque tieneIs industria es el usa de las desperdicios de 
la madera; un pasible usa actual es la lena. En CEMAPIF se ha intentado buscar otras 
alternativas, entre las que se destaca la produccion de carbon. 

Para producir carbon se ha acostumbrado a usar hornos grandes tipo "media naranja"; 
CEMAPIF ha promovido el usa de un homo pequeno hecho de un barril. Las ventajas 
del homo son la facilidad para transportar, su bajo costo, la rapidez del proceso os 0 

tres horas), y la facilidad que ofrece para que las mujeres participen en este tipo de 
actividades. 

Comercializaci6n 

Siendo el mercado uno de /as principales /imitantes para la incorporacion de los pequeFios 
propietarios forestales a la transformaci6n de la madera, CEMAPIF se ha preocupado por 
generar m6dulos demostrativos de 10 que pueden ser modelos de comercia!iz8cion 
productos derivados de la madera, en combinaci6n de otras instituciones privadas de 
este StlB-secJgr. Por ejemplo, se han promovido encuentros entre comunidades y 
empresarios a fin de lograr contratos de compra/venta de algunos productos. 

Conceptos Integrados de Pequeiia Industria 

En atencion a la problematica planteada para la pequena industria forests I en el , se 
visualiza como altamente prioritario la transferencia de una concepci6n integral de los 
elementos organizstivos de la pequena industria; en ese sentido, CEMAPiF esta 
atendiendo ese aspecto a traves de la capacitacion al sector involucrado mediantes 
cursos integrados de manejo e industria. 

CONCLUSIONES 

Que las Administraciones foresta/es promuevan el acercarniento las Comunidades 
Campesinas para a que se organicen en combinaci6n con 81 sector Industrial a fin de 
crear polos de Desarroilo rurales a traves de la desurbanizaci6n de la industria. 

Elevar el valor agregado del Recurso en las Comunidad productora, buscando fuentes de 
trabajo permanente y promocionando intercambio tecnol6gico a traves de inversiones 
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conjuntas. 

La capacitaci6n sera una de las herramientas mas importantes para lagrar un cambia en 
la concepci6n que sabre la industria forestal paseen los pequenos propietarios 
de bosques. 

Debe presentarse especial interes a la divulgaci6n de conceptos senciilos para ei manejo 
forestar con perspectiva a la utilizaci6n integral de los productos del basque. 

La promocion de una concepcion organizativa. empresarial, es tambien, uno d.e 105·.· ... 

aspectos claves en el desarrollo dela pequeF\a industria forestal. 

Es importante promocionar alternativas de comercializaci6n productos secundarios 
de la madera mediante esquemas practicos; par ejemplo apayar enlaces comerciales 
entre pequenos y grandes productores. 

Un factor no menos importante es la motivaci6n para la formulaci6n y gesti6n de 
proyectos participativos que promuevan el desarrollo la industria foresta!. 
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INTRODUCCION 

LOS AJUSTES SECTORIALES, EL UBRE COMERCiO 

Y EL SECTOR FORESTAL CENTROAMERICtU,,{O· 

JOSE G. FLORES RODAS 

Numerosos estudios y documentos han ya caracterizado al subsector forestsl 
centroamericano coma una de [as oportunidades perdidas de lasecoriomias nac,on"Eiles'---
de. la region. Los bosques !atifoliadds constituyen mas de las dos terceras partes de! 
recurso foresta! de la region y se aprovechan industrialmente, en menos de un 20% de 
su volumen total, abandonando en ef bosque la mayor parte de! volumen maderable, 
desperdiciando casi la totalidad de otros productos no maderables y dejando areas que 
posteriormente son destruidas por el proceso de tumba y quema, debido a la apertura 
de caminos para el maderero que las hace accesibles a los agricuitores migratorios, 
tierra y sin acceso ai desarrollo agropecuario de las economias nacionaies ... • Como 
resultado, fa deforestaci6n actual alcanza a casi 416,000 hectareas par ana, en su 
mayorfa, de bosques productores actual 0 potencialmente. 

Entretanto, la industria forestal de la region, cuya capacidad instalada S8 concentra en 
Guatemala, Honduras y Nicaragua, produce principalmente mad era aserrada (94%) y 
paneles de madera (6%):'" Contradictoriamente a esta po ca diversificaci6n y ampiia 
ineficiencia en la conversion industrial, existe una gran riqueza en el recurso forestai de 
fa region, que yace en algunas de sus reservas de confferas que aun sobreviven, 
principafmente en Belice y Honduras, y en la gran diversidad biologica de sus bosques 
fatifoliados. --------
Hoy, esta industria y el recurso forestal estan frente a un proceso de cambio econ6mico 
tanto en 10 interno (ajustes estructurales y sectoriales) coma en 10 externo (tratados de 
fibre comercio). Este articulo trata de senalar algunos de los problemas y algunas de las 
oportunidades que se presentan en estos procesos para el subsector forestal 
centroamericano. 

LOS TRATADOS ARANGELARIOS Y DE L1BRE GOMERCIO 

En este momento, existen dos procesos concomitantes (aunque no simultaneos) para la 
liberalizaci6n del comercio, en general, que afectaran directa 0 indirectamente a la 

··La base para esta presentacion es un articulo par este autcr y el Ing. Jorge Rodriguez del Plan de Acci6n 
Forestal Tropical para Centra America (P AFT -CA) que saldra pub'icado en el proximo numerc de la Revlsta 
Forestaf Centroamericana. 

"Economista Forestal del PAFT-CA . 

... Comisi6n Centroamericana de Ambiente y Desarralla. 1991. Plan de Acci6n Foresta! Tropica:! para 

Centro America. Centra Agronomico Tropical de investigacion y Ensenanza, Turrialba, Costa Rica: p 19 . 

•••• Idem, p. 10. 



industria forestal centroamericana: uno que se base en el Sistema de I raclon 
Centroamericano (SleA) y el otro, basado en el Acuerdo General de Aranceles y 
Comercio (GATT). Asimismo, hay un tercer proceso que afectara a la industria forester 
de la region: la integracion de Mexico con Norte America, a traves del Tratado de Libre 
Comercio de Norte America (TLC). 

Los tratados arancelarios y de libre comercio tienden a la reducci6n 0 eliminacion de 10s 
obstaculos arancelarios, en particular los derechos de importacion excesivamente 
elevados 0 prohibitivos y otras medidas en relaci6n con los derechos 0 impuestos 
exportacion. Por otro lado, tambien tienden a .Ia eliminacion de barreras ,"10 arancejarias· ...... 
tales como: las prohibiciones de importacion 0 exportacion (coma existen, en algunos 

. parses, para ciertas especies en escasez); restricciones cuantitativas a la importacion, 
gravamenes, impuestos y derechos; politicas y practicas generales de explotacion 
recursos naturales, incentivos "anormales" a la inversion (como podrian ser ios 
incentivos a la reforestacion 0 a1 manejo de bosques naturales, como existen en varios 
palses de la region); practicas de fijacion de precios promovidas oficia!mente, practicas 
de precios dobles (como, de hecho, ocurre entre precios locales y los de exportaci6n, 
que se hacen mas competitivos a traves de incentivos a la exportacion, particu)armente 
para productos forestales de mayor valor agregado. 

Estos procesos introduciran cambios significativos, especialmente para algunos de los 
paises productores que han protegido Sl) industria forestal de la competencia regional y 
extra-regional. Por ejemplo, tal es el casa de Costa Rica, la cual, en un grado u otro, 
se asemeja a algunos otros en la region. El proteccionismo costarricense de su industria 
forestal, permite que el precio de la madera en rollo (un bien economicamente no 
comercializable par restricciones legates) es alrededor de un 18 al 52 por ciento de los 
precios equivalentes en la frontera; mientras que los tableros contrachapados, protegidos 
por altos gt:avallJ~neS arancelarios, tienen precios domesticos 4 a 6 veces mayores que 
su precio en frontera.· Si Costa Rica, 0 cualquier otro pais la region en iguales 
circunstancias, entrara en el Sistema de Integraci6n Centroamericana (SICA) 081 GATT, 
la competencia de la industria del tablero guatemalteco, hondureno 0 nicaragliense 
la region misma), 0 mexicano, chileno, peruano ° colombiano, cambia drasticamente 
esta situacion. En este sentldo, Iq:::> camblos introducidos par el SICA y por ei GATT, son 
beneficiosos para el subsector regional porque introducira al consumidor productos de 
mejor calidad a menor precio, obligando a la industria del tablero a una mayor eficiencia 
industrial en el mediano plazo. Para ello, los programas de ajuste sectorial, deben 
contemplar, como en efecto 10 contemplan, programas de mejoramiento industrial, en 
general. 

La industria forestal centroamericana, no muy acostumbrada al credito y a la eficiencia, 
debe estar consciente de esta necesidad porque su efecto en el corto plazo, serfa 
negativo tanto para su comercio intra-regional coma extra-regional, no ber un 
significativo mejoramiento en su eficiencia. 

Asimismo, el TLC tendra efectos indirectos, pero inmediatos y sustanciales sabre uno 

Echeverrfa J. y A.L.Martfnez. 1992. "Economfa de los Recursos Naturales". Documento interno para 
la preparacion de una polftics forestal para Costa Rica. Centro Cientffico Tropical, San Pedro, Costa Rica: p. 7. 
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de los principales mercados de la industria forestal centroamericana: os Unidos, 
pars deficitario en productos forestales. La disponibilidad de productos forestalss 
mexicanos en esos mercados afectara la competencia y competitividad la industria 
centroamericana. Par otro lado, sin embargo, tambien estan los procesos ya 
mencionados en esta reuni6n, que tienen que ver con el proteccionismo dlsfrazado, a 
dentro del GATT, pero tambien en el TLC y otros convenios arancelarios y de libre 
comercio, disfrazado de ambientalista. 

Los efectos de una polltiea amb-iental sobre el comercio internaeional viene siendo una 
preocupaci6n no solamente para los actores econ6mieos sinO- .que. tambien .. par-a·!os.· 
ecologistas. Un nurnero de medidas de protecci6n ambiental restringen el comercio, 
de tal forma que el GATT ha estado analizando esta situaci6n. Sin embargo el GATT, 
eoncebido inrnediatamente despues de la 1I Guerra Mundial, contiene pocas referencias 
sobre el ambiente, excepto en su Articulo XX. Este artIculo precisa las posibilidades de 
excepci6n a los principios del GATT, permite la adopcion, por las partes contratantes, 
de medidas derogatorias cuando estas sean "necesarias para la protecei6n la salud 
y la vida de las personas y los animales 0 para la preservaci6n de !as plantas" XXb) 
o bien cuando ellas se relacionan con la conservacion de recursos naturales extinguibles, 
si los ultimos son aplicados conjuntamente con las restrieciones a la produccion 0 al 

consumo nacional" (XXg), siempre y cuando estas no se constituyan en un "media de 
discriminaci6n arbitraria 0 injustificada" 0 bien "una restricci6n disfrazada ai comereio 
internacional" . 

El acuerdo sobre los obstaculos tecnieos al comereio ([Iamado C6digo la 
Normalizaci6n) y el Codlgo de Subvenciones, autorizan condiciones similares a los 
Estados signatarios, el primero a descartar normas internacionales, y el segundo, a 
acordar subvenciones, por motivos ligados a la proteccion del ambiente . 

. -~ 
~ 

Estas reglas, en apariencia ciaras, estan en realidad sujetas a interpretaciones diversas 
que dan origen a dificultades. La decision unilateral de EE.UU. de prohibir la importaci6n 
de atun de Mexico porque sus tecnicas de pesea no se conforman alas regulaciones 
norteamericanas, ha motivado una condena del GATT por su caracter extra-jurisdiccional 
y unilateral. Esto ha dado origen a negociaciones bilaterales al respecto. Igualmente 
controversial es la decisi6n de los Parses Bajos de prohibir la importacion de mad eras 
tropicales a partir de 1995, aparentemente con impunidad y sin lugar a negociaciones. 

Las regulaciones este tipo 0 restricciones sabre productos 0 procesos, 0 eco
irnpuestos, pueden ser un pretexto para imponer barreras proteccionistas, no arancelarias 
para proteger mer-:::;ados domesticos y por 10 tanto, contravienen las regias 
competeneia. Asimismo, los aspeetos ambientales pueden, intencionalmente 0 no, 
convertirse en una fuente de ventajas comparativas 0, al contrario, en una perdida en 
competitividad, segun se establezcan 0 no las reglas claras del juego. La industria 
forestal centroamericana y, en general, el sector forestal de la region, deben estar 
preparados para ello. 

LOS AJUSTES SECTOR!ALES 

En la revision de los sectores de las economfa de la region, irnp!ementada por 
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organism os multilaterales como el Banco Mundial 0 el Banco lnteramericano de 
Desarrollo, y bllaterales, como la Agencia Internacional para el Oesarrollo de los Estados 
Unidos, se han identificado varias distorsionesde mercado que dan origen a ineficiencias 
en algunos sectares (coma el forestalL tasan implfcitamente a los bosques y subsidian 
usos alternativos de la tierra. Por 10 tanto, la tendencia en ajustes sectoriales es 
hacia la eliminacion de incentivos para la reforestaci6n 0 el manejo sustentable de 
bosques naturales, la desregulacion de controles administrativos y de la exportacion de 
madera en rollo. Asociada con esto ultimo, tambien la tendencia hacia la subasta 
internacional de los bosques natufales, como parte estos ajustes. 

No cabe duda que el proteccionismo ha originado distorsiones en ei mercado regional de 
productos forestales y una de las mas importantes ha sido et sesgo en la naci6n del 
valor de la produccion forestal en contra del valor del bosque, desincentivando la 
reforestacion y el manejo sustentable de los bosques naturales. El mal manejo de otras 
sectores ha sida el mayor contribuyente a la deforestacion: en el pasada, !os subsidios 
y las condiciones especiales de credito orientados a los sectores agrfcolas y eras, 
promovieron la conversi6n de bosques a otros usos no forestales, aun en tierras 
marginales; asimismo, las politicas nacionales de titulaci6n de tierras, aunque ofreeen 
seguridad a los usuarios agrfcolas en la tenencia de la tierra, se han incllnado en contra 
de los bosques. 

No obstante, la desregulacion de los c.ontroles de las tasas cosecha y manejo 
forestal, si bien es cierto que han sido ineficaces e ineficientes, no necesariamente son 
efectos primarios sabre la defarestacion ni tampoco necesariamente constituyen un 
desincentivo para los propietarios de bosque. Aun en los palses donde la reforestaci6n 
y el manejo de bosques es una tradici6n, la regulaci6n forestal es integ del 
sistema. Ejemplos de ello abundan en el mundo entero, a'Jn en ios bosques estatales y 
federales-€leJosJstados Unidos, no digamos en los bosques europeos. 

En Centro America, la relativamente pequena extensi6n de propiedad privada en los 
bosques naturales (comparada con la proporcion de bosques nacionales) no justifica la 
desregulaci6n de controles. Asimismo, las imperfecciones y otras distorsiones 
mercado en la region no son .. garantfa' que la desregulaci6n y "la mano invisible" 
bastarfan para incentivar a los propietarios y para regular las tasas de aproveehamiento 
y de conversion de tierras forestales a otros usos, si no hay un eambio en el mareo 
general de polfticas macroeconomicas y seetoriales.· 

Las ventajas comparativas de los bosques naturales de confferas eentroarn 
yacen en que, en una gran parte, son de primer crecimiento, par 10 cual su valor en 
la mayor proporci6n de madera de primera calidad, ofreciendo mayores beneficios 
financieros a su aprovechamiento maderable. Los bosques latifoliados, par otra parte, 
contienen especies tropieales finas, muy bien eotizadas en el mercado mundial, que ie 
dan una ventaja comparativa sobre bosques de otras latitudes . 

• Flares, J. 1992. "Analisis de los Mercados de Productos Forestales Costarricenses: Bases para la 
Formulaci6n de Polfticas". Documento interno de consultor!a. Centra Cientffico Tropical, San Jose, Costa Rica: 
p.11. 
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No cabe duda que la exportacion de mad era en rollo y la subasta internacional de los 
bosques naturales ofreceran oportunidades de aumentar eI precio de la madera en pie 
para el propietario privado. Sin embargo, un analisis mas completo permitirfa concluir 
que los costos econ6micos (de la sociedad) de una medida coma , serfan demasiado 
elevados para el beneficia de unos pocos. El aprovechamiento de un as pocas especies 
y de dimensiones mayores, conllevarra una degradacion genetica y economica de los 
bosques, eliminando en el corta plazo, sus ventajas comparativas. La expartaci6n del 
valor agregado tendrfa un sesgo en contra de otros sectores de la economfa que tendrfa 
peores consecuencias que la sltuaci6n actual y la concentracion de la propiedad 
aumentaria porque ningun pequeno propietariopodrfa competir er:l .est@s circunstaneias:···· 

Uno de los mejores ejemplos de ello se observa en la economfa forests I chilena, al 
comparar la equidad en la distribucion de sus beneficios con la condici6n previa a la 
adopcion de su actual modelo. Si bien es cierto que el crecimiento econ6mico que 
result6 de este modelo es impresionante, en el cas 0 chileno, tambien habra que recorder 
que el desarrollo no es soiamente crecimiento sine tambien equidad. 

Es mas, la proposici6n de este cambio va cantraria alas tendencias mundiales, tanto en 
precio como en contenido. El mismo GATT reporta las siguientes cifras de comercio 
internacional entre palses desarrollados y los en via de desarro!lo: 

IMPORTACIONES DE PAISES DESARROLLADOS ORIGlNADAS PAiSES 
SUBDESARROLLADOS Fte: GATT.1992. Camercio lnternaciona! 90-91, Vol I p1 5. 

EXPORTACIONES DE PAISES DESARROLLADOS HACIA PAISES SUBDESARROLU\OOS 

Entre 198-0-Y_l9.88, los precios reales de ios rubros no combustibles que recibieron los 
parses no desarrolladas, cayeron en un 40% Y los precios de los combustibles, en ei 
mismo perfodo, tambien cayeran en un 50%. El descenso relative de los recursos coma 
insumos en la manufactura ha sido la causa principal de este descenso en precios reales. 

Es mas, en cuanto a productos .forestales, la tendencia es similar: 

(millones de m3) 

MUNDIAL SUEDES. DESARR. 
PRODUCCION PROM'85-87 1989 PROM'85-87 1989 
Lefia y carb6n 1668 1741 1391 1475 277 266 
Rollizos industria 1586 1676 368 402 1209 1274 
Chapa y terciado 694 715 76 73 618 642 
Coniferas 267 292 163 180 104 110 
Pulpa 397 424 48 52 349 381 
Otras industrias 228 237 90 94 138 143 
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(USS '000 millones) 

MUNDIAL SUEDES. 
COMERCIO PROM'85-87 1989 PROM' 85-87 1989 

Import.rollizos 8.84 13.06 1.96 3.02 6.88 10.04 
Export.rollizos 6.25 9.03 2.10 2.66 4.16 6.37 

Import. as err + panel 19.06 27.70 -:3 .06 3.76 16.00 23.94 
Export. as err + panel 17.65 26.77 4.45 7..46 .13.20 ... 19.31 ... ..,.. • .•• -'·~I 

Import. pulpa + papeI 38.21 5930 6.54 8.48 31.67 50.82 
Export.pulpa +papel 35.74 57.80 1.83 3.30 33.92 54.50 

Import.todos petos. 66.61 100.74- 11.58 14.83 55.03 85.34-
ExporUodos petos. 60.28 94.59 8.35 13.38 51.93 81.21 

El cuadro anterior muestra que los parses en desarrollo producen el 85 de la madera 
para energfa del mundo, mientras que" s610 producen el 24% de la madera para la 
industria, a nivel mundial. No obstante, los paises desarrollados, que muestran una 
relaci6n inversa, aumentaron sus importaciones de madera en rollo, en un 46% del 
promedio '85-'87 a 1989, mientras que, en el mismo perlodo, los precios la madere 
roUiza exportada a esos parses s610 crecio en 13 %, mostrando una tendencia a 
disminuir. Esta tendencia se debe al aumento en la oferta de medera roHiza en el 
comerclOThternacional, proveniendo de los palses subdesarrollados, denotando as! que 
la exportacion de madera en rollo (no digamos la subasta de madera en pie de 
subdesarrollad6sJ tiende a disminuir su precio en e[ mercada internacional, a aumentar 
los volumenes exportados de madera sin pracesar y, par 10 tanto, a beneficiar solamente 
a los parses desarrollados. 

