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Introducción 

El evento fue organizado por la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) en 

conjunto con la Red Latinoamericana de Bosques Modelo (RLABM) y tuvo como objetivo analizar 

bajo la experiencia de los socios de la RLABM, las ventajas y desventajas de diferentes formas de 

tenencia de tierras, territorios y recursos naturales, en búsqueda de la seguridad de la tenencia, la 

protección de la biodiversidad y la buena gobernanza de los Bosques Modelo de América Latina, en 

particular del Bosque Modelo Manejo Forestal Biosfera Maya. 

Cabe señalar que durante la semana de la reunión del Directorio de la RLABM se aprovechó el 

espacio para compartir en un evento la experiencia en red, tal como se muestra en el Cuadro 1.  En 

ese contexto, ACOFOP como ente coordinador del Bosque Modelo Manejo Forestal Biosfera Maya 

propuso el taller “Modelos de tenencia y derecho de los boques y territorios en Latinoamérica”. 

El evento se llevó a cabo en el Hotel Casona del Lago en Santa Elena, Petén, con la asistencia de cerca 

de 50 participantes de varios países de Latinoamérica y el financiamiento de ACOFOP. 

 

 

  



 
Cuadro 1. Fecha, lugar y evento en el marco de las reuniones del Directorio de la RLABM 

Fecha País Eventos 

Diciembre, 2004 Turrialba, Costa Rica   

Junio, 2005 Ouro Preto, Brasil Seminario Móvil 

Noviembre, 2005 Turrialba, Costa Rica Foro Global de Bosques Modelo 

Junio 2006 Sto. Domingo, Rep. Dom.. COFLAC 

Noviembre, 2006 Esquel, Argentina Taller Articulación de Redes 

Abril, 2007 San Ignacio, Bolivia Seminario Móvil 

Noviembre, 2007 La Ceiba, Honduras Taller Gestión de Recursos 

Junio 2008 Hinton, Canadá Foro Global de Bosques Modelo 

Noviembre, 2008 Soria, España XIII Congreso Iberoamericano de Bosques Modelo 

Mayo, 2009 Santiago, Chile Taller RIABM y políticas, sost. financiera y desarrollo rural 

Octubre, 2009 Buenos Aires, Argentina Congreso Forestal Mundial 

Junio.2010 Brasil, San Lorenzo Taller Seminario de Bosques Modelo y Taller de Liderazgo 

Noviembre, 2010 Risaralda, Colombia Taller Gestión de territorios: El salto desde la planificación 

Noviembre, 2011 Concepción, Bolivia Taller REDD+ y el cambio climático 

Marzo, 2011 Burgos, España Foro Global Territorios y sostenibilidad 

Junio, 2012 Juticalpa, Honduras Taller Planificación Estratégica RIABM 

Junio, 2013 Turrialba, Costa Rica Congreso Latinoamericano de IUFRO 

Marzo, 2014 Quito, Ecuador Taller Construcción de la Sost. para la gestión territorial 

Marzo, 2015 La Habana, Cuba Taller Restauración 

Marzo, 2016 Adjuntas, Puerto Rico Taller de valoración de servicios ecosistémicos 

Junio, 2017 Lima, Perú Taller Gobernanza para la restauración de paisajes forest.  

Mayo, 2018 Antigua, Guatemala Taller Pautas para monitorear la restauración 

Mayo, 2019 Sta. Cruz, Bolivia Oportunidades y desafíos en el marco de los ODS 

Diciembre, 2020 Costa Rica (Virtual) Plataformas participativas de gobernanza territorial 

Diciembre, 2021 Costa Rica (Virtual) Experiencias inspiradoras de gobernanza de paisajes forest. 

Noviembre, 2022  Risaralda, Colombia Los retos de la gobernanza en el siglo XXI 

Setiembre, 2023 Petén, Guatemala Modelos de tenencia y derecho de los boques en LAC 

  



 
 

Desarrollo del evento 

Por parte de la RLABM participaron 49 personas procedentes de 14 países: Argentina, Bolivia, 

Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, 

Perú, Puerto Rico y Rep. Dominicana. A continuación, se presenta el nombre de los participantes y 

su procedencia. 

 

País Nombre Organización 

Argentina  Virginia Outon  BM Jujuy 

Argentina Ralf Schillinger BM Jujuy 

Argentina Graciela Salazar BM Tucumán 

Bolivia  Jenny Flores BM Chiquitanía Sostenible 

Bolivia Leslie Morrison Equipo Gerencia 

Brasil Jackson Rêgo Matos BM Amazonas Tapajós 

Brasil Franciane Matos BM Amazonas Tapajós 

Brasil Marcelo Araki BM Mata Atlántica 

Brasil João Paulo Rodrigues BM Mata Atlántica 

Brasil Leonardo Silva BM Mata Atlántica 

Canadá Emilie Sasseville Secretaría Red Internacional Bosques Modelo 

Canadá Linda Vaillancourt CUSO Colombia 

Chile Cesar Cabrera Severino BM Cachapoal 

Colombia John Mario Rodriguez BM Risaralda 

Colombia Wilson Arenas BM Risaralda 

Colombia Francisco Uribe BM Risaralda 

Colombia Juan Pablo Rodriguez Equipo Gerencia 

Costa Rica Ronnie de Camino Director Honorario 

Costa Rica Roger Villalobos Presidente RLABM 

Costa Rica Fernando Carrera Gerente RLABM 

Costa Rica Max Yamauchi Equipo de Gerencia 

Ecuador Inty Arcos BM Chocó Andino 

Ecuador Diego Aguirre  BM Chocó Andino 

Guatemala Juan Ramos EcoAgriculture Partners 

Guatemala Teresita Chinchilla BM Manejo Forestal Biosfera Maya 

Guatemala Erick Cuellar BM Manejo Forestal Biosfera Maya 

Guatemala Heraldo Escobar BM Los Altos 

Guatemala Lucero Cabrera BM Los Altos 

Guatemala Brenda Esther Quijivix BM Los Altos 

Guatemala Dilia Diaz Rodriguez BM Lachuá 

Guatemala Mike Arístides Escobar BM Lachuá 

Guatemala Edwin Oliva INAB 

Guatemala Didier Devers CLUA 

Guatemala Ignacio Rapalo Conexion 

Guatemala Alex Martinez FAO 

Honduras Juan Carlos Aguiriano CUSO Honduras 



 

 

Desarrollo del evento 

Primer día: 04/09/2023 

El evento comenzó con un primer día que incluyó presentaciones magistrales destacadas. Los 

temas tratados se mencionan seguidamente:  

• Historia del nacimiento de ACOFOP. Marcedonio Cortave. Director ACOFOP 

• Bosque Modelo Manejo Forestal Comunitario Reserva de Biosfera Maya y sus retos frente 

al nuevo ciclo de prórroga.  Erick Cuellar. Subdirector ACOFOP 

• Retos en términos de equidad, inclusión de jóvenes hombres y mujeres en el Bosque 

Modelo Manejo Forestal Biosfera Maya.  Teresita Chinchilla. Directora Técnica ACOFOP 

• Situación actual de los derechos sobre los bosques y RRNN de las comunidades de 

ACOFOP. Luis Ramírez. Asesor legal ACOFOP 

• Tenencia de la tierra y los bosques en Latinoamérica.  Ronnie de Camino. Consultor  

• Retos sociales frente a distintas formas de tenencia de territorios en Guatemala. Juan 

Carlos Peláez. Consultor 

• Gestión de Marcos legales y regulatorios que dieron origen a diferentes formas de tenencia 

de la tierra y los recursos naturales en América Latina. Ileana Gómez y Valeria Ramón. 

