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RESUMEN EJECUTIVO

El 8 de noviembre de 1995, el Congreso de 
la República de Guatemala, mediante el De-
creto 64-95, emitió la Ley de Áreas Protegi-
das del Sur de Petén, las cuales se integran 
por cuatro Complejos. La Reserva de Bios-
fera Montañas Mayas-Chiquibul con una su-
perficie de 123,685 hectáreas, se constituyó 
como el Complejo III y los Refugios de Vida 
Silvestre Machaquila y Xutilha con una exten-
sión de 102,538 hectáreas, como el Complejo 
IV. Ambos Complejos, forman una unidad de 
conservación muy singular por el patrimonio 
natural y cultural que protegen, aunque ac-
tualmente se encuentran fuertemente ame-
nazados.

Los actuales administradores de los Comple-
jos III y IV son el Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas (CONAP) y la Dirección General 
de Patrimonio Cultural y Natural (DGPCN) 
del Ministerio de Cultura y Deportes (MICU-
DE). A principios del año 2007, aprovechan-
do la elaboración del Plan de Conservación 
del Macizo de Montañas Mayas en Belice, 
CONAP solicitó a The Nature Conservancy 
(TNC) asistencia técnica, para actualizar los 
Planes Maestros de los Complejos, de tal for-
ma que el proceso se realizara en el marco 
de una planificación conjunta para la conser-
vación del Macizo de Montañas Mayas. Con 
dicho proceso, se pretende elaborar partici-
pativamente el instrumento que oriente ha-
cia un manejo efectivo y la conservación a 
largo plazo de los valores culturales y natura-
les que las áreas protegidas contienen.

El desafío fue elaborar un Plan Maestro, que 
provea el marco de trabajo durante los próxi-
mos 5 años, y que permita al CONAP y la 
DGPCN enfocar sus esfuerzos en las estra-
tegias prioritarias que efectivamente contri-
buyan a conservar los sistemas terrestres y 
acuáticos, los procesos ecológicos, la biodi-
versidad, los sitios arqueológicos y la calidad 
paisajística de los Complejos III y IV en forma 
duradera.  Todo ello, en una región impac-
tada por el avance de la frontera agrícola y 
ganadera, y con poco apoyo del Estado y el 
involucramiento de las comunidades en la 
conservación.

Tomando en cuenta lo anterior, el proceso de 
elaboración del Plan Maestro, se desarrolló 
conforme a la metodología de Planificación 
para la Conservación de Áreas (PCA), de la 
siguiente manera: i) establecer la visión y 
los objetivos de los Complejos en una for-
ma consultada y participativa; ii) definir los 
elementos culturales y naturales evaluando 
su estado de conservación (integridad de 
elementos culturales y salud de los ecosis-
temas); iii) analizar la situación de amenazas 
críticas, oportunidades, actores o factores 
clave, aspectos institucionales, financieros 
y administrativos; iv) formular y priorizar las 
estrategias que puedan resultar más efecti-
vas, y finalmente; v) establecer un sistema de 
monitoreo que permita medir el éxito de las 
estrategias y acciones de manejo durante su 
ejecución. 

El proceso se caracterizó por su carácter par-
ticipativo y de coordinación con el proceso 
de planificación, desarrollado paralelamente 
en las Montañas Mayas en Belice. En total se 
realizaron 12 talleres, donde participaron 153 
personas entre ellos, representantes de insti-
tuciones, autoridades locales y COCODES de 
19 comunidades. 

Entre los elementos naturales de conser-
vación, se identificaron un sistema ecológi-
co hídrico (sistemas hídricos superficiales y 
subterráneos), dos sistemas ecológicos te-
rrestres (bosque latifoliado y bosque de co-
níferas), dos agrupaciones de especies fauna 
(especies sujetas a cacería y especies ame-
nazadas en peligro de extinción) y uno de 
flora (xate).

Los elementos culturales de conservación, se 
definieron en dos agrupaciones de sitios ar-
queológicos mayores (Ixtonton y Sacul, Ma-
chaquila y Xutilha), una agrupación de sitios 
intermedios y menores, dos sistemas de cue-
vas (Naj Tunich y Cuevas con uso ceremonial 
y/o vestigios arqueológicos), un grupo de 
bienes culturales tangibles (bienes muebles 
y archivo documental) y otro de cultura in-
tangible (cultura Maya Q’eqchi’, Mopán y Pe-
tenera).
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Se presenta los resultados del análisis de 
viabilidad, realizado a los elementos natura-
les y el de integridad y significancia para los 
elementos culturales. Las amenazas identifi-
cadas como muy altas para las dos catego-
rías de elementos de conservación fueron: el 
avance de la frontera agrícola y ganadera, y 
los incendios forestales. Las invasiones y la 
sobreexplotación del xate suponen una ame-
naza alta a los elementos naturales, mientras 
que el saqueo y abandono institucional, re-
presentan amenaza para los elementos cul-
turales.

Para desarrollar el potencial de los Comple-
jos, se consensuaron e integraron un total de 
10 oportunidades de conservación de los ele-
mentos naturales y culturales, sobresaliendo 
la existencia de un marco legal ambiental y 
cultural, así como estructuras organizativas 
establecidas, Plan de Acción con Belice, in-
centivos a actividades productivas y de con-
servación, potencial de desarrollo turístico, 
conservación en propiedades privadas, in-
vestigación arqueológica y antropológica, y 
participación comunitaria.

Con el fin de facilitar el manejo administra-
tivo de los Complejos tanto para el CONAP 

como para la DEMOPRE-IDAEH1, se identifi-
caron durante el proceso 13 Objetivos Estra-
tégicos y 58 Estrategias, organizadas en 6 
Programas y 14 Sub-Programas; así mismo, 
se elaboró el Cronograma de Trabajo y Pre-
supuesto, para orientar la ejecución financie-
ra. El enfoque fundamental de las estrategias 
es el fortalecimiento del control y la vigilan-
cia, el desarrollo de convenios y/o mecanis-
mos que regulen el uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales, priviligiando a gru-
pos comunitarios organizados reconocidos 
por el CONAP.

Tomando como base la zonificación y fun-
cionalidad del Plan Maestro anterior, se re-
definió una nueva zonificación interna, de tal 
forma, que esta fuera acorde a la realidad de 
los Complejos, y se consensuó una norma-
tiva de uso para cada una de las zonas de 
manejo establecidas. Finalmente y con base 
en los principales indicadores identificados, 
se incluyen Planes de Monitoreo para los ele-
mentos naturales y culturales de conserva-
ción de los Complejos III y IV.

1 El Instituto de Antropología e Historia -IDAEH- 
pertenece a la Dirección de Monumentos 
Prehispánicos –DEMOPRE- del Ministerio de Cultura 
y Deportes –MICUDE-.
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1. FICHAS TÉCNICAS 
COMPLEJO III: RESERVA DE BIOSFERA 

MONTAÑAS MAYAS-CHIQUIBUL

Fecha de preparación: 18 de febrero de 2011.

Administradores: Consejo Nacional de áreas Protegidas (CONAP) Región VIII y Dirección General de 
Patrimonio Cultural y Natural (DGPCN) del Ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE).

Localización de la Sede Administrativa: CONAP Sub-Región Poptún, Edificio de SEGEPLAN 7ª calle 
10-31 zona 4, Barrio El Porvenir, Poptún, Petén. Telefax (502) 7927 8237. e-mail: poptunconap@yahoo.
com. Inspectoría Regional Dolores, Departamento Monumentos Prehispánicos –IDAEH, Barrio El Cruce, 
Dolores, Petén. Telefax (502): 7926 6052. e-mail: idaehdolores@yahoo.es

Marco legal: Decreto No. 64-95 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en las páginas 
1835 a 1838, número 65, tomo 252, de fecha 8 de noviembre de 1995 del Diario de Centro América. Ley 
para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación (Decreto 26-97).  

Área Total: 123,685 hectáreas (ha), de las cuales 61,821 ha corresponden a su Zona de Amortiguamien-
to.

Perímetro: 260 kilómetros lineales (aprox.).

Ubicación Geográfica: Comprende parte de los municipios de Melchor de Mencos, Dolores, Poptún y 
San Luis.

Límites: al Norte con el Río Mopán desde el límite con Belice hasta la intersección con la carretera ha-
cia el cruce que conduce a la comunidad Salpet.  Al Sur limita con las comunidades Jalacté, Jovente 
y Santo Domingo (municipio de San Luis) y la carretera hacia Santa Elena.  Limita al Este con Belice y 
al Oeste inicia en el mojón de Cerro Partido hasta la intersección con el camino que conduce de Santa 
Amelia a la aldea Machaquila. Luego sirven de límites las carreteras hacia Flores, al cruce de Dolores; 
de allí a la comunidad de Mopan II y Grano de Oro, continúa con la carretera hacia Salpet.

Infraestructura/Equipamiento: Actualmente el Complejo III no cuenta con infraestructura específica 
para su administración, más que la sede Sub-Regional de CONAP en Poptún, la sede de la Inspectoría 
del IDAEH en Dolores y las guardianías del IDAEH en los sitios arqueológicos de Naj Tunich, Sacul e Ix-
tonton. En el caso del Complejo IV, se cuenta con infraestructura destinada como Distrito, establecido 
en la comunidad del Espolón, Poptún.

Recursos Humanos: Para el manejo y administración del Complejo III y IV por parte del CONAP, se 
cuenta con 21 personas en los siguientes puestos funcionales2 en la sede Sub-Regional de CONAP-Pop-
tún: 1 Director Sub-Regional, 1 Encargado de Manejo Forestal y Vida Silvestre, 1 Encargado de Control 
y Protección, 1 Secretaria, 1 Administradora, 1 Técnico Auxiliar de Manejo Forestal, 1 Técnico Auxiliar de 
Asuntos Comunitarios, 2 Bodegueros, 1 Conductor y 11 Guardarrecursos. Por parte del IDAEH se cuenta 
con 27 personas: 1 Encargada de Inspectoría, 1 Encargado de Personal, 1 Secretaria, 1 Conductor y 23 
vigilantes (20 asignados a los sitios y 3 rotativos). Los sitios arqueológicos del Complejo IV no cuentan 
con vigilancia permanente, únicamente con inspecciones periódicas.

Sitios de Importancia: a) Elementos de paisaje únicos, como las cuevas de Chiquibul (con salidas de 
espectacular belleza en el área de Nueva Armenia y El Carrizal) y las cuevas de Las Brisas;  b) sumi-
deros y nacimientos de ríos (Mopán, Chiquibul y Machaquila); c) sitios arqueológicos mayores, sobre-
saliendo Sacul e Ixtonton, además de aproximadamente 53 sitios intermedios y menores; d) sitios de 
patrimonio cultural en cavernas como Naj Tunich, y varias cuevas ceremoniales, entre ellas La Rejoya 
y Aktun Ak’ Ab’; e) zonas de recarga hídrica (cuencas de los ríos Mopán, Moho y la Pasión) y ríos de 
importancia tanto para Petén y Belice, como el Machaquila y el Chiquibul; f) ecosistemas naturales 
como el bosque latifoliado contiguo con las áreas protegidas de Belice y un bosque de coníferas muy 
particular para la región de Petén.

2 Los puestos funcionales no corresponden muchas veces a los puestos presupuestados: secretaria, 
administradora, algunos técnicos, bodegueros y algunos guardarrecursos tienen salarios de peones vigilantes.
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COMPLEJO IV: REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE 
MACHAQUILÁ Y XUTILHÁ

Fecha de preparación: 18 de febrero de 2011.

Administradores: Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) Región VIII y Dirección General de 
Patrimonio Cultural y Natural (DGPCYN) del Ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE).

Localización de la Sede Administrativa: CONAP Sub-Región Poptún, Edificio de SEGEPLAN 7ª calle 
10-31 zona 4, Barrio El Porvenir, Poptún, Petén. Telefax (502) 7927 8237. e-mail: poptunconap@yahoo.
com. Inspectoría Regional Dolores, Departamento Monumentos Prehispánicos –IDAEH, Barrio El Cruce, 
Dolores, Petén. Telefax (502): 7926 6052. e-mail: idaehdolores@yahoo.es

Marco legal: Decreto No. 64-95 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en las páginas 
1835 a 1838, número 65, tomo 252, de fecha 8 de noviembre de 1995 del Diario de Centro América. Ley 
para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación (Decreto 26-97).    