La explotacion de los reeursos naturales tiene un preeio ambiental alto. Las presiones 
eeonomieas y ambientales requieren de un nuevo patron de desarrollo en Sur, 10 cue! 
dara origen a eambios {uertes en el eomereio internaeional, Sin embargo, /os esfuerzos 
de estos paises por diversifiear sus eeonomlas se han visto obstaculizados por un 
aumento en el proteccionismo de los paises desarrolledos. Much os 
subdesarrolledos estarfan mejor si los paises industrializados cortaren su ayuda pero 
abrieran las puertas de sus mercados. Mientras que los programas de asistencia de los 
paises de la GEeD /lega a un monto anual de unos $60000 mil/ones, et PNUD estima 
que el proteccionismo ya le esta costando a los palses del tercer mundo mas de $ J 00 
000 mil/ones por alio, en perdidas de ingresos potenciaies s610 en agricultura, y mas de 
$50000 mil/ones por alio, en perdidas de ingresos potenciales en ventas textiles. 
Estos costos aumentarfan significativamente si nuevas formas proteceionismo se 
bajo el disfraz de preoeupaciones ambientales. 
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Finalmente, cabe decir que, en el easo de Centro America, en algunos easos, 
particularmente donde existen importantes eomunidades que v/ven tradicionalmente 
sus bosques nativos y que no tienen propiedad de los mismos, como en el easa de La 
Mosquitfa hondurena, la subasta interneeianal de esos bosques tendr,a eonsecuencias 
nefastas. La eomunidad mundial, en UNCED '92, reconoci6 que uno de los principales 
pasos que se debe tomar para contrarrestar la deforestaci6n es elreconacimiento dei 
dereeho de las eomunidades para manejar y abtener beneficios de sus propios reeur·sos. 
La subasta internacional de los bosques eentroamericanos serfa una contravenci6n 
flagrante de este principio. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDAC10NES 

El proceso de cambia que introduce la tendencia mundial en la formacion de bloques 
mercados, presenta oportunidades importantes para el sector forestal centroamericano 
si se aprovechan las ventajas comparativas de su recurso y se somete 81 cambia 
tecnologico que le den mayor competitividad. Las opoftunidades se dan en los mismos 
procesos de ajustes estructurales y sectoriales, que proveen recursos financieros para 
el mejoramiento industrial. 

No obstante, la ineficiencia de n.uestra industria y las grandes desventajas comparativas 
en el costa de transporte extra-regional deben hacer recapacitar a los industriales de la 
madera sobre las posibilidades y oportunidades de los procesos integracion 
centroamericana en cuanto a normas, calidades, volumenes y costos de exportaci6n. 
La competitividad sera la base para decidir el futuro del sector foresta! la region, en 
cuanto a sus productos maderables. 

Asimismo, es importante reconocer que 81 papel normativo del sector publico es una 
necesidad--para garantizar la sustentabllidad de los bosques naturales. Esta es una 
realidad mundial. No cabe duda que el sector publico no debe confundir esta 
normatividad con la tramitelogfa y la ineficiencia. Debe haber una reestructuracion y una 
capacitacion que permitan una mayor y mejor eficacia y eficiencia en su papel normativo. 
No obstante, los ajustBs que requiere el sector foresta! son muchos para asegurar una 
distribucion mas equitativa del valor de la 'produccion forestal que incentive la inversi6n 
en plantaciones y en el manejo de !os bosques naturales. Los ajustes en las pollticas 
forestales y de otros sectores deben tener esto come un lineamiento y tend ran aSI un 
mayor impacto que las medidas de desregulaci6n de controles, de exportacion trozas 
y de sometimiento de los bosques a la subasta lnternacional. 

El momento, ojala no demasiado tarde, es ahora, ya que los vientos de cambio podrfan 
terminar con las ventajas que hoy todavfa tienen los recursos forestslss 
centroamericanos. Estas ventajas no deben ser negociables ni deben ser exportadas a 
saerificio de la mayorfa de la sociedad centroamericana. La subasta internaciona l de 
nuestros bosques naturales es una negaci6n del derecho de las comunidades a 
tener acceso y manejar sus propios recursos y de forma alguna garantiza una mejor 
distribuci6n del valor hacia el bosque y su propietario. El sector forestal regional debe 
reaccionar, tanto ante las oportunidades que se presentan, coma ante las amenazas que 
se visualizan. 
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Para poder adaptar 81 patron emergente del comportamiento economico mundiai y hacer 
el cambio estructural que requiere el desarrollo sustentable, debe ocurrir un cambio 
significativo en la base misma sobre la cual se fundamentan las pollticas actuales de 
comercio internacional. La transicion hacia si desarro!!o sustentable requiere cam bios 
en el mandato de las instituciones asociadas con el desarroJ!o de polfticas comerciales 
y en los supuestos subyacentes del marco de incentivos y regulacion que mueven la 
actividad economica. La necesidad de cambi os no solo es del GATT, que ca si no 
contempla mecanismos de procesos si no solo de productos. 

El desarrollo sustentable requiere un sistema integrado deinstituciones.,. naciunales-e-.. -
internacionales, disenando politicas· integradas y coordinadas sobre una gama de 
aspectos y problemas. El enfoque, ademas, debe ir mas alia del "enverdecimiento" del 
comercio. Las decisiones que le dan forma al futuro de una empresa 0 de un paiS, se 
toman en la etapa de la inversion, cuando estas decisiones son influenciadas en gran 
parte por los mercados de capital. Dos cam bios son escenciaies de hacer en estos 
mercados de capital: 

1) Los beneficios y costos ambientales deben ser incorporados y evaluados en la 
toma de decisiones de inversion; y 

2) Los plazos de inversion deben alargarse hacia plazos mas largos. 

Nuevos metodos de evaluacion, sin em.bargo, no son suficientes para crear un entorno 
que conduzca al desarrollo sustentabie. El reto fundamental sera el de cambiar una 
economla de consumo hacia una orientada a la inversion de largo plazo. transicion 
requerira cambios en pollticas de impuestos, contabilidad y estabilidad de carteras de 
inversion y, particularmente, la promoclon de ahorros, tanto en parses desarrollados 
como en los del tercer mundo. Esto demandars camblos en el pensamiento y mentalidad 
acerca de-lainter8ccion entre las finanzas, la inversion y el ambiente. 

Las acciones comerciales, ambientalmente motivadas, corren el riesgo de ser 
influenciadas por intereses especiales, generando as! un nuevo proteccionismo en la 
economfa mundial. Los economistas estan viendo estas acciones como costosas e 
ineficaces para cumplir con met9.s ambientales, comparadas con polftic2S que pueden 
resolver el problema mas cercanamente (p.ej., imposiciones taxativas a la contaminaci6n 
V, a9rego yo, en el caso de los tropicos, camblos importantes en el entorno de polfticas 
agrarias que reduzcan la deforestacion). Primo Braga (1992) va mas alia todavfa, 
argumentando que la prohibicion de exportacion de trozas de Indonesia resulto en una 
produccion mayor de plywood en el pafs, pero con metodos anticuados que requirieron 
mayor volumen de materia prima que si hubieran sido manufacturados en pafses 
desarrollados. La contenci6n que mayores ingresos generados por et fibre comercio no 
garantiza que estos mayores ingresos se an invert/dos en una mejor calidad ambiental en 
forma optima. 

Aspectos fundamentales de los derechos de propiedad, reflejados en posibles esquemas 
de incentivos/compensacion (considerados como distorsionantes por los nuevos modelos 
econ6micos) dividen a 105 palses del tercer mundo. Por otro lado, 105 convenios 
internacionales de comercio fueron negociados como si 105 aspectos ambientales no 
existieran, y los arreglos ambientales de hoy buscan utilizar los convenios internac: es 
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de comercio, independientemente si obstaculizan 0 no el comportamiento dei sistema de 
comercio internacional. Aparentemente, alguna estructura institucional nueva debe 
aparecer que ayude a resolver discrepancias e intereses: las presiones ambientaies para 
acomodar las reglas de comercio internacio'na! y !as restricciones que impone la polftica 
comercial alas preocupaciones ambientales: un regimen de pollticas interrelacionadas. 

Sin embargo, senores y senoras, ante todo este confuso panorama de oportunidades, 
ajustes y amenazas, una conclusion sobresale: p~r 10 menos en el sector forestal, 0 

Centra America se une 0 el comercio intra y extrarregional de productos forestales 
cambiara tan radicalmente que 10 veremos como otra oportunidad per.dida. OjaJaer:l8sta., 
reunion se Ileguen a determinar acciones concretas y mecanismos de 
coordinacion/integracion que permitan un seguimiento y un desarrollo forestai, industrial 
y comercial sustentables. 
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H 
ORGAr\llZACIO 

Par: DOUGLo.,S PATTIE (OlrVlT) 

INTRODUCCION 

En primer lugar, quisiera transmitir-a los participantes de este importante seminario en 
la historica ciudad de Quito, los calurosos saludos d.el Direcj:or. ~je.cutjvo .. cie I~ ..... 
Organizacion Internacional las Maderas Tropicales, cuya mundial se encuentra 
en la comparativamente nueva ciudad portuaria de Yokohama. 

HISTORIA DE LA OIMT 

La Organizacion Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT) se creo a partir del 
Convenio concertado en la segunda parte de la Conferencia de las Naciones U 
sobre las Maderas Tropicales, celebrada en Ginebra, del 7 al 18 de noviembre de 1983, 
bajo fos auspicios de la UNCTAD y la FAO. reunion, a su vez, se habfa lIevado a 
cabo como resultado una resolucion de la UNCTAD del 30 de mayo de 1976, 
formulada a traves de! Programa Integrado de Productos Basicos, que dio lugar a los 
preparativos para la Conferencia. Participaron en dicha conferencia sesenta y nueve 
naciones (treinta y se is productores y treinta y tres consumidoresl y observad ores 
enviados por diversos organism os las Naciones Unidas y otras organizaciones 
multilaterales. La Comunidad Economica Europea participo coma una entidad 
independiente y, en la actualidad, es tambien un miembro independientemente de sus 
estados integrantes, todos los cuales son asimismo miembros de la Organizacion. 

El Convenio Internacional de las Maderas Tropicales (eIMT) entr6 en vigor el 1 0 de abril 
de 1985 por un perfodo cinco anos. El Consejo 10 renov6 par otro perfodo adicional 
de dos anos (hasta el 31 de marzo de 1992) luego de su expiraci6n y, nuevamente, en 
el reciente perfodo de sesiones Quito por un perlodo final de dos anos, hasta el 31 
de marzo de 1994. 

El Consejo Internacional de las Maderas Tropicales (Cl MT) compuesto por todos los 
miembros y es la autoridad maxima la Organizacion. Su primer perfodo de ones 
se celebro en tres partes en Ginebra, entre el 17 de junio de 1985 y el 1 0 de agosto de 
1986. La demora registrada entre la conclusion del Convenio y el primer perfodo de 
sesiones del Consejo se debio alas dificultades experimentadas par este ultimo para 
tomar decisiones con respecto a ciertos temas vitales con un fuerte contenido politico. 
En la competencia por albergar la sede de la Organizacion, se recibieron ofertas de cinco 
ciudades europeas (P,msterdam, Atenas, Bruselas, Londres y Paris), dos ciudades de 
parses productores (Yakarta y RIO de Janeiro) y Yokohama. La dificultad de la decision 
no solo radicaba en la elecci6n entre un pals consumidor 0 productof, sino tambien en 
el vuelco del Atlantico ai Pacffico. Finalmente, en su primer perfodo de sesiones, el 
Consejo se decidi6 por Yokohama y eligio tambien al primer Director Ejecutivo, ei Dr. 
Freezailah Bin Che Yeam, de Malasia, quien asumio su cargo 81 1 0 de noviembre de 
1986. 
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En 1988, se concerto con el gobierno de Japan un acuerdo sobre la sede. A trav8S 
dicho acuerdo, no s6!0 se otorga a la Organizaci6n los privi1egios dip!ornaticos 
habituales, sus oficinas V su cuadro profesional extranjero, sino que tam se le brinca 
los locales y servicios pertinentes a expensas de Japon, una concesi6n que 
probablemente represente una reducci6n de alrededar del 35 del desembolso necesario 
para la administracion. Asimismo, la Ciudad de Yokohama ha financiado, par cuenta 
propia, tres funcionarios adicionales de servicios generales para la Secretarla 
1989, ademas del generoso respaldo brindado en otros aspectos. 

Con la aprobacion del Consejo, el Director Ejecutivo contrat6-a dGS .consu!tores..y.a., 
cuatro funcionarios profesionales para asistirlo en el establecimiento de la Secretarfa 
El segundo V el tercer perfodo de sesiones del CIMT se celebraron en Yokohama en 
marzo y noviembre de 1987, y los tres Comites Permanentes celebraron su 
perfodo de sesiones conjuntamente con el tercer perlodo de sesiones del Consejo. Para 
entonces, se habfan presentado ante el Consejo y sus Comites un numero razonable de 
proyectos V anteprovectos. De hecho, para fines 1987, el Consejo habla aprobado 
16 propuestas y habfa decidido la ejecuci6n inmediata de 12. 

En 1988, el CIMT estableci6 la norma de celebrar su reunion de primavera (hemisferl0 
norte) en un pais productor y su reunion de otono en Yokohama. Haste la -recha, se han 
celebrado reuniones en Brasil, Cote d'lvoire e Indonesia; el decimo periodo de sesiones 
fue celebrado en Quito (Ecuador), del.29 de mavo al 6 de junio de 1991, V el undecimo 
periodo de sesiones tuvo lugar en Yokohama del 28 de noviembre al 4 de diciembre 
1991. Para principios de 1991, la Organizaci6n contaba con 47 palses miembros, 
productores y 25 consumidores. En general, cad a ano se adhieren dos 0 tres miembros 
nuevos. En el Anexo 1, se muestra la integracion actual de la Organizaci6n (maye de 
1991). Si bien es una organizaci6n intergubernamental, la OIMT tiene tambien fuertes 
vfnculos--con _~I sector independiente, dado que en [as reuniones del CI[\/IT han 
participado, en calidad observadores, representantes de una serie de organiz8ciones 
no gubernamentales prominentes y diversos organism os tas Naciones Unidas. 

En e1 Anexo 2, se detallan los objetivos de la OIMT. Estos objetivos ilustran la 
naturaleza unica de la Organi;1:8cion. 'Este caracter singular de la OIMT tiene tres 
aspectos. En primer lugar, a diferencia de 105 productos otras o,ganizaciones 
hermanas de productos basicas (par ejemplo, yute, azucar, estano 0 caucho), ia meaera 
tropical es un recurso sumamente diverso, cuys extracci6n y utilizaci6n tienen 
consecuencias muy amplias para los pueblos residentes en !os bosques 0 zonas cercanas 
y para los relacionados con la elaboraci6n V distribuci6n de productos, tanto en los 
parses productores coma consumidores. 

Por 10 tanto, el aprovechamiento y la censervaClOn de !os bosques se hallan 
estrechamente entrelazados en una relaci6n reclproca, ya que la conservaci6n 
constituye fa preserv3ci6n en la cual s610 se permite que el bosque se vea afectado 
unicamente por fuerzas naturales y, en el otro extremo del espectro, el aprovecharniento 
total implica el fin del bosque con sus influencias concomitantes en tos pueblos y su 
entorno. 

En segundo tugar, la OIMT constituye un foro para debates entre los paises productores 
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y consumidores, y una sociedad para la ejecucian de provectos forestales en los 
miembros en desarrollo. Desde luego, otras organizaciones internacionaies 
tambien tratados para regular las relaciones entre los miembros, paro ei CIMT esta 
especialmente estructurado para dividir los· votos equitativ8iTlente entre los palses 
productores y consumidores. Los votos entre los 25 miembros consumidores se divider! 
de acuerdo con un promedio renovable trienal los niveles de importacian maderas 
trapicales (donde Japan es el mayor exponents, excepto cuando la CEE decide votar 
coma un bloque supranacional); para los productores, la distribucion es bastante mas 
compleja y el principio basico es otorgar la misma importancia a formaciones 
forestales de Africa, America Latina y el Sudeste Asiatico, ·par-a. luegG-subdi.vfdir-!as· 
(excepto en Africa) conforme tanto a la superficie de bosques densos productivos como 
a los niveles de exportaci6n. 

Las contribuciones al presupuesto administrativo de la Secretarfa de $3 mill ones se 
calculan en forma similar, pero en la Cuenta Especial se guarda un presupuesto de 
fond os diez veces superior a esa cantidad para la ejecuci6n de proyectos (fond os 
especfficamente asignados, sin asignacion especffica y voluntarios). De hecho, hasta 
la fecha, todas los fondos han sido asignados especfficamente por los donantes para 
determinados proyectos. 

En tercer lugar, la OIMT actua como un promotor sin fines de lucro entre los parses 
productores que proponen proyectos V.los donantes y organism os ejecutores que los 
pondran en practica (a veces, la OIMT misma puede desempenar uno 0 ambos papeles). 
El Consejo tiene tres Subcomites Permanentes de Informaci6n Economica e Informaci 
sobre el Mercado, de Repoblacion y Ordenaci6n Forestales, y de Industrias Forestales. 

Secretarfa esta estructurada de manera similar, con el agregado de una secci6n de 
Servicios Administrativos. La OIMT tambien otorga becas con fines estudio, celebra 
seminarios-inte[n_acionales como el que tuvo lugar en Bali, Indonesia, el ana pasado, 
sobre la Ordenacion de Rendimiento Sostenido de los Bosques Tropicales, y organiza 
misiones especiales, como la enviada a Sarawak en 1989-90 y a Papua Nueva Guinea 
en 1991. 

Si bien es aun una organizacion joven, la OIMT desempena tambien un papel muy activo 
en materia de publlcaciones, especialmente en 10 concerniente a directrices de 
ordenacion foresta!. Recientemente, la OIMT publicolas directrices para la "Ordenacion 
Sostenible de Bosques Tropicales Naturales" y ya esta encaminada la preparacion de 
directrices para la "Ordenacion Sostenible de las Plantaciones Forestales" V para la 
"Conservaci6n de la Diversidad Biologiea". Cabe destacar como una actividad de 
especial interes, la reciente Mesa Redonda que se celebro conjuntamente con el decimo 
perfodo de sesiones del Consejo en Quito, en mayo/junio 1991. El proposito de esta 
Mesa Redonda era considerar el "Programa Actividades para Lograr el Comercio 
Maderas Provenientes de Bosques con Ordenacion Sostenible para el Ana 2000", una 
meta fijada por la OIMT coma un objetivo fundamental en materia de politicas. 

ACT!VIDADES 

La OIMT ha financiado mas de $45 millones en proyectos; este valar, el 70% 
corresponde a proyectos en el campo de la repoblacion y ordenaci6n forestales, 81 
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a industries forestales, y el resto equivale a proyectos en el ambito de la informaci6n 
economica e informacion sobre el mercado. Esta distribuci6n refleja la percepcion, en 
los parses miembros productores, de sus necesidades prioritarias actusles. 
instaurarse una mejor ordenacion forestal sostenible, la OIMT espera producir un vuelco 
ha cia las otras dos areas en las propuestas de proyectos presentadas al Consejo. 

El Plan de Acci6n de la OIMT ayuda a establecer las prioridades en cada cam po de 
esfuerzo. El Ciclo de Proyectos acaba de ser revisado por un equipo integrado por dos 
consultores de BrasH y el Reino LJnido. Su nueva estructura incluye la preparacion de 
una propuesta preliminar y su presentaci6nante un grupo de·exj3ertos iFrternacionClles····· 
(que se reunieron por primera vez en Kuala Lumpur en febrero de 1991), encargado de 
examinar las propuestas para remitirlas al Comite Permanente correspondiente. 

REPOBLACION Y ORDENACION FORESTALES 

Ademas de la elaboraci6n de las directrices mencionadas anteriormente, se estableci6 
tambien un grupo de trabajo para estudiar los incentivos necesarios para fomentar la 
ordenacion sostenible de los bosques tropicales. Las tareas realizadas en relaci6n con 
las directrices para la ordenaei6n de bosques naturales dieron lugar a un libra, " 
Timber Without Trees", consistente en un estudio lIevado a cabo por el liED e:J nombre 
de la OIMT, con el objetivo de medir el grado de ordenaci6n sostenib!e en terminos de 
superfieie en los palses miembros de la OIMT. La cifra (de menos de! 1 %) origin6 un 
aealorado debate, aunque el estudio ineluy6 bosques que no estaban manejados y que 
probablemente nunca serfan manejados para la producci6n de madera, por ejempio, 
parques nacionales; por supuesto, aun euando se efectuaron correcciones para ada 
a estas circunstancias, la cifra final sigui6 siendo muy baja, menos del 10%, 10 cua! 
ilustra la graved ad de la situaci6n. 