PRISMA  

• Derechos humanos y la tenencia de la tierra y los bosques. Edgar Pérez, Bufete de DDHH 

• Rol de la mujer en la tenencia de la tierra y los bosques en Latinoamérica. Natalia Ruiz. 

RLABM. 

  

Honduras Luis Miguel Hernandez  BM Nor Oeste de Olancho 

Honduras Carlos Pineda CUSO Honduras 

Honduras Anyi Juarez BM Nor Este de Olancho 

México Luciana Gallardo Lomeli WRI Iniciativa 20x20 

Paraguay Paula Paniagua Representación de Paraguay 

Perú Augusto Ramirez BM Abancay Apurímac 

Perú Omar Buendia BM Pichanaki 

Perú Jhonny Alata BM Pichanaki 

Perú Frida Gonzalez SERFOR 

Perú Claudia Rojas Equipo de Gerencia 

Perú Natalia Ruiz Guevara Equipo Gerencia 

Puerto Rico Alana Feldman Soler BM Nacional de Puerto Rico 

Re. Dominicana Patricia Bon EcoAgriculture Partners 



 
 

Acto de protocolo al evento 

La bienvenida fue proporcionada por representantes de ACOFOP, RLABM y CATIE.  

En su calidad de Presidente de la RLABM Roger Villalobos hizo alusión al Popol Vhu, señalando que 

los seres humanos fuimos creados con los árboles. Las palabras de Róger Villalobos resaltaron la 

importancia de que finalmente una experiencia como la de la Reserva de Biósfera Maya, 

representada en ACOFOP este finalmente en la RLABM. 

Fernando Carrera, en su intervención, proporcionó una reseña histórica de la Red Internacional de 

Bosques Modelo (RLABM) y expresó su sincero agradecimiento a ACOFOP por la hospitalidad 

brindada y apoyo técnico y financiero para concretar este taller.  

Luego, Carlos Martínez, Secretario Ejecutivo del CONAP, delineó los diferentes tipos de manejo en 

la RLABM, que abarcan áreas protegidas, biotopos y corredores. Destacó que se han asignado un 

total de 485,000 hectáreas para el manejo por parte de las comunidades. Señaló que, en los últimos 

años se ha observado una ampliación del modelo concesionario, y se están dando pasos 

significativos hacia la consolidación de un manejo sostenible en la región. 

 

El evento tuvo dos días de presentaciones donde diferentes expositores compartieron sus 

experiencias.  En el primer día el enfoque estuvo centrado en Guatemala tanto del proceso 

concesionario liderado por ACOFOP como del marco normativo, técnico y legal que rige los modelos 

de tenencia y derecho de los boques y territorios en el país y Latinoamérica en general.  En el 

segundo día de sesiones posterior a la visita de campo se compartieron experiencias de varios países 

de Latinoamérica por parte de miembros de la RLABM. 

 

Resumen de las presentaciones primer día 

  



 
 

- Historia del nacimiento de ACOFOP. Marcedonio Cortave, Director ACOFOP 

Marcedonio Cortave hizo un zoom sobre las concesiones forestales comunitarias (CFC) tanto con 

población residente y las CFC sin población residente, además de las dos concesiones forestales 

industriales. El inicio del proceso concesionario se da con el proyecto CATIE – CONAP. Proceso 

construido con locales e invitados externos. 

Señaló que la historia del conflicto armado es transversal en la historia del Petén y que de ahí nace 

el proceso concesionario. Antes había que pedir permiso al destacamento militar para una reunión, 

todas las formas de organización social estaban vigiladas. El Sindicato Único de Chicleros y 

Laborantes de la Madera (SUCHILMA) marcó un precedente con las primeras reuniones informales. 

Sin embargo, aún existía miedo y restricciones. Solamente existía cárcel para el pueblo sin influencia 

política y financiera. 

Ante el avance inclemente de la destrucción de los bosques con la creación de la empresa Fomento 

y Desarrollo Económico del Petén (FYDEP) se da la creación de la Reserva de la Biósfera Maya (RBM). 

Los cambios en la política destinada para el Petén se dan en el 

discurso y en la práctica. La declaración de estas zonas no detuvo 

la deforestación actual en áreas protegidas estrictas y la Zona de 

Uso Múltiple (ZUM) de la RBM. 

En los años 1996 y 1997, se produjo el proceso de legalización de 

ACOFOP. Durante ese período, en 1997, se desarrolló el Primer 

Plan Estratégico de ACOFOP a través de un enfoque participativo. 

Las primeras reuniones involucraron a CONAP, ACOFOP y otras 

instituciones pertinentes. En estas reuniones, destacaron los 

líderes de Uaxactún y diversas aldeas dentro de la ZUM. Este 

proceso marcó el inicio de las primeras conversaciones para 

obtener el derecho de gestión forestal. 

El caso del grupo llamado impulsores suchitecos en la frontera 

con Belice es bastante especial, pues son los primeros en 

exportar madera certificada, pues antes eran contrabandistas de 

madera pues no tenían acceso a madera legal. ACOFOP junto con 

INTECAP han logrado capacitaciones constantes, transmisión de 

habilidades, motivación profesional, formación personal. Las 

lecciones son innumerables a lo largo de este proceso. 

“Cuando ACOFOP paso a ser conformada por las organizaciones tuvimos personería jurídica”: Antes 

todos eran comités, no tenían personería jurídica y necesitaban estar registrados nacionalmente 

para tener fuerza y mayor presencia.  

Sin embargo, el proceso hoy día tiene algunas amenazas, tales como:  



 

• Incendios forestales (la era del fuego). 

• Conservación estricta (prohibición). Dónde no es prohibido y se regula a través de PGM para 

aprovechamiento de RN del bosque, no hay incendios. 

• Potencial exploración y explotación petrolera. Manto de la península de Yucatán, 

compartida por Belice y México. Solo Guatemala no tiene infraestructura petrolera en la 

zona. 

• Crimen organizado: Narcotráfico en PN Laguna del Tigre, deforestación por ganadería ilegal 

(lavado de dinero). 

• Ganadería desorganizada e ineficiente, no es la vocación de este suelo. 

• Turismo a gran escala: No tiene en cuenta la capacidad de carga. Cambios culturales, 

cambios vocacionales, cambios en aspiraciones profesionales. ¿para quién irían los 

beneficios?, ejemplo Machu Pichu. 

• Palma africana: Modelo de tenencia en las UM del Usumacinta, venta de terrenos o alquiler 

para palma africana. 

 

 

- Bosque Modelo Manejo Forestal Comunitario Reserva de Biosfera Maya y sus retos frente al 

nuevo ciclo de prórroga.  Erick Cuellar, Subdirector ACOFOP 

ACOFOP, fundada en 1995, está integrada por 24 organizaciones 

comunitarias. Es una asociación de segundo nivel sin fines de 

lucro. Pertenecen a Organizaciones forestales de Guatemala, 

Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, Global Alliance of 

Territorial Communities y RLABM. Además, es una asociación de 

productores, sociedades, cooperativas (todas con personería 

jurídica).  

El proceso concesionario tiene más de 15.000 beneficiarios 

directamente y 70.000 de manera indirecta. Se aprovechan entre 

7 y 21 especies maderables, además de  semillas, resinas, palmas, 

fibras y se realizan acciones de turismo comunitario. Para esto las 

comunidades están organizadas en comités: Control vigilancia 

(no saqueo, sitios arqueológicos) y prevención y control de 

incendios forestales. 