Área Total: 102,538 hectáreas (ha), de las cuales 68,821 ha corresponden a su Zona de Amortiguamien-
to.

Perímetro: 173 kilómetros (aprox.).

Ubicación Geográfica: Comprende parte de los municipios de Dolores, Poptún y San Luis.

Límites: Al Norte con el río Machaquila hasta el límite con el parcelamiento La Jacaranda en la región 
de las Machacas; al Sur con la carretera que conduce hacia las comunidades de Machaquilaito y Tre-
ce Aguas, desde la comunidad Chimay hasta el cruce de camino de herradura con la aldea Chinajá. 
Colinda al Este con los parcelamientos Sesul, La Champona, El Chilar I y II, hasta San Fernando; y al 
Oeste con los límites de los parcelamientos en las comunidades San Miguel El Alto, San Antonio Las 
Machacas, San Marcos, La Ceibita, Ovelar Limón, Los Encuentros, Santa Amelia, Chile Verde y Chinajá.

Infraestructura / Equipamiento: Durante los años 1999-2002 el Consorcio CATIE-IICA construyó una  
sede administrativa (comunidad El Espolón) y dos torres para la detección de incendios forestales (Co-
munidades Achiotalito y San Marcos). Actualmente se encuentran abandonados y su infraestructura 
administrativa corresponde a la sede Sub-Regional de CONAP en Poptún. Para el patrimonio cultural 
se cuenta con la sede de la Inspectoría del IDAEH en Dolores.

Recursos Humanos: Para el manejo y administración del Complejo III y IV por parte del CONAP se 
cuenta con 21 personas en los siguientes puestos funcionales3 en la sede Sub-Regional de CONAP-Pop-
tún: 1 Director Sub-Regional, 1 Encargado de Manejo Forestal y Vida Silvestre, 1 Encargado de Control 
y Protección, 1 Secretaria, 1 Administradora, 1 Técnico Auxiliar de Manejo Forestal, 1 Técnico Auxiliar de 
Asuntos Comunitarios, 2 Bodegueros, 1 Conductor y 11 Guardarrecursos. Por parte del IDAEH se cuenta 
con 27 personas: 1 Encargada de Inspectoría, 1 Encargado de Personal, 1 Secretaria, 1 Conductor y 23 
vigilantes (20 asignados a los sitios y 3 rotativos). Los sitios arqueológicos del Complejo IV no cuen-
tan con vigilancia permanente, únicamente con inspecciones periódicas. Los sitios de El Chal e Ixkun, 
localizados fuera del Complejo, cuentan con vigilancia permanente.

Sitios de importancia: a) elementos de paisajes únicos: cavernas naturales Espolón y Achiotalito; b) 
nacimientos de ríos Machaquilaito y Jabalí; c) sitios arqueológicos mayores Machaquila y Xutilha; d) 
cuevas ceremoniales San Miguel y Magdalena; y e) ríos Machaquila, Poxte, Santa Amelia, Jabalí, El Es-
polón y Machaquilaito.

3  Los puestos funcionales no corresponden muchas veces a los puestos presupuestados: secretaria, 
administradora, algunos técnicos, bodegueros y algunos guardarrecursos tienen salarios de peones vigilantes.
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En 1995, mediante Decreto 64-95 del Con-
greso de la República (Anexo 1), se emite la 
Ley de Áreas Protegidas del Sur de Petén, 
integradas por cuatro Complejos (I al IV). La 
Reserva de Biosfera Montañas Mayas/Chi-
quibul, se constituyó como el Complejo III; y 
los Refugios de Vida Silvestre Machaquila y 
Xutilha, como el Complejo IV4. Ambos Com-
plejos están ubicados en los municipios de 
San Luis, Poptún, Dolores y Melchor de Men-
cos del departamento de Petén, y en conjun-
to abarcan 226,223 ha., incluyendo sus Zo-
nas de Amortiguamiento (Figura 1).

Según el Decreto 64-95, el objetivo de las 
Áreas Protegidas del Sur de Petén es:

Conservar a través de un manejo sostenido la 
diversidad biológica en ellas representado y  
promover el desarrollo sostenible en las áreas 
de amortiguamiento conjuntamente con las 
comunidades que en ellas estén asentadas.

Los administradores de los Complejos III y IV 
son el Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
(CONAP) y la Dirección General de Patrimo-
nio Cultural y Natural (DGPCN) del Ministerio 
de Cultura y Deportes (MICUDE). 

Los Complejos III y IV forman una unidad de 
conservación muy singular por su patrimo-
nio natural (ecosistemas de bosque latifo-
liado y coníferas, fuentes de recarga hídrica, 
especies de flora y fauna endémicas regio-
nales y/o amenazadas a nivel internacional) 
y cultural (sitios arqueológicos, cuevas ce-

4 En el documento se hará mención indistintamente 
al Complejo III, Reserva de Biosfera Montañas 
Mayas-Chiquibul o Reserva, y al Complejo IV, 
Refugios de Vida Silvestre Machaquila y Xutilha o 
Refugios.

remoniales, culturas mayas y tradiciones re-
gionales) que albergan. Por otro lado, la co-
nectividad, particularmente de la Reserva de 
Biosfera Montañas Mayas/Chiquibul, con las 
áreas protegidas contiguas de Belice, es de 
suma importancia para asegurar la viabilidad 
a largo plazo de muchos de los recursos na-
turales compartidos  y de los procesos eco-
lógicos regionales.

Actualmente, las dos áreas protegidas se 
encuentran fuertemente amenazadas e im-
pactadas por actividades antropogénicas, 
principalmente por el avance de la frontera 
agrícola y ganadera, incendios forestales, in-
vasiones, sobreexplotación de recursos na-
turales, especialmente de maderas precio-
sas y xate, así como el saqueo de los sitios 
arqueológicos debido a la escasa presencia 
institucional.

Los Objetivos planteados para el presente 
Plan Maestro 2011-2015 de los Complejos III 
y IV son los siguientes:

•	 Fomentar la cooperación entre áreas 
protegidas contiguas, para la conser-
vación de los recursos naturales, hí-
dricos y culturales.

•	 Promover el involucramiento de gru-
pos comunitarios organizados, en el 
manejo de las áreas protegidas, a tra-
vés del otorgamiento de unidades de 
manejo para el uso sostenible de los 
recursos naturales existentes, con el 
compromiso de velar por la integri-
dad de los elementos de conserva-
ción y el patrimonio cultural. 

2. INTRODUCCIÓN
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Figura 1: Mapa de ubicación general
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El Complejo III de las Áreas Protegidas del 
Sur de Petén corresponde a la Reserva de 
Biosfera Montañas Mayas/Chiquibul, y se lo-
caliza al Sureste del departamento (Figura 
2).  Geográficamente comprende parte de 
los municipios de Melchor de Mencos, Dolo-
res, Poptún y San Luis, y abarca una superfi-
cie de 123,685 ha (COPADER 2006). 

La Reserva de Biosfera Chiquibul-Montañas 
Mayas ocupa un lugar muy importante den-
tro del Corredor Biológico Mesoamericano 
ya que se convierte en un puente entre Beli-
ce y el resto de Petén, lo cual permite conec-
tar los ecosistemas montañosos del Suroeste 
de Belice con el resto de los ecosistemas de 
bosque de coníferas y latifoliadas de Petén y 
de Guatemala en general.

Los Refugios de Vida Silvestre Machaquila 
y Xutilha, correspondientes al Complejo IV, 
se localizan al Sur del departamento de Pe-
tén (Figura 2).  Geográficamente comprende 
parte de los municipios de Dolores, Poptún y 
San Luis. Este Complejo, abarca una superfi-
cie de 102,538  ha.

3.1 Contexto ecológico

3.1.1 Ecorregión
Según la clasificación de Dinerstein et al. 
(1995), el bosque de Machaquila y Xutilha 
pertenece a la ecoregión del Bosque Húme-
do de Tehuantepec, mientras que Montañas 
Mayas alberga, además de la anterior, la úni-
ca representación conocida en Guatemala 
del Bosque de Pino de Belice.

De acuerdo a las zonas de vida de Holdrid-
ge los Complejos III y IV se encuentran en 
el Bosque Muy Húmedo Subtropical Cálido 
bmh-S(c)

3.1.2 Clima
El clima general para los dos Complejos es 

cálido y húmedo, como el resto de Petén. 
La época de lluvias normalmente ocurre en 
la segunda mitad del año y se destaca una 
marcada estación seca entre los meses de 
enero a mayo. 

La estación meteorológica más cercana a los 
Complejos es la de Poptún Aeropuerto (Nú-
mero 11.9.1), de Tipo B y está ubicada a 500 
metros sobre el nivel del mar (m snm). Dicha 
estación reporta 181 días de lluvia, siendo los 
meses más lluviosos los que van de junio a 
noviembre. La precipitación media anual es 
de 1,848 milímetros (mm). La época seca es 
de diciembre a mayo, siendo los meses de 
menor precipitación febrero, marzo y abril, 
con 58, 61 y 74 mm respectivamente.

La humedad relativa media anual es de 82%. 
El valor medio de la evapotranspiración es 
de 882 mm, lo que representa el 48% del to-
tal de lluvia precipitada. Según la clasifica-
ción de Thornwaite el clima es A’ b’ Br, lo que 
significa que es un clima cálido con invier-
no benigno, húmedo con vegetación natural 
característica de bosque y sin estación seca 
bien definida. La temperatura media es de 
24 °C, la temperatura máxima corresponde a 
los meses de abril, mayo y junio, con valores 
promedio de 25° C. Los mínimos en tempe-
ratura se presentan en los meses de noviem-
bre a febrero.

El Complejo III es particular con respecto al 
resto del departamento de Petén por la in-
fluencia que ejercen en él las Montañas Ma-
yas.  Estas, sin alcanzar grandes altitudes 
(menor a 1,000 m snm), dan origen a varios 
ríos y riachuelos que provocan que su terri-
torio se mantenga húmedo y relativamente 
más fresco a lo largo del año, lo cual hace 
posible la existencia de coníferas en una re-
gión dominada especialmente por bosques 
latifoliados (COPADER 2006).  

3.1.3 Geología
Geológicamente el área de los Complejo III  
y IV corresponde al Cinturón Plegado del 
Lacandón o Arco de la Libertad, que se ex-

3. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS COMPLEJOS III Y IV



C
o

nsejo
 N

acio
nal d

e Á
reas P

ro
teg

id
as - C

O
N

A
P

12

Figura 2: Mapa base
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tiende desde la Sierra del Lacandón al Oes-
te, hasta las estribaciones de las Montañas 
Mayas al Sureste (Figura 3).  Desde el muni-
cipio de Dolores hasta Belice, este cinturón 
se eleva progresivamente para dar origen a 
la formación que se conoce como Montañas 
Mayas. Presenta predominancia de relieves 
fuertemente ondulados y frecuentes forma-
ciones cársticas (rocas calcáreas) escarpa-
das, con algunas planicies correspondientes 
a colinas que separan las serranías.

Los Complejos conforman unidades de pai-
saje identificadas como karst cónico que-
brado que predominan en la superficie, así 
como planicies aluviales, montañas de are-
nisca y lutita (permio-carboníferas) y plani-
cies casi planas, rellenas de sedimentos (co-
luviales). De acuerdo a COPADER (2006) se 
encuentran 6 unidades geológicas dentro 
de los mismos, siendo estas: Carbonatos del 
Cretácico (Ksd), Sedimentos Marinos (Tpe), 
Rocas Sedimentarias del carbonífero y pér-
mico (CPsr), Formación Todos Santos (JKts), 
Sedimentos Clásicos Marinos (KTs) y Aluvio-
nes (Qa).