--
Otro estudio !levado a cabo por HIID sobre la ordenaci6n de bosques tropicales con fines 
multiples destaco forzosamente la fundamental importancia de los derechos tradicionales 
a la madera y alas productos forestales no madereros de los residentes dei bosque y 
zonas cercanas al bosque. Ahora muchos proyectos se eoncentran eneste tema; 
hecho, este aspeeto debe ser un_ elemento integral de todas las nU8vas propuestas de 
proyeetos. Un buen trabajo de extensi6n forestal es un components esencia! toda 
propuesta. 

Otros ejemplos de actividades en este ambito inciuyen un estudio sobre las mejoras 
realizadas en las practicas de explotaci6n y extracci6n maderera; el establecimiento de 
areas demostrativas de ordenaci6n forestal sostenible en gran eseala en Bolivia, Brasil 
y Malasia; el desarrollo de recursos humanos; la asistenda a gobiernos en asuntos 
relacionados con politicas; y un proyecto sobre la justificacion economics la 
ordenaci6n de los bosques naturales. 

iNDUSTRIAS FOREST ALES 

Las actividades en el campo de las industrias forestales se han eoneentrado en mejorar 
los patrones de aprovechamiento y prom over la diversificaci6n de especies. Asimismo, 
se ha prestado atenci6n a la eficiencia de los procesos de elaboraci6n, la ucci6n 
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desperdicios, y la utilizacion de los residuos de la explotaci6n, y los seminarios/ta!!eres 
han sido utilizados para difundir los ultimos resultados de la investigaci6n en regiones 
tropicales. 

La diversificaci6n de especies es particularmente importante. En 81 mercado 
norteamericano, por ejempio, alrededor de la mitad de todas las importaciones 
maderas tropicales se concentran en solo dos grupos de especies: la balsa y la caoba. 
Esta preponderancia unas pocas especies tiene efectos perjudiciales en el bosque; son 
importantes los dafios al monte residual, es decir, alas especies menos conocidas que 
mas adelante podrfanser comerciables; las masas residuales el1 a- ser ·eSG2s0···· 
valor; se reduce la diversidad biologica al adaptarse la silvicultura a un as poces especies; 
y resultan mas elevados todos los costos por unidad de vOlumen extrafdo. . 

El problema es mucho mas acuciante en America Latina yen Africa, donde los bosques 
naturales son mucho mas heterogeneos. Para cumplir con el objetivo de la 
diversificaci6n de especies, la OIMT ha patrocinado estudios sobre el 0 de 
conservaci6n de maderas comercializadas especfficas, estudios sobre los mercados 
potenciales para ciertas especies, el establecimiento de bases de datos regionales sobre 
las propiedades de las especies menos conocidas, y el desarrollo de bases de datos 
computarizadas capaces de, compatibilizar las necesidades del usuario con 
propiedades de la madera. Finalmente, se ha producido un Atlas Maderas Tropicales 
para America Latina, y ya se han preparado pliegos tecnicos sobre Africa/Latinoamerica. 

INFORMACION ECONOMICA E INFORMACION SOBRE EL MERCADO 

Ya he mencionado la Mesa Redonda ce:ebrada conjuntamente con el decimo perfodo de 
sesiones del Consejo en Quito. Esta Mesa Redonda fue organizada por la division 
ademas4e~ 10$ _debates habituales sobre el mercado y el comercio, esta vez 
America Latina y el Caribe. 

Asimismo,la division produce un boletfn informativo quincenal sobre et mercado (el SIM, 
o MNS en ingles), conjuntamente con el Centra de Comercio Internacional en Ginebra. 
El MNS proporciona datos sobr.8 volumenes, precios y las condiciones generales del 
mercado para una diversidad de especies y grupos de productos. Ahora se est2 
recibiendo informacian de los agentes del comercio, y al seguirse mas de cerea las 
estrategias de los competidores y las oscilaciones de precios, se cumpJe can ei mandata 
de la OIMT de lograr una mayor transparencia de la informaci6n sabre el mercado. El 
Boletfn Mensual sabre el comercio de productos forestales, un esfuerzo de cooperacion 
con la FAO, contribuye tambien allogro de este objetivo. La tarea Ilevada a cabo a nivel 
interno en la Secretarfa de la OIMT incluye proyecciones a largo plaza de la of eft a y la 
demand a y estudios de mercado sobre Japan, Europa, America del Norte y China. 
Asimismo, se estan celebrando seminarios de capacitaci6n en materia de estadisticas en 
las regiones productoras. 

SERVICIOS ADMINlSTRAT1VOS 

Ademas de satisfacer las necesidades administrativas de la pequena Secretarfa 1 S 
funcionarios y administrar el Programa de Becas y Pequenas Subvenciones, la Divisi 
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de Servicios Administrativos se ocupa tambien de algunos proyectos generales, incluldos 
los seminarios sobre la Formulacian de Proyectos para el nivel gerencia! intermedio 
los parses miembros productores, como este y el realizado en Abidjan, Cote d'!voire, ei 
ana pasado. . 

PERS PECTIVAS 

Despues de un lento comienzo, a medida que los productores y consumidores de 
maderas tropicales se orientaron para formar una alianza factible, ei ritmo las 
actividades de la OiMT se acelera. De hecho, el numero de pJ:oyeGtos prese-ntaDos . .a1. 
Consejo para su aprobacion alcanzo un record sin precedentes de casi cincuenta 
propuestas (por un valor de $40 millones) para el perfodo de sesiones de Quito. El grado 
de supervisi6n y evaluaci6n necesarias para un numero tan alto de proyectos operativos 
esta superando gradualmente la capacidad de la Organizacion para hacerse cargo. En una 
revisi6n del Ciclo de Proyectos de la OIMT realizada recientemente, se recomendaron 
diversas reform as que ahora se pondran en practica. 

No existen disposiciones para una nueva renovacion del Convenio (CIMT) despu8s 
31 de marzo de 1994, de modo que para que fa OIMT continue, de negociarse un 
convenio sucesor. Existen diversas opiniones con respecto a la forma en que deberfa 
desarrollarse este acuerdo, una de las cuales es concentrarse exclusivamente en las 
maneras y medios para asegurar el manejo sostenible de 10s bosques tropicales, modo 
que el aprovechamiento y 81 comercio de !os productos forestales se mantenga en un 
equilibrio armonioso con los recursos de los cuales dependen. Por ejemplo, la OiMT 
presentado hace poco a la Secretarfa de la CNUMAD los primeros borradores de cuatro 
documentos para la Conferencia de 1992, en los que se intenta clarificar el papel de la 
Organizacion en la lucha contra la deforestacion, el cambio climatico, ia degradacion de 
los suelos, (a_ desertizaci6n y las sequfas, y para la conservacion la diversidad 
biologica en los bcsques tropicales. 

Otros comentadores consideran a la OIMT en el contexto de otras inquietudes 
comparables con respecto a los bosques templados y la posibilidad de establecer un 
convenio global para cubrir todos los bosques. Huelga decir que la idea de este convenio 
se origino en algunos parses consumidores y aun no logrado el apoyo los 
principales productores tropicales. La posibilidad de que se deje caduca, el Convenio 
1983 sin una nueva negociacion es altamente improbable. Dados los prolongados 
esfuerzos realizados para la negociacion del primero, parecerfa razonable rse en 
que ya se ha logr8do, en lugar de volver a diffciles y tortuosas negociaciones de los 
anos '70. 

En suma, la OIMT 'liene un dense programa de actividades en los dos anos del 
Convenio de 1983 y durante 1992, surgiran la forma y los ideales del convenio sucesor 
a partir de los activos debates sobre el futuro de las selves tropicales rnundo. Si 
aun no esta clara la forma final del acuerdo, incorporara sin duda mecanismos ra 
alentar la ordenaci6n sostenible para la obtencion de mUltiples productos y mUitiples 
beneficios de las selves tropicales del mundo. 
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CERTfFICACION DE 
DE BOSQU EJADOS 

Ing. JORGE RODRIGUEZ, PAFT-CA 

DE DONDE PROVIENE LA NECESIDAD DE CERTIFICAR LOS PRODUCTOS FORESTALES 
PROVENIENTES DEL BOSQUE? 

La toma de conciencia del publico en general de los paises' euro'peas prindpalmente, 
aumento de destrucci6n de 10s bosques y del sobre aprov8chamiento, ha repercutido en 
que 105 consumidores requieren que sus compras de madera no contribuyan a est8 
destrucci6n, sine que ayuden a asegurar la futura existencia de recursos forestales. 

CUALES OBJETIVO DE LA CERTIFICACION? 

Una de las mejores form as de prom over las practices forestales sostenibles en todo 81 
mundo es la certificaci6n de las actividades y operaciones forestales. Una iniciativa de 
certificaci6n comercial proporcionarfa el empuje econ6mico necesarro para que las 
actividades forestales se sorhetan voluntariamente alas practicas de manejo 
ecol6gicamente sanas, socialmente beneficiosas y econ6micamente viables. A cam 
de cumplir los estandares fijados poria' organizaci6n certificadora, la operaci6n de 
explotaci6n forestal podran tener acceso a un floreciente mercado "verde". 

QUIEN CONTROLA ALAS COMPANIAS CERTIFICADORAS? 

Actualme~existen varias organizaciones no-comerciales de certificaci6n de productos 
forestales, todas abocadas a la promoci6n de practices ecol6gica, social y 
econ6micamente sanas. la cantidad de organizaciones ha ido en aumento, a medida que 
proliferan, se comenzara a dudar de la seriedad y credibilidad de estas organiz8ciones. 

Algunas organiz8ciones han expresado ir)teres en formar un ente que acredite alas 
organizaciones certificadoras. Actualmente no existe un. organismo ni un mecanismo 
seguro e imparcial que garantice la veracidad de los aciertos de organiz8ciones 
certificadoras. El unico ente que ha venido tratando de integrarse es el Consejo Mundial 
de Manejo Forestal el cual pretende convertirse en un organismo internacionai 
independiente que evaluara, acreditara y supervisara los programas de certificaci6n 
forestal; si se instaura este mecanismo, puede esperarse que ia comunidad ambiental, 
la industria de productos forestales y el publico en general acepten la certificaci6n como 
una alternativa valida para mejorar el manejo de bosques. 

PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE CERTIFICACION 

Los Principios y Criterios reflejan la gran inquietud que exists por el futuro de los 
bosques naturales, ei abastecimiento de toda la variada gama de productos forestales, 
los servicios y beneficios que pueden proporcionar los bosques naturales, y 81 pape! 
complementario que deben'in desempenar las plantaciones forestales. 

La Administraci6n Forestal debers poner atenci6n al papel que juegan los seres humanos 



en el manejo y aprovechamiento del bosque, ya la vez el pa que ,os bosques 
al permitir que sus habltantes mejoren su nivel de vida y sustento sin destruir su entorno 
natural. Por 10 tanto es necesario considerar la forma en que la utiliza su media 
ambiente, y las condiciones sociales, economicas y politicas en que vive. 

El eoneepto de administraci6n foresta] abarea la equidad social y ambientai coma 
tambien la responsabilidad, 10 que presupone una perspectiva a largo plaza, aeorde con 
el entorno natural y el funcionamiento del basque coma ecosistema forestal. La 
administraci6n a largo plazo es' mas facil si el entorno humane es estable y seguro. 
Dadas las condiciones eeonomieas, soeiales yambientales poco_astable _del muodo 
el manejo a largo plazo es posib1e solamente si es dinamico, flexible, y responde alas 
necesidades humanas. 

Teniendo en cuenta 10 anterior, los Principios y Criterios de Administraci6n I se 
han elaborado para los siguientes usuarios: 

-Organizaciones de Monitoreo y Certificaci6n Forestales encargadas de fiscaiizar y 
evaluar operaciones forestales individuales con el fin de determinar su calid en relaci6n 
con los estandares nacionales e internacionales. 

-Administradores de basques, responsables las aperaciones forestales e incluyen 
propietarios, comunidades, servicios foresta1es, administradores de recursos fo,estaies, 
para servir como guia a los requisitos internacionales y facilitar 81 monitoreo y la 
certificaci6n independiente. 

-Cosechadores 0. madereros, habitantes del bosque) que cosechan los productos 
forestales y requieren una gUla para la tabla y manejo que satisfaga los requisitos de las 
organizaGiones_ independientes de monitoreo y certificacion. 

-Consumidores de productos forestales, abarcando desde los compradores de madera 
en rollo para la industria, hasta las personas que adquieren productos detallistas, [os 
que desean estar seguros y confirmas que su adquisici6n proviene de bosques d e se 
practiean las buenas tecnicas Jorestales; y, 

-Los encargados de formular pollticas, incluyendo politicos, funcionarios 
gubernamentales, legisladores, activistas y miembros del publico que deseen fomentar 
el manejo atinado de Jos bosques y deseen contar con reglas operativas que 
puedan ser implementadas a trav8s de monitoreo y certificaci6n independientes. 

El objetivo de estos Principios y Criterios es contar con un marco y estructura 
consistente y practico para la medici6n, monitoreo y evaluacion de la progresiva y 
continua mejora de las practicas aplieadas en los bosques. 

Principio No.1. Plan de Manejo. Para cada bosque debe existir un Plan de ManeJo par 
escrito que defina claramente los objetivos que se espera lograr y los medias propuestos 
para alcanzarlos; y que contenga I alternativas de on en caso que 
circunstancias ecoJ6gicas, sociales y econ6micas cambien. 
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1.1 Antes del aprovechamiento debe presentarse un plan de manejo que contenga los 
elementos basic os de las actividades a realizar. 

1.2 El aprovechamiento debe Ilevarse a cabo dentro del mareo de las leyes, tratados 
y convenios nacionales e internacionales pertinentes, incluyendo el pago de 
honorarios, regarras, impuestos y demas gravamenes que fija la lev. 

Principio Tenencia de la y la Seguridad Forests!. definirse V 
documentarse claramente la propledad legal delbosque vJas areasqua los propLetarios ..... 
dedican a la cobertura forestal permanente. 

2.1 Debe existir clara evideneia del derecho al uso de la tierra para 
(ej. titulos y registros de la propiedad, dereehos de propiedad 
costumbre 0 contratos de arrendamientol asf como de la 
cobertura foresta!. 

2.2 Debera controlarse la explotacion ilegal V la invasion. 

Principio No.3. Sociales y economicos. Los participantes d bir una 
cuota equitativa de los beneficios deriyados de las actividades de producci6n forests[. 

3.1 Alas comunidades participantes y afectadas se le dara prioridad por [0 que se 
refiere a capacitacion laboral, empleo, participacion en los beneficios, servicios 
de salud, educacion, y la disponibilidad de prestamos y creditos. 

3.2 Se-.deb~._ medidas adecuadas para la salud V seguridad para los 
trabajadores por 10 que se refiere a sueldos, higiene, condiciones labora y de 
vida, seguros y planes de indemnizacion. 

3.3 Debe de existir mecanismos apropiados para ner el consentimiento 
comunidades locales y ~.1 respectivo pago de indemnizacion por los danos 
provocados a sus recursos, el deterioro de las funciones ambientales esenciaies 
y la perdida de ingresos. 

3.4 Establecimiento de un proceso formal para la presentaci6n y resoluci6n de quejas, 
que debe ser documentado, difundido V conocido por partes afectadas. 

Principio No.4. Derechos Locales. Deben protegerse los derechos locales y/o ]os 
fundados en la costumbre de los pueblos indigenas vias comunidades bien establecidas 
que dependen del bosque y son afectadas por las actividadas les; aSI mismo, la 
planificacion y aplicacion del manejo forestal dabe permitirle la oportunidad de dar su 
pleno e informado apoyo alas actividades que le afectan. 

4.1 Los derechos fundados en las costumbres de las comunidades locales a poseer, 
manejar 0 utilizar recurs os forestales debera reconocerse V documentarse en 
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convenios escritos y legalizados, que sean obligatorios. 

4.2 Los planes manejo deben incluir mapas que indiquen las areas a que se 
refieren los acuerdos, en funci6n de los derechos !egales 0 fundados en la 
costumbre de los habitantes locales. 

4.3 Debera existir un proceso formal que permita consultar a todos grupos 
personas directamente afectadas par actividades forestales, 0 prsferiblemente, 
que participen directamente en la eseogeneia de 105 objetivos que cumpli el plan 
de manejo. _ ...... . 

4.4 El plan de manejo debera estar disponible para su revisi6n par las partes 
directamente afectadas. 

4.5 Debera presentarse indemnizaciones en easa de perdidas a dano par actividades 
que vu!neren 105 derechos legales/o fundados en la eostumbre, 0 el sustento de 
los habitantes. 

Principio No.S. impacto Ambie,ntaL Las actividades de manejo forestal ben tener un 
impacto ambiental adverso minima en 10 que se refiere a la vida silvestre, la 
biodiversidad, los recursos hidrograficos, los suelos y recursos madera y no 
maderables. 

5.1 Debere realizarse una evaluaci6n inicial de las implicaciones biol6gicas 
provenientes actividades forestales e incorporar mecanismos que protejan el 
recurso forestal en funci6n de la estructura ecol6gica, la protecci6n de especies 
ve-getate$ y animales amenazadas y areas de anidaci6n, creaci6n de zonas de 
conservaci6n, y el control de la caza ordinaria y la caza mediante trampas. 

5.2 Deben de 8xistir pautas par escrito para todas las actividades de 
aprovechamiento e ingenierra, que incluya la selecci6n extracci6n y transporte; 
la descripci6n detallada .. de mapas del trazados y construcci6n de eaminos; 
medidas para 81 control de la erosi6n teenicas de tabla (ej. marcado de arboles a 
ta!ar y semil!eros, indicaci6n del sentido del carte); 6n de recursos 
hfdricos (zonas de amortiguamiento a 10 largo de !os cursos de los rlos), Y 
restricciones en cuanto alas pendientes. 

5.3 Los trabajadores forestales deben reeibir capacitacion y supervision en relaci6n 
a dichas pautas tecnicas y de aprovechamiento. 

5.4 Deben hacerse inventarios de otros usos forestales no maderables, e ineorporar 
al manejo forestal el acceso permanente a dichos recurs os par parte los 
habitantes locales. 

5.5 Deberan efectuarse estudios topograticos y evaluaciones sabre s! terreno para 
monitorear los impactos ambientales a largo plaza, y de esta manera cantar con 
informaci6n que permita atenuar los impactos perjudiciales, y en forma peri6dica 
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(cuando men OS, cada dos anos) utilizar esta informaci6n para modificar los 
metodos de manejo. 

5.6 Debera documentarse, minimizarse y monitorearse en forma estricta ei uso de 
productos qufmicos (pesticidas, arboricias, fertilizantes), y limitarse a aquellos 
que no figuran en ninguna lista de sustancia prohibidas en ningun pals. 

Principio No.6. Rendimiento Sostenido. El ritmo de la cosecha de productos forestales 
debe ser sostenible a largo plazo._ ...... . 

6.1 Los calculos de volumenes de corte y las tecnicas propuestas para la misma 
deben basarse en datos confiables y especfficos sobre miento y la 
regeneracion, tomados de estudios e investigaciones locales. 

6.2 establecerse una taza anual permisible, basada en disponibles 
referentes a la dinamica de regeneraei6n y crecimiento y limitaciones manejO 
(Ej. personal, otros recursos). tasa anual permisible permitir una 
regeneraeion adecuada de las espeeies utilizadas. 

6.3 Las caracterfstieas de los productos a cosecharse (ej. tamano, 0 mlnlmo 
de cosecha, tipos de espeeies) oeben ser estableeidos, y ademas cumpidos. 

6.4 La regeneracion y creeimiento deben monitorearse mediante una 
de paree/as testigo. 

Principio-No.7.JY'laximizacion del potenciai Econ6mico del Bosque. El me 
debe tomar en cuenta la variedad completa de productos forestales madera 
maderables, las funeiones y servicios forestales, y maximizar plusvalfa del 
local. 

7.1 Deben realizarse estudiQs en el terreno que abarquen [a gama completa 
productos y servicios forestales maderables y no maderables que en el 
area, e incorporarlos en el plan de manejo. 

7.2 La utilizaci6n y las valuaciones de mercados debe,an enfocarse tanto en las 
especies comerciales y de subsistencia conocidas como tambien en 
menos eonocidas. 

7.3 La planificaci6n e implementaci6n del manejo foresta! debers e1 
procesamiento industrial local eon su plusvalfa. mediante la eomparacion de 
costa/beneficia de cada nivel de procesamiento local potencial, inel 
aserria, proeesamiento de produetas foresta no maderables, el 
o al horno, ef reaserrlO y tallado de madera especificaciones, 
cualitativa, tratamiento qufmicos, manufactura componentes 0 

finales. 
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Principio No.8. Costos Reales. Los costos de los productos fcrestales deben ios 
costos plenos y reales del manejo y produccion forestales. 