Por otro lado, FORESCOM es una empresa forestal comunitaria. 

Con esto se logró que se pasara de vender los árboles en pie o 

trozas, a madera clasificada y certificada. Además, de FSC se 

cuenta con el certificado de comercio justo adicional para entrar 

a Europa. La intensidad del aprovechamiento es de apenas 3.4 m3/ha, lo que se considera de muy 

bajo impacto y el crecimiento anual es de 0.4 mm, en ciclos de corta que van desde 25 a 40 años lo 

que hace que no se aproveche más de lo que el bosque produce. 



 
Se ha logrado consolidar una red de monitoreo comunitario y unidad SIG (Sistemas de Información 

Geográfica), donde tienen gran presencia los jóvenes y las mujeres. En cuanto a REDD+ y 

GUATECARBON, los certificados de carbono en el mercado voluntario de carbono, no se ha vendido 

ninguno. Recientemente se logró acordar con el Banco Mundial y su fondo de carbono vender 

algunos bonos a 5 USD/TonEqu. 

Los logros más destacados han sido el fortalecimiento y la creación de capacidades, lo que ha llevado 

a un incremento en las oportunidades. Tanto el Modelo de Acompañamiento Técnico como el 

Modelo Forestal Comunitario han generado beneficios tanto a nivel ambiental como social. Además, 

este enfoque se ha convertido en un ejemplo de gestión exitosa que inspira a varios países de 

América Latina. 

 

- Retos en términos de equidad, inclusión de jóvenes hombres y mujeres en el Bosque Modelo 

Manejo Forestal Biosfera Maya.  Teresita Chinchilla, Directora Técnica ACOFOP 

En ACOFOP toda la familia se involucra: mujeres, niños, niñas y adolescentes también aprovechan y 

cuidan el bosque. Se tiene presente el ciclo de inclusión: participación, proyectos productivos, 

formación, conciencia y acción ciudadana.  

En la RBM se ha emprendido el diálogo sobre las 

relaciones comunitarias, ¿Cómo tomar espacios de 

participación? Fortalecer sus liderazgos vinculado a la 

agenda política de ACOFOP, por eso se cuenta con una 

plataforma de mujeres forestales de ACOFOP, se les ha 

estimulado para llevar planteamientos propios, lo que ha 

derivado en que al menos 50% de mujeres en juntas 

directivas. Esto fortalece en ellas el reconocimiento de 

equidad y diversidad, pues se han sentido capaces de 

transmitir enseñanzas y herramientas a las siguientes 

generaciones. 

Los jóvenes están especialmente ligados con la Escuela 

Mesoamericana de Liderazgo, el turismo comunitario y de 

monitoreo de jóvenes que forma y crea capacidades. La Red de monitoreo de flora y fauna es un 

caso muy especial, pues puede que no repitan o continúen con las mismas actividades laborales 

directas en el bosque, pero pueden apoyar desde su posición e intereses para el desarrollo de su 

comunidad. 

Se cuenta con capacidad instalada para llevar a cabo el monitoreo de procesos de restauración. Los 

jóvenes han adquirido la habilidad de identificar incendios y realizar reconocimientos de rutas, a 

través de la formación en grupos como el SIG Comunitario. 

 “Al romperse el muro de la participación se abren posibilidades enormes de involucramiento”  



 
 

- Situación actual de los derechos sobre los bosques y RRNN de las comunidades de ACOFOP. 

Luis Guillermo Ramírez, Asesor legal ACOFOP 

“¿Dónde nació el derecho de las comunidades forestales del 

Petén?”: Virgilio Rodríguez Macal, la literatura. No es una 

concesión en papel, no es un territorio que nace en un 

contrato. Es el hogar de los peteneros, de los guatemaltecos, 

que está abierto al mundo “en armonía con el verde” 

Se incluyó en la prórroga que la implementación de 

programas o proyectos de servicios ambientales les 

pertenece a las comunidades, ejemplo: reducción de 

emisiones, captura de carbono, y se tuvo que aclarar eso 

porque antes pertenecía al “dueño de la tierra”. 

Ahora sabemos que 25 años es muy poco, debería ser 

concesionado de acuerdo con los tiempos del bosque. “No 

nos queda el traje de la concesión, debe ser algo más”, 

“hablamos de derechos humanos, hogar, no es solo usufructo 

de recursos naturales”, “responsabilidad del bien común de la 

humanidad”, “más allá de fronteras y límites terrestres y 

temporales”. 

 

 

- Tenencia de la tierra y los bosques en Latinoamérica.  Ronnie de Camino, Consultor 

Internacional, ex presidente de la RLABM 

Desde las reformas agrarias incluir la tierra forestal ha sido un reto. La deforestación demuestra que 

se necesita quitar el bosque para otro uso de suelo, el bosque no sirve. Ante esto, el estado es el 

mayor propietario de bosques en LAC (+500 millones de ha). La concentración de bosque en LAC es 

un modelo socialista. Una enorme cantidad de un mismo bien en manos del estado. 

¿Si hay una gran cantidad de un recurso/bien/tipo de cobertura en mi país por qué no representa 

altas cifras en empleo, economía, etc.? 

El sector forestal no tiene recursos, no tiene financiación en LAC. Mirando proporcionalmente el tipo 

de cobertura respecto al porcentaje del presupuesto total nacional destinado a ello. La contribución 

del sector forestal al PIB en nuestros países es muy baja. ¿Cómo se calcula el PIB? ¿Cómo incluir 

carbono, belleza escénica, biodiversidad, etc.? 

Carbono voluntario: Acaparación de tierras, peligro de “tenencia de la tierra”. Ejemplo: Guatecarbon. 

Construcción frágil del crecimiento de los negocios basados en bonos de carbono. En este caso el 



 
papel del estado debería ser de transferencia de derechos (obligación de uso). Presencia activa en 

los bosques públicos y privados de personas y grupos responsables. 

“La gobernanza es más importante que el dinero”: Autonomía en la elaboración de normas locales. 

¿Cuánto producen las concesiones forestales del Petén en servicios ambientales? La tenencia es clave 

para los programas de compensación y la distribución de beneficios. Ningún modelo de tenencia es 

mejor que otro, depende de cómo se ejerzan los derechos. Lo que es importantes es, lo que tengo, 

¿cómo lo uso? y ¿Cómo lo transformo? “hay derechos que no han sido otorgados”. ¿Cómo 

monitorear? 

Tipos de tenencia y su análisis: Derechos de acceso, a retirar derechos, de 

manejo, de exclusión (solo para un grupo de personas), de alienación, de 

duración (¿por qué un límite de tiempo? ¿por qué no indefinido?), 

extinguibles. Para el caso particular de modelos de tenencia de bosques y 

árboles existen tierras indígenas, grandes propiedades privadas, ejidos, 

CFC, CFI, áreas protegidas, colonización planificada, colonización 

espontanea, bosques municipales, plantaciones forestales. 

Modelos de Tenencia de Bosques y Árboles 

- Tierras indígenas: colectiva .Bosques ¿MFA=?Preservación? 

- Grandes Propiedades Privadas (BN)(FSC) 

- Ejidos:  : Privada/colectiva.. FSC. 