3.1.4 Topografía
La topografía del Complejo III tiene dos prin-
cipales formaciones: a) las Montañas Mayas 
con alturas de más de 900 m snm, b) ríos 
y sus valles, los cuales se originan en partes 
altas y recorren las partes planas que contie-
ne la Reserva, y que en invierno sufren algún 
tipo de anegamiento.  Las Montañas Mayas 
ocupan casi tres cuartas partes de extensión 
de la Reserva.  En general los puntos más al-
tos de estas montañas constituyen la línea 
divisoria entre las cuencas de los ríos (Figura 
4).

El relieve del Complejo III es variado, en la 
parte Norte se encuentran alturas de  200 
m snm, aumentando gradualmente la misma 
hacia el Sur hasta los 900 m snm en las Mon-
tañas Mayas. Luego se aprecia un descenso 

en la parte Sur del área a 500 m snm y en el 
Sureste hasta los 400 m snm. El relieve se va 
elevando conforme se avanza del Este hacia 
el Oeste y de Norte a Sur, de tal manera que 
las menores alturas (200 m) están al Noroes-
te de Machaquila y en el Noroeste de Monta-
ñas Mayas, y los picos más altos (entre 700 
y 900 m) se sitúan en el Sur de Montañas 
Mayas (COPADER 2006, CEMEC/CONAP 
2004a y b citados por Trópico Verde 2005).

Con respecto al Complejo IV, su topogra-
fía tiene dos principales formaciones: a) las 
Montañas de Machaquila - Yaltutú con altu-
ras de más de 900 m snm, que ocupan casi 
las tres cuartas partes de su extensión, y b) 
ríos y sus valles, los cuales se originan en 
partes altas y recorren las partes planas que 
contienen los Refugios.  Estas planicies, co-
nocidas como planicies aluviales, en el paisa-
je cárstico dan origen a valles ciegos, como 
es el caso de la región de las comunidades 
de La Ceibita, El Chilar y El Espolón (CONAP 
2004a y 2004b).

3.1.5 Suelos
De acuerdo a SEGEPLAN, AHT, APESA 
(2004b) en el área Norte y Sur del Refugio 
de Vida Silvestre Machaquila dominan suelos 
según Simmons (1959) de la serie Sotz (Sz). 
Estos suelos son de fertilidad natural mode-
rada; su limitación principal es su extrema 
adhesividad (Figura 5). El Refugio de Vida 
Silvestre Xutilha y el karst de Machaquila se 
caracterizan por suelos de la serie Cuxu (Cx).

En el Complejo III se encuentran 7 series de 
suelos según Simmons (COPADER 2006), 
los cuales son: Cuxu, Mopan, Poptun, Yaloch, 
Ixbobo, Machaquila y Suchachin. En el Cua-
dro 1, se presentan las series con el área que 
ocupan dentro del área protegida.

Cuadro 1. Series de suelos en el Complejo III

Fuente: CEMEC
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Figura 3: Geología
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Figura 4: Altitud
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Figura 5: Suelos
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Serie Cuxu (Cx)

El material madre de estos suelos son 
rocas calizas suaves, de relieve que-
brado con peligro a la erosión muy 
alto (50-60%), con un drenaje inter-
no bueno, o sea muy rápido. El suelo 
superficial es de color café muy os-
curo o negro de textura arcillosa y 
consistencia plástica, el espesor varía 
aproximadamente de 15 a 20 cm. El 
subsuelo es de color gris oscuro, de 
textura arcillosa y consistencia plás-
tica, con un espesor aproximado de 
20 a 30 cm. Tiene una capa de roca 
caliza a 40 a 50 cm.  Estos suelos se 
encuentran al Norte y al Sur del Com-
plejo III.

Ixbobó (Ib)

El material madre de estos suelos son 
esquistos calcáreos, de relieve ondu-
lado con peligro a la erosión alto (10-
30%), con un drenaje interno mode-
rado. El suelo superficial es de color 
café a café grisáceo, de textura arci-
llosa y consistencia moderadamente 
friable, el espesor varía Aproximada-
mente de 10 a 25 cm. El subsuelo es 
de color café claro, de textura arci-
llosa y consistencia plástica, con un 
espesor aproximado de 20 a 40 cm. 
Tiene una capa de esquisto arcilloso 
de 40 a 50 cm.

Machaquila (Mc)

El material madre de estos suelos son 
residuos de roca caliza, de relieve 
plano, con peligro a la erosión bajo 
(0-5%), con un drenaje interno muy 
lento. El suelo superficial es de color 
café grisáceo muy oscuro, de textura 
arcillosa y consistencia moderada-
mente friable, el espesor varía aproxi-
madamente de 15 a 25 cm. El subsue-
lo es de color gris cafesáceo oscuro, 
de textura arcillosa y consistencia 
plástica, con un espesor aproximado 
de 50 a 70 cm. No tiene limitaciones 
para el enraizamiento.

Mopán (Mp)

El material madre de estos suelos son 
materiales aluviales, de relieve plano, 
con peligro a la erosión muy bajo (0-
3%), con un drenaje interno muy len-

to. El suelo superficial es de color ne-
gro o gris muy oscuro, de textura ar-
cillosa y consistencia moderadamen-
te plástica, el espesor varía aproxima-
damente de 10 a 15 cm. El subsuelo es 
de color café grisáceo, de textura ar-
cillosa y consistencia plástica, con un 
espesor aproximado de 40 a 50 cm. 
No tiene limitaciones para el enraiza-
miento. Los suelos se localizan en la 
parte Sur-centro del Complejo III en 
las Zona Núcleo de Montañas Mayas.

Poptún (Pu)

El material madre de estos suelos son 
residuos de roca caliza, de relieve pla-
no, con peligro a la erosión bajo (0-
3%), con un drenaje interno bueno. 
El suelo superficial es de color café a 
café rojizo, de textura franco arcilloso 
y consistencia moderadamente fria-
ble, el espesor varía aproximadamen-
te de 30 a 40 cm. El subsuelo es de 
color café rojizo, de textura arcillosa y 
consistencia plástica, con un espesor 
aproximado de 80 a 100 cm. No tiene 
limitaciones para el enraizamiento.

Suchachin (Suc)

El material madre de estos suelos son 
residuos de roca caliza, de relieve on-
dulado, con peligro a la erosión alto 
(5-15%), con un drenaje interno malo. 
El suelo superficial es de color café 
muy oscuro, de textura franco arcillo-
sa y consistencia friable, el espesor 
varía aproximadamente de 10 a 15 cm. 
El subsuelo es de color gris motea-
do, de textura arcillosa y consistencia 
plástica, con un espesor aproximado 
de 30 cm. No tiene limitaciones para 
el enraizamiento.

Yaloch (Ya)

El material madre de estos suelos son 
residuos de roca caliza, de relieve a 
plano, con peligro a la erosión muy 
bajo (0-2%), con un drenaje interno 
muy malo. El suelo superficial es de 
color negro grisáceo, de textura fran-
co arcillosa y consistencia plástica, el 
espesor varía aproximadamente de 
20 a 30 cm. El subsuelo es de color 
gris oscuro moteado, de textura arci-
llosa y consistencia plástica, con un 
espesor aproximado de 50-70 cm. 
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No tiene limitaciones para el enraiza-
miento.

Capacidad de uso del suelo

Según el SIG-MAGA 2001, en el Complejo III 
existen cinco capacidades de uso en base al 
sistema USDA, siendo estos: Capacidad II, III, 
IV, VI y VII. El área de capacidad VII es la más 
extensa, seguido por la VI, IV, III y II en orden 
descendente.

3.1.6 Hidrología
El área correspondiente al Complejo III, se 
encuentra influida por cinco subcuencas, 
que pertenecen a 3 cuencas y 2 vertientes, 
tal como se enumera en el Cuadro 2. La ver-
tiente del Caribe representa el 72.58% del 
área protegida. El área de la vertiente del 
Golfo de México equivale al 27.42% del Com-
plejo (COPADER 2006). 

En el Complejo IV existen ríos de gran impor-
tancia regional (Figura 6), como el Machaqui-
la y Poxté, cuyos caudales son incrementa-
dos significativamente por abundantes arro-
yos y quebradas, que en conjunto conforman 
una red de drenaje de tipo dendrítico, dentro 
de la cual se forman moderadas caídas de 
agua y rápidos originados por las pendientes 
de las montañas. En general las pendientes 
de la unidad oscilan entre 7% y 60%.

Algunos de los afluentes de los ríos mencio-
nados, afloran de cavernas naturales.  La im-
portancia de estos cuerpos de agua, reside 
especialmente en su alto valor como produc-
tores de agua para un número considerable 
de poblados, además de su importancia in-
trínseca como ecosistemas acuáticos.

El Complejo IV se localiza dentro de la cuen-
ca de La Pasión, la cual está conformada por 
importantes ríos como: El Subín, San Martín 
y Machaquila, afluentes del Pasión, y muchos 
riachuelos tanto de caudales perennes como 
intermitentes.  Estos recursos adquieren va-
lor relevante por su alta producción de agua 
que alimenta el caudal de otras cuencas im-
portantes, como las de los ríos La Pasión y 
Usumacinta (CONAP 2004b).

3.1.7 Vegetación

Los pocos estudios que se han realizado 
sobre la vegetación de los dos Complejos, 
muestran que es heterogénea y está com-
puesta por especies típicas de bosque temp-
lado en las partes más altas de Montañas Ma-
yas, que van dejando paso al bosque tropical 
húmedo conforme se avanza hacia el Oeste 
y Sur, y de bosque tropical más seco por el 
Norte (SEGEPLAN, AHT, APESA 1994). En el 
Anexo 2 se incluye una lista de las principales 
especies de flora de los Complejos.

Haciendo una descripción de los dos Com-
plejos como una unidad, el hábitat predom-
inante en el Oeste (Machaquila y Xutilha) 
es el bosque muy húmedo subtropical, con 
ligeras variaciones en la composición de es-
pecies, dependiendo aparentemente, de la 
cercanía a fuentes permanentes de agua. 
Hacia los pinares de Poptún, el bosque se 
va transformando hasta estar dominado por 
pino del caribe (Pinus caribaea). Más al Este, 
hacia las cumbres del Sur del Complejo III, 
en los lugares de mayor altitud, se encuentra 
un bosque húmedo que se caracteriza por 
la presencia de especies de flora única en la 
región de Petén, típica de lugares de bosque 
templado. En él predominan asociaciones de 
encino (Quercus sp.), liquidámbar (Liquidam-
bar styraciflua) y una especie de cipresillo 

Cuadro 2. Cuencas y ríos que componen el Complejo III

Fuente: SIG-MAGA 2001
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Figura 6: Sub-cuencas hidrográficas
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(Podocarpus sp.) (SEGEPLAN, AHT, APESA 
1994); en la frontera Sur de Montañas Mayas 
y Belice, de nuevo se encuentra un bosque 
latifoliado abundante en especies tropicales. 

Hacia el Norte, a menor altura, aparecen for-
maciones cada vez más compactas de pino 
ocote (Pinus oocarpa) y rodales de Pino P. 
tecunumanii, y conforme se avanza hacia 
Chiquibul, la vegetación vuelve a ser tropical, 
algo más seca y baja que en Machaquila y 
Xutilha, de características similares a las del 
Este de la Reserva de Biosfera Maya (Trópico 
Verde 2005).

Complejo III:

En Montañas Mayas la flora es única 
dentro del área de Petén ya que ex-
isten tres estratos bien diferenciados 
con al menos tres zonas de transición 
(SEGEPLAN, AHT, APESA 1994).  Ha-
cia el Sur el área es relativamente 
plana al pie de la montaña con espe-
cies comunes tales como santa maría 
(Calophyllum brasiliense), canchán 
(Terminalia amazonia), cola de co-
che (Pithecellobium arboreum), gua-
paque (Dialium guianense) y malerio 
colorado (Aspidosperma cruenta).  
También se encuentran aquí el bayo 
(Garcinia edulis), encino (Quercus 
sp.), ternera combo (Gaussia maya), 
pasaque macho (Mosquitoxylum ja-
maicense) y caoba (Swietenia mac-
rophylla).  Cerca de la cumbre de la 
montaña hay otra transición encon-
trándose un bosque más homogé-
neo compuesto principalmente por 
encinos (Quercus spp)5, liquidámbar 
(Liquidambar styraciflua), y cipresil-
lo (Podocarpus spp).  Hacia el Norte, 
en dirección a Sacul Arriba hay otra 
transición formada principalmente de 
pino ocote (Pinus oocarpa), chique 
(Ternstroemia tepezapote), liquidám-
bar, nance agrio (Byrsonima sp) y 
encino (Quercus spp).  Más abajo el 
bosque de pino se vuelve más ho-
mogéneo.