8.1 Debe realizars8 un estudio en cada area especffica, a fin de determinar CUB 

son, en terminos financieras, ambientales, sociales y silviculturales, los costas 
tot8 completos y reales de la produccion de bienes provenientes del 

8.2 Los precios par madera en pie, en el aserradero, 81 por mayor 0 al detalle deberan 
incluir un recargo 0 sobreprecio suficiente como para cubrir los costos completos 
de manejo forestal tal y como se indica en estos,Princ;ipiQs y Crit?rios ... _ ....... .. 

8.3 Los Gobiernos, organizaciones multilaterales y bilaterales, y organizaciones no 
gubernamentales (ONG's) tanto con fines de lucro coma sin fines de lucro, 
deberan colaborar para establecer mecanismos que garanticen compensacianes 
y ofrezcan incentivos para la explotaci6n forestal sostenible. 

8,4 Las inversiones en el manejo forestal (ej. la silvicultura, ia tabla), la 
infraestructura y las operacianes industriales deberan evaluarse econ6micamente 
en funcion de su relaci6n costo/beneficio, mercados, intereses nacionales Q 

regionales, y/o financiamiento a carto plaza. 

Principio No.9. Uso Apropiado. La praducci6n forestal debe fomentar el usa juicioso y 
eficiente de productos forestales y especies maderables. 

9.1 Las operaciones forestales deberan fomentar el apravechamiento de especies 
vegetales menos conocidas para usos comerciaies y de subsistencis. 

9.2bas-op.eraciones forestaJes deberan buscar el "mejor y mayor usa" para las 
diferentes especies de arboJes y de mad eras. 

Principio No.10. Plantaciones Forestales. Las plantaciones no ben reemplazar al 
bosque natural. Oeben especrficamente aumentar, compementar y reducir la presi6n 
sobre los bosques naturales exi~tentes. ' 

10.1 La conversi6n de bosques a plantaciones debe basarse en un analisis profunda 
y extenso los factores ambientales, economicos, socia y biologicos, e 
implementarse con el completo e informado consentimiento de las partes locales 
afectadas. 

10.2 Las plantaciones forestales deberan experimentar y utilizar 
la region. 

nativss de 

10.3 El uso de especies ex6ticas en plantaciones forestales debe ser cuidadosamente 
reguJado con miras a limitar los impactos biologicos negativos en especies 
arboreas nativas existentes, que ocurren pro la regeneraci6n espontanea 0 

incontrolada. 
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10.4 Las plantaciones forestales de especies exoticas de incluir bras 
experimentales a corto y largo plazo de especies nativas que puedan cumplir el 
mismo requisito u objetivo final. 

10.5 Debe realizarse evaluaciones completas del impacto ambiental antes de proceder 
a conversiones forestales en gran escala (un terminG relativo que debe definirse 
cuantitativamente a nivel local 0 nacionail, de bosques naturales a plantaeiones. 

PREGUNTAS: 

Algunas preguntas 0 dudas que sa[tan a la mentesobre este proceso 
son: 

certificacion, 

1. Impacto en el mercado: 
Como afectara en el consumo local? 
Como competir con productos no certificados? 

2. Economra de la certificacion: 
Cuales son Ics beneficios econ6micos para los productcres? 
Cual es el costa de la certificacion? 
Surge burocracia que incrementa los costos? 
Certificacion afectara precio lor;::al de produetos? 

3. Soberanfa y autonomra en el proceso de certificacion: 
Como se interpreta la soberania de 10s parses? 
Como verificar trabajo de certificadores? 
La certificacion una imposici6n a los palses pobres? 
Gr-ado.de_ autonomra de las oficinas nacionales? 

4. Control del proceso de certificacion: 
Papel fiscalizador de las comunidades indigenas? 
Control y seguimiento de la certificaci6n? 
Normas de control yacf$pitacion'desertificacion? 
Coma se inserta dentro de las organizaciones mundiales? 

5. Alcances de ia certificacion: 
Que se certifiea realmente? 
Coma certificar los productos destinados al mercado nacional? 
Conveniencia ampliar la certificaci6n a otros proauctos (ganaderfa, cafe, 
banano). 

6. Educacion: 
Acceso limitado de comunidades pobres a tecnicas de buen manejo? 
Como crear confianza? 

7. Definicion y aplicacion de criterios: 
Homogenizacion de criterios para la certificaci6n? 
Como definir estandares acorde a la realidad centroamericana? 
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RELACION CON LA LEGISLACION Y OTRAS INICIATIVAS FORESTALES 

Esta propuesta de Principios y Criterias debera considerarse coma un complemento a la 
legislacion nacional e internacional (ej. legislacion forestal nacional, la Convencion sobre 
el Comercio Internacional de Especies en Peligro (CITS) y las iniciativas de la 
Organizacion Internacional de Maderas Tropicales(OIMT), el Plan de Acci6n Forestal 
Tropical (PAFT), la Conferencia de Naciones Unidas para el Ambiente y 81 Desarrollo
UNCED, etc. La intenci6n es no sustituir, sine complementar estas iniciativas para lograr 
el manejo forestal sestenible a rilvel mundial. 
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EJECUTIVO: 

La Comiai6n Centroamericanade Ambiente y Desarrollo (CCAD), 
consciente de gue el potencial forestal de America Central para 
generar bienes y eervicios no esta siendo valorado en su justa 
dimension, ni esta siendo aprovechado en forma rac "'IT 

aostenida; solicit6 a au Programa de Acci6n Forestal Tropical par~ 
Centroamerica (PAFT-CA) realizar gestiones ante el Programa 
Bosques Del Fondo Mundial yara la Naturaleza (wwF) para obtener el 
apoyo financiero para la preparaci6n de un estud~oCJ.ul,'3_ ana..lizara __ la· 
situaci6n de las concesionesfor~siales a gran e~cala en la 
y que diera lineamientos tanto tecnicos como politicos para la 
posible soluci6n a la problematica que se identificara. 

A partir de julio de 1992. y con el apoyo financ ro de vMF, 
se procedi6 a identificar la si tuaci6n existente en cuanto _ 
concesiones forestales a gran eacala y de inmediato se inici6 tres 
estudios de casos previamente identificados (Equipe Nicara5Ua, 
en Nicaragua, Stone Container en Honduras yEl Pet en Guatemala)_ 

Una vez realizadoa dichos estud casos se v la 
conveniencia de realizar tres consultas nacionales en cada uno 
loa trea paises. por 10 que nos vimos en la neeesidad de solie ar 
mayor apoyo financiero, par tal raz6n y con e1 visto bueno los 
cooperantes se procedi6 a incrementar el fondo inicial aportado por 
WWF, con fondos existentes en el PAFT-CA del Instituto Reeursos 
Mundiales (WRI), del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y de la Agencia Finlandesa para el Desarrollo Internacional 
( FINNIDA._~ __ 

EL PROCESO. 

Mediantes guias preparadas con antelaci6n y la visi ta 1 
Consul tor Responsable a cada ,uno de 108 'paises del istmo, se 
procedi6 a preparar un' diagn6stico sobre al astado las 
concesiones forestales a gran escala en la region. 

Se contrat6 a Consultores Nacionales para la reconstruccion 
los tres ca80S antes citad06, 108 cua1e8 sirvier6n de base para 
preparacion de 108 documentos regionales "Guia de Proced entos 
Tecnicos" y "Lineamient06 de Politicas". Con 10s estudios caso 
y estos document08 se procedi6 a realizar tres Talleres-Consultas, 
e1 primero en Tegucigalpa, Honduras. realizado el 6 de octubre de 
1992; el segundo en Hanagua, Nicaragua el 6 noviembre de 
y e1 tercero y ultimo en Ciudad de Guatema 108 dias 10 y 11 de 
noviembre de 1992. 



En 108 talleres participaron un total de 
organismoe oficialee y 1 sector independiente 

Gobierno 46 repreaentantes. 
ONGls ambientaliatas 20 representantes. 
Empresarios privados 26 representantes. 

representan-tes 
asi: 

Ens8nanza e Inv8stlgaci6n forsetal 7 representantes. 
- ONG.s indigenas 4 representantes. 

Gobiernos locales 6 repressntantes. 
Organismos internacionales 16. representantes.. . ._--... 
Otros paises de la regi6n 17 representantes. 

RESULTADOS DEL PROCESO. 

El proceso pe~miti6: 

A nivel de Gobierno: 

Poder discutir con otros sectores un tema gue ha side y es 
conf1ictivo. 

Presentar ante otros sectores la responsabi1 que se 
tiene sobre e1 terna y necesidad de fortaleeer la 
administraei6n fores para frente deterioro 
forestal. 

Propieiar el envolucramiento de otros sectores en la 
problematica forestal. 

Definir una estrategia para gue en el corto plazo r 
con tar con guias de proeedirnientos tecn s y 1 
de politieas a nivel nacional, en cuanto 
forestalss a gran esqala. 

A nivel de ONG~s ambientali'stas: 

Partieipar en un proeeso en donde au funei6n ha 
tradicionalmente de denuncia. 

- Conoeer proeedimientos teenieos y administrativos para 
otorgamiento coneesionea forestales a gran eacala. 

Enrigueeer las guias proc imiento y lineamientos de 
politicas con temas de su conocimiento cnieo y inter~B 
nacional. 

A nivel empresarial: 

icipac en la iei6n line 
en cuanto a concesiones forestales. 

Con tar a eorto azo con mecanismo 
participacion en forma escrita. 

entos de politica 

regulaci 



- Posibilidad de partic en forma ampl y permanen-ce 
dentro del deaarrol1o foreatal del 

A nivel gobiernoa locales: 

- Conocer procedimientos tecnicos sobre concesiones 
a gran escala. 

- Mayorss slementoa para 801iei tar su. pa~ti.clpQ.e,i6n e.n 
otorgamiento 0 no de clichas conceaione8. 

A nivel de la·CCAD: 

La Comisi6n Centroamerieana de Ambiente y 10 a 
trav8S del presents proyecto y de taa 
cumplir con 191 mandato y objetivos formulados por 108 
Senores Presidente preparer 191 convenio de au 
creaci6n. 



. : 
" 

- ': ,-. 

CONTENlDO 

RESUMEN EJECUTIVO 

CAPITULO I. Diagn6stico de la situac 
cent;roamericano. 

1. Resumen 

en el sector 

2. El manejo foreatal y reforestaci6n 
2. 1 Manej.o de boaques productfvos' 
2.2 Manejo de areas pro gidas 
2.3 Reforestaci6n 
2.4 Producci6n fore 
2.5 Instltuciones fore 

CP~ITULO 11. Guias de procedimientoa. 

1. Condicionesprevias 
1.1 Politicas 
1.2 legal 
1.3 Institucional 

2. concesiones stales a gran escala 
2.1 I~s tierras producci6n stal 
2.2 Los intereses de terceros 

2.2.1 Derechoa de la poblaci6n local 
2.2.2 Intereses de loe 6S 

El inventario forsetal 
La ordenaci6n forestal del conces 
2.4.1 Objetivos del manejo 
2.4.2 Determinaci6n del volumen anual de 
2.4.3 Selecci6n de laa practices silvico 
2.4.4 Red y eapecificac 
2.4.5 Monitoreo del desarrol Dosque 
2.4.6 Conaervaci6n del bosque y prot;ecc 

ambie 
2.5 Aapectoa socioecon6micoa y 
2.6 Plan de industrializaci6n io de fact 

3. Mecanismos de negociaci6n. 
3.1 Licitaci6n publica 
3.2 Coneesionarios extranjeros 

4. Meeanismos de regulaei 
4.1 Duraci6n del contrato 
4.2 Derecnos eoncedidoe y retenidos 
4.3 Transferencia darechos 
4.4 Control tecnico 
4.5 iones 
4.6 Compensaciones 
4.7 Suspenciones 
4.8 itraje 
4.9 Garantia de cumpl ento 
4.10 riodicidad tasa de negoc 

st~al 

1 



, 
.' 

5. Participaci6n los sectores independ 

CAPIruLO Ill. Lineamientos politicas. 

1. Planteamiento de lineamientos basicos 
1.1 Objetivo general 

.1.2 Ubicaci6n 
1.3 Orientaci6n 
1.4 Aclaraci6n del concepto de tierras .fore g ..... 

1:5 Definici6n pollticas forestales y de otroB 
sectorea relacionadoB 

2. El marco juridico 

3. Aapectoa econ6micos 

4. Aspectos industriales 

5. Aspectos socialea 

6. Aspectoa ambientalea 

7. Aspectos tecnicoa 
.7.1 Eatado de laa tierras forestales 
7.2 Tenencia la tierra 
7.3 Inventario forestal 
7.4 Ordenaci6n forsatal 

8. Organizaci6n inatitucional 

CAPITULO IV. Convsnci6n Centroamericana de 

ANEXOS. 

Anexo No 1. Glosario tecnico 

Anexo No 2. Bibliografia 

sques 

Anexo No 3. Memorias. Seminario-Tallere sobre Concesiones 
Forestales Honduras, Nicaragua y temala. 

Anexo No 4. Estudios de casos 
- El caso de Equipe Nicaragu.a S.A. en Nicaragua. 
- El caso de Stone Container en Honduras. 
- El caao El Peten en Guatemala 



1. 

El potencia1 para e1 deaarrol10 forestal rics 
eata baaado en 18 mil10nes de hactareas existentes de squa y en 
13 millones da hectaraaa de tierras de vocac fore 
actualmante no "cienen bosque. La rique.za y_dh!~erBi 
diferentes zonas da vida y de aspecies encontradas en lOB 
tropicales, unidas a su caracter istmico. como puente entre las 
maaaa continenta1es de Norte y Sur America, hacen a la region 
centroaIDericana al maa importante deposito de riqueza tics y 
diveraidad biologi~a del mundo. 

En contraste con eata riqueza. existe otra En 
actualidad. maa de 20 millonea de centroamericanos viven en 
aituacion de pobreza y ,en particular, 14 millonea eatoB viven 
en condicionea de pobreza extrema ya que no alcanzan ra a 
satiafacer sus neceBidadeB baBicas de alimentaci6n. importante 
senalar que casi dos terceras partes de loa pobres viven en laa 
zonas rurales. 

La experiencia en regi6n ha demostrado que un excepcional 
crecimiento economico por si solo. (como ocurri6 entre lOB B ~60 

y ~70), no eB suficiente para abatir s elevadoB niveleB de 
pobreza. Si a ello se suma que en la "decada perdida" lOB ~80, 
estos pa±ses_,_sufrieron un retroceso econ6mico general izado > e5 
explicable que haya una acentuada expansion de la en la 
region. En efecto, lOB nive s pobreza centroame no solo 
son elevadoB. sine que tienden a aumentar: a 108 14 110ne8 
pobres que habia en 1980, se sumaron cerca de siete millonss mus en 
1990, y las proyecciones para el a.f1o 2000 indican qus podria r 
otros cinco millones adi~ionales de pobrsa.' 

En la region, cada dia ss denJes que la pobreza eropeore. 
con la degradaci6n del bosque y del ambiente cal y que aQ'Tlenta 
aun mas con la deuda externa y la perdida en lOB precioB de 
intercambio, productos todoa de un proceso de creclmiento 
desequilibrado. En el Bector rural, la concentraci de la tierra 
es mayor aun que 10 que demuestran lOB indices porqus, a menudo, 
laB mejores tierras eatan ocupadas por enes possen 108 medios y 
la tecnologia para su explotaci6n, relegando a los B 

tierras de mala calidad, fundamentalmente en las ras. 

* Elaborado por la Comision Centroamericana iente y 
Desarrollo (CCAD) con los apOYOB de: e 1 Fondo l'lundial para la 
Naturaleza (WWF) > el Instituto de RecurBoa Hundialea (HRI), el 
Programa de Naciones Unidas para el Deaarrollo (PNUD) y la 
Finlandesa para el desarrol Internacional ( NNIDA). 

Eato es causa habitual de la de rsataci6n y de loa al taB 
grados de erosion y rd de suelos que se observen en la re on, 
10 que conduce a un mayor empobrecimiento a aquellos que trabajan 



esas tierraa. 

Un atague frontal de la pobreza debe.formar parte 
de la eatrategia da reestructuraci6n y modernizaci6n econ6mica. 
Esta estrategia reguiare la incorporaci6n IDasiva 
tecnico, de la eficiencia productiva y de mayor equi soc 
para elevar la calidad de vida de las mayo.l?iae -Y"parE( 
facilitar y apoyar eu acceeo pleno a loa procesos de producci e 
inversi6n y para aumentar eu deaempefio productivo. recursos 
forestales, que cubren mea del 45% del territorio regional y 108 
Buelos de aptitud forestal que suman a mes 1 60% de la region, 
deban jugar un papal preponderante en eata estrategia. 

No obatante, eate potencial se eate perdiendo 

GUADRO i_LOS BOSQlJES ~ITROA..~JC.4NOS Y 
-en milea de hectareas-

Basque de 
Paia Conifers.s 

Belice 1 345 260 
Guatemala 3 566 810 
El Salvador 45 21 
Honduras~-- ___ 2 036 2 396 
Nicaragua 3 797 485 
Costa Rica 1 490 
Pana.ma 3 182 

TOTALRS 481 3 972 

Fuentes: Planes de Acci6n Forestal Tropical 
e1 PAFT Centroamericano. 

1 605 
4 376 

66 
4 432 
4 282 
1 480 
3 182 

(PAFT) 

te: 

10 
90 

2 
108 

5 
40 
41 

pais "J:r 

Ea notorio que la mayor parte de la deforestaci6n en 
Central se esta llevando a cabo en tierras con bosque tropical 
11uvioso. Se eatima que en Centroamerica se defore 
de 416,000 hectareas anualea (45 hectareas por hora), taBa que es 
crecients en e1 tiempo. El area de vocaci6n forestal gue ya se 
encuentra sin bosque representa e1 64% 1 territorio. 
que dos tereios ds esta deforestaci6n ha ocurrido en 
u1timaa decadas. 

Esta perdida del recurso forestal esta teniendo consecuencisB 
soc1a1es y econ6micas que haata la cha no se han val 
adecuadaments. La deforestaci6n de laa partes altas de cueness 
hidrograficas han provocado erosi6n, inundaciones, ssqu 
del potencia1 productiv~ forestal y agricola y de 
biodiversidad, efectos que en conjunto limitan laa oportunidades de 
desarro11o y acentuan la pobreza rural. reduclendo la call 
vida de lOB centroamericanos. 



Es un hecho incontrovertible que 191 potencial los boaques 
de America Central para generar bianes y servicios no es-ca 
valorado en au justa dimenai6n~ ni eata aiendo aprovechado en 
racional y sostenida. La diveraidad genetica, el valor e 
au potencial productiv~ de producto6 maderablea y no 
pueden~er la base aobre la cual loa recursos foreatales no solo se 
conserv'an, sine que tambi contribuyan de· ferma termiBa."l-te y 
auatentaple a abatir 191 aubdesarrol en America tral. 

Por otI'o lado, neceaidad de generar empleo? sas y 
fomentar un deaarI'ollo de loa boaques centroamericanos, podria 
ej ercaI' preaionea -para otorgar concesiones fore 
eacala que, manejarse adecuadamente, podrian ese 
deaarrollo en forma austentable.~ Por otro lado, si no se tow~~ 
medidas compenaatorias adecuadas, sstas acciones conceaionarias 
podrian causar un cerecimiento deaequilibrado> beneficio a 
poblacionea locales, con consecuenciaa degradaci6n lOB 
bosquea y hasta con con·secuenciaa mas graves, en de de la 
sustentabilidad de los mismos. 

FORESTAL Y LA REFORESTACION 

2.1 Manejo bosquea productivoB 

Los boaques productivos de la regi6n centroameric8l1a, con 
excepci6n-de.-_.c;lgunos bosques secundar s de Costa y algunos 
aitios muy localizados en Honduras y Guatemala, no reciben 
tratamiento silvicultural, excepto la extraccion selectiva de sus 
arboles. 

Por otro lado, hay pocos inventarios forestales nacionales 
actualizados, debido a la'carencia de recurS06 financieros para au 
realizaci6n. Estas caracteriaticaa han condicionado el manej 0 

forsatal a la explotaci6n indiacriminada del recurso, sin at 
al concepto de aostenibilidad. 