- Concesiones forestales industriales : estado. usufructo privados y 

empresas. (FSC) 

- Concesiones comunitarias: estado, usufructo comunidades locales 

organizadas. (FSC) 

- áreas protegidas :con bosque productivo (PM y PNM): privadas ( 

ZAM).(/¿FSC Colonización espontanea:  estado/ privados. Regularización uso de la tierra. 

MFS. 

- Colonización forestal planificada: estado o privado. Individual o colectiva. Compra tierras. 

MFS., integración horizontal. 

- Concesiones de conservación en AP con limitaciones de uso: Estado.  privados / comunales, 

pago por servicio de protección y descuento por aprovechamiento privado ( turismo, PNMB, 

,servicios ambientales: repartición de beneficios. 

- Colonización espontanea:  estado/ privados. Regularización uso de la tierra. MFS. 

- Colonización forestal planificada: estado o privado. Individual o colectiva. Compra tierras. 

MFS. 

- Áreas de bosque de pequeños propietarios:  privado .MF individual y/o integración 

horizontal. 

- Bosques municipales: manejo propio, arreglos de manejo 

- Bosque municipal manejado por terceros. 



 
- Plantaciones Forestales., Privado. Reglas mínimas de servicios ambientales, RSC. Control de 

magnitud y seguridad ambiental, social y económica. 

Conclusión del estudio de IRR: 

- América Latina tiene el mayor porcentaje de regímenes que garantizan los derechos de 

acceso, explotación comercial y manejo de los recursos forestales.  

- También proporciona a los pueblos y comunidades indígenas el más alto grado de seguridad 

para sus derechos.  

- Pero, a menudo se impide a los pueblos y comunidades indígenas ejercer sus derechos en 

la práctica.  

- Esto se debe a menudo a los complicados procedimientos burocráticos obligatorios 

necesarios para actualizar los derechos establecidos por la ley, y los estrictos requisitos de 

los planes de gestión forestal y / o los procedimientos de concesión de licencias. 

Reflexiones  importantes.  Problemas 

- Situación crítica. Lucro cesante del bosque 

- Subutilización del bosque en superficie volumen y especies. 

- Incapacidad del estado de proteger sus bosques ( instituciones, leyes, políticas, inversiones) 

(comando y control) 

- Gobernanza débil 

- Incendios y deforestación reducen el bosque en superficie y valor 

- Acaparamiento de tierras forestales por agroindustrias y carbono voluntario 

- No se compensan los servicios ambientales y no se castigan las externalidades negativas de 

los otros sectores (agricultura, minería) 

- No se entiende que el manejo forestal es una excelente herramienta de conservación activa 

- Necesidad de juicio crítico sobre las plantaciones forestales 

- El enemigo absurdo: los apoyo, pero no me cortan ningún  árbol 

Reflexiones  importantes.  Acciones 

- Inserción real y total del bosque y del árbol en la economía , el ambiente y la sociedad. 

- Diferentes bosques y diferentes pueblos requieren diferentes soluciones y modelos de 

tenencia. 

- Gobernanza: se requieren más ACOFOPs y las que ya existen deben darse a conocer. (BM 

puede ser el enlace y actuar más en incidencia política y nuevos aliados como 20 x 20 de 

WRI). 

- Tomar en serio las amenazas que se ciernen sobre los bosques. 

- Salir de las discusiones bizantinas de los círculos internacionales sobre el financiamiento de 

la acción Pro-bosque (fondo amazónico/ guerra de Ucrania) 

- Balancear los costos de transacción ( externalidades positivas vs externalidades positivas 

económicas , sociales y ambientales. 

- Reforma Total: pasar del comando y el control a fomento, promoción y facilitación. 

- Monitoreo y control eficiente y transparente. Incluso delegar el. Monitoreo y control. 



 
- Poner todos los bosques y tierras forestales del Estado y privados en producción con los 

modelos de tenencia adecuados y transfiriendo derecho: Bosques y tierras forestales 

privados, municipales, indígenas, públicos; comunitarios 

Gobernar - Controlar: No es complicar la vida, es verificar que las cosas se hagan bien. 

Reflexiones: Desperdiciamos nuestros bosques al no utilizarlos, podemos subir el PIB al utilizar el 

bosque integrándolo en el cálculo los servicios ambientales. El estado no puede proteger sus 

bosques (podríamos demandar al estado por no tener la capacidad de proteger el bien de todos), 

debemos estimular proyectos de tenencia a largo plazo (CFC en Petén, Ejidos en México). Los 

incendios y la deforestación reducen el bosque y su valor, debemos hacer un juicio crítico y 

completo de plantaciones forestales, de las externalidades negativas de otros tipos de usos de la 

tierra, monitoreo y control eficiente y transparente. 

 

- Retos sociales frente a distintas formas de tenencia de territorios en Guatemala. Juan Carlos 

Peláez, Consultor 

Análisis en cuanto a tenencia de la tierra, “recuperación de 

la tierra que los abuelos/abuelas habían comprado 

estratégicamente para nosotros”. La tierra es nuestra “solo 

dígale a otro que no es de él/ella”.  

Tenencia: Propiedad, posesión, derechos reales (privada, 

individual o colectiva) ... lo anterior es lo tradicional, pero 

hay otras maneras de “tenencia”. Derecho ancestral de 

pueblos indígenas: Propiedad privada (individual, colectiva, 

cooperativa, comunal, municipal), derechos reales de goce 

(usufructo, uso), propiedad pública (reserva territorial del 

estado, subsuelo, sobre las aguas), derecho de posesión 

(fuente documental del título, autoridad de validación del 

título). 

Conflictividad: “Visión holística junto a la tierra” en 

contravía al estado, “racismo estructural”→ Dos repúblicas 

en Guatemala 

 

  



 
 

- Marcos legales y regulatorios que inciden en la tenencia de la tierra y los RRNN: PRISMA, 

Programa Regional de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente 

Todo inicia con reformas agrarias, Reformas forestales, Conservación de la biodiversidad, Desarrollo 

rural y territorial. El reconocimiento de derechos indígenas se da en base a reformas neoliberales 

sobre la tenencia de la tierra, sin embargo, el multiculturalismo no atiende el problema raíz (Ej: 

proliferación de la palma africana, reconcentración de la propiedad). 

Actualmente los detonantes son la crisis climática y el 

acceso al agua, lo que nos da algunas ventanas de 

oportunidad: Acuerdos de Paz, Agendas globales para 

conservación (ODS, COP, NDC, etc.). Existen múltiples 

servicios ecosistémicos: Dificultad y oportunidad por el 

acceso, regulación e inclusión. Los ejidos y comunidades 

agrarias en México: Revolución mexicana. No por 

conquistar un derecho, quiere decir que es una victoria 

completa, a veces se tienen que volver a ganar esos 

derechos. 

2007: Declaración de la ONU sobre los derechos de los 

pueblos indígenas. “No es la cantidad, muchas veces es 

la calidad de la tierra”: Despojo y restitución de tierra a 

pueblos indígenas en LAC.  

“Existen reivindicaciones más urgentes” 

Marcos legales y regulatorios 

- Reformas agrarias. Marcos que aseguraron la repartición de la tierra a campesinos, 

producto de demandas y luchas sociales. El Estado otorga títulos individuales e incorpora 

figuras de tenencia colectiva como las cooperativas agropecuarias, ejidos o zonas de reserva 

campesina. 

- Reformas forestales. Establecen los marcos regulatorios para el aprovechamiento forestal. 

Apuntan a promover el desarrollo de zonas rurales a la vez que buscan conservar el recurso 

forestal. Responden a demandas de reclamo de derechos ancestrales y de poblaciones 

excluidas.  