El área de Chiquibul tiene más simil-
itud, en términos florísticos, con la 
Reserva de la Biosfera Maya al Norte.  
Las especies más comunes en esta 
área son:  santa maría (Calophyllum 
brasiliense), canchán (Terminalia am-
azonia), catalox (Swartzia lundellii), 

5 En cuanto al género Quercus, se cree que 
posiblemente hay cuatro especies, siendo Q. 
corugata la única que se ha determinado.

chacaj colorado (Bursera simaruba), 
chechén blanco (Sebastiania longi-
cuspis), cojón de caballo (Stemmad-
enia donnell-smithii), copal (Protium 
copal), danto (Vatairea lundellii), 
guapaque (Dialium guianense), jobillo 
(Astronium graveolens), jobo (Spon-
dias mombin), luin macho (Drypetes 
brownii), malerio blanco (Aspidosper-
ma megalocarpon), malerio colorado 
(Aspidosperma cruenta), etc (SEGE-
PLAN, AHT, APESA 1994). 

El Complejo III tiene la mejor repre-
sentación de bosque de pino del Ca-
ribe (Pinus Caribaea) de Guatemala 
(Trópico Verde 2005). La mezcla de 
especies latifoliadas y de coníferas, 
su altitud y ubicación geográfica en-
tre Petén y el Sur de Guatemala, así 
como su conexión directa con Belice 
la hacen única entre las área protegi-
da del país.

Complejo IV:

Entre las especies arbóreas del Com-
plejo IV (SEGEPLAN, AHT, APESA 
1994b) se han identificado al menos 
123 especies, siendo las más comu-
nes: canchán (Terminalia amazonia), 
cedrillo hoja pequeña (Trichilia minuti-
flora), cedrillo hoja grande (Guarea 
excelsa), chechén blanco (Sebastia-
nia logicuspis), chiquibul (Manilkara 
chicle), copal (Protium copal), coro-
zo (Orbignya  cohune), guapaque 
(Dialium guianense), jobo (Spondias 
mombin),  luin macho (Drypetes brow-
nii), malerio colorado (Aspidosperma 
cruenta), mano de león (Dendropa-
nax arboreus), ramón blanco (Brosi-
mun alicastrum) y saltemuche (Simira 
salvadorensis).  Otras especies menos 
comunes pero importantes son: santa 
maría (Calophyllum brasiliense), llora 
sangre (Swartzia cubensis), chintoc 
blanco (Wimmeria concolor), dan-
to (Vatairea lundellii), palo espinudo 
(Acacia angustissima), quina (Quiina 
schippii), tempisque (Mastichoden-
drum foetidesimum), yaya (Malmea 
depressa), rosul (Dalbergia sp) y bál-
samo (Myroxylon balsamum). 

Según el informe presentado por 
AHT (2000) el área núcleo de Xutil-
há es una de las mejores conservadas 
con respecto a la cobertura boscosa, 
por presentar un bosque con un do-
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sel muy alto y una distribución de ár-
boles con clases diamétricas grandes.

3.1.8 Uso del suelo

En el Cuadro 3 y la Figura 7, se puede ob-
servar la cobertura del suelo en relación a su 
tipo de uso para los dos Complejos.

Es interesante resaltar el hecho que el ma-
yor porcentaje (47.83%) del uso del suelo de 
los dos Complejos corresponde a bosque 
latifoliado, seguido por arbustos-matorrales 
(21.18%) y pastos cultivados (19.68%).

El sistema de preparación de la tierra para 
usos agropecuarios dentro del área corres-
pondiente a los Complejos, se ha caracteri-
zado por la técnica de tumba y quema ca-
racterística de la agricultura migratoria  en 
suelos poco productivos y relieve escarpado, 
para la producción de granos básicos para 
consumo local (maíz y frijol) (CONAP 2004a 
y 2004b).

Para las áreas protegidas del Sur de Petén, 
el maíz se produce en parcelas de un tama-
ño promedio de 2.82 ha (4 manzanas) por 
agricultor y el frijol en parcelas de un tama-
ño promedio de 1.76 ha (2.5 manzanas). Para 
ambos cultivos la producción se encuentra 
dentro del rango de los promedios naciona-
les, aunque se presentaron casos de produc-
ción en áreas marginales que van desde 8.51 
a 21.27 quintales por ha (6-15 quintales/man-
zana) para maíz y entre 4.25 a 8.51 quintales 
por ha (3-6 quintales/manzana) para frijol, 
principalmente en los Complejos III y IV.

Dentro del componente ganadero, para el 
Complejo III el 16% de la población se dedica 
a  esta actividad y el 13 % en el Complejo 
IV.  El área dedicada a la ganadería en los 
Complejos I, II, III y IV oscila entre 14.1 y 18.33 
ha (20-26 manzanas) de pasto y una produc-
ción de ganado entre 9 y 24 cabezas gene-

rando una carga animal entre 1 y 2, lo que 
indica que en los Complejos I y III es menos 
intensiva que en los Complejos II y IV (COPA-
DER 2006).

3.1.9 Fauna
El conocimiento faunístico de los dos Com-
plejos además de ser muy pobre, se encuen-
tra bastante desactualizado. No se cuenta 
con inventarios básicos de taxones como ar-
trópodos, anfibios ni reptiles. Los grupos que 
han recibido cierta atención son las aves y  
mamíferos; sin embargo, la información con 
que se cuenta corresponde a listas de espe-
cies de las cuales no se conoce mucho sobre 
su distribución local y estado actual por falta 
de un programa de monitoreo formal en las 
dos áreas.

Peces y crustáceos

La escasa información sobre estos taxones 
se encuentra en los Planes Maestros elabora-
dos en 1994 por SEGEPLAN, AHT y APESA. 
En el Complejo IV se reportó la presencia 
de pigua o camarón blanco de río (Macro-
brachium sp.), localizada en aguadas de 
valles intercolinares en bosques latifoliados. 
Las especies de ictiofauna reportadas in-
cluyen: mojarra colorada (Cichlasoma sp.) y 
tigrada (Cichlasoma sp.), guapote (Cichlaso-
ma motaguense), juilín (Ramdia sp.), pe-
jelagarto (Atractosteus tropicus), jolote (Ic-
talurus furcatus), machaca (Brycon guatemal-
ensis), blanco (Petenia splendida) y pepesca 
(Astyanax sp.).

Cuadro 3.  Uso actual del suelo en los Complejos III y IV.

Fuente: Mapa de uso del Suelo (MAGA 2006); CEMEC (2008).
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Figura 7: Uso del suelo
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Herpetofauna:

Una lista de especies de herpetofauna repor-
tadas para los Complejos III y IV puede en-
contrarse en el Anexo 3.  

Los bosques latifoliados menos perturbados 
del Complejo III son hábitat potencial para 
la Rana Craugastor sandersoni, una especie 
de rana en peligro de acuerdo a la Lista Roja 
de UICN (1995). A pesar que esta no fue re-
gistrada para Montañas Mayas en un estudio 
realizado por Trópico Verde (2005), es pro-
bable que haciendo un muestreo de campo 
más exhaustivo en las áreas de adyacencia 
con Belice, todavía pueda encontrarse dicha 
especie (Walker P, com. pers.).

Aves:

El hecho de que en los Complejos hayan re-
gistros de especies de aves amenazadas a 
nivel mundial y/o endémicas regionales, in-
cidió en que el Complejo III fuera catalogado 
como una IBA (Área Importante para la Con-
servación de Aves) en Guatemala y el Com-
plejo IV fuera identificado como una IBA po-
tencial (Eisermann y Avendaño 2007).

De acuerdo al informe final de IBAs, Chiqui-
bul cuenta con una especie amenazada a 
nivel mundial Electron carinatum (Lista Roja 
UICN 1995) y ocho especies restringidas a 
la Vertiente del Golfo y Caribe (Stotz et al. 
1996): Chachalaca Ortalis vetula, Toloboj pico 
anillado Electron carinatum, Carpintero cas-
taño Celeus castaneus, Trepatroncos Den-
drocincla anabatina, Monquerito Ornithion 
semiflavum, Tángara Ramphocelus passerinii, 
Rascadorcito Arremonops chloronotus, Oro-
péndula Psarocolius montezuma. Por su par-
te, Xutilha cuenta con cinco especies ame-
nazadas a nivel mundial  y cinco especies 
restringidas a la  Vertiente del Golfo y Caribe.

En la región del Complejo III colindante con 
las Montañas Mayas de Belice, se han hecho 
reportes de algunas especies que probable-
mente no sean fáciles de localizar en otras 
áreas del Sureste de Petén, debido a la pér-
dida de hábitat. Entre ellas destacan la gua-
camaya roja (Ara macao), registrada cerca 
de Monte de los Olivos (Chan D, com. pers. 
2008) y el águila arpía (Harpia harpyja), es-
pecie listada como Casi Amenazada a nivel 
mundial (Lista Roja UICN 1995) y observada 
cerca de Nueva Armenia en el 2001 (Madrid 
J, com. pers. 2007).

En el Anexo 4, se encuentra una compilación 
de las especies de aves que han sido repor-
tadas para los dos Complejos en diferentes 
estudios, indicando cuáles de estas están in-
cluidas en alguna categoría de Lista Roja de 
UICN (1995) y cuáles son especies restringi-
das a un bioma (Stotz et al. 1996).

Mamíferos:

A pesar de que en ambos Complejos hay re-
portes históricos de especies como dantas 
(Tapirus bairdii) y jaguares (Panthera onca), 
probablemente la pérdida de hábitat aunada 
a la presión de cacería sobre estas y otras es-
pecies ha traído como consecuencia escasos 
registros de mamíferos mayores en los últi-
mos años. Esto fue documentado en el 2002 
en un estudio de AHT, en el cual se indica 
que Xutilha aparenta ser un bosque “saluda-
ble” por su estructura, sin embargo, casi no 
se registró fauna vertebrada, especialmente 
mamíferos.

La lista de mamíferos para los dos Comple-
jos se encuentra en el Anexo 5.  En el Sitio 
Arqueológico Machaquila, durante la gira de 
reconocimiento realizada para la elabora-
ción del presente Plan Maestro, se observó 
una tropa de saraguates (Alouatta pigra). El 
venado cola blanca (Odocoileus virginianus) 
probablemente esté restricto actualmente a 
fincas privadas donde sus propietarios pro-
híben la cacería. Las especies de mamífe-
ros comúnmente reportadas corresponden 
a especies relativamente generalistas y que 
logran habituarse a ciertos grados de pertur-
bación de hábitat.

3.2 Contexto cultural 

Uno de los aspectos más sorprendentes de 
los municipios que componen el Sureste de 
Petén es la escasez  de documentos históri-
cos que registren el desarrollo de las po-
blaciones principales, aunque las crónicas 
coloniales refieren el establecimiento de las 
distintitas instituciones y la formación de los 
nuevos agrupamientos. Por lo tanto, a difer-
encia de la zona del centro de Petén, en la 
región de Dolores, Poptún y San Luis se cuen-
ta con poca información sobre la población 
nativa y los movimientos de  población suce-
didos entonces (MICUDE, IDAEH, KfW, USAC 
2000).
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El Noroeste de las Montañas Mayas compren-
de varias unidades geográficas en donde 
predominan pasos de montaña en sentido 
Norte-Sur, los cuales permiten la comuni-
cación entre las llanuras de la cuenca media 
del río Mopán y los valles montañosos que 
hacia el Sur conducen a Belice, Izabal y Alta 
Verapaz. Esta ruta fue importante en época 
prehispánica, durante la colonia y también 
lo es en la actualidad, preferencia que debió 
incidir en las redes de intercambio desarrol-
ladas en las Tierras Bajas Mayas Centrales. La 
posición privilegiada de estos valles permite 
comunicarse a no más de 40 km con Caracol, 
Ucanal o El Chal hacia el Norte o con Poptún 
y Naj Tunich al Sur (Laporte JP 1992).