El manejo forestal en ca Central es IDes un ercicio 
teorico que una realidad practica. Aunque la mayoria de laa 
legislaciones exigen la formulacion un plan de 0 para 
conceder loa permisos- de aprovechamiento del bosque, eatos 
se limitan al inventario fore y calculo stencias y a la 
descripcion de actividades de manejo que la mayoria de las veces no 
se cumplen. 

En la region 
especi£icamente 
Guatemala. 

ya han hab 
en los casos 

ej amplos de allo> 
Honduras> Nicaragua :iT 



Peae a eata si tuacion, los bosques naturales de la regi6n 
centroamericana, producen una cosecha anual de 27,4 llones 
de metros cubicoa madera, de 108 cualea ao 1,7 llonea ae 
tranaforman en aaerrada. A e I'roducci6n debe sumarse e 
producto de loa deaombrea de cuI ti vos persnnes ( cacao> 
cardamomo y otros) y la lena recolectada directamente 
secundarios y arbolea en fincas. El Cuadro 
estimaci6n del area de loa boaquea I'roductores de 

En loa boaques latifoliados la exI'lotacion ae concentra en 
unaa pocas especies (alrededor de 20 en cada a), con predominio 
de unaa pocas mad'eras color, al to valor en el 
internacional (Swietenla macI'ophyll8., Cedre18 odoI'ata, RrJ.terol 
cyclocarpum, Dalbergia spI'. Y otraa) ~ 0 eapec s relat 
abundantes an aaociaciones edaficas eapeciales de loa 
tropical ea tales como C8rapa gui s, aria 
Camnosperma panamensis. Loa bosques de coni ~ a peser de ser 
menos extenaos que loa de latifoliadas, producen mayores 
volUmenea de madera aserrada en paises con este tipo de 

2.2 o de protegidas 

America Central ea e1 origen c'i.rboles tropical ss de gran 
importancia a nivel mundia1, como Pinus eari ea, us 
tecunumanii, Leucaena leucocephala, Ce.l11andra calothY.l'BuB y otras. 
Ademas sua-boa~ua8 contienen eapecies muy valiosas en el comercio 
mundial de maderas 0 especies importancia industrial como Aehrs.s 
spp. (Morales et , 1984) . El mantenimiento de pob ones 
silvestres de aatas eapecies es vital para su continuo majoramienco 
genetico. Muchas de las llas laa especias nati vas para 
programas de reforestacion en 'America Central> se ienen 
rodales naturales, 10 que indica la necea de conservarlos, para 
asegurar la provisi6n de germoplasma de idad tica superior. 

La diversidad genetica forestal es solo Q~O 105 velores por 
loa es es necesario e1 establecimiento areas prote das. 
presencia de especies 6nicas de flora y fauna. como la 
posibilidad generar nuevos empleos iante actividades no 
tradicionales, tales como turi~mo eco16gico, investigaci6n 
cientifica 0 actividades de aprovechamiento 80 e, son otros 
aspectoa que indican la neceaidad conservar y proteger 8stas 
areas. 

Los bosques de areas montafiosas de fuertes pendientes, suelos 
infertilssy alta precipitaci6n, aseguran el flujo 50atenido de 
agua de a calidad para el aprovisionarniento la6 cl 5 y 
para desarrollar proyectos de riego y generaci6n hidroelectrica. La 
deforestaci6n reduce la vida util y la factibilidad de proyectos 
hidroelectricos; aumenta el riesgo inundaciones, deslizamientos 
y sequias. aai como la tasa de sedimentaci6n en repreaas yaiatemaa 
de riego y loa coatos tratamiento de ague potable. tos ri sg05 



no son solamente potenciales, sine que BUS cODaecuenc 
eatan sintiendo en obras. hidraul como el 
Panama. laa repreaaa del riD Lempa en El Salvador 0 1 
en Guatemala. 

ya se 
Canal 
o Chixoy 

En menos de 20 anoa loa unicos bosques nativos remanentes de 
importancia seran aquello6 que ae encuentren 1 Pr'ot_sgidos 
y manejadoa en forma efectiva. Alin est.oa boaquea eataran aeriamente . 
amenazados por la invasion de agricu1tores grantes, s Y 
campesinos sin tierras, la extraccion ilegal y p~r el 
empobrecimiento genetico y perdida especies deoido 
aislamiento de loa reductos foreata1es ( Eastil y Pool, , 

) . 

En todoa a paisea centroameric~~os se izado 
esfuerzoa para definir laa prioridadea ento de 
diferentsa categorias areas protegidas. uno con diat.intos 
objetivos y caracteristicas. categorias de manejo ro~a comunes 
en la region son loa parquea nacionales y las reservas fore 
p~r las ventajas evidentes de B.ceptaci6n que tienen en la 
internacional. Se utilizan otras ca.tegorias 6S como rsaervas 
indigenas, monumentos nacionalea (cultural 0 natural), 0 0 

aantuario vida si stre, zona protectora, reserva nacional y 
reserva biologica 0 biotopo. 

red regional de areas protegi ha eree de menoa 30 
en 1968 ,--8.--m~a 240 en actuali ,que cubren mas 1 nU8ve 
porciento del-terri torio centroamer icano y aproximadamenJce 81 25 
porciento del 4rea total de loa ecosistemaa stales remanentea 
(FAO, 1987; Hartshorn, 1983). Tres paises tienen un porcentaje 
considerable de au territorio bajo proteccl6n: Bel (30%) 
Rica (26%) y Panama (19%). Varias de reaervas centroamericanas, 
tales como: Rio Platano 'en Honduras, Talamanca en Costa ca y 
Darien en Panama, forman parte de red mundlel de reserves de 
biosfera, basado en su potencial para la investigaei6n, 
capacitacion, mantenimiento culturas tradicionales y como 
proyectos demostrativos de la compatibilidad de la conservaci 
la biodiversidad con el desarrollo. 

2.3 Re£orastacion 

La reatacion es una actividad poco desarrollada en 
region. No existen eatadiatlcas confiables 1 area to 
reforestada, pero laa estimaciones ind que eata no supers laa 
30 mil ha anuales. a pesar de loa esfuerzos izados por los 
gobiernos para eatimular esta act dad. En actuali se ha 
despertado interea por aumentar el area refores medifu'lte 
programas eapecialea de steria social, con siatemas 
agroforestales y arbolea uao m6ltiple, en terrenos 
propietarios pequenos y med s; asi por ejemplo, S8 ha iniciado 
un programa de plantaciones de Eucalyptus dulensis en El 
Salvador, eonocido coma el, Programa de Viver08 Comune,les; en 



Guatemala ae formulo, a nivel de factibilidad, el Programa 
Intensivo de Reforeatacion con Arboles de Uso Multinle Inte 
a1 Desarrol10, conocido como Proyecto PIRfu~IDE~ -
haciendo ea£uerzoa similarea a traves de lOB programas de 
incentivos a la reforeatabi6n. 

2_4 Producci6n Foreatal 

La producci6n de madera proveniente de loa boaques naturales 
supera loa 27 millones de metros cubicoa por ano. 

La lena es sI principal usa dado a la madera 
basque, mientraa que la producci6n de otros bienes 
madera utilizan cantidadea menores de aata. 

proveniente 
derivados 

del 

La industria forestal de America Central eate orlentada 
aprovechamiento extractivo, Bin tomar en cuenta el rendimiento 
soatenido en lOB bOBquea que suplen la materia prima. 
industria produce principalmente madera aaerrada (94%) > se do por 
la produccion de paneIes de madera (6%), aiendo Costa ca unico 
pais productor de pulpa mecanica y papel domestico (menos de -4 000 
tm anuales). 

La mayor parte del costo de importaci6n productos 
forestale-a_c9rresponde a pulpa y productos de papel y car 'COD 

(U8$182.2 millones anuales). Aungue la capacidad de producci6n 
pasta para papel seampli6 con construcci6n de una de 
pulpa semiquimica en Guatemala, por diferentes razones no ha podieo 
comenzar a operar. A nivel global el balance es negativo (US$120.6 
millones) . 

La industria forestal secundaria tiene importancia econ6mica 
en algunos paises de la regi6n, especialmente en Honduras y Costa 
Rica (muebleria, carpinteria y artesania); Panama (muebler ) y 
esfuerzos peguenos en Guatemala (muebleria y artesania). 

En cuanto a productos no maderables, proveniente5 los 
bosques, los principales productos aprovechados en America Central 
son las semillas forestales y las resinas, provenien te s de 105 
pinares naturales, renglonea importantes especialmente en Guatemala 
y Honduras. En 1989 Honduras produjo 5,580 toneladas de resinas 
pinares y balsamo de liquidarnbar y 1,840 kg de semil forestales. 

En cuanto a capacidad industrial inatalada en la re 6n, eata 
varia de pais a pais: Beliee tiene 46 aserraderos, de lOB cuales 
sels producen el mayor volumen de madera aserrada del pais; Costa 
Rica tiene 150 aserraderos, cuatro plantas de bene cl0 industrial, 
dos plantaa de palillos· de £6s£oros y una anta de pulpa peguena. 
En El Salvador se desconoce el ntimero de 8serraderoB inscalados; 
Guatemala posee alrededor de 100 aserraderos; Honduras poseie cien 
aserraderos en producci6n en 1986 y dos fs.bricas 
contrachapados. Nicaragua posee 80 aserraderos y Panama slece. 



En general laa industrias de transformaci6n no eS-Cfu'"1 
integradas bOBque~ alejadas de lOB tios producci6n 
materia prima, aumentando, por esta raz6n loa costos de 
de materia prima~ 10 cual genera mayores costos a 
conaumidora. Exiaten algunoa intentos recientes de grac16n, sin 
resul tados cuantificablea hasta fecha., 

_2.5 Instituciones Forestalea 

En cada pais de America Central existe varias ituciones 
relacionadaa directamente con el sector stal, entre las que 
deatacan aquel que por ley tienen responsabilidad en el control 
de laa actividades,forestalea izadas por el sector 0 

por otraa inatituciones gubernamentales. 

Ea comun obaervar en instltuciones mencionadas, problemas 
de coordinacion y sobredimensionamiento las act dadss en 
relaci6n con loa recursoa financieros y tecnicos disponibles, 
inestabilidad del personal y de las poli ticas y central aci6n 
adminiatrativa. 

En los ultimos cinco anoa, se ha incrementado la icipaci 
de ONGs en actividadea de conaervaci6n y deaarrollo atal, gue 
tradicionalmente habian estado casi con excluBividad en manos 1 
aector gubernamental. participaci6n de estas organizaci se 
ha dirigido principalmente al campo de la conservaci6n. El proceso 
de confor~aci6n-e graci6n ONGs en sl sector, no deci 
a un proceao planificado; las organizaciones han como 
reapueatas separadaa, en muchos casos, para reso un Bmo 
problema. La faIta de integracion a nivel local y regional, la 
temporalidad algunaa de el ha originado una variabilidad 
ampIia de ONGa: organizaciones con alto grado de deaarrollo) grupoB 
con poco nivel organizativo y organizacionea itoriaa. Alin con 
problemas en au evoluei6n, laa ONGs - se han conBti tui en una 
herramisnta valioaa para promover sI deaarrollo de lOB recursos 
foreatalea de region, aunque laa poaibilidadea actuales Bon 
mayorea en algunos paiBea - come Coata Rica y Guat i al 
grado de deaarrollo de laa miamaa. 

Loa esfuerzos de integraci6n regional para el manejo de 108 

recursos £orestales en America tral aon recientes. A vel 
gubernamental deataca la Comisi6n Cen-tro cana P.JJlbiente y 
Deaarrollo (CCAD) y la Comisi6n Interparlamentaria de Itmb y 
DeBarrollo (ClAD), cualee tienen un Ambito amplio que el 
de loa recursoa foreatalea. Plan Acci6n ForeBtal Tropical 
para centroameriea (PAFT-CA) ere ado dentro de CCAD recientemente 
se ha orientado a enfocar eapeeificamente a la a la integraci6n 1 
aector foreatal. 



Existen organ1;.zacionea regionales no gubernamentales como: 
Red Regional Organizacionea Ambientalea no B para 

Deaarrollo Sostenido Centroamerica (P~ES-CA)~ que agrupa a 
laa principalea organizaciones conservacionistas 
Central; la Red Periodistaa Ambientales Gentroamsrica 
y la Red Regional de Cooperac en Educaci6n 
Capacitaci6n Asropecuaria y de . Recursos 
(REDCA) • 

En relaci6n a la Ensenanza y love i6n en recursos 
forestalss, a nivel regional solo existen 191 CATIE en Costa y 
la Eacuela Nacional de Ciencias Forestalea (ESNACIFOR) en Hond-0.ras. 
Ea notorio que la? oportunidades of re cid as p~r e s no 8 

siendo aprovechadaa a plenitud. 

-----... 



CAPITULO II. PROCEDIMIEl'ITOS 

1. CONDICIONES 

Antes de considerar posIbilidad de sometaI' un a forestal al 
aprovechamiento sustentable de . BUS recureos',' en -_. f-orm-a:' 
concesionaria, es TIeceeario que el pais tenga definidos 
los siguienteB conceptos: 

1.1 

Una politica nac de ordenamiento y manejo t rras de 
aptitud forestal que no permita 191 cambio de uso y 
de cualquier intento - colonizacion que no sea Esta 
politica debera contemplar 191 apoyo del sector a laa 
politicaa y programas que proveen seguridad a1 y mejoren 
e1 acceao de lOB pobladoree del bosque a loa besicos, a 
loa recureoe y a loa aervicios financieroa, tecno16gicos, 
informativos> legales, educativQs y de gestion empre 1> coma 
una parte integral de politica nacional de sarrol1o. 

1.2 Lega.l 

En general, alaci6n forestal de loa aea de la 
region contempla. como funcion principal, la conservaci6n, el 
manejo y aprovechamiento 10s recursoa forestales, pero nin5una 
tiene mecanismos claros para 191 otorgamiento de ones 
forestales ni la fortaleza ional para darle ae~J 
por 10 que se recomienda: 

Regle.mentar 10s mecanismos de otorgamiento 
concesiones'. 

Establecer claramente las autoridades y 
responsabilidades es y de todo tipo, 1 
otorgante (gobierno) como del conceaionario; asi como ) 1 ~ ., del papal que j loa gobiernoa oca~es, ~as 
comunidades afe y las ONG~s involucradas en el 
proceso. 

Compatibilizar y complementar loa marcos legales en 
recuraoa forestales en pale y en consulta con 
loa sectores prOillover convenios y 
tratad08 de c regionales e 
internacionales de productos no made les 
y de la biodivers 

- Fortalecer loa organism08 judiciales de cada pais en 
la8 aplicaciones de y que ere la gesti6n 
forestal. 

' .. . ~,. 



- Planificar programas de asentamiento y reasentamiento 
de refugiados que tomen en consideraci la 
austentabilidad 10s recursos fore y su papel 
en sl desarrollo de aatas colonizaciones. 

Coordinar accionea a nivel regionaLpara negoeiar.con 
terceros, aspectos legislacian y de Dormes 
ambientales, con el fin de evitar que 8stas se 
utilicen como barreras no arancelariaa a 
exportacionee centroamericanas. 

2. LAB CONCESIONES FORESTP..LES ml 

Se entiende por conceaian al usufructo que otorga el a 
trav9S de la inatitucian rectora del manejo forestal, a personas 0 

instituciones, sabre sl bosque 0 terrsnos de aptiJcud 
deforestados de propisdadestatal; para que se realicen act 
de aprovechamiento 0 reforestaci6n de 10s SIDOS, de aeuerdo a 
terminos prefijados y de conformidad con la ley. 

Gran escala a aqualla autorizaei6n de aproveehamiento forestal 
que por 10 menos eubra un ciclo eeon6mico y/o bio co eto 
del bosque 0 de la plantaci6n y que asegure la posibili 
auministro de madera 0 de productos no maderables a plazo a 
una indust.ria __ determinada. 

El primer paso para otorgar eoncesionss foreatales a gra.n 
eBcala debs ser la clara definici6n de las 
producci6n permanente, donde la explot;aci6n rnaderera es 
pero en forma sustentable: La.ordenaci6n y el manejo 
orientar& a la producci6~ sostenida de madera y otros 
forsstales no maderables, sin permitirse su cambio use ni su 
degradaci6n tica 0 economica. 

Una vsz identificadas las tierras de producci6n 
permanente. se deberan seguir loe siguientes pasos: 

2.1 Las tierras de producci6n per:manente 

stal 

Debsn establecerae claramente por 10 menos loa siguientes 
aspectos: 

- La extensi6n de la tierra a concesionar: En gunos paises 
de la regi6n, ae considera una superficie de 50,000 hectareas para 
una concesi6n; 10 que privado es la extension que ha solicitado 
e1 concesionario. En la realidad. la extensi6n e supe tada al 
tipo de bosque existente que determina la posibilidad de stro 
de madera a largo plazo, al tipo industria a desarrollar y a la 
capacidad tecnica y econ6mica del beneficiario. 



- Laa diferentee categoriaa d28 tierrae fO~~Le gue.d.i.~Jl 
incluidaa dentro del area a conQesjQna~: El area concedida 
comprender tierras ioreatales de diferent8s categorias de use 
tierra; 813 deben prever disposiciones tecnicaa, jurid y 
administrativas que determinen au ilizacion y conservac 

exacta de loa 
aprovechamiento 
terreno, son 
conceaionario. 

limitea area 
icion 

131 contrato 
de boaque y su se 

importancia para 131 
roapa y 

y para 

re. que 

si 
e1 

- La tenencia: El area a someter bajo contrato 
a plena diaposici6ndel otorgante. Si hub re necesi de alguna 
diapoaicion 0 limitacion especial, sata debsra 
8stablecida. 

2.2 intareaas terceros 

Eats tipo de contratoa puede afectar 108 intereaes Bocia 8, 

politicoa ylo scon6micoa de las gentes eatab::"eci previamente en 
el area conceaionada. Loa derechos a conferir afectar lOB 
intereaea y derechoa de la poblaci6n local, que depende 
boaqu8a como base para au is'cencia, y de la 
for8atal-ea~previam8nte existentes, que recurren 8. eatos bosques 
para au aumlniatro de materia prima. importante iden)ci 
eatos poaibles conflictoa para prever au concil i6n antes 
conceai6n definitiva, mediante conaultas part ipatlvas con todos 
loa actorea a£ectadoa. 

- Der-echoa de pciblacion local: 

La partic ion local puede a1iviar conflictos con respecto 
al uao de la tierra, pue reBultar en una protecci m~s ctiva 
de loa recuraos forestales. mejorar utilizaci6n de loa rscursos 
foreatalea, aumentando la diaponlbilidad de informacion local, y a 
au vez, Bervlr coma base para Boluc la8 necesidades 
aocioecon6micas rales de la poblacion. 

No aiempre laa actividades que aarrollan lOB grupos 6S 
aon compatiblea con el manejo sustentable del bosque> por 10 que se 
hace neceaario identificar aquel actividadea que son Y las que 
no aon compatiblea. Una vez resueltos e80S problemas, se debe dar 
anfaBia a la participacion de la poblaci6n en informaci ,consulta 
y aprobaci6n proyecto y au participacion en 8 beneficios 
del proyecto (empleo, icipaci6n utilidades, etc.). 

Dabs quedar claro en el contrato e1 de de las 
poblacionss para el libre aCC8SO 
local, utilizar rssiduOB da 
extraccion de productos fores 
otorgado al ccnceaionario, 

a1 area, extraer madera para uso 
explotaci6n y la reco1ecci6n Y 

s cuyo aprovechamiento no ha sl 
aiempre que tales operacionos no 



interfieran con laa del concesionario. 

Dabe establecerae instancias locales encargadas de resolver 
conflictos entre conceaionarios y la poblaci6n. 

- Intereaea 108 industriales: 

El Gobierno deberia aprovech~rla experiene y 108 interesss 
de la industria que ha venido usufructuando el area a caneesionar, 
para organizar1os y, a travea de la eonee8~on, propiciar una 
integracion industria~bosque>_ Dicha integraeion debera ineorporar 
la industria primaria y la industria transformaci6n se 

2.3 El inventario £oreatal 

El primer paso para paner en mareha eua1guier t 
ordenaci6n forestal ea e1 inventaria forestal; por 10 tanto, 
tambien ea el e1ernento baaico para asegurar una exitoaa ieaei6n 
de una po1itiea de coneaaiones foraata1es. Una vez que se conoee 
loa reaultadoa de un invsntari6, el gobierno puede determinar, con 
mayor faeilidad, al tipo da industria que deaea 0 debe sarrollar, 
las diatintaa reatricciones que deber~~ imponerae para la 
exp1otacion y, 10 mas importante aun, e1 inventario fore pue 
darle tener mayorea elementos para negociar. 