- Conservación de la biodiversidad. En los años 90, la preocupación por la conservación de la 

biodiversidad conllevó a la creación de toda una serie de figuras de conservación como las 

áreas naturales protegidas o reservas de la biósfera. 

- Desarrollo rural y territorial. Conjunto de marcos que abordan la problemática rural desde 

sus componentes sociales, económicos y ambientales según particularidades territoriales, 

inciden en  diversos marcos de políticas, normativas, programas y proyectos 

gubernamentales y de cooperación. 



 
- Reconocimiento de derechos indígenas. Establecen los marcos regulatorios para el 

aprovechamiento forestal. Apuntan a promover el 

desarrollo de zonas rurales a la vez que buscan 

conservar el recurso forestal. Responden a demandas 

de reclam o de derechos ancestrales y de poblaciones 

excluidas. Estos marcos se acompañan de 

instrumentos internacionales que reconocen y 

respaldan la reivindicación de derechos: 

 - Convenio 169 de la OIT (1989) 

 - Declaración de la ONU sobre los derechos de los 

pueblos indígenas (2007) 

 - Resoluciones de la CIDH a favor de derechos 

colectivos de pueblos indígenas. 

- Reformas neoliberales sobre la tenencia de la tierra. 

Políticas y cambios legales entre 1980- 1990 que 

promovieron la privatización y liberalización de la tierra y 

los recursos naturales, dando lugar a la privatización de 

tierras, auge de compra de tierras por empresas extranjeras, concentración de la 

propiedad entre otros 

- Multiculturalismo. A través de este marco se propicia el reconocimiento de la tenencia y los 

derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes con políticas y prácticas que enfatizan 

la inclusión de grupos excluidos y la inclusión cultural pero dentro de un marco que no 

aborda las causas raíz de la discriminación y la desigualdad pues no cuestiona ni altera el 

orden dominante. 

Contextos detonadores 

- Cambios sociales 

- Cambios políticos que abren ventanas de oportunidad 

- Cambios en la gestión del recurso forestal frente a dinámicas de degradación y crisis 

climática 

Reflexiones finales 

¿Qué marcos legales y de políticas se pueden aprovechar hoy en día para profundizar los derechos 

de tenencia de pueblos indígenas y comunidades forestales? 

¿Cuáles son las reivindicaciones de derechos actuales y las más urgentes? 

¿Qué acciones de incidencia  se están realizando al respecto? 

¿Qué contextos nacionales, regionales y globales se podrían aprovechar para avanzar en los 

cambios que necesitan las experiencias forestales? 

  



 
 

- Derechos humanos y la tenencia de la tierra y los bosques. Edgar Pérez, Bufete de DDHH 

Conflicto armado interno de Guatemala: “arraigo”, sacrificios, vida, esfuerzo. Masacre de las dos R 

en Petén. La colonización del Petén fue la Esperanza para campesinos despojados de sus tierras 

(oriente y sur). Sierra de Lacandón y Laguna del Tigre: +50 comunidades las que había allí que 

migraron espontáneamente. 

En el maya no existe el singular, siempre es todos, todos 

los seres vivos. La tierra es más que un lugar, es el 

hogar, comprender la historia. La migración 

espontanea es aceptada cuándo van a un lugar a suplir 

servicios para un grupo poblacional privilegiado. 

Nuestra Historia de despojo: Ley de la vagancia, nace 

en contraposición “la tierra es de quién la trabaja”. 

Tenencia perpetua: seguridad. No quiero que me regale 

nada el estado, solo una “oportunidad”. 

Laguna larga: falta de políticas serias por parte del 

estado, desalojo sin justificación de una comunidad, no 

cumplir con el “mínimo vital” (hogar) es una violación 

a los derechos humanos… siguiente paso si no funciona 

el estado, es la corte interamericana de derechos 

humanos. 

La falta de políticas que desarrollen el derecho constitucional de administración de la tierra ancestral  

- Hasta la fecha la propuesta sigue en el congreso 

- Laguna Larga como comunidad desplazada a 6 años continua sin un programa serio que resuelva 

la situación 

- El Estado de Guatemala no ha podido resolver la reubicación de Laguna Larga, como lo haría con 

más de 50 si ya no hay mas tierra. 

 

  



 
- Mujeres y tenencia de la tierra en LAC. Natalia Ruiz-Guevara, RLABM – WRI 

La tenencia de tierra está relacionada no solo a la seguridad jurídica sino al Rrol que jugamos de 

acuerdo con nuestra “identidad” en relación con y para el territorio. Escuela con enfoque de 

sostenibilidad: certeza en dónde se trabaja y para lo que se trabaja, eso es Tenencia de la tierra.  

El bienestar humano: mujeres y su rol en la toma de decisiones en el hogar. “más del 40% del trabajo 

rural en LAC está a cargo de mujeres” Mario Lubetkin FAO (2022). El trabajo reproductivo posibilita 

el trabajo productivo. En contraposición, existe una relación de desigualdad económica entre 

hombres y mujeres y, por consiguiente, de poder. Esto se ve exacerbado por el vValor desmedido en 

nuestra sociedad a los recursos financieros.  

Desigualdad e inequidad origina y refuerza la violencia de 

género. Discriminación interseccional: basada en género, la 

edad, el origen étnico y otras identidades. 1 de cada 3 mujeres 

puede ser o ha sido víctima de violencia basada en género 

(física, psicológica, económica, etc). Necesitamos un marco 

legal propicio, por ejemplo, heredar de manera “equitativa”, 

reconocimiento igualitario a las uniones de hecho, incentivos 

económicos a propietarias mujeres. Un indicador importante, 

no es solo la cantidad de número de predios (mujeres vs 

hombres) es elsino el tamaño de propiedades que administran 

(en el caso de mujeres es en promedio mucho menor al de 

hombres). 

El camino a la equidad implica condiciones habilitantes como 

la facilidad para la Ttoma de decisiones para arrendar, 

producir, heredar o vender: Analfabetismo, pueblos indígenas 

en zonas rurales, uso de internet, horas de trabajo doméstico 

no remunerado, horas de trabajo remunerado, proporción de 

géneros entre personas que reciben créditos agropecuarios. 

En resumen abordar la “Brecha de autonomía” 

Reconocimiento legal documentado: No solo la propiedad, 

sino la documentación formal que reconoce esto. Y “los 

medios para hacer efectivas las decisiones” 

¿Qué hacer? No parar: capacidades, autonomía, alianzas, incidencia política:  priorizar y destinar 

fondos a la promoción de la inclusión 

 

  



 

 

Segundo día:  05/09/2923 

Durante el segundo día se realizó una gira de campo a la Concesión de Uaxactún y a la industria de 

la concesión de Árbol Verde. A continuación, se presentan algunas fotografías de lo que fue esta 

visita: 

 

 



 
 

 

La concesión de Uaxactún está siendo manejada por la Sociedad Civil Organización Manejo y 

Conservación (OMYC) donde se vienen manejando los productos maderables y no maderables del 

bosque. Se trata de una concesión con comunidades residentes.  Durante la visita la junta directiva 

de OMYC resumieron sus actividades donde se destaca el aprovechamiento de productos no 

maderables como es el xate la cual es una de las principales generadoras de empleo de mano de 

obra para la comunidad. 