Aunque el Sureste de Petén es un terri-
torio que ofrece una imagen de aparente 
aislamiento respecto de las poblaciones que 
habitaban en la comarca lacustre del centro 
de Petén, éste también fue mencionado des-
de las primeras crónicas del momento de la 
conquista. Así, en 1525 Hernán Cortés y un 
ejército de españoles y auxiliares mexicanos 
atraviesan la región poblada por las etnias 
Mopán y Ch’ol tras una breve estancia en los 
dominios Itza’ de Tayasal y recorren parte de 
las Montañas Mayas, descrita por aquellos 
como una región montañosa muy lluviosa 
que estaba poblada de pinos, con grandes 
precipicios y afilados pedernales en la super-
ficie. 

El hecho de que en el área, además de 
la compleja y poco atrayente topografía, 
se asentaran distintos grupos étnicos y 
lingüísticos debió incidir en el hecho de que 
pasara mucho tiempo sin que se registraran 
nuevas entradas a este territorio, tanto así 
como la aversión que contra los grupos in-
vasores sentían los Itza’ del centro de Petén 
y sus cercanos aliados –los Mopán-, quienes 
habitaban en gran parte de los actuales mu-
nicipios de Santa Ana y Dolores. Los grupos 
Mopán, de filiación lingüística Maya Yucate-
co, eran grupos belicosos que dificultaron las 
entradas españolas de los siglos XVI y XVII, 
pues atacaban continuamente a los pueblos 
Manche ya cristianizados. 

La comunidad Mopán se originó en el perío-
do Clásico. A finales de este periodo empezó 
la decadencia de la cultura maya motivada 
por problemas políticos, sociales, falta de al-
imentos, exceso de verano y propagación de 
enfermedades. Por la historia maya, se puede 
decir que los Mopán provienen de los Itzaj 
que inmigraron a Petén durante 1420. Fueron 

reducidos junto con el Itza’ en 1695 (MICU-
DE, IDAEH, KfW, USAC 2000). A raíz de la 
guerra de castas en Yucatán durante el siglo 
pasado, varios grupos de Mayas yucatecos 
fugitivos se refugiaron en Petén y Belice. Un 
buen número de ellos se asentó en algunos 
pueblos de Petén, como Dolores. 

La Capitanía General de Guatemala envió a 
Antonio Ruiz y Bustamante como goberna-
dor de Petén y, a su paso por la comunidad 
Mopán, fundó la población de San Luis en 
1708, el cual en 1832 fue declarado municipio 
según acuerdo gubernativo. Durante la épo-
ca posterior a la independencia de Guatema-
la, la comunidad Mopán continuó estableci-
da en la comunidad Sur de Petén. Durante 
los años 1892-1898, la comunidad empezó a 
sentir los rigores de la dictadura del gobier-
no del general José María Reina Barrios. Esto 
provocó que la mitad de los Mopán buscaran 
refugio en Belice, donde se fundó Uchb’en 
Kaj (Pueblo Viejo). Años después se fundó el 
pueblo de San Antonio Belice. Sin embargo, 
los Mopán que quedaron en Guatemala con-
servaron su cultura. Se estima que actual-
mente hay más de 8,000 Mopán radicados 
en San Luis, Poptún, Sak Lak, Ixbobó Carret-
era, Cansis, Chacte’, Pusilá Arriba, Ix Pooktun 
y K’aayin.

A pesar de la pobre descripción general del 
área sureste de Petén, en el siglo XIX vari-
os exploradores visitaron la región dada su 
asociación a la ruta que comunica al centro 
de Guatemala con Petén, además de verse 
atraídos por los relatos de la presencia de es-
telas talladas. 

Para 1970, después de un proceso de más 
de un siglo que involucró exploradores y 
arqueólogos tales como Méndez, Maudslay, 
Maler, Morley, Merwin, Shook, Smith y Satter-
thwaite, el valor de los sitios del Sureste de 
Petén dentro del marco interpretativo para 
las Tierras Bajas Centrales seguía restringi-
do a algunos de los asentamientos mayores, 
principalmente aquellos que mostraban es-
telas talladas. Así, se contaba con somera 
información de Ucanal, Ixkun, Ixtutz, Poptún 
y Xutilha. Luego, con un esfuerzo de regis-
tro y resguardo de los monumentos, dieron 
ingreso en el mapa arqueológico otros si-
tios mayores, principalmente El Chal, Sacul 
y Machaquila.

En la actualidad, se han llevado a cabo levan-
tamientos y excavaciones de sondeo en gran 
número de sitios de la zona, así como un 
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nuevo registro y documentación de los mon-
umentos presentes en los mismos. Con la ac-
tividad de reconocimiento conducido por el 
Atlas Arqueológico, se formaliza la definición 
de la abundante población prehispánica que 
interactuó en la zona, su asentamiento e his-
toria cultural, con lo cual el Sureste de Petén 
se equipara con otras regiones de las Tierras 
Bajas en cuanto a su participación en los es-
quemas de investigación sobre cultura Maya 
(MICUDE, IDAEH, KfW, USAC 2000).

3.3 Contexto social

El informe de COPADER (2006) estima que 
un 30% de la población de los municipios de 
San Luis, Poptún y Melchor de Mencos habita 

el Complejo III. Asimismo, el 38% de la pobla-
ción del Municipio de Dolores se encuentra 
dentro del Complejo IV. Los resultados refle-
jan una inminente amenaza en relación a la 
presión que se pueda ejercer sobre los recur-
sos naturales y culturales en los Complejos, 
debido al crecimiento demográfico en cada 
Complejo en general y en las comunidades 
vecinas de los mismos.

Las tasas de crecimiento poblacional para 
cada Complejo, están derivadas a partir de 
las tasa de crecimiento municipal calculada 
para cada municipio en donde se encuentran 
las comunidades de cada Complejo, lo cual 
permitió tener un acercamiento más real a 
la situación demográfica por Complejo y en 
cada comunidad.

Con respecto a la estructura de los núcleos 
poblados dentro de los Complejos, cuando 
se estratifica por grupos de edad, se estima 
que para el año 2016 en promedio el 67% de 
la población presentará un grupo potencial 
de aprovechamiento de los recursos (apro-
piado o no), si no se diversifican las activida-
des en los Complejos. En relación a género, 
la estructura de la población en esta varia-
ble se encuentra bastante equilibrada en el 
sentido que prácticamente la mitad de la po-
blación son hombres y la mitad son mujeres 
(COPADER 2006).

El nivel de analfabetismo del idioma espa-
ñol en los dos Complejos es de 60%, pero se 
considera que podría ser más alto dado que 
el restante 40% (grupo de alfabetos), consi-
deró la inclusión de escolares de primero a 
tercer grado primaria.

En cuanto a acceso a recursos básicos, el 4% 
de la población rural en los Complejos tiene 
acceso a agua pública (equivalente a agua 
potable) por el origen de su instalación, la 
cual es introducida por la municipalidades 
o los comités pro mejoramiento.  El 46% se 
abastece de agua a través de pozos y el 40% 
de los ríos y en ninguno de los casos se con-

sidera agua potable (COPADER 2006).  

Poblaciones:

En el Complejo III se encuentran un total de 
63 comunidades de las cuales 31 viven en la 
Zona de Amortiguamiento. Según datos del 
CONAP, para el año 1999 dieciocho comuni-
dades se encontraban en conflicto y asenta-
das ilegalmente dentro del área protegida. 
Estos grupos han sido los causantes de una 
gran diversidad de problemas ambientales, 
que van desde cambio en el uso del suelo 
de forestal a agrícola o ganadero, incendios 
forestales, tráfico y consumo de animales, 
hasta saqueos arqueológicos dentro de las 
áreas que ocupan. 

Según el mismo Censo, en las 63 comunida-
des dentro del área protegida vivían  3,419 
familias, con un total de 19,069  personas. 
El promedio de personas por familia es de 
5.57 con una tasa de crecimiento entre 1994 
y 1999 del 2.9 % anual. Dicha tasa de creci-
miento es considerada una de las más altas, 
lo cual significa que habrá en un futuro ma-
yores demandas de recursos naturales (CO-
PADER 2006). 

Cuadro 4.  Dinámica poblacional por Complejo período 2000-2011 

Fuente: Datos: CONAP/PROSELVA 2,000; INE 2,003 y COPADER 2,006
r CI = 0.0566; r CII = 0.0566; r CIII = 0.0197; r CIV = 0.0197; r Total ponderado = 0.03815 
Cálculos: POPULUS Ver. 5.2.1 Universidad de Minnesota. 
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En lo que respecta al Complejo IV, su evolu-
ción poblacional (Mairich 2000) indica que 
el número de asentamientos había crecido 
de 27 comunidades en 1994 a 44 comunida-
des en 1999, incluyendo 6 grupos asentados 
en conflicto, la mayoría en la Zona de Amor-
tiguamiento.

En el Anexo 6 se incluye la lista de comuni-
dades presentes en los Complejos III y IV.

3.3.1 Antecedentes históricos de las 
comunidades
Previo a la creación del FYDEP, únicamente 
se reportaba la existencia de  71 fincas pri-
vadas en Petén, inscritas en el Registro de 
la Propiedad Inmueble, que ocupaban una 
superficie de 463 Km², equivalente al 1% res-
pecto al área total del departamento. Estas 
fincas fueron dadas a simpatizantes del go-
bierno a principios del siglo XX, y estaban lo-
calizadas principalmente alrededor del lago 
Petén Itzá, cubriendo una área aproximada 
de 46,300 ha (UNEPET 1992, Valenzuela 
1996, Schwartz 1995 citado por Milián, FLAC-
SO 2002).

El resto del territorio era baldío, o sea pro-
piedad del Estado, pero sin registrar. El FY-
DEP, para desarrollar su función de adjudicar 
tierras, midió los terrenos baldíos y los ins-
cribió en el Registro de la Propiedad Inmue-
ble, creando dos fincas a favor de la nación, 
la finca 253, folio 168, libro 2 de Petén con 
un área de 2.8 millones de ha. Dentro de es-
tas se ubicaron nueve proyectos, entre los 
cuales se encontraban el de Machaquilá con 
280.5 mil ha. (6,272 caballerías) y el de San 
Luis con 57.3 mil ha (1,281 caballerías) (Milián, 
Grünberg y Cho 2002).

La alta concentración descrita para 1990 em-
pieza su fuerte crecimiento en 1969, con la 
construcción de la carretera al Petén y por la 
cual los municipios del Sur del departamento 
se convirtieron en receptores de la población 
que migraba del resto de departamentos de 
la República. En adición a este fenómeno de 
migración, motivados por las oportunidades 
de trabajo en las actividades extractivas del 
bosque, desde finales del siglo XIX se inició 
un movimiento de familias enteras de Q’eq-
chi’es a San Luis como resultado de las po-
líticas agrarias del gobierno de Justo Rufino 
Barrios.  Esta primera emigración q’eqchi’ al-
canza el Sur de Belice y las márgenes de los 
ríos Salinas y Pasión.

Para la Reserva de Biosfera Chiquibul - Mon-
tañas Mayas los asentamientos datan en su 
mayoría de las décadas de 1960 y 1970. La 
población se concentra principalmente en 
dos áreas, sobre el camino que se dirige Sa-
cul Arriba hacia la frontera con Belice (Monte 
de Olivos y Río Blanco)  sobre el camino de 
Poptún por la Cobanera hacia el Este, donde 
se encuentran las aldeas Champas Quema-
das, El Barrillal y El Carrizal. Además, se han 
asentado grupos de refugiados en el Valle de 
la Esmeralda, bajo el nombre de Cooperativa 
Nueva Esperanza (CONAP 2004a).