El inventario foresta1 es la baae para: un aterna racional 
aprovechamiento de loa bosguea; p1anificaci6n de industria 
foreata1; determinaci6n del volumen de corta anual; distribuci6n 
la superficie en conceaionea; y elaboracion mas precisa y t,§cnica 
de 10s contratoa correspondientea. 

Dependiendo 10 que se guiera realizar, asi aere, el tipo e 
intensidad de muestreo que 8e rea1ice~ Aai, podria haber: 

- Informaci6n que ae reguiere coma bass para la formulaci6n de 
una estrategia en e1 pIano naciona1 y para identi car. 
especificas de produccion permanente con que ae cuenta para 
efectuar inveraionea de caracter industrial, 

Informaci6n para 
poaibi1idadea de inversi6n 
requiai toa minimos que habra 
recursoa correspondientes. 

hacer una evaluaci sabre 
en una terminada zona y sobre 108 
que exigirae para la ordenaci6n de 108 

- Neeesidad de disponer de un inventario detaIl y un 
ca1cu10 sobre 108 vo1Umenea de madera en pie y aproveenable, a fin 
de establecer una base aolida para 10s estudios de faetibilidad. 

En cua1guiera de· loa trea casoa. es una re que loa 
inventarios y lae normas minimas para 108 anes de ordeno.ei6n, 
deben sar formu1ados por la Administraci6n Foreatal 1 Ea yo. 
que de sus reaultados, depanciaran laa condieionea msa favorables 



para definir la 
aplicarse en una 
convenientea y 
cada contrato. 

estrategia de desarrollo global que habra de 
terminada zona, de atraer 106 

fortalecer su propia p06ici6n 0 
stas IDas 
negoc 

En vista de las debilldades tecnlcas_ y operat-iva.s 
loa ServlclosForeatalea de la region, es posib (por 10 menos al 
inicio) que no puedan realizar loa inventarios forestales. 10 
que se recomienda: 

Establecer firmas acreditadas nacionales y re es que 
puedan realizar a SQlici tud del Estado, los inventarios fore 
los cualss dsben ser pagados por los concesionarios. 

- Especiiicar con antelacion. laa normas minimas gue habran 
aplicarse y cumplirss en el inventario y en el plan de ordenaci 

Crear un mecanismo para comprobar 
inventario y laa propuestassobre operaciones 

los result 
rmuladas. 

- Solici tar a la empreaa responaable que presente 
informaci6n recabada durante el trabajo de campo y de gab ts. 

Lo anterior s610 pue obtenerse medlante una relaci6n 

1 

trabajo-IDuy estrecha y efectiva entre la Administraci6n 
del Estado y--ia empresa/industria candidata a concesien. A menos 
de que esta ultima coopere plenamente con administraci 
publica, en un espiritu de entendimiento con respecto a 
utilizaci6n a largo plazo de lOB recursoB, jamas Be podra lograr la 
ejecuci6n aatiafactoria de loa planea de ordenaci6n. 

2.4 La ordenaci6n £orestal 1 

Son laa acciones deaarrolladaa tecnicamente laa que conducen 
a la ordenacion silvicultural de un bosque, con el fin de oot6::ler 
los maximos bensficios directos e indirectos del mismo. Para logre.r 
objetivos de dssarrollo forestal sustentable, son de fundamental 
importancia la utilizaci6n racional de madera en de lOB 
subproductoa del bosque y la conssrvaci6n 0 aumento en el 
rendimiento de loa bOSqU8S. 

Los bosques reaervadoa para la producei6n maderera permanente 
pueden aatiafacer otroa importantea objetivos, como la protecc 
del ambiente, produeci6n de productos no maderableB, y en diVerse. 
medida, la conaervaci6n de especiea y ecosistemaB. 

Objetivos 

Loa objetivoa de la ordenaci6n deberian fijarse 
racionalmente para cada unidad de ordenaci6n Iorestal. Tomando en 
cuenta que hay limitaciones en 10 que se conoee sabre su 
eomportamiento una vez que se haes la primera corta (eepeci ntc 



I,' . , 

en el caso del bosque latifollado), se recomienda que eatos 
objetivos contemplen elegir aquellas tecnicas que 'cengan el mer:or 
impacto sabre la cobertura del bosque, favoraciendo maa aqual10s 
criterios ambientales que .108 econ6micos. 

Determinaci6n 

De acuerdo al tipo de bosque, a au capacidad 
productiva, a la capacidad tecnlca y economica del ficl de 
la concesion y de las necesldades de la industria, se debe 
definir unidades de corta, 0 cortas anuales es, 
cualss, en ausencia de datos fidedignos sobre la regeneracion y 
dinamica de crecimiento de las eapecies de arboles, especialmente 
el incremento del diametro y respuesta a 10s os de la corta 
de arboles y del auelo, se recomienda definir esta cortas es 
permisibles con base en mayores diametros corta (60 6 70 
centimetros. diametro a la altura de pecho). > el cicl0 de 
corta se reduce considerablemente a 10 0 15 anos. 

Salecci6n de practiceS 

Las practicas lvicolas tradicionalmente se realizful 
en la region con base en dos maquinas orquesta; la motosierra y el 
tractor de oruga. Aunque se continue utilizando estos eguipos, en 
forma parclal1--deben realizars8 mej oras buscando que, en 81 proceso 
de ta1a, se utillcen tecnicas de derribo direccional para reducir 
10s danos a la regeneraci6n estableeida y que, en la eosecha, se 
utilicen tractorea pantaneros pequenos, hacienda uso extensivo 
cables; obligandose a transitar unieamente p~r la troeha prine 1 
de cada bloque forestal. " 

Todos 106 arboles que se dejen en e en cada uni de 
corta de acuerdo a 10calizaci6n previa terminada, cumpliran la8 
funciones de: 

- producir semil1a anualmente para la regeneracion del 
nuevo arbolado; 

dotar al blogue forestal de la sombra neee a para 
la proteecion del sotoposque y de la nueva regeneraei6n; y 

mantener a1tura original del dosel para a8e~Jrar 
un crecimiento optimo del fusta comercial del futuro arbol 

Posteriormente al aprovechamiento deben icar8e 
tratamientos silvicolas a la masa, que permitan eliminar la 
competencia a los arboles mas valiosos, realizar activi s de 
enrequecimiento en aquellos compartimiento que asi 10 requieran. y 
ademas aprovechar para reestablecer la compos ion bo iea 
original del bosque afectada por el aproveehamiento. 



2.4.4 Red y especificaciones 

La administraci6n publica debe cerciorarse que las 
carreteras permanentea de la explotaci6n fore en la 
red de carreteras que existe ya en el pais. que 
las normas sabre carreteras Bean acorde/3 a. normas _deL.pais,.· 
exigiendo ciertas especificaciones minimas para carreteras 
explotaci6n, que faciliten au poaible uso como carreteras publicas. 

La localizaci6n de las nuevas carreteras explotaci6n 
y las normas de construcci6n deben ser definidas en un plan general 
de comunicaci6n, donde se especifique la responsabili del 
mantenimiento y sus normas. Es conveniente que esta parte 1 
de ordenaci6n cuente con la aprobaci6n 1 organismo gubernamental 
responsable de la construcci6n vial publica. Deben quedar claro en 
el contrato. los derechos de paso que se consideren necesarios. 

Monitoreo del desarroll0 del 

El moni toreo del desarrollo los bosques, de su 
rnanejo y aprovechamiento, se debe realizar continuamente, mediante 
parcelas permanentes, representativas de las Areas erven s y 
del bosque primario. El area a IDuestrear debera ser par 10 menos 
de 1% del area total y el tamano cada parcela de 1 hectares, 
subdivid4da __ ~n bloques de 20 fits x 20 mts. Todos los arboles 
diametro mayor de 10 ems. seran medidos, identi cados, ubicados 
p~r coordenadas y evaluados con respecto a po ci6n de copa, 
dafios y forma, con el prop6sito determiner: 

Tasa de crecimiento anual por categories diametrica. 
Tasa de mortalidad anual por gorias diametricas. 
Estructura de poblac-i6n. 
Densidad y dispersi6n de la poblaci6n. 
Relaciones intraespecifica 
Densidad del bosque. 

- Riqueza y composici6n de especies. 
Otros. 

2.4.6 Conse~Taci6n del 
8l!lbiente 

y pro cci6n 

El programa debera disenarse desde el io como "Wla 
aplicaci6n comercial de un modelo de conssrvaci6n den'cro 1 
concepto de desarrollo sostenible. 

El sistema debe dar especial is a la protec 6n 
del ambiente y a minirnizar s danos que se le pusdan oc al 
bosque durante la cosecha. Los claros que se realizan la 
cosecha dsben ser utilizados para fortalecer la regeneraci6n 
natural. mediante apertura controlada del a08el, por la 
eliminaci6n de solamente al~,.lnos individuos sobremaduroB. 



deDe contemplar per 10 menos lli~ monitoreo b 
anual y, en zonas cri ticas) dos, conducidos por 
eapecialiatas en botanica evaluar sotobos<;!.ue, ornl 
herpetologia, mastozoologia y entcmologia. etivo sera el 
evaluar loa impact;os negativos, pr-OQuctos del aprovechamiento 0 

la deforestaci6n generalizada que pueda ocurrir' en la5- as 
alre'dedor del bosg,ue' concesionado_ 

Estos programas de moni toreo son a largo plazo y 
pretenden: 

- Detectar especies enas al o que S8 

pudieran hacer s en sI bosque y gue 
posibles prob1emas. 

- Con£irmar la presenc 
boagues primarios de la'zona. 

de la5 sspseies tipicas de 108 

- Elaborar planes' contigentes de aeei en easo 
de ctar presencia 0 ausencia de especies espeei cas. 

Adicionalmente. deben realizarse 
calidad del agua que sale del area aprovechada, 

cuenca y del desarrollo econ6mico y social 
vecina. ------_ 

BOcioecon6micos y financieros 

de la 
cober-tura de 

poblacion 

El concepto de manejar el bosgue tropical 1 reguiere 
inversiones financieras q~8 no 88 llsvan a cabo cuando sI boague ea 
sencil1amente explotado 'ain consideraci6n guna, de su 
sustentabilidad. Loa verdaderoa co del manejo 1 sgue deben 
ref1ejar las inveraiones neceaariaa para mantener la capacidad ciel 
bosque natural para producir ingreaos y benefici08 a largo plazo, 
en forma sustentab Por 10 tanto? un porcent e de 108 

bene i08 financieros obtenidos la expl0 i maderera 
deberian utilizarse como fondos para mantener (y, es posible, 
mejorar) la capacidad productiva de 10s recursos fore es. 

La ordenaci6n orientada a la 
depende de la diatribuci6n egui tat 
benefici08 de la ordenaci6n fore > 

principales (las autoridades foreatalea, 
propie os del bosque. 108 conces 
locales) . 

i6n sosteni maders. 
incenti vas> coatos y 

entre 108 iciparltes 
10s gobiernos locales, loa 

i06 y laa comunidades 

Los recura05 forestales son un activo real del 
Estado. en el case de concesiones restales, 
au uso bajo dos conce os principales: 



Por el derecho a la conce8i6n 0 exclusivi por un 
determinado nUmero de anos, 10 que representa al concesionario 
seguridad de suministro la madera para el futuro ~ segur para 
la eatabilidad de au industria transformadora. la reducci6n 
rieagos e incertidumbres,-etc. 

- Por el· derecho al usb de medera, el cual es aguel donae 
el valor de mercado paga loa costos de sustentabilidad del 
recurso. 

En el easo del primer derecho, dependera 1 ni vel de 
informacion taeniea que se posea y de la infraestruetura stente 
en la region y ae recomienda que sea una taaa por area 0 por 
de auperficie cua1 pue ser eoleetada anua1mente 0 par una sola 
vez. En 61 aegundo caso, la 1 slaei6n de todos 108 sea la 
region contemplan un canon por eate concepto y 10 que se recomienda 
ea analizar loa estudios de troneonaje realizados par Honduras y 
con base en su metodologia, eada Servieio Forestal determinar au 
propio estudio. 

A fin ds.rle continuidad alas operaciones> inc en 
tuacionea presupuestarias adveraaa} estos canonea deben 

constituir un fondo donde una pequena parte (maximo 10%), sirva 
para financiar costos administrativoa y supervis de 
conc8sionea,- __ una parte para financiar proyectoa forestales, a 
trav8e del gobierno local, con fines 80ci 8S, y el rasto, para 
finaneiar proyectoa de manejo y reforestaci6n. re enda que 
eete fondo sea manejado a traves de fideicomisos 0 cualquier otro 
eistema que da la agilidad y continuidad de beneficioa de 

2_6 Plan de induatrializaci6n y eatudio 

El Plan Industrial y el Estudio Factibil son de 
importancia para evaluar si la propuesta del 80liei ta.rl va a 
generar suficiente ingresaos econ6micos para finw!c el manejo 
forsetal soatenible de loa boaques hDmedos tropicales y 
supervisi6n de las operacionss, entre otras; por 10 que se 
recomienda solicitar al solicitante 10 aiguiente: 

- Un plan sobre el volumen anual en me s cubicos a ser 
aprovechado con eU destino por linea de primera transformaci6n. 

- La ubicaei6n y el plan de diatribuci6n de la indu 
construida. 

a ser 

- Plan de utilizaci6n de materia pirna forestal con tal 
para cada linea producci6n, demanda de energia y disposici6n 
dss8chos. 

- P de producci6n anual por producto, incluyando cant s 
de desperdicioa. 



c. 

:'\, . 

- Plan detallado de inversi6n con listado para los distintoB 
tipos de materiales y equipos a ser instalados con pIanos de 
distribucion y £lugrama de producci6n. 

Plan de inversion eh in£rasstructura social. 
--'. "~-.: .. 

Plan de inversion en general que incluya infraestruct~ura 
(caminos, conatrucciones) > equipo de extraccion (tractores, 
camiones, motosierras, etc), industria (instalaciones > equipo), 
mercadeo. 

Eropleados y mano de obra. 

- El concesionario debe suscribir y man'cener seg-uroa que 
cubran compensaciones adecuadas por muerte 0 por danoa por 
accidente de la mane de obra y de otros empleados, y 
reaponaabilidades por danos a terceros. 

El concesionario debs" observar la legislaci6n social 
existente. 

- El concesionario debe establecer instalacionss especiales 
para sus empleados y mane de obra, tales como proysctos de vivienda 
y servicios medicos . 

. ---.. 

El 
capacitacion 
trabajadores 

concesionario debs proporcionar instruccion y 
apropiadas, con inatalacionsB adecuadas, a 105 

forss-ca1es, 10s guardas forestales y otros empleados. 

3_ MECANISMO DE NEGOCIACION 

3.1 Licit;aci6n pUblica. 

Se recomienda se uti1ice sI mecanisrno de la licitaci6n publica 
mediante el siguiente procedimiento: 

- Publicacion de la licitacion 

La Adrninistracion Publica, mediants publicaci6n, informara del 
proyecto, invitando a lOB empresarioa a participar en el contrato 
de asignaci6n del area forestal, de acuerdo a los sistemas 
establecidos legalmente para el caso de licitaciones publicas. 

- Invitacion a la empresa privada 

Si existe interes que participen algunoB grupos de 
industriales en particular 0 algunas empresas extranjeras, Ee les 
puede hacel' una invitaci6n de pal'ticipaci6n en forma pal'alela. 

- Preeentaci6n de ofertas tecnicas y ofertas econ6micss 

- Precali£icaci6n de oferentes en baee a laa o£ertsD t§cnicas 



Anali a 
precalificadoa 

la informaci6n econ6mica de lOB 

- Adjudicaci6n en base a loa criterioB enicoa, 
legales, econ6micos, administrativ08 y ambienta1es 

-3.2 Conceaionarioa 6xtranj6I"08. 

En el ca so de conc8sionarioa extranjeros se recomienda: 

- El conceaionario debe operar como una compania nae 
aometida a laa leyea del pais. 

s 

Dabs conaiderarse la conveniencia 
conjunta con inversioniatas naciona1ea. 

participaci6n 

- Debe quedar c1aro los beneficioa y faci1idades especi s 
que gozara. 

- El conceaionario debe indicar el 
nacionalea en loa diferentes nive1es 
aciministrativos, directivos). 

porcentaje 
(obreros, 

de empleos 
cnicos, 

4 _ MECANISMOS DE REGUL.ACION 

Se deben definir algunoa mecanismos de regulaei6n tales como: 

4.1 Duraci6n del contrato 

El contrato deberade indicar la fecha a part la cual 
sera computada la duraci6n del contrato, el inicic 
operaciones de campo, la obligaci6il de empezar en una fecha 
especifiea, duraci6n en Moa del contrato> la posibilidad 
renovacion y el plazo para presentar dicha renovaci6n. 

4.2 Derechoa concedidoa y retenidoa 

Debe de indicarse 10 que 68 permi to realizar (aprovechful1iento 
del bosque, elaboraci6n de la madera, ordenaci6n forestal, etc.) y 
10 que no es permitido (restricciones a la explotaci6n relativas a 
especi6s 0 calidades determinadas, otros producto8 no maderables, 
derechos a mineria, derechos a caze y pssce, etc.). 

4.3 Trana£erencia derechos 

El concesionario no puede en modo alguno trane 
los dereehQ8 adquiridos mediante el acuerdo sin el 
previo. por escrito del otorgant6. 

ir a terceros 
consentirni 



4.4 Control tecnico 

El Gobierno preveer el derecho a 
actividades del conceaionario y a comprobar que act 
eaten de acuerdo contrato, loa planes de manejo, procedimientos 
y normas acordados, y con laa leyes y reglamentos apl s. 
Aaimismo, el concesionario debe estar en j.gC)..t,or.i-.9.dS3,Q. 

ilitar y poner a la diaposici6n del toda 
informaci6n nece para realizar el control. 

4.5 

Las sancionea correapondientes al incumplimiento 0 ~ 
gularidades 6apecificas, sstablecerse dentro del 

contrato. y segUn leyes y normas legalmente leeids.s, 
incluyendo todas aquellas inherentea al cumplimiento 1 plan de 
ordenaci6n. Es importante que la icaci6n de saneiones sete 
regida por principios que eviten idad arbitraria 0 injusta 
del conc6sionario y laa medidaa que aseguren su ecei6n y y 
apelaci6n contra laa mismas. 

Ea conveniente que se indique 
sancionea, loa casos en que puede apl una sane 
y la forma 0 mecaniamo de notificaci6n a1 coneesionar 
del procedimisnto para escuchar respueatas. 

'-4.6 ComPensacionea 

le de lae 
terminada 
asi como 

Loa pagos por compensacion de 
el otorgante. 

a deben ser terminados por 

4 _ 7 Suspenaionea' . 

otrgante tiene el poder de todas operaeiones 
del conceaionario si e incurre en incump1imiento especi s del 
acuerdo 0 infracciones aiatematicas leyes y reglamentos. 

4.8 P...rbit;raje 

El contrato debe terminar en 
arbi traj e, ya sec~ que sate 0 no 
exiatenta. En eate ultimo caso, se 
ea vo1untario en au totalidad 0 en parte. 

4.9 Garanti.a cumplimiento 

61 proced 
st~ en 
indiear si el 

de 

El contrato de conee 6n debe est lar la gara~tia (0 
meeanismo garantia, fianza, etc.) cumplimiento ~ que el 
coneesionarl0 dabe presentar para la dad, del oto 
19ualmente, se deben estipular todas las condicioneEJ que sean 
causalea ejecuei6n total 0 parcial de eaas garantiae. lae 
leyea de pais, setae faa deben ser ejecutables mediante 



y legales acordados. 
aplicaci6n de sanciones 

loa mecanismoa 
garantia no excluira 
81 contrato 0 en leyea aplicables. 

4. Periodicidad taBaB de 

Se debs prever mecanismos para y negoc 
foreatalea a la luz. de 108 pr"ec·ios inerca:d6· y- nive "8 

en 

eficiencia que se vayan logrando. En todos ca80S~ lae tases y 
su periodicidad de ~on deben r el objet~ivo 
suatentabilidad del recurso y maxima retribuci6n de beneficios para 
todos 108 actorea. 

5. PARTICIPACION DE SECTORES 

Son aquelloB distintos de loa gobiernos y que ademas de 
organizacionea no gu.bernamentalea relacionadas con el ambiente y 
desarrollo, incluye circulos comerciales e industriales, 
sindicatos, asociaciones de profeaionales, instituc s 
cient y academicas, organizaciones , grupos 
juveniles, religioBos~ organizaciones de pueblos indigenes, y 0 s 
grupos ciudadanoa que constltuyen segmentos cativos de 
poblaci6n. Su participaci6n dentro de laa s forestalss a 
gran son: 

- Pro.];:lJpiar una nueva et 
~ --- ... 

forestal. 