También se visitó la industria de la concesión Las Ventanas a cargo de la Sociedad Civil Árbol Verde 

que agrupa a nueve comunidades no residentes en la concesión.  La principal actividad gira en torno 

al manejo de los productos maderables y su valor agregado a través de su aserradero, carpintería y 

fábrica de muebles.  

 

  



 
 

Tercer día: 06/09/2023 

En el tercer día los integrantes de varios países de la RLABM pudieron compartir sus experiencias 

sobre la tenencia de los bosques en sus países. Las presentaciones estuvieron a cargo de:  

• Brasil: Max Yamauchi myamauchi@catie.ac.cr   

• Brasil “caracterização do manejo florestal na Região da Floresta Modelo Amazonas 

Tapajós”  

• Chile: Cesar Cabrera cesar.cabrera@conaf.cl 

• Perú:  Omar Buendía 20010010@lamolina.edu.pe 

Espacio de análisis y conclusiones. Conduce Claudia Rojas 

• Bolivia: Leslie Morrison Leslie.Morrison@catie.ac.cr 

• Honduras: Anyi Juarez anyi20.2012@gmail.com  

• Colombia: John Mario Rodríguez jrodrigu2005@gmail.com 

• Ecuador: Inty Arcos intyarto2002@yahoo.com.mx  

• Costa Rica: Roger Villalobos rvillalo@catie.ac.cr 

 

 

 

  



 
 

Modelos de tenencia de los bosques en Brasil, Max Yamauchi Levy 

500 millones de ha son bosques / 2.4 millones de ha bosques x habitante. 12% 

de todos los boques del mundo. 

1er lugar del mundo en deforestación.  

Map biomas Brasil: Cambio de uso de suelo “retiro el bosque porque me 

estorba, lo necesito para algo más” 

Diseño institucional para la gestión forestal en las diversas esferas del 

gobierno. 

Ministerio del Medio Ambiente, IBAMA, Servicio Forestal Brasileiro, ICMbio 

(CHICO MENDES) (aprueba planes de manejo forestal sostenible). 

Bosques públicos: Tierras devolutas (sin uso). 

Unidades de conservación →Uso sostenible→Bosques 

Nacionales→Concesión forestal 

Bosques comunitarios: Tierra indígena, asentamientos, especiales, reserva 

extractivista. 

Bosques privados: Reserva legal. 

Desafíos en Brasil: gran extensión, ilegalidad, Regulación MFS 

 

Cacterização do manejo florestal na Região da Floresta Modelo Amazonas Tapajós, Jackson 

Fernando Matos -  Franciane Matos. Floresta Modelo Amazonas – Tapajós (FLOMAT) 

Hay diferentes comunidades al interior, diferentes tipos de bosques y 

tenencia.  

Universidade do Estado Federal do Oeste do Pará - Uso 

múltiple/diversificado del bosque. ¿Cómo involucrar pueblos indígenas?  

Pará: 70% de área destinada a CFC. Ciclo de corta de 35 años. 

Principales productos: Madera aserrado para deck, madera aserrada para 

construcción y PFNM. 

Sindicato de trabajadores rurales. 

Instituto de Cabana Tapajós. Recorridos de Miel y Acaí. 

Encuentro de países amazónicos en Belém do Pará – COP 30 en 2025. 



 
 

Sector forestal en Chile. INFOR – CONAF, César Cabrera – Chile 

En Chile toda la institucionalidad forestal y agrícola está cobijado bajo 

el Ministerio de Agricultura. Existen 15 millones de ha de bosque nativo 

en Chile, 20% del territorio de Chile ( con 4 millones de ha susceptibles 

de ser manejadas.  

Bosques plantados: 2.3 millones de has, ( 3,2 % del territorio nacional). 

Un 61% de las plantaciones son de Pinus radiata y 38% eucaliptus. 

Superficie de plantaciones por tipo de propietario en Chile : Tres 

Grandes empresas tienen el 70% de la superficie. También se 

extendieron a otros países como Argentina, Uruguay. 

Desequilibrio actual : Antes hubo Incentivos y subsidios a las 

plantaciones del 75% por ha plantada por parte del Estado. Luego de 

que acaba el año 2015, desciende bruscamente la forestación (nuevas 

plantaciones) y solo se mantiene la “reforestación” exigida por la ley 

N°701, (árbol cortado, árbol plantado). 

Grandes incendios 2016 – 2017 : Se quemaron más de 600 mil has de plantaciones, el equivalente a 

la pérdida de 4,5 millones de m3 de madera. 

La industria del aserrío en Chile : Solo 19 aserradores producen el 56% de la madera y generan el 

34% del empleo. Otros 1034 aserraderos de menor tamaño producen el otro 44%  y generan el 66% 

del empleo, siendo China y USA los mayores compradores.  

EL sector forestal en base a plantaciones en Chile, ocupa el segundo lugar de las exportaciones, con 

cerca de 6.500 millones de dólares al año, luego de cobre y litio, contribuyendo con un 2.1 % del PIB 

nacional. Se da el caso que solo 3 grandes empresas exportan el 77 %de los productos y el otro 23 

% corresponde a 750 mediana y pequeña empresa (PYMES).  

Desafíos: Enfrentar la escasez de recurso disponible para pequeños aserraderos y aumentar un 30 

% de construcciones en madera, también aumentar en un 30% la exportación de madera por parte 

de las PYMES. El Estado les otorgará créditos blandos para el desarrollo industrial. 

Chile cuenta con una nueva política forestal 2015-2035, la cual a través de un comité de política 

público – privado, tiene el desafío de implementarla y monitorear sus acciones y desarrollo. 

 

  



 
 

Tenencia de la tierra en México, Luciana Gallardo Lomeli – WRI 

La tenencia de la tierra tiene como antecedente histórico el proceso de 

devolución y reparto de tierras que ocurrió en el marco de la Revolución 

Mexicana con el movimiento impulsado por un Emiliano Zapata. A partir de 

entonces y hasta 1992, se continuó un proceso de reparo de más de 100 

millones de ha. 

Hoy en día, predomina el ejido, la comunidad agraria y la propiedad privada 

como formas de tenencia. En particular, los ejidos se rigen por comités, 

consejos, asambleas comunitarias, comisariados. 

Estas figuras sustentan tipos de gestión que pueden facilitar el uso 

sostenible de los ejidos: reservas de Biósfera, áreas bajo protección, 

promoción de turismo sostenible, gestión de cuencas, etc.  

Problemas de ejidos: Problemas de gobernanza, capacitación, conflictos internos, desconexión con 

mercados y tecnología, falta de recursos financieros. 

Desafíos: Conflictos de interés y visiones diferentes. Inequidad de género y participación limitada. 

Educación y sensibilización de la comunidad. 

 

Tenencia de los bosques y la Tierra en el Perú, Omar Buendía Martínez. – Bosque Modelo 

Pichanaki 

1898 – 1968:  

- Colonización Amazonia 

- Caucho (Casa Arana) 

- Promoción de conversión de tierras para fines agrícolas 

- Definición de los derechos indígenas en las comunidades nativas 

- Clasificación de tierras por grupos 

- Promoción a las inversiones 

Reflexiones:  

- Acceso a la Tierra → ¿acceso al bosque? 

- Separar idea productivista e idea ambientalista, ¿es así? Realmente el bosque es un sistema 

de producción múltiple y compleja que se puede manejar e intervenir.  

- Economía forestal “Bioeconomía”. Calculo integral de servicios, de pago que puede llegar a 

quien(es) cuidan del territorio, del bosque. 