3.3.2 Organización social comunitaria
En el 90% de las comunidades de las áreas 
protegidas del Sur de Petén existe algún niv-
el de organización. El 72% se organiza a nivel 
de comités, el 22% a nivel de asociaciones 
y el 6% a nivel de cooperativas. De estas 
organizaciones, el 92% se orienta principal-
mente a mejoramiento comunitario y el 8% 
tiene orientaciones comerciales (COPADER 
2006).

3.3.3 Fuentes de ingresos
El segmento de la población considerada 
como económicamente activa –PEA- va des-
de los 7 años en adelante, según criterio del 
INE. La PEA, en el estudio realizado por CO-
PADER (2006) está referida principalmente 
a cuatro sectores ocupacionales importantes 
para la situación de las áreas protegidas del 
Petén.  Estos sectores son los siguientes:

•	 Agricultura (agrícola, forestal, pecua-
rio e hidrobiológico) mano de obra 
calificada

•	 Trabajadores no calificados (la mayo-
ría del área rural)

•	 Comerciantes

•	 Oficiales, operarios y artesanos

Dentro de este análisis, es evidente que la 
mano de obra no calificada predomina en los 
dos Complejos.  Esto está íntimamente rela-
cionado a que el 80% de la población es rural 
y sus principales actividades son el trabajo 
de la tierra, ya sea como asalariados o como 
mano de obra familiar.
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Cuadro 5. Porcentaje de la población eco-
nómicamente activa por sector ocupacional

MOC= Mano de Obra Calificada, MONC= Mano 
de Obra No Calificada

Con respecto a la generación de empleo e 
ingresos económicos, este aspecto está re-
lacionado con PEA y el tipo de actividad la-
boral dentro de cada Complejo se ilustra a 
continuación.

Cuadro 6. Porcentaje de tipos de empleo 
presentes por Complejo

Fuente: Encuesta COPADER, 2,006

Los ingresos económicos detectados refle-
jan una situación caótica para los poblado-
res dentro de los Complejos, situación que 
provoca una  amenaza constante de utilizar 
los recursos naturales y culturales como una 
fuente alterna de ingresos ya sea de produc-
tos maderables o no maderables y saqueos 
entre otros (COPADER 2006). Tal situación 
se ve reflejada en los rangos de ingresos 
económicos mensuales reportados por los 
pobladores de cada Complejo.

Cuadro 7. Porcentaje de la PEA por rango 
de ingresos monetarios (Quetzales por mes) 

por pobladores de cada Complejo.

Fuente: Encuesta COPADER, 2,006.

Esta información refleja que en promedio en 
los dos Complejos, 91% de la población no 
llega a tener ingresos equivalentes al salario 
mínimo en el campo establecido por la ley 
(Q.1,455.00). 

Para el Complejo III, como se puede ver en el 
Cuadro 8 de acuerdo a COPADER (2006), el 
84% de las comunidades (57 comunidades) 
practican agricultura, un 16% se dedica al tra-
bajo asalariado (9), el 32% se dedica a la ga-
nadería (18) un 13% a la cosecha de xate (9) 
y un 2% a la extracción legal de madera (1).  

Cuadro 8. Producción agropecuaria, forestal 
y asalariada, en porcentaje, respecto al nú-
mero de comunidades en la que se encuen-
tra el tipo de producción al año 1999 para el 

Complejo III

Fuente: Diagnóstico de Áreas Protegidas del Sur 
(CONAP, 1999)

La agricultura se basa principalmente en el 
maíz (Zea mays) y el frijol (Phaseolus vulga-
ris), y en menor escala a la pepitoria (Cucur-
bita mixta). La ganadería es la tercera activi-
dad en importancia (COPADER 2006).

Las áreas con bosques de los Complejo III y 
IV, han sido sometidos a diferentes tipos de 
extracción para aprovechamiento comercial 
de especies maderables valiosas como cao-
ba (Swietenia macrophylla), cedro (Cedrela 
odorata), rosul (Dalbergia sp.) y otras ma-
deras duras para elaboración de artesanías; 
también se reporta el uso de chicozapote 
(Manilkara sp.) para leña.  El aprovechamien-
to de madera legalmente es insignificante. 
Es importante mencionar que los mayores 
aprovechamientos los hacen personas sin li-
cencias y muchas veces ajenas a las comuni-
dades dentro del área.

La cacería y extracción de palmas de xate 
Chamaedorea spp (para uso ornamental), 
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guano (Sabal mauritiiformis) y corozo (Orb-
ygnia cohune) también han sido actividades 
tradicionalmente importantes.  Al aprove-
chamiento del xate se dedica un considera-
ble porcentaje de las comunidades (13.95%), 
lo cual influye en el estado actual de las po-
blaciones naturales del recurso (COPADER 
2006).

Otras actividades a menor escala son la re-
colección de plantas medicinales y comesti-
bles, así como la utilización de productos del 
bosque como madera rústica para la cons-
trucción de viviendas del área rural. La pesca, 
presumiblemente con fines de autoconsumo, 
es una actividad que se reporta para los ríos 
Machaquila, Chiquibul, San Juan, Jabalí y 
Santa Amelia (CONAP 2004a y 2004b).

3.3.4 Tenencia de la tierra
En 1959 la empresa estatal FYDEP comenzó 
a promocionar las tierras de Petén para co-
lonización, apoyando esta política con obras 
de infraestructura vial de acceso al departa-
mento. Esto incluyó la adjudicación de par-
celas grandes, incluso de superficies de 750 
ha por persona (con lo cual se beneficiaron 
personas de influencia política sin residencia 
permanente en Petén), y parcelamientos de 
superficies mínimas de “una caballería” (45 
ha) para familias campesinas. Se perfilaron 
por lo tanto propiedades grandes y media-
nas para ganadería, y pequeñas para agricul-
tura (cultivos de maiz y frijol principalmente) 
(SEGEPLAN, AHT, APESA 1994a). 

Con la desaparición del FYDEP dejaron de 
entregarse títulos de propiedad y muchas 
de las parcelas se quedaron en “agarradas”, 
es decir, sin trámite legal o con trámite le-
gal incipiente. La sustitución en funciones 
del FYDEP por parte del INTA, no solucionó 
la problemática e incluso se dio la situación 
de que muchos inmigrantes tomaron pose-
sión de propiedades con título o en trámite 
avanzado, aprovechando la ausencia de los 
dueños.

El mercado de tierras que se generó durante 
el proceso de mediciones realizadas durante 
los años 1999 y 2000 por parte del PROSEL-
VA y FONTIERRAS en los Complejos I, II, III 
y IV, lejos de ayudar, ha causado más ame-
nazas y presión sobre las áreas protegidas 
del Sur de Petén. La intención de estas me-
diciones era estabilizar a las comunidades 
para evitar invasiones a las áreas, lo cual no 
se logró, pues la tierra por sí misma no ge-
nera estabilidad si no hay generación de in-
gresos económicos en ella. Los resultados de 
dicho proceso de medición se muestran  en 
el Cuadro 9 (COPADER 2006). Además, ya 
estando tituladas el precio de la tierra subió, 
volviéndolas más atractivas para la venta a 
ganaderos, que han aumentado considera-
blemente la extensión de sus fincas.

A la fecha no se ha resuelto en su totalidad 
la situación de certeza jurídica de la tierra, 
lo que provoca conflictos frecuentes en di-
chas áreas y no permite la implementación 
de actividades productivas serias que alivien 
las condiciones de pocos ingresos económi-
cos a los habitantes de los Complejos, al no 
tener acceso a la infraestructura financiera 
actual impulsada por el gobierno. Se estima 
que un 60% del área medida del Cuadro 9 se 
encuentra dentro de los Complejos (COPA-
DER 2006).

En el Complejo III, COPADER (2006) estimó 
que el 26% de los pobladores poseen título 
o escrituras de su propiedad, el 4% poseen 
planos únicamente, mientras que el 8% po-
seen recibos de pago y el 63% no poseen do-
cumentos que amparen la propiedad de di-
chos terrenos.  El 43% de los mismos son los 
dueños, el 16% son posesionarios  y un 38% 
representantes de los dueños, mientras que 
un 3% de este segmento es invasor.  El 70% 
posee entre 14.1 y 28.2 ha (20-40 manzanas) 
de  terreno y el 30% entre 28.9 y 70.5 ha (41-
100 manzanas).  En relación a la presencia 
de los pobladores, el 48% ya se encontraba 
habitando dicho Complejo antes de su de-
claratoria como área protegida.  
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Para el Complejo IV, el 39% de los pobladores 
poseen título o escrituras de su propiedad, el 
7% poseen planos únicamente, mientras que 
el 55%  no poseen documentos que ampa-
ren la propiedad de dichos terrenos.  El 38% 
de los mismos son los dueños, el 11% son po-
sesionarios  y un 39% representantes de los 
dueños, mientras que un 12 % de este seg-
mento es invasor, lo que representa el grupo 
más grande de invasores de los cuatro Com-
plejos de las Áreas Protegidas del Sur de Pe-
tén.  El 64% posee entre 14.1 y 28.2 ha (20-40 
manzanas) de  terreno y el 25% entre 28.9 y 
70.5 ha (41-100 manzanas); un segmento del 
12% posee más de 70.5 ha (100 manzanas) 
de terreno.  En relación a la presencia de los 
pobladores, el  42% ya se encontraba habi-
tando dicho Complejo antes de su declara-
toria como área protegida.

Trópico Verde (2005) enfatiza que la situa-
ción social es muy complicada, con grupos 
organizados que abogan por el derecho 
campesino de acceso a la tierra, y escasa vo-
luntad política para enfrentar problemas so-
ciales que entran en conflicto con las áreas 
protegidas de Petén. A esto se añade una 
dificultad potencial, provocada por la fal-
ta de definición de fronteras entre Belice y 
Guatemala a todo lo largo del límite Este del 
Complejo III.

3.4 Contexto legal

El Plan Maestro 2009-2013 de los Comple-
jos III y IV del Sureste de Petén,  se enmarca 
dentro del contexto legal e institucional na-
cional, tanto del Patrimonio Natural, regula-
do por la Ley de Áreas Protegidas (Decreto 
4-89), como el Patrimonio Cultural, por la 
Ley de Protección del Patrimonio Cultural de 
la Nación (Decreto 26-97).

El Plan Maestro, también se fundamenta en 
los mandatos de la Constitución Política de 
la República de Guatemala, leyes, regula-
ciones, políticas, acuerdos y tratados nacio-
nales e internacionales firmados y ratifica-
dos por Guatemala, entre los que también se 
consideran:

•	 Acuerdo No. 1210 de Creación de 
Zonas y Monumentos Arqueológicos, 
Históricos y Artísticos de los Periodos 
Prehispánico e Hispánico (12 de junio 
de 1970)

•	 Acuerdos de Paz de 1996

•	 Declaración de las Áreas Protegidas 
del Sur de Petén (Decreto 64-95)

•	 Políticas del SIGAP de 1999

•	 Políticas Culturales y Deportivas 

Cuadro 9.  Proyectos de Medición de Tierras dentro de Complejos III y IV

Fuente: Fontierras 2006.
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Nacionales de 2002

•	 Reglamento Orgánico Interno del 
Ministerio de Cultura y Deportes 
(Acuerdo Gubernativo 27-2008)

3.4.1 Tratados y convenios internacionales
El Estado de Guatemala ha firmado y ratifi-
cado convenios, acuerdos y tratados interna-
cionales que promueven la conservación del 
Patrimonio Natural y Cultural.

La Convención para la protección del Pa-
trimonio Mundial, Cultural y Natural de fue 
emitida en la 17 reunión de la UNESCO en 
1972 y ratificada por Guatemala a través del 
Decreto 47-78 del Congreso de la República 
en 1978. 