- propiciar la partie ion comuni taria y la democratizact6n 
como base del proceso de desarrollo sustentabls. 

- Fomentar el desarrollo comunitario a traves 
eco16gica, social y economicamente sustentables. 

- Propic y difundir proyectos'viablea ecol 
y financieramente para mantener equilibrio con la 

prpyectoa 

, tecnicc, 
eZ8. 

Ofrecer apoyo tecnico aspeci 
gobierno y 
forestales 

6 internacionales 
dessrrollo. 

izado a insti tuciones de 
en programas Y proyectos 

- Real transferencia de tecnolo a apropiadas en proyectos 
de caracter socioecon6mico y fore 

- Concient a la ciudadan~a. a loa tomadorea de die s 
y a los politicos en torno a temes stales. 

- Reforzar su 
eco16gicos e injuBt 

labor de 
ia 

y denuncia ante 
a la socie 

lites 



CAPITULa 111_ LlNEAMIENTDS POLITICA 
CONCESIONES FORESTALES 
CENTRAL 

1. PLAN'l'EAMIENTO DE BASlCOS 
DE CONCESlotiES EN GRAN ESCA.LP"l' PARA LOS 
CENTRO AMERI CA -

_La si tuacion socioecon6mica de la region aunada a neceaidad 
de fomentar un deaarrollo de loa bosguea centroamericanos, eata 
ejerciendo cada dia mas presi6n para que S8 otorgue conce s 
forestales a gran escala, que de no manejarse adecuadamente van a 
causar un crecimlento deseguilibrado, sin fic a laa 
poblacionea locales? propiciando degradaci6n de 108 b08qu9a y 
un detrimento de la sU8tentabilidad de 108 mismo8. 

Establecer 1.08 lineamientos minimos de politicas 
el otorgamiento de concesiones forestales a gran escala 
realmente sirvan de base· para un desarrollo a 
soeioeeon6mico sUBtentable en America Central. 

1.2 UBICACION 

para 
que 

y 

Los lineamientos de politicas ineluidos en eate 
documento--es __ de nivel regional y cubre 10s siate ses 
region (Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, 
Guatemala y Beliee). 

1.3 ORl ENTAC I ON 

Se orienta al usufrueto a gran el 
Estado a trav8s de la institucion reetora del manejo 
personas 0 institueiones, sobre el bosque 0 terrenoa 
foreatal deforestados de propiedad estatal; para que se realicen 
aetividades de aprovechamiento 0 reforestaci6n de lOB mismos, 
acuerdo a rminos prefijados y de conformidad con la 

Para un mejor entendimiento se considera el termino 
concesiones a gran 8scala" a aquella autorizaci6n de 

aprovechamiento forestal que por 10 menos cubra un ciclo econ6mico 
y/o bio16gico completo del bosque 0 de la plantacion y que asegura 
la posibilidad de suministro de madera 0 de productos no rabIes 
a largo plazo a una industria determinada. 

1_4 ACLAR.i\CION CONCEPTO 

En la regi6n. existe un concepto pcco real ta con 
respecto a la clasificaci6n de tierras de apti tud forestal al 
claaifiearlas como productivBs 0 no productlvas, aeumiendo como 
productivaa, aqu§llas destinadas a la expolotaci6n estal con 



maderables y como no product ,el resto. Sin embargo, en 
muchos casos, astas 61timae pudieran ser mas productivaa que las 
primeras, produciendo agua, biotecnologia, turiSIDo, 0 protegiendo 
y manejando la biodiveraidad, sI suelo, etc. 

Asimiamo, debido a la no contabil i6n de loa benaficios 
directos e indirectos del, boaque natural y a laa fa11as de 108 
eistemas de cuentas nacionales, la contribuci6n del recurso y del 
sector fore 1 ea enormente aubestimada-. -eata :forma-;cm' a' 
contribuci6n al PIB y a otr6s e econ6micos. y a la falta 
de un ordenamiento territorial, loa boaques no son vistos como un 
recurao econ6mico 0 como un activo, que son vistos como una 
reserva tierras que aiI've de escape para poblacionss ain 
tierra y marginadas. Estos contribuido 
signiflcativamente a la al ta tasa deforestaci6n an 
Centroamerica, en la vanguardia del mundo tropical. Si al objetivo 
planteado anteriormerite de evitar la i6n del boaque 
remanente, ea la guia, se propone la ion de 108 aiguientss 
conceptos claaificaci6n: 2 

a. explo-ca.c.io:u. 

En Batas tieI'raa, la ordenac del area 
sstara. oI'ientado o. protegeI' 091 Buelo, a la agua, al 
manejo de biodiveraidad, 0 al turiSIDo Y o-trae 
actividades compatibles con la conaeI'vacion para 81 08sarro110 
sustentabTe:-----

b. ~~~~~~~~~~E£~~~~~~~~~~~~~~~~~~ dc~dc 
forr:~a 

y el manej 0 del se orienter-a a la 
producci6n so de maderas y otroa productos stales no 
maderables. pudiendo tambien cumplir con 108 objet s del punto 
anterior y no tiendo aU cambio de uso ni au degradacion 
genetica 0 econ6mica. 

c. 

Eatas 
productiv~ y 
empresarial y au 
laa limi tantes amb 

fareatales sin bosque 

tierras debera.n lIlanej arae 0 un 
, en donde debe sI 

i6n EL una produeei6n mes ec 
8S que eorrespondan. El pape 1 

facilitador y orientador. 

eoncepto 

2 La fundamental de eatas elasificaciones es au concepto 
de ya sea como areas permanente sin 

rera 0 como areas i6n 
permane (cone de austeantabili 



1.5. DEFINICION DE POLITICAS 
RELACION..WOS 

Y DE OTP.:OS 

Para asegurar la supervivencia de laa llones de 
hectareaa de boaque remanente en America Central, y que 
permanentea ae desarrollen en funcion econoroica y social 
region, aportando, en forma_ aigni£icativa, a resolver lOB eroaa 
socioconomicos y ambientales de la regl.on, SE RECOfHENDA 
ENFATICAMENTE~ que 108 Gobiernos. de la, regien centroame:ric8:n8. 
adopt en loa aiguientes lineamientos: 

LINEAMIENTO DE POLITICA No 1: 

Estsblecer una politica nacional que: se 
loa Planea de Deaarrol10 de cada pais; que en base a 
de uso de la tierra, propicie 191 ordenamiento las t 
aptitud iorestal permanente; que no permita el cambio uso de 

en 

de 

tierras de apti tud iorestal permanente; y laa pro)csj a contra 
cualquier intento de colonizaci6n que no 8ea s 

Dicha politico. forestal debera conteroplar e incluir manera 
en que 191 sector foreatal debe "apoyar laa politicas y programas que 
prove en aeguridad alimentaria y mejoran el acceso de 108 pobladores 
del boaque a 108 servicioB basicos> a 108 recurSOB y a loa 
aervicioa financieros, tecno16gicos, informativos, legales, 
educativos y de gestion empresarial. 

'-LINEAMIENTO DE POLITICA No 2: 

- Lograr, a traves de seminarios, talleres, consultas 
y otroB mecanismos similares. un consenso de todos 
intereBados (gobierno, la poblacion local, el sector 
y 81 sector privado). que establezca y priorice 
forestal como parte integral del marco politicas 
nacional. 

LINEAMIENTO DE POLITICA No 3: 

una poli tica 
de desarro1 

- A la luz de lOB cambios que vayan ocurriendo, se 
lOB mecanismoB para realizar la inveBtigaci6n, evaluaci6n, control 
y Beguimiento de las polf ticas que aseguren su actualizacion y 
adecuaci6n en favor de un recurBO forestal permanente. Los 
para realizar dichas actividades deben provenir del mismo manejo 
las tierras forestales. 

En la mayoria de 10s paises de la region se es 
realizando una revi on de la legislaci6n forestal (P , Costa 
Rica, Nicaragua. El Salvador, Honduras y Guatemala). te es 191 
momento propicio y oportuno para incluir laB recomendaciones que 
emanen de estos lineamientoB para las concesiones forestales en 

-



gran escala: 

LINEfu~IENTO DE POLITICA No 4: 

Reglamentar loa mecaniamos otorgamiento de 
coneeaionea forestales en gran eseala que aseguren un reeurso 
foreatal permanente con funci6n social, ambiental y econ6mica. 

LINEAMIENTO DE POLITICA No 5:, 

Establecer claramente las autoridades 
reaponaabilidades legales en cuan-co a concesiones, -canto 
otorgante (gobierno) como del eoncesionario; asi como del papel 
dabe jugar loa gobiernoa locales. las eomunidades afectadas y 
ONG·s involueradas en el proeeso. 

LINEAMIENTO DE POLITICA No 6: 

y 
1 

que 

- Compatibilizar y complementar 10s marcos le es en 
reeuraoa forestales en cada pais y~ en consulta con 108 sectores 
independientes, pramoveI' convenioa y tratados de comerc izacion 
internacional de la madeI'a, -productoa no maderables y la 
biodiversidad. 

LINEAMIENTO DE POLITICA No 7: 

- Fortalecer 108 organismos judiciales de 
para- atender--loB requerimientos legales de la gesti6n resta:. 

LINEAMIENTO DE POLITICA No 8: 

Desarrollar - procuradurias ambientales en s 
ordenamientoa juridicos de, cada 'pais,- que v'elen por proteccion 
y mejoramiento del reeurso. 

LINEAtlIENTO DE POLITICA NO 9: 

Promulgar por ley 
eatudioa de impacto ambiental 
desarrollo y en 81 caso forsstal, 
otorgar concesionea forestales. 

3. ASPRCTOS ECONOMICOS 

la obligatoriedad de realizar 
en todo tipo de proyecto 
en laa Areas donde ae propongan 

La ordenaei6n orientada a la producci6n solo 
podra sustentara6 a largo plazo si ea econ6micament~e viable 
(tomando en· euenta en el valor econ6mico, todos s costos y 
beneficios corrsapondientes a la conservaci6n del bosque y BUS 

influencias eco16gicas-y ambientales). 



" 

LlNEP"}lIENTO DE POLl CA No 10: 

Apoyar la creaci6n de 108 Fondos Ambi 5 

Nacionalea para que, desde au concepcion, apoyen financisram6ut;e 
loa proyectoa de manejo sustentable del remanen B 

programaa de re ataci6n. Dicho fondo podria conati>Guirse como un 
instrumento financiero, en la categoria de icomiso~ 
a captar, administrar y utilizar recursos entes 
miamoa derechoa e impueatos forestales, d~1 
deuda externa y donaciones aguell08 srnos co es, 
intereaados en apoyar actividades relacionadas con el manejo y 
conaervacion de loa recursoa 8S. 

LlNEL~IENTO DE POLITICA No 11: 

- Promover una modificaci6n rnetodo 
Cuentas Nacionales para gue se tomen en 

ca del Sistema de 
el valor y 

depreciacion de 10s recuraos fo s. 

LINEAHIENTO'DE POLITICA No 12: 

Loa recuraos forestales son un activo rea.l del y 
el Estado, en el caso de las conce onea fore e debe cobraI' por 
au uso bajo dos aspectoa princ s: 

- Por sl derecho a la 
por un determinado nlimero de 
conceaion-a:r-rb---la aeguridad de 
futuro, 6sguridad para la expansi6n 
etc. 

concesion 0 
anos, 10 que 

stro de 

ividad uso 

la industria 

repr8senta 
madera para 
tranafo 

el 

- Por el derecho al uso de la madera en pie se el 
valor de mercado y costoe-de r~po i6n. 

LINEAMIENTO DE POLITICA No 13: 

- Revisar los derechoa a impuestoe fore es de manera 
que realmenta cubran con loa co realea la ordenaci 
correcta y austentab del bosgue. Asimismo, aatos derechos e 
impuestos deberan servir coma incentivo para alentar ~a 
integracion induatria-bosque y una utilizaci6n restal 
racional y productiva. 

LINEM1IENTO DE POLITICA No 

- lntensificar los esfuerzos nacionales, regionales e 
internacionalea a fin obtener el maximo valor pos le de 
productos forestalea y mej orar la utilizaci6n 108 recursos 
provenientes de bosques sometidoa a sistemas ordenaci 
sustentable. 

( 
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4. ASP&.rrwroS INDUSTRIALES 

America Central ae caracteriza per tener una Indus 
orientada principalmente al aprovechamiento extractivo (minero), 
sin tomar en cuenta el rendimiento sostenibla de loa 
suplen au materia prima; es necesario identificar, v- . 
coordinar laa aceiones regionalea y naeionales que eonllaven a un 
mejoramiento en sI manejo aostenible del reeurso y avar el 
rendimiento induB"crial del miamo .. · ... ~- .. *. 

LINEAMIENTO DE POLITICA No 15: 

- Desarrollar teenologiaa apropiadas para mejorar e1 
rendimiento del apr'ovechamiento ferestal sostanibla y e 1 a. 
en el uso del equipo y maquinaria existenta en regi6n. 

Promovar y diseminar medelos y meeanismOB 
soatenido de bosques productivos. 

manejo 

I Mejorar loa sistemas de comercializacion y 

valorizaci6n de 108 productos.forestalea. 

5 • ASPECTOS SOCIALES 

El axito de la ordenac16n £orestal para la produce 
aoatenida de madera depende 7 en gran medida. au compatlbl1idad 
con loa ,j.ntereaea y la integracion las pob1acionea 1 es ~ 
tanto en la8~-deciaionea inieialea como en lOB £iel08 1 
recurao que laa rodea. 

LINEAMIENTO DE POLITICA No 16: 

- Participara loa pobladores locales en la decision y 
planificaci6n del manejo del bosque; en laa oportunidades eo 
y en loa beneficioa econ6micoa que se generen. 

LINEAIlIENTO DE POLITICA No 17: 

- Convertir a la ordenaci6n etal en el medio que 
permi ta el acceso de loa pobladores rurales a 108 aervici08 
besicos, a los recurBoa y aervicios financ s, cnologicos, 
informatlvoa, legalea, educativos y de ge i6n empresarial. 

LINEAMIENTO DE POLITICA No 18: 

- Establecer instancias locales encargadas de educar, 
divulgar y resolver con£lictos entre conceaionarios y la poblaci6n. 



LINEA11IENTO DE POLITICA No 19: 

Fomentar la participacion de la 
formulaci6n y ej ecuci6n de programas y proyectos 
recurso forestal. 

mujer en la 
de manej 0 del 

LINEP~V.IENTO DE POLITICA No 20: 
.- ... -. -.. ~, 

- En el caso particular de lo~ territorios indigenas y 
areas protegidas, no otorgar concesiones forestales ta tanto no 
se defina satisfactoriamente la demarcaci6n y si tuaci6n 
propiedad de la tierra, de estos territorios. 

Debido al deterioro producido por la deforestaci6n, donde 108 

aprovechamiento's forestales como tal, representan un minimo 
porcentaje de laa causas que la provocan, no se continuar 
otorgando dichoe aprovechamientos bajo 6ptics 
unicamente. Se'hace necesario incluir, en el manejo del bosque, 
una serie de indices que midan-el impacto de ese aprovecnamientc 
sobre la calidad vids y la sustentabilidad de la zona se 
realiza. Estos indices podrian permitir monitorear aspectos como: 
erosion, calidad del agua, cobertura la cuenca, perdida de la 
biodiversidad y otros. 

--..LIJ:1EAMIENTO DE POLITICA No 21: 

- Especificar las condiciones en que 
una evaluaci6n del impacto ecologico (EIE) 
mecanismos y procedimientos que garanticen 
fiscalizacion del mismo. 

7 _ ASPRCTOS TEGNlCOS 

debe e ctuarse 
y establecer 8 

icaci6n y 

Ea claro que los aapectos tecnicos no representan un problema 
para el ordenamiento y manejo de 108 bosquea tropicalss de nuestra 
region. Has bien, 108 principales problemas estriban en 106 

incentivos que originan el cambio de uso de la tierra despues de la 
primera intervencion. Si se lograra la permanenc y 
sustentabilidad del bosque, sin embargo, no se conoeer su 
comportamiento ni tampoco se podria monitorear el proeeso de au 
recuperacion. Lo anterior obliga a enfatizar laa guientss 
acciones: 

LINEN1IENTO DE POLITICA No 22: 

- No permitir e1 cambio de uso en aquellas tierras de 
aptitud forestal que eaten eubiertas de bosque, someti dola6 a un 
manejo forestal s~8tentable. 

-----



LINEfu~IENTO DE POLITICA NO 23: 

En bosque latifoliados, basar 81 ordenarniento y 
manejo forestal en los primeros diez a£1oa," con intervencione8 que 
conlleve~ bajas intensidades de corta, acompanadas de un continuo 
monitoreo que permita Bentar las bases del manejo despues de 
diez a£1os. 

7.1 ESTADO DE LAS TIRRRAS FORESTALES 

Un requisito basico para las concesiones fore 
contar con una adecuada clasificacion del uso potencial del 
y de su estado actual. 

es es 
suelo 

LINEAMIENTO DE POLITICA No 24: 

- Determiner la capacidad de uso de la tierra que 
permi ta contar cor:. mapas que ubiquen laa tierras de produce i6n 
foreatal permanente e identifiquen: bosques que por sus 
caracteristicas permiten'un manejo para la producei6n de madera y 
otros usos; bosgues que permiten un manejo para la producci6n de 
agua. conservaci6n de la' biodiversldad, ete; y terrenos 
deforestados. 

7.2 TENENCIA DE TIKRRA 

Aunque los principios y reeomendaciones para 
implantacron-de-estas directrices son indistintamente aplicables 
terrenoa y boequee nacionalee y en los terrenos y bosgu8s 
propiedad privada, ee recomienda: 

LINEAMIENTO DE POLITICA No 25: 

- Contar con un catastro de la tenencia de tierra 
aquellas areas que se sometan a un regimen de conc88ion68. 

7.3 IWJENTARIO FORESI'AL 

la 
en 
de 

El inventario fores 1 es la base para un sistema 
racional de aprovechamiento de los bosques, para la planificaci6n 
de la industria forestal, para la determinaci6n del vol1JJI1en 
corta anual, para la distribuci6n de la superflcie en conce ones 
y para la elaboraci6n de contratos. 

En vista de la debilidad t~cnica y operativa actual 
109 Servicio9 Forsstales de la regi6n, muchas veces no va hacer 
posible, por 10 menos al inicio, de que 8110s realicen 106 
inventarios forest&les, por 10 que se recomienda: 



LINEAHIENTO DE POLITICA No 26: 

Eatablecer firmaa acreditadaa nacionalss y 
regionales que puedan realizar a solicitud del Estado> inventarios, 
planes de manejo, eatudios de impacto ambiental, etc, pagadoa por 
el conceaionario. 

- Eapecificar 1 con antelacion a cualqui~r,eatudi0 
otorgar conceaionea, laa normas que habran· dE;· aplicarae en el 
inventario y loa puntoa que deben ser incluidos en el plan de 
orden'acl6n. Debe crearse un mecanismo para comprobar s 
reaultados del inven~ario y las propuestas 80bre operaciones 
formuladas. Aaimiamo, debera ser requisito que los responsables 
del inventario deben presentar toda la informaci6n recabada durante 
el trabajo de campo y de gabinete. 

Elaborar guiaa y procedimientoa para la realizaci6n 
de inventarioa foreatalea. 

7.4 ORDKNACION FORESTAL 

Los boaquea de la region y 108 terrenoB de apti tud 
forestal deforestados no solo debera cumplir con el objetivo de 
proteccion del ambiente, la conservacion de eapecies y eco stemas 
y la generacion de bienea y servicios; sino que, maa importante 
aun, deberan conatituiree en la base del desarrollo socioecon6mico 
de loa '~bladorea de laa zonaa ruralee gue eaten li s 
directamente a dichas areaa. 

LINEP~~IENTO DE POLITICA No 27: 

- Incorporar,los conocimientoa y experienciaa de 8 
pueblos indigenaa, de loa madereros ~ de 10s industriales, para 
fortalecer loa eafuerzos de conservacion y dssarrollo 1 sector 
forestal. 

LINEAMIENTO DE POLITICA No 28: 

- PoneI' en funcion econ6mica y social loa recursos 
forestalea de la regi6n, en forma sU6tentable. 