 
- De lo que se haga bien en un territorio, nos beneficiamos todos. Redes como esta pueden 

sumar a visibilizar estos esfuerzos, promover legislación adecuada al interior de los países y 

escalar a discusiones y escenarios internacionales. 

- Acompañar, aprendizaje mutuo para afrontar 

problemas complejos. 

- Conocimiento tradicional, integrar para potenciar 

cultura forestal. “baldíos nacionales” “terras 

devolutas” → las personas somos parte del paisaje, 

hacemos gobernanza. 

- Límites ecosistémicos, escalas. ¿aplica el modelo del 

Petén para todo?  

- Inty: Ecosistemas que están por descubrirse. Especies 

en los diferentes estratos de los árboles, peligro. Vista 

de los “madereros”. “Bienes comunes”. 

“Comercializable” “extractivismo” “posextractivismo”  

- Erick: Nuestra figura de concesión era lo que mejor se 

nos ajustaba, cuándo tengamos otro modelo de 

manejo y de tenencia, iremos al congreso de la república para solicitar esa actualización, ese 

cambio. Para ese momento la riqueza de la RLABM será clave para llegar a esa propuesta. 

Tema de derechos uno de los pilares de esta red. 

- Natalia: Visión antropocentrista, ¿cómo nace un gestor/a del territorio? No existe un modelo 

perfecto, pero se puede encontrar la manera legal de hacer valer la identidad con un 

territorio para acceder a los recursos. 

- “Dueño de la tierra, contraposición a quién trabaja la tierra” pues provee, facilita, estimula 

y acelera procesos biológicos y ecológicos que se ven reflejados en los servicios 

ecosistémicos. Evaluar los bienes comunes puede que no parta desde la propiedad. 

 

 

Modelo de tenencia de la tierra en Bolivia, Leslie Morrison – Jenny Flores 

Colonización de áreas forestales en Bolivia. Espontanea, desordenada, propiciada por el estado.  

Primer país en deforestación per cápita. 

Si bien existen normativas para las CFC en Bolivia, no hay control. 

Tierras forestales de producción permanente. 

Instrumentos técnicos: Planes generales de manejo forestales hasta 40 años, Plan de gestión integral 

de bosques y tierra hasta 20 años y plan de ordenamiento predial hasta 10 años (evaluación cada 2 

años). 



 
Tenencia en Santa Cruz: (30%) 

Campesinos e interculturales 

(colonización de occidente en 

zonas de aprovechamiento 

forestal), se posesionan sobre 

comunidades originarias, 

indígenas.  

1.2 millones de has de 

bosque por año debe ser 

derribado en Santa Cruz y Beni 

por iniciativa política para la 

“seguridad alimentaria”. 

“peligro de que finalice una CFC 

en un gobierno con una política 

ignorante hacia los bosques, su 

conservación y manejo, pues puede otorgar esas zonas del país a grupos económicos poderosos que 

cambien el uso de suelo a través de estímulos” 

 

Modelo de tenencia en Honduras, Anyi Juarez 

Bosque húmedo – Biósfera del río Plátano. Patrimonio de la 

humanidad. 

Bosque pinar → gorgojo descortezador, se saca lo que se pueda 

y luego viene el cambio de uso de suelo, principalmente 

ganadería. 

Tierras públicas y privadas. Públicas puede ser nacional o ejidal: 

Contrato de Manejo Forestal Comunitario → estrategia 

nacional de forestería comunitaria. 50, 30, 20. 50 para 

proyección social, 30 proyectos productivos (socios/afiliados), 

20 distribución en efectivo generalmente diciembre. 

Están apareciendo títulos privados en áreas destinadas a MFC. 

Convenios de delegación: Concejos territoriales a favor de un 

grupo comunitario, manejo de PFNM (resina de pino). 

Convenios de usufructo familiar. 

BM Noreste Olancho: Acciones educativas para el cuidado del medio ambiente (apoyo de CUSO). 

Desafíos: Regularización de tierras forestales  



 
Tenencia de la tierra en Colombia, John Mario Rodríguez, UTP 

BM: Paisaje y territorio (no solo bosque). 

Acuerdos de paz: Nuevos horizontes para la redistribución de la tierra. 

Derecho a la paz, Derechos fundamentales de los seres humanos. 

Municipios PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial): 

Municipios priorizados de acuerdo con la intensidad del conflicto 

armado. 

Restitución de tierras luego del desplazamiento forzado. Todo pasa 

por el sistema judicial que finalmente es competente. 

BM Risaralda: Territorios indígenas (resguardos, dónde existe más 

bosque), Territorios afrodescendientes (consejos comunitarios), 

ubicados en las subregiones del Bosque Modelo Risaralda 

Dinámica entre 1970 y 2014 hemos cambiado las formas de 

producción y formas de comprensión del paisaje. Al comienzo no se 

contemplaba este tipo enfoque, de paisaje, en la mirada de la tierra. 

El departamento decidió destinar tierras para procesos de restauración natural y las designo bajo 

diferentes categorías de área protegida en bosque, esto, por supuesto,  del cálculo agropecuario.  

Los POMCAS – Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas una plataforma para el manejo 

socioecosistémico de cuencas y donde el BMR participa. 

 

Bosque Modelo Chocó Andino: Territorio Sostenible, Productivo y Biodiverso, Inty Arcos 

Cambio de uso de suelo en el pacífico por banano, cacao. 

Dos hotspots de biodiversidad: Andes tropicales y Bosque húmedo 

chocó - Magdalena 

Concesiones mineras que se traslapan con BM. Luchas legales con el 

estado, ¿quién toma las decisiones? Relacionarnos diferente con la 

naturaleza, cambiar modelos.  

Alternativas: Red mujeres, redes jóvenes, restauración con especies 

de crecimiento rápido, negocios sostenibles, alternativas. 

Autodeterminación: ¿cómo queremos desarrollarnos? Lucha contra la 

minería metálica y consulta Yasuní por cierre de pozos petroleros en 

Amazonia, donde se irrespeta el derecho de comunidades indígenas 

no contactadas.  



 
Bosques y tierras en Costa Rica: Tenencia e implicaciones, Róger Villalobos  

Costa Rica perdió bosque hasta los años 80’ y de ahí comenzó a ganar bosque de manera constante 

hasta la actualidad. 

Hoy en día, la producción de piña es un sector relevante; sin embargo, en Costa Rica, se ha observado 

una disminución constante de la cultura agrícola sostenible a lo largo de los últimos años. 

Tarea ardua y poco rentable: Agricultura de subsistencia → 

personas eligen migrar a servicios y esto conlleva a la 

recuperación de bosque. 

La piña está contribuyendo a la conversión del uso de suelo en 

CR, especialmente en bosques secundarios.  

“no se tiene un ambiente habilitador para manejo forestal” → 

política 

PSA de conservación → “limosna por conservar” 

Biodiversidad en bosques secundarios, manejo → los que más 

peligran para reconversión, especialmente por la piña. 

Propiedad privada. Comunidades indígenas en CR no pueden 

acceder al usufructo de su territorio “porque otras personas 

creen saber qué es lo que ellos necesitan” 

 

Reflexión dirigida por Natalia Ruiz Guevara: 

1. Los modelos de tenencia no dependen de sí mismos, sino del contexto, de factores habilitantes. 

2. Manejo de conflictos ambientales, manejo de emociones. Posible capacitación, habilidad que se 

construye y transfiere. Intercambio de experiencias…. Formación en liderazgo. 