Específicamente para cada patrimonio se 
tienen:

Patrimonio Cultural

•	 Tratados internacionales como: 
Pacto Roerich (1935), Carta de 
Venecia-ICOMOS (1964), Carta de 
Quito (1967)

•	 Convención sobre las Medidas que 
deben adoptarse para prohibir 
e impedir la Importación, la 
Exportación y la Transferencia 
de Propiedad Ilícita de Bienes 
Culturales, emitidos a través de 
UNESCO en 1970

•	 Convención de la OEA sobre Defensa 
del Patrimonio Arqueológico, 
Histórico y Artístico de las Naciones 
Americanas (Convención de San 
Salvador, 1979)

•	 Convenio sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes 
de la Organización Internacional del 
Trabajo, conocido como Convenio 
169 de la OIT (1989)

•	 Convención Centroamericana 
para la Protección del Patrimonio 
Cultural (1995)

•	 Convenios internacionales: de 
Unidroit sobre los Bienes Culturales 
Robados o Exportados Ilícitamente 
(1995)

•	 Carta de Cracovia 2000 (Patrimonio 
Mixto)

Patrimonio Natural

•	 Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna 
Silvestres (CITES, 1963)

•	 Convenio de Diversidad Biológica 
(1992)

•	 Alianza Centroamericana para el 
Desarrollo Sostenible (1994)

•	 Lista de Especies Amenazadas de 
Flora y Fauna de Guatemala (CONAP, 
2006)

3.4.2 Constitución Política de la República 
de Guatemala
Guatemala reconoce legalmente su 
patrimonio natural y cultural en los siguientes 
artículos de la Constitución Política de la 
República de Guatemala del año 1985:

Artículo 57. Derecho a la cultura

Artículo 58. Identidad cultural

Artículo 59. Protección e investigación de la 
cultura

Artículo 60. Patrimonio cultural. “Forman 
parte del patrimonio cultural de 
la Nación los bienes y valores 
paleontológicos, arqueológicos, 
históricos y artísticos del país y 
están bajo la protección de la 
Nación”.

Artículo 61. Protección del patrimonio 
cultural. “Los sitios arqueológicos, 
conjuntos monumentales y el 
Centro Cultural de Guatemala, 
recibirán especial atención del 
Estado, con el propósito de 
preservar sus características y 
resguardar su valor histórico y 
bienes culturales”.

Artículo 62. Protección al arte, folklore y 
artesanías tradicionales

Artículo 64. Patrimonio natural. “Se declara de 
interés nacional la conservación, 
protección y mejoramiento del 
Patrimonio Natural de la Nación. 
El Estado fomentará La creación 
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de Parques Nacionales, Reservas y 
Refugios Naturales, los cuales son 
inalienables.  Una Ley garantizará 
su protección y la de la fauna y la 
flora que en ellos exista”.

Artículo 65. Preservación y promoción de la 
cultura

Artículo 66. Protección a grupos étnicos

3.4.3 Código Penal
En el Código Penal se tipifican los delitos 
contra la fe pública y la depredación del 
patrimonio nacional:

Artículo 332 “A”.  Hurto y robo de tesoros 
nacionales

Artículo 332 “B”. Hurto y robo de bienes 
arqueológicos

Artículo 332 “C”. Tráfico de tesoros nacionales

3.4.4 Acuerdos de Paz
Los Acuerdos de Paz, suscritos el 29 de dic-
iembre de 1996, forman parte de las políti-
cas internas asumidas por Guatemala, tanto 
a nivel de país como de Gobierno, los cuales 
propician el manejo integrado de los recur-
sos naturales y culturales, respetando la in-
terculturalidad en la que el país se ha desen-
vuelto durante su devenir histórico, abriendo 
también el espacio para la participación so-
cial y el compartimiento de las responsabili-
dades y derechos.

La Ley Marco de los Acuerdos de Paz fue 
emitida en el año 2005; el Decreto corre-
spondiente del Congreso de la República es 
el 52-2005.

3.4.5 Ley de Áreas Protegidas (Decreto 
4-89)
La Ley de Áreas Protegidas Decreto 4-89 y 
su Reglamento (Acuerdo Gubernativo 759-
90) contienen las normas fundamentales y 
específicas para dar cumplimiento al manda-
to constitucional para la creación, adminis-
tración y manejo de las áreas protegidas y 
la conservación y uso racional de la flora y 
fauna silvestre del país.

La ley destaca entre sus objetivos generales, 
asegurar el óptimo funcionamiento de los 
sistemas naturales vitales para beneficio de 

todos los guatemaltecos, conservar la diver-
sidad genética de la flora y fauna, y alcanzar 
la capacidad de una utilización sostenida de 
las especies y ecosistemas.  

Con esta Ley se crea el Sistema Guatemalte-
co de Áreas Protegidas SIGAP, integrado por 
todas las áreas protegidas y las entidades 
que las administran y se establecen distintas 
categorías de manejo para las áreas protegi-
das según sus características y objetivos que 
persiguen.  Asimismo, se crea el Consejo Na-
cional de Áreas Protegidas – CONAP-, como 
un órgano colegiado que depende directa-
mente de la Presidencia de la República y es 
ente rector de  la administración y manejo de 
las áreas protegidas y del aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales que es-
tas poseen.  Para la ejecución de sus deci-
siones de política y la realización de sus pro-
gramas, el Consejo cuenta con una Secre-
taría Ejecutiva que es su representante legal.

De acuerdo a las disposiciones legales 
señaladas, las áreas protegidas deben ser 
objeto de una declaratoria legal, las propues-
tas correspondientes deben ser aprobadas 
por el CONAP y sometidas al Congreso de la 
República.  También establece que el manejo 
de las áreas protegidas requiere de un Plan 
Maestro y sobre esta base legal se sustenta 
la elaboración del presente Plan Maestro, y el 
carácter legal de las disposiciones que esta 
misma Ley le confiere.

3.4.6 Políticas del Sistema Guatemalteco de 
Áreas Protegidas (SIGAP)
Adicionalmente el CONAP, basado en la nor-
mativa de la institución, preparó una serie 
de documentos técnicos como políticas que 
emplearía en las áreas protegidas. Las políti-
cas emitidas por CONAP, para los objetivos 
de este documento, son las siguientes:

•	 Criterios de selección para 
parques arqueológicos represen-
tativos de la cultura prehispánica 
sugeridos para su incorporación 
al SIGAP 

•	 Política e instrumentos de gestión 
ecoturística en el sistema Guate-
malteco de Áreas Protegidas

•	 Insumos para un análisis insti-
tucional y propuesta de partici-
pación civil en el SIGAP
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•	 Propuesta para una estrategia fi-
nanciera del SIGAP

•	 Lineamientos para la Elaboración 
de Planes Maestros

•	 Política Nacional y Estrategia para 
el Desarrollo del Sistema Guate-
malteco de Áreas Protegidas

•	 Política de Co-administración de 
Áreas Protegidas del CONAP

•	 Política de Asentamientos Hu-
manos en Áreas Protegidas de 
Petén

•	 Estrategia Nacional de Biodiversi-
dad, aprobada en 1999

•	 Política Marco para el Manejo 
de los Recursos Forestales no 
Maderables

•	 Ley General de Caza (Decreto 36-
04)

•	 Ley General de Pesca y Acuicultu-
ra (Decreto 80-2002)

3.4.7 Política de Asentamientos Humanos 
en Áreas Protegidas de Petén
Mediante Resolución No. ALC/035-2002 el 
CONAP aprobó este mecanismo de gestión 
que reúne los principios, objetivos, estrate-
gias, líneas de acción y los instrumentos de 
operación, como elementos básicos para 
que la presencia de asentamientos humanos 
en áreas protegidas se ajuste a lo que se es-
tablece en la Ley de Áreas Protegidas en el 
sentido de maximizar, a largo plazo, la viab-
ilidad de los ecosistemas y de la diversidad 
biológica de Petén, mediante esquemas que 
privilegian la sostenibilidad ecológica y so-
cioeconómica con participación social.

La base fundamental de la Política la esta-
blece el Artículo 22 de la Ley de Áreas Prote-
gidas –reformado por el Artículo 110-96- que 
dicta:

Asentamientos. Las personas individ-
uales o jurídicas que se encuentren 
asentadas dentro de las áreas prote-
gidas o en las que en el futuro obten-
gan su declaratoria legal, deberán 
adecuar su permanencia en las mis-
mas, a las condiciones y normas de 
operación, usos y zonificación de la 

unidad de que se trate, procurando 
su plena incorporación al manejo pro-
gramado de la misma.

La Ley del Fondo de Tierras (Decreto 24-99) 
complementa lo indicado anteriormente en 
cuanto al acceso de tenencia de tierra en su 
Artículo 45, donde establece que la regu-
larización de procesos de adjudicación de 
tierras del Estado -concesión de títulos- no 
puede ser aplicada en las áreas protegidas, 
específicamente en zonas núcleo y de uso 
múltiple.

Es importante reiterar que la aplicación de la 
Política debe estar fundamentada en la ca-
tegoría de manejo de las áreas establecidas 
por la Ley y la zonificación establecida en 
sus respectivos Planes Maestros.

3.4.8 Ley para la Protección del Patrimonio 
Cultural de la Nación (Decreto 26-97)
El 23 de febrero de 1946, a través del Acu-
erdo Gubernativo No. 22, fue creado el In-
stituto de Antropología e Historia de Gua-
temala como el ente técnico-administrativo 
responsable de velar por el patrimonio pa-
leontológico, arqueológico, histórico y re-
publicano de Guatemala. La Constitución de 
Guatemala en sus artículos 59 y 60 enfatiz-
aban la responsabilidad del Estado de velar 
por su preservación y protección. El Decreto 
425 del Congreso de la República de 1946, 
establecía que el Instituto de Antropología 
e Historia coordinaría los museos nacionales 
y velaría por los monumentos arqueológicos 
antiguos.

En 1997, se emite la Ley para la Protección 
del Patrimonio Cultural de la Nación (Decre-
to 26-97) reformada por el Decreto 81-98 del 
Congreso de la República, donde se modi-
fica el papel del IDAEH, al asignarle un rol 
de no ejecutor, centrado en la emisión de 
dictámenes técnicos sobre cualquier autor-
ización que emane del Ministerio de Cultu-
ra y Deportes. Durante este mismo año se 
emitió la Ley del Organismo Ejecutivo y sus 
Reformas, mediante el Decreto 114-97, donde 
se asigna al MICUDE la responsabilidad de 
la protección, conservación, restauración de 
los bienes muebles e inmuebles.

El Decreto 26-97 y sus reformas en los prim-
eros artículos, regula la protección, defen-
sa, valorización, rescate, salvamento, recu-
peración, investigación y conservación de 
los bienes que integran el Patrimonio Cultur-
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al de la Nación. También identifica los bienes 
e instituciones que por el ministerio de ley 
o declaratoria, integren y constituyan bienes 
muebles o inmuebles, públicos y privados, 
relativos a la paleontología, y la cultura en 
general, incluido el patrimonio intangible 
natural, que coadyuven al fortalecimiento de 
la identidad nacional.

3.4.9 Declaratoria de los Complejos III y IV 
(Decreto 64-95)
En el decreto 64-95 (Anexo 1) se declararon 
como áreas protegidas cuatro Complejos 
ubicados al Sur del departamento de Petén:

•	 Complejo I: Reserva Biológica San 
Román

•	 Complejo II: Refugio de Vida Silves-
tre Petexbatún, Monumento Cultural 
Aguateca, Monumento Cultural Dos 
Pilas, Monumento Cultural Ceibal y 
Refugio de Vida Silvestre El Pucté

•	 Complejo III: Reserva de Biosfera 
Montañas Mayas-Chiquibul

•	 Complejo IV: Refugio de Vida Silves-
tre Machaquila y Refugio de Vida Sil-
vestre Xutilha

Para cada complejo se especifican su exten-
sión, extensión de su Zona de Amortigua-
miento, límites y coordenadas externos, lími-
tes y coordenadas de su Zona de Amortigua-
miento. El presente Plan Maestro se enfoca 
en los Complejos III y IV.

También se le asigna al CONAP la responsa-
bilidad de su administración, control y vigi-
lancia (Artículo 5), se prohíben actividades 
que impliquen modificaciones en las zonas 
núcleo (Artículo 6) y se indica que las áreas 
pobladas deberán adecuar su permanencia 
a las condiciones y normas de manejo, usos 
y zonificación de la unidad que se trate de 
acuerdo a lo establecido en los Planes Maes-
tros (Artículo 7).