LINEAHIENTO DE POLITICA No 26: 

- Establecer la capacidad adecuada para planificar la 
ordenacion forestal en todos 106 nivele6 administrativos. 

producci6n 
inventario 
ordenaci6n 

LINEAMIENTO DE POLITICA No 29: 

- Someter a.los bosguea cuyo 
de productos maderables y 
mes detallado que permita 
foreatal. Sera necesario, 

manejo vaya orientaclo a la 
de no maderables> a un 
la planificaci6n de In 

no s610 conocer las 



existencias comerciales de madera; sine (y quizas mas importante) 
conocer situaci6n de la regeneraci6n natural (establec y no 
establecida), de la fauna y de laa especies y temafios no 
comerciales, entre otros. 

LINEAklIENTO DE POLITICA No 30: 

- Elaborar guias y manuales de' 'cedln1ien 0 t cnfco's, 
administrativos y legales para la elaboraci6n de pl~~es de manejo. 

LINEill~IENTO DE POLITICA No 31: 

Diaenar y establecer un ai permanente de 
monitoreo, posterior a la corta, que permits. identi s 
cambios en el boaqus deade un punto de viata cuanti tativo (nu,lTlerO 
de eapecies de flora y fauna, por ejemplo), y cualitativo (volumen, 
biodiversidad. calidad de agua, erosion, etc). 

8. ORGANlZACION INsrITUCIONAL 

Hasta la fecha, IDucho Servicioa Forestalea 
jugado un papsl facilitador de permiaos foreatalss, 1 
par razones tecnicas y econ6micas para darle un 8eguimiento 
adecuado a los permisos otorgados. 

NEAHIENTO DE POLITICA No 32: 

Promover el analiaia, la resstructuraci6n y sI ~-' 
fortalecimiento de 10s Servicioa Foreatalss nacionalea manera 
que puedan aer capacea de someter a regimenea ordanaci la zona 
forestal permanente del gobierno y asist en ordenaci6n de loa 
boaquea de propiedad privada 0 de tenencia por derecho, conforms a 
loa objetivos eatipuladoa en la politica fo~estal nacional. 

LINEAlHENTO DE POLITICA No 33: 

Obligar 
ordenamiento agrar io > 

antes de implantar un 
aptitud forestal. 

a laa instituciones respons les del 
a consul tar alas ServicioB Forestalea, 
programa colonizaci6n en terrenos 

LINEAHIENTO DE POLITICA No 34: 

Propiciar regencias forestales? con (-~ .. 
responaabilidad tecnica y juridica, para la ejecuci6n 108 planes 
de manejo forestal de conformidad con estas directrices. 



CAPITULO IV. CONVENCION Cl1l'1A DE 

MARCO REGIONAL MANEJO Y CONSERVACION 
NATURALES FORESTALES Y EL DESARROLLO 

Los Presidentes de las Republicaa de , Costa Rica, Nicaragua, 
El Salvador, Honduras y Guatemala y el Primer Ministro de ice. 

CONSIDERANDO 

Que el potencial para el desarrol forestal America 
Central sata baaado en 19 millonea hectareas existentes de 
bosque y en 13 millones de hectareas 
forestal que actualmente no tienen bosques. 

tierras vocaci6n 

Que la riqueza y diversidad de di tes zonas y 
de especies encontradas en los bosques tropicale8 de la 
unidas a su caracteriatmico, como e entre masas 
continentales de Norte y de Sur AIDer ica, hacen de eeta re 
centroamericana el importante deposito riqueza tica y 
diversidad biologica del mundo. 

en contraste con esta riqueza, exiats otra reali la 
actualidad, mas de 20 millones de c ricanos en 
situacion de pobreza y en icular, 14 millones de sstos viven en 
condicione..a de pobreza extrema ya que no alcanzan si era El 

sati ~B--necesidades basicas de al ion. Es importante 
8enalar que casi dos terceras partes de 108 pobres viven en 
zonas rurales. 

en la region, df,a es mas 
ernpeora con la degradacion del bosque y 
aumenta IDaS con la deuda externa y' la 
intercambio, productos to 8 de un 
deeequilibrado en decadas anteriores. 

nte ,que la eza 
iente local y gue 

pe' en los precioB 
proceBO de crecimi 

Que en el sector rural, la concentracion la tierra es mayor 
aun que 10 que demuestran los indices porque, a menudo, laB mejores 
tierras estan ocupadaa por quienea poseen los medios y 
tecnolo a para au explotaci6n, relesando a 10s pobres las tierras 
de mala calidad, fundamentalmente en la8 eras. Esto es causa 
habitual la deforeataci6n y de los altos 8 de erosi6n y 
perdida de auelo que se observan en la regi6n, que conduce a un 
mayor empobrecimiento de aquelloa que trabajan esas tierras. 

Que un frontal pobreza forma parte fundamental 
la estrate de resstructuraci6n y modernizaci6n econ6mica. Ests 
estrategia requiere la incorporaci6n masiva del progreso tecnico, 
de la eficiencia productive y mayor equid social. para elevsr 
la calidad vida de laa mayorias pobres y pare ilitar Y apoyar 
su acceso pleno a 'lOB procesos de producci6n e inversion y para 
aumentar au sempefio- productivo. 



Que loa reeuraos forestalee, que eubren maB del. 45% 1 
territorio regional y 1013 suelos de aptitud forestal que surnan a 
mes del 60% de la regi6n, deben jugar un papel preponderwlte en 
esta estrategia. 

Que no obstante eate poteneial, se estima que en Amel' 
Central se deforestan alrededor de 416,000 hectareaa anuales (48 
'heetareas por hore), taaa que ea· cree ient'eeiJ. e-'l ·t'iempo ... · -.' ...... 

Que la deforestacion de laa partes al taa laa cuencas 
hidrografieas ha provocado erosion, inundaciones, sequiaa, lda 
del potencial productivo foreatal y agricola y perdida de la 
biodiversidad, efeetos que en conjunto limitan laa oportunidades ds 
desarrollo y acentuan la pobreza rural, reduciendo la cali ds 
vida de lOB centroamericanoa . 

. Que 1013 altos niveles de endeudamiento externo y el 
consecuente Bervicio de la deuda reducen la po ili 
inversion a largo plaio, particularmente la asociada con sI 
desarrollo sustentable de 108 reeursos naturales, y mas bien 
aumentan la presion aobre ell08 y sobre el recurso auelo que corrs 
el peligro de ser sobre-explotado en la producci6n cuI tiVOB 
insumo-intenaivos y de corto plazo gue generen las divisas 
requeridas para el servicio de eata deuda. 

Que potencial de lOB bosques de America Central para 
generar bienes· y servicios no esta aiendo valorado en au justa 
dimension, ni eat~ siendo aprovechado en forma racional y 
sostenida. La diversidad genetica, el valor escenico, su potenci 
productivo de bienes maderables y no maderables, pueden Ber la base 
sobre la cual loa recursos for~sta1eB no 8610 se conserven, sino 
que tambien eontl'ibuyan' de forma determina.l1te y sustentable a 
abatir el subdesarrollo en America Central. 

RECONOCEMOS: 

Que e1 recurso foreata1 debera contribuir a mejorar la call 
vida de J-a poblaci6n centroamericana, mediante el fomento }T 

promoci6n de acciones nacionales y regionales tendientes a 
diaminuir la perdida del mismo, asegurar au aprovechamiento 
raeional y establecer loa mecanismos para revertir e1 proceso de 
destruccion. 



ACORDAl1OS: 

Suscribir el presente convenio que se 
denominara: 

COHllENCI01~ CEliTR01!H:fERIGANA DE 

CAPITULa I PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Articulo 1. Principio. Conforme con la Carta de laa Naciones Unidas 
y los principios de derecho internacional; los Estados firmantes de 
eate convenio, reafirman su derecho soberano de proceder a la 
utilizaci6n, la ordenaci6n y el desarrollo de sus bosques 
conformidad con sus propias politicas y re amentaci6n en funci6n 
de: 

a. Las necesidades de desarrollo. 

h. Conservar y usarsosteniblemente, en funci6n eeon6mica y 
social, su potencial forestal. 

c. Asegurar gue las actividades dentro de su juridicei6n 0 

control, no causen danos al media del pais, de la re 
ni a otros pais8s vecinos a la misma. 

Articulo~_Obj eti vo. El obj eti vo de la presen te convene 1.on cs 
promover mecanIsmos nacionales y regionales para evitar e: cambie 
de uso de las areas con cobertura forestai ubicadas en terrenos de 
aptitud forestal y recuperar las areas deforestadas; mediante la 
reorientaci6n de politicas de colonizaci6n en tierras fore es, 
la desincentivaci6n de accionea que propicien la destrucci6n del 
bosque en tierras de aptit~d forestal, un proceso de 0 ento 
territorial y opciones sostenib s. 

CAPITULa 11. POLITICAS PARA EL DESARROLLO SuSTIThi'Tft...BLE 
FORESTAL 

RECURSO 

Articulo 3. Mantener opciones abiertas para el desal'rollo 
sostenible de los paises centroamericanos, mediante la 
consolidaci6n de un Sistema Nacional y Regional de Areas Silvestres 
Protegidas que asegure la conservac i6n de la bio rs1dad, el 
mantenimiento de 108 procesos eco16 C08 vitales y la utilizaci6n 
de fluj os sostenibles de bienes y servicios sus ecoa1 temes 
forestales naturales. 

Articulo 4. Oriental' programas nacionales y 
agropecuarios bajo una visi6n integral donde el bosque 
constituyan un elernento basico de la productividad. 

regionales 
y el arbol 

Articulo 5. Oriental' 10s prograrnas nacionales y regionales de 
rnanejo forestal bajo.una visi6n conservBcionista donde: 



, , 
" , 

- La rehabilitaci6n de bosquee degradados y secundarios eea 
prioritario debido a que consti tuyen una masa est abundante cn 
la regi6n, con infraestructura ye.. est~ablecida que consti tuye un 
gran potencial para mejorar el nivel de vide.. para dOB terceras 
partes de pobres que viven en las zonae rurales. 

El manejo forestal del bosque n~tur,al_ .kuwpl.i3,., una 
funci6n amortiguadora para detener 0 disminuir la presion para su 
conversi6n a otroe usos del suelo. 

Articulo 6. Orientar programas nacionales y reg 
reforestaci6n para recuperar t rras degradadas 
forestal actue..lmente bajo uso agropecuario, que r 
mul tiples a 1013 diferente usuarios; y que promuevan prefer 
el usa de especies nativas, y la participaci6n 
planificaci6n, ejecuci6n y distr i6n de benefic 
programas deben dar prioridad ecimiento 
consuma dome ico. 

Articulo 7. 
paises de la re 
cobertura fore 

izar los esfuerzos necesarios para 
on, un inventario dinamico a gran 

al. 

CAPITULO Ill. ASPECTOS FINANCIEROS. 

Articul0-8 __ ProD iar la creaci6n de lOB Fondos 
Nacionales p~ra -que desde su concepci6n, apoyen financie 
prioridades nacionales identific en baBe a lOB line 
Capitulo 11. 

s de 

usos 
lements 

en la 
E 8 t 0 5 

para sl 

en 

cos 
las 

1 

Articulo 9. Crear' mecanislTIo que aseguren la reinversi6n de 1 gre80 
generado en al recurso forest (apryvechamiento re6tal, 
ecoturismo agua potable, producci6n hldroelectrica, biotecno gia, 
otros) . 

Articulo 10. Crear mecanismos que aseguren la c 
crediticia a grupos tales COlTIO etnias, lTIujeres, j 
asociacionea civicas ~ comunidades locales y otr06 grupos 
vulnerable8, de manera que puedan desarrollar pragramas 
a los lineamientos esta Convenci6n. debera aplicar 
loa Fondos Espscificoa Nacionales como en 106 sistemas 
intermediacion financiera ya existentes. 

ecer lOB procesos 
aciminiBtraci6n, 

internacionales 
la deuda externa y 

Articulo 11. 
negociaci6n (comercio, 
cooperacion bilate y multilateral) para canaliz.::lr 

en to de dichos ndos. 
recursos 

financieros al 

Articulo 12_ iar las modificacionee metodolo ca 
neceearlas en loa Sistemas de Cuentas Nacionalea de cada pais, que 
permita introduclr parametros ambientale6, de rnanera quo sc pUG 
contabilizar sI valor y la depreciacion de loa recursos forsstalss 



Y BUe al calcular el Producto Nacional Bruto. 

CAPITULa _ PARTICPACION POPULAR 

Articulo Los gobiernos de la regi6n promover la 
participaci6n de todos 16s intereaados, incluidaa las comunidades 
locales y laB poblaciones indigenas, la industria, la mEmo 9bra, 
las organizacionea no gubernamentales y' part es, 108 

habitantes de laB zonas forestales y mujeres, en 
planificaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de politica nacional que 
se de como producto esta de esta Convenci6n. 

Articulo 14. Reconocer y apoyar debidamente la d 
cultural, reapetando lOB derechos, obligac s y neces s de 
las poblacionea indigenas, de sus comunidades y otros i tantes 
las zonas boscosas. 

CAPlTULO V _ FORTALECIMIENTO INSTlTUCIONAL 

Articulo 15. Fortalecer . en pais 
coordinaci6n sectorial e intersectorial, 
desarrollo sustentab 

los mecanismos 
para Isar 

de 
el 

Articulo 16. rtalecer el marco insti tucional de 10 
forestal de los paises, mediante la adopci6n lOB P de 
Acci6n F~e._stal· Tropical Nacionales como mec smo para lograr 105 

objetivo8 d~-~8ta Convenci6n. 

Articulo 17 _ ar procuradurias ambientales en los 
ordenamientoB juridicos de cada pais, que velen por la protecci6n 
y mejoramiento del recurso for.estal. 

Articulo 18. Crear par ley. a trav8s de BUS re spect 
legislativos, la obligatoriedad de realizar eetudioB impacto 
ambiental en laB areas donde se propongan 0 concesiones 
forestales a gran escala. 

Articulo 19_ Aprovechar laa ventajas comparativ8.a de pais 
propiciando su transferencia a los dernas paises. 

Articulo 20 _ Fortalecer la capac idad tecnic8. la regi6n a 
travee de programas de entrenamiento, investigaci6n aplic Y 
promoci6n de foresta.les en acti vidad8s product y de p aci6n. 

CAPITULO VI _ COORDINACION REGIONAL 

Articulo 21. Instruir a Comisi Centroamericana 
Ambiente y Desarrollo (CCAD) para que, en co unto con las 
Comisiones Nacionales. Ambiente y Desarrollo ( S), 
implementen un Conssjo Aaasor de BosqU8e centroamericano, integrado 
con 10s Directorea de 10s ServicioB Forestales de cede. pais y lOB 

ordinadorsa Nacionalss de loa Planes ds Acci6n Forestal Tropica 



Nacional, quienes, en conjunto) tendran la responsabilidad del 
seguimiento de est-a Convencion Centroamericana de Bosques. 

Articulo 22. Otorgarle Cl CCAD tiene el mandato de solicitar 
apoyo a organiemos internacionalee 0 gobiernos de paises 80B 
para financial' las reunionea implementaci de eata Convenci6n. 

CAPITULO VII.DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 23. ificaci6n. El presente Convenio aera sometido 
a la ratificaci6n de loa Eatados miembros, conformidad con las 
normas internas cada paia. 

Articulo 24. Adhesi6n. El presente Convenio queda abierto El la 
adhesion de loa Eatadoa de la gi6n Meaoamer ana. 

Articulo 25. aito. Los inatrumentoB 
adhesion y de denuncia del prese Conven 
seran depositados en el Miniaterio de Relae 
Republica de Guatemala, el que enviara eopia 
mismos alas Caneillerias de 10s demes Estados 

6, 

la 

Articulo 26. Vigencia. Para 106 tres primeroB E 6 

deposi tantes. el presente Convenio entrara en vigor 0 dias 
de8pue8~la fecha en que ae deposi te el er instrumento do 
ratificaci6n,--y para loa demas paisea signatarios adherentes, en la 
fecha de dep6sita de sus respect s documentos. 

Articulo 27. Regi . Al entrar en vigor eBte Convenio Y BUB 
enmiendas, la Secretaria Ejecutiva la Comisi6n Centroamericana 
de Ambiente y Desarro o' ( CCAD). proce,dere Cl enviar copic.\ 
certificada de los mismos a la Secretaria General de 
Organizacion de laa Nacionee Unidae, para loa finea regiatro que 
aenala el articulo 102 de la Carta dicha organizaci6n. 

Articulo 28. Plazo. 
anoa contadoa deade la 
auceaivos de 10 anos. 

Eate Convenio tendra una i6n ae 10 
de vi gene y se renovarA por perio 8 

Articulo 29~ Denune. El preaente Convenio a eer 
denunciado por cualquier Eatado parte. denuncia au irA efectoB 
para el a denunciante aeie mesea SPU8S de si teda y e1 
Convenio continuara en visor para los demas s en tanto 
permanezcan adherid06 a 61 por 10 menos tres de 8110s_ 



Dado en 10 de diciembre de 1992, durante la Cumbre Presidencial en 
Ciudad de Panama, Republica de Panama. 

RAFAEL ANGEL CALDERON FOUIllUER 
Presidente 

Republica de Costa Rica 

JORGE P.JITGNIO SKRRANO ELIAS 
Presidents 

Republica de Guatemala 

VIOIJITA BARRIOS DE CH.AMORRD 
Presidente 

Republica de Nicaragua 

--
OBSERVADOR INVITADO 

GEORGE PRICE 

ALFREDO F ~ ClUSTIliNI :e:rJRZJU?.D 
Presidente 

Republica de El Salvador 

RAFAEL LEONAJ.---XO C[)LLE~!lS 

Presidente 
Republica de Honduras 

GU I LLKRllO mm1'l.J"'li\ G11LIxiliEI 
Presidente 

Republica de Panama 

Primer Hinistro de Beliee 



ANEXO No 1. GLOSARIO TECNICO 

Para finea de la pre guia, se considera: 

APROVECHAHIENTO: Ea el corte benefice obtenido por el uso los 
productoa 0 subproductos 1 bosque) en una forma , de 
acuerdo un Plan de l1anejo cnicamente elaborado_y.guB po t a.11.t 0< . 
permite el uso de los bienes del bosque con fines comerciales y no 
comerciales_ Bajo estrictos planes silvicolas que cen su 
sostenibilidad_ 

BOSQUE: Ea el ecosiatema en donde los arboles son las especies 
vegetales dominantes. Loa bosques se clasifican en 

Naturales ain manejo: 
influencia del hombre. 

108 formedos par regenerac natural sin 

Naturales bajo manejo: Son los formados por regeneracion natural y 
que ae encuentran sujetoa a la aplicaci6n tecnicas 
slviculturales. 

Artificiales: Son aquellos formados por siembra d 
de especies arboreas forestales. 

c o indirecta 

CONCESIONES: Ea el proceso de usufructo que 0 el Estado a 
trav8s de<-:ta.-instituci6n rectora del manejo 7 a personas 0 

insti tuciones, sob re el bosque 0 terrenos i tud forestal 
deforestado de propiedad estatal; para que se re icen actividades 
de aprovecharniento 0 reforestaci6n de 108 mi8mos, de acuerdo a 
terminos prefij s y de conformidad con la ley. 

CONCESIONES A GRAN ESCALA:' < Aquella por menos cubra un cielo 
econ6mico y/o bio16gico completo del bosque 0 de la plantaci y 
que asegura posibilidad de suministro madera a largo plazo a 
una industria terminada. 

ORDENACION FORESTAL: Tratamiento silvicultural a que 
bosque con el fin de obtener en sustenta·ole, 
benefieios d ctos e indirectos del smo. 

se somete un 
los .8 

PLAN DE MANEJO: Acciones desarroll cnicamente que con er; El 

la ordenaci6n Ivicultural de un bosque, con el fin de obtener lOB 
maximos beneficioe directos e inderectos 1 bosque; su 
conservaci6n, mejoramiento y producci6n de bienes y 

PLANTACION: Una me,sa forestal pro 
reforestaci6n. 

to de la foirestaci6n 

REFORESTACION 0 HEPOBLACION: El establecimiento del bosque en 
terrenos donde ha 8xistido bosque. 



REGENERACION ARTIFICIAL: la reproducci6n del mediante 
proceaos y cuidadoe del hombre. 

REGENERACION NATURAL: Ea la reproducci6n del 
proceeos naturales del mi?mo. 

aque me 10s 

SILVICULTURA: Son todas aquellas. accione8 ·degt 
pro(iucci6n comercial un bbsgue establecido bajo el 
aostenible. 

&pOBsr·· en 
ipio de usa 

SOSTENIBILIDAD: Caracteriatica de un proceeo 0 estado que pue Ber 
mantenido indefinidamente. 

TURNO: Psriodo de tiempo que transcurre deede el e 
del boaque haste au cosscha final. 

--------

lecimiento 
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