3. Graciela: Intervenciones con propósito, con evidencia. Generar “arraigo”. 

4. No hay gobernanza sin liderazgos, generar tejido social. 

5. Respeto a la fauna, todo tipo de habitantes de los territorios 

6. “todo a la vez”, “especialmente en las zonas con más necesidades”, “resolver el problema de la 

pobreza” “comprometerme o comprometer a quienes no lo hacen y deberían hacerlo”. CFC están 

subsidiando al estado porque asumen las responsabilidades de los derechos humanos 

fundamentales plasmados en las constituciones políticas de los países. ¡Citadino y persona en la 

ruralidad pagan los mismos impuestos! 

7. Erick: Gana la comunidad, el pueblo y el bosque. Para alguien quien tiene resuelta su vida y su 

territorio es fácil decidir: ese bosque no lo toquen. Vivimos del bosque, somos uno. Hacemos 

parte del paisaje. “no necesariamente los modelos de manejo tienen que ser los mismos”. 

8. A lo productores del campo primero se les debe garantizar comida, recursos para que vean en 

el bosque o en un proceso de restauración, un activo estratégico de la nación. 



 
9. BM: Diversidad en todo sentido, necesitamos tener un “arraigo”. En LAC hay mucha ambigüedad. 

¿cómo resolver el reto de la conservación y de desarrollo humano? Conceptualización de la 

Pobreza, conceptualización del extractivismo. Puentes para concertar. 

10. ¿Para quién hacemos el manejo? ¿Para quién hacemos el aprovechamiento, el MFS?. Acceso de 

las personas a recursos y oportunidades a través del acceso a los recursos. Comercialización de 

especies menos conocidas en el mercado, propiedades más pequeñas. 

 

 

Visita a FORESCOM 

Por la tarde se realizó una vista a la Planta industrial Comunitaria de la Empresa Comunitarias de 

Servicios del Bosque S.A. (FORESCOM).   



 
FORESCOM es una empresa comunitaria de servicios del bosque. Fundada en el 2003 por 9 empresas 

comunitarias que manejan concesiones forestales en la Zona de Usos Múltiples (ZUM) de la Reserva 

de la Biósfera Maya (RBM) en Petén, Guatemala, en la actualidad suman 11 concesiones forestales 

comunitarias. 

Su objetivo es desarrollar actividades de aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos 

naturales del bosque y comercializar los principales productos forestales maderables y no 

maderables. 

 

FORESCON no solo apoya dando valor agregado a los productos maderables sino también a los no 

maderables como xate y ramón. 

 



 
Tanto en la visita a FORESCON como a Uaxactún se aprovechó el espacio para que Juan Pablo 

Rodríguez entregara documentos de su investigación realizada en las concesiones de Uaxactún y 

Carmelita que dieron lugar a los documentos titulados bajo el título de: 

- “Bases técnicas y socioeconómicas del aprovechamiento de hojas de Xate (Chamaedorea 

spp.) en las Concesiones Forestales Comunitarias de Uaxactún y Carmelita, Petén, 

Guatemala” https://intranet.catie.ac.cr/flipbook/EB051183/go  

- "Bases técnicas y socioeconómicas del aprovechamiento de semillas de Ramón (Brosimum 

alicastrum Sw.) en las concesiones forestales comunitarias de Uaxactún y Carmelita, Petén, 

Guatemala https://intranet.catie.ac.cr/flipbook/EB051184/go/#p_1 

 

 

 

  

https://intranet.catie.ac.cr/flipbook/EB051183/go
https://intranet.catie.ac.cr/flipbook/EB051184/go/#p_1


 
 

 

Cuarto día: 07/09/2023 

Visita al Parque Nacional Tikal 

El cuarto día se realizó una vista al Parque Nacional Tikal, ubicado a 60 km de Flores.  Durante la vista 

al parque se tuvo oportunidad compartir y lograr un mayor acercamiento entre integrantes de la 

RLABM.  

 

 

 

La convivencia durante la vista de campo desempeñó un papel fundamental para fortalecer los lazos 

de colaboración entre los Bosques Modelo y facilitar el intercambio de ideas previo a la reunión del 

Directorio. 

  



 
 

Quinto día: 08/09/2023 

Previa a la reunión del directorio se realizó una sesión con invitados especiales institucionales tales 

como FAO, WRI, 1000 Thousand Landscapes for one Billion People, CLUA, Conexión ICO, entre otros 

donde expusieron las actividades que vienen realizado.   

 

Terminada la sesión se procedió a la Reunión del Directorio donde se aprobaron las siguientes 

resoluciones: 

 

 

- Resolución 1-2023. Se resuelve por unanimidad aprobar el acta de la sesión anterior del 

directorio de la RLABM realizada en Risaralda el día 25 de noviembre del 2022. 

- Resolución 2-2023. Se aprueba por unanimidad el informe de Presidencia y Gerencia 2022-2023 

de la RLABM. 

- Resolución 3-2023. Se aprueba por unanimidad la desvinculación de BM Formoseños de 

Argentina, de la RLABM 

- Resolución 4-2022. Se aprueba por unanimidad la adhesión de la Iniciativa 20x20 de WRl a la 

RLABM, y por ende su participación como ente miembro de su directorio 

- Resolución 5-2023. Se aprueba por unanimidad la reactivación de la comisión de turismo 

compuesta por Graciela Salazar, Francisco Uribe, Omar Buendía,  Heraldo Escobar, Ester Quijivix, 

Virginia Outon, Linda Vaillancourt, Jenny Flores. 

- Resolución 6-2023. Se aprueba por unanimidad el Plan Estratégico 2023-2027 de la RLABM 



 
- Resolución 7-2023. Se aprueba por unanimidad la conformación de una comisión de Cambio 

Climático de la RLABM presidida por Jackson Rego conformada por Ronnie de Camino, Inty 

Arcos, Dilia Diaz y Franciane Matos. 

- Resolución 8-2023. Se aprueba por unanimidad la conformación de una comisión sobre gestión 

del agua en BM de la RLABM conformada por Ralf Schillinger, Inty Arcos, Paula Paniagua y 

Augusto Ramirez. 

- Resolución 9-2023. Se aprueba por unanimidad otorgar el grado de miembro honorario de la 

RLABM al Dr. Ronnie de Camino, con derecho a voz y voto. 

- Resolución 10-2023. Se aprueba por aclamación brindar una moción de agradecimiento a 

ACOFOP por la excelente gestión y desarrollo de las actividades en el marco de la reunión del 

Directorio de la RLABM. 

- Resolución 11-2023. Se aprueba por aclamación brindar una moción de agradecimiento a la Red 

Internacional de Bosques Modelo especialmente a Richard Verbisky por todo el apoyo recibido 

en favor de la Red Latinoamericana de Bosques Modelo gracias a su liderazgo y compromiso. 

- Resolución 12-2023. Se aprueba por aclamación la conformación de una comisión para diseñar 

un mecanismo de coordinación entre jóvenes en los Bosques Modelo.  Esta comisión estaría 

conformada por Leslie Morrison, Lucero Cabrera , Jhonny Alata, Diego Aguirre. 

 

Hubo dos solicitudes para realizar la próxima reunión del Directorio en noviembre 2024, se trata del 

Bosque Modelo Abancay Apurímac en Perú y Chocó Andino en Ecuador. El quipo de gerencia 

analizará el lugar mas conveniente para el desarrollo del evento. 

La reunión del Directorio concluyó pasada la 1 pm para después del almuerzo los directores 

emprendieran viaje de regreso a su lugar de origen. 