3.4.10 Políticas Culturales y Deportivas Na-
cionales
Con la creación del Ministerio de Cultura y 
Deportes (MICUDE) a través del Decreto No. 
25-85, este se convierte en el rector del Patri-
monio Cultural de la Nación. Posteriormente 
por medio del Acuerdo Gubernativo No. 104-
86 el Instituto de Antropología e Historia –

IDAEH- deja de pertenecer al Ministerio de 
Educación y pasa a formar parte del MICU-
DE. La Política de Protección y Conservación 
del Patrimonio Cultural y Natural, contempla 
entre otras, las siguientes estrategias:

“Se promoverán mecanismos para 
fortalecer el inventario y el registro 
del patrimonio cultural, garantizan-
do su propiedad, protección, conser-
vación y adecuado manejo”.

“Se promoverán acciones que garan-
ticen la difusión y aplicación de las 
normas legales relativas al patrimonio 
cultural y natural, tangible e intangi-
ble, mueble e inmueble y a su adec-
uado registro, respetando la propie-
dad individual, institucional, munici-
pal o comunitaria del mismo”. 

“…En el caso de los sitios consider-
ados sagrados, una armónica relación 
entre sus funciones espirituales y su 
respetuosa visita turística coadyu-
vará a su adecuada puesta en función 
social”.

“Se planificará, promoverá y supervis-
ará el manejo apropiado por el sector 
público o privado, con plena sujeción 
a la Ley, de los sitios inscritos en el 
Patrimonio Mundial, los sitios arque-
ológicos, los sitios históricos, los lu-
gares sagrados y las áreas naturales 
protegidas”. 

“Los archivos, bibliotecas, hemerote-
cas, archivos audiovisuales y digitales 
recibirán especial atención del Minis-
terio, ya que constituyen los reposi-
torios de los valores intangibles en 
los que están sustentados tanto la 
historia como el proyecto de la nue-
va nación. Por ende, constituyen un 
recurso esencial para la investigación 
histórica, estética y sociocultural”. 

“Se elaborarán y ejecutarán conjunta-
mente con otras instituciones públi-
cas y privadas, planes de prevención 
y salvaguardia del patrimonio cultural 
y natural de la nación, ante casos de 
desastres naturales, depredación y/o 
tráfico ilícito”.

“Se propiciarán convenios participati-
vos entre instituciones, a nivel nacio-
nal e internacional, que fomenten el 
turismo cultural y ecológico”.
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3.4.11 Acuerdo Gubernativo 778-2003 y Ac-
uerdo 379-2005 del Ministerio de Cultura y 
Deportes
La potestad que tiene el Estado sobre los 
bienes culturales nacionales se expresa tam-
bién con estos acuerdos gubernativos. El 
Acuerdo 778-2003 establece el derecho que 
el Estado tiene de cobrar por el derecho de 
imagen y de reproducción de los bienes que 
integran el patrimonio cultural de la nación.  
El Acuerdo Ministerial 379-2005 contiene 
las normas para el control y administración 
de ingresos, así como sobre la aprobación y 
créditos por concepto de pagos por derecho 
de imagen y comercialización de esta.

3.4.12 Reglamento Orgánico Interno del 
Ministerio de Cultura y Deportes
El Acuerdo Gubernativo No. 27-2008, pub-
licado el 10 de enero de 2008, establece la 
estructura orgánica, funciones y mecanis-
mos de administración y coordinación del 
Ministerio de Cultura y Deportes.  Asimis-
mo, asigna las atribuciones y competencias 
de sus dependencias, siendo sus normas de 
observancia general para los funcionarios y 
empleados de la institución.

3.4.13 Reglamento para desarrollar Proyec-
tos de Investigación Arqueológica y Cien-
cias Afines
El Reglamento norma las disposiciones que 
deben cumplir todos los proyectos de in-
vestigación arqueológica, nacionales o ex-
tranjeros, que tengan interés por desarrollar 
proyectos con fines científicos.

3.5 Contexto institucional

Los actuales administradores de los Comple-
jos III y IV son el Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas (CONAP) con sede Sub-Regional 
en Poptún y la Dirección de Patrimonio Cul-
tural y Natural (DGPCN) a través del Instituto 
de Antropología e Historia (IDAEH) y su In-
spectoría en Dolores.

Actualmente la Sub-Región del CONAP se 
maneja a través del siguiente organigrama:

Figura 8: Organigrama actual de CONAP Sub-Región Poptún
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Se considera que el CONAP cuenta con per-
sonal técnicamente capacitado para admin-
istrar los Complejos III y IV, que ha sabido 
ganar credibilidad y reconocimiento local, 
regional e internacional durante su gestión. 
Sin embargo, es necesaria la contratación de 
más guardarrecursos para cubrir eficiente-
mente las actividades de manejo, extensión 

y monitoreo en las áreas protegidas, existen 
plazas a nivel técnico pendientes de con-
tratación y algunos técnicos tienen salarios 
de peones vigilantes. 

En lo que respecta al IDAEH, se incluye a 
continuación la estructura organizativa ac-
tual de la Inspectoría en Dolores:

Bajo el esquema actual solamente cinco si-
tios arqueológicos cuentan con vigilancia y 
esta se considera insuficiente. Por otro lado, 
no existe suficiente personal técnico para 
atender las necesidades de los sitios.

En lo que respecta al CONAP, se propone el 
siguiente organigrama (Figura 10) para que 
el trabajo de la institución se realice de una 
forma más efectiva y eficiente, lo cual re-
dundará en una mejor conservación de los 
Complejos. Como puede verse, una de las 
fortalezas del equipo de trabajo en el organ-
igrama ideal del CONAP es la posibilidad de 

un mayor número de personal técnico in-
cluyendo un Director Técnico y Directores de 
Departamentos, la creación de una unidad 
de Sistema de Información Geográfica (SIG) 
y a la vez un mayor número de guardarre-
cursos (20) por Complejo. Por otro lado, se 
hace evidente la necesidad de contar con un 
Procurador Jurídico con sede en Poptún.

Para el IDAEH (Figura 11),  se propone ideal-
mente la ampliación de la cobertura de los 
sitios con vigilancia y aumentar el número 
de vigilantes por sitio, así como la creación 
de tres coordinaciones técnicas. 

Figura 9: Organigrama actual de CONAP Sub-Región Poptún
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3.6 Contexto del Macizo de 
Montañas Mayas

3.6.1 Importancia de las Áreas Protegidas 
del Macizo de Montañas Mayas de Belice
El Departamento Forestal de Belice ha iden-
tificado la necesidad de simplificar su Siste-
ma de Planificación de las Áreas Protegidas, 
consolidando las áreas protegidas adya-
centes en unidades de manejo más sencillas 

y zonificadas. Una de las tres áreas prioritar-
ias bajo esta estrategia es el Macizo de Mon-
tañas Mayas (Wildtracks 2007).

El Macizo de Montañas Mayas, de aproxima-
damente 510,330 ha (Departamento Forest-
al 2007), abarca desde la Reserva Forestal 
Vaca al Norte de Belice, hasta la Reserva For-
estal Columbia River al Sur, y se compone de 
un total de 14 áreas protegidas:

El Macizo es una prioridad dentro del Plan 
Ecorregional de la Selva Maya (TNC 2006), 
y junto con las áreas protegidas adyacentes 
de Petén, forma parte de  Montañas Ma-
yas-Chiquibul, considerado uno de los may-
ores remanentes de bosque contiguo en Me-
soamérica.

El área incluye al menos 26 especies de 
fauna y flora de interés internacional (UICN 
2007): dos catalogadas como críticamente 
Amenazadas, ocho consideradas En Peligro 
y diecisiete Vulnerables; quince especies 
endémicas han sido identificadas en sus di-
versos ecosistemas (Wildtracks 2007).

Cuadro 10.  Áreas Protegidas del Macizo de Montañas Mayas

Figura 12: Áreas Protegidas del Macizo de Montañas Mayas en Belice (Wildtracks, 2007)
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Tal riqueza de diversidad biológica está rela-
cionada con la variedad de sus ecosistemas, 
que abarcan una gama de gradientes altitu-
dinales y formaciones geológicas. Entre sus 
principales ecosistemas se incluyen bosques 
latifoliados, bosques de coníferas y saban-
as. Su importancia en el mantenimiento de 
regímenes y procesos ecológicos regionales, 
así como de poblaciones mínimas viables de 
especies clave, es ampliamente reconocida 
(Wildtracks 2007).

Como puede observarse en la Figura 12, 
las áreas protegidas de Belice adyacentes 
a Petén y particularmente al Complejo III, 
son el Parque Nacional Chiquibul, la Reserva 
Arqueológica Caracol y la Reserva Forestal 
Columbia River. Dichas áreas se encuentra 
bajo la administración del Departamento 
Forestal y el Instituto de Arqueología de Be-
lice. En el caso particular del Parque Nacio-
nal Chiquibul, la agencia coadministradora 
es Friends for Conservation and Develop-
ment-FCD (Wildtracks 2007).

3.6.2 Situación actual de Montañas Mayas
A pesar de su estatus de protección, el Ma-
cizo de Montañas Mayas está seriamente 
amenazado por diversas actividades ilícitas, 
principalmente la colecta de xate, cacería y 
pesca, e incursiones agrícolas. Se ha identifi-
cado que muchos de estos impactos vienen 
de Petén, donde los altos niveles de pobreza 
y las reducidas oportunidades de empleo y 
acceso a tierras han forzado a muchas comu-
nidades a internarse a Belice para extraer los 
recursos naturales (Wildtracks 2007).

El diferendo territorial que mantiene Guate-
mala y Belice, es un conflicto que afecta el 
manejo de las áreas protegidas contiguas. El 
límite territorial está trazado únicamente de 
forma imaginaria, en una franja de 1 Km. de 
ancho que se conoce como zona de adya-
cencia. Con alguna frecuencia, en Belice se 
han realizado capturas de campesinos orig-
inarios de Petén, que entran al área de ady-
acencia para extraer xate, cazar o realizar 
actividades agrícolas (Trópico Verde 2005).

Los administrdores de las áreas protegidas 
de Belice, han identificado que los principales 
problemas y/o amenazas a las unidades de 
conservación, se originan del departamento 
de Petén, por el ingreso de recolectores de 
palmas de xate (conocidos como xateros), 
que desarrollan la actividad de manera ile-
gal. Se suma a dicho problema, el avance de 

frontera agrícola y los incendios forestales 
causados por campesinos peteneros, para 
preparar el terreno para sus cultivos, prin-
cipalmente de maíz, en áreas protegidas de 
Belice.

Los primeros reportes de incursiones de pe-
teneros hacia Belice se remontan al año 1984 
y se han incrementado significativamente en 
los últimos años. Las áreas más afectadas 
históricamente han sido Caracol y Río Blan-
co al borde de la frontera.  Actualmente, la 
mayoría de incursiones para extracción ile-
gal de xate, ocurren en El Parque Nacional y 
Reserva Forestal Chiquibul, y en la Reserva 
Forestal Columbia River.

En 2007 Friends for Conservation and De-
velpment realizaron sobrevuelos en los 
cuales descubrieron actividades de agricul-
tura ilegal, al interior del Parque Nacional 
Chiquibul. Se estimó que el área deforestada 
para cultivo de maíz fue de 404.6 ha., En la 
Reserva Forestal Vaca, también se han ob-
servado áreas deforestadas con los mismos 
fines, siendo los incendios forestales uno de 
los efectos secundarios, a causa del estab-
lecimiento de cultivos ilegales.

Cuadro 11. Impacto de actividades agrícolas 
ilegales en áreas protegidas de Belice.

   Fuente: FCD 2007

La colecta ilegal de xate está ocurriendo 
a lo largo de todo el bosque latifoliado de 
las áreas del Oeste de Belice, reduciendo la 
viabilidad del recurso y también impactan-
do en gran escala la vida silvestre, debido a 
que los xateros cazan para suplementar su 
dieta alimenticia, mientras se encuentran 
en el bosque. Se estima que más de 1,000 
xateros peteneros operan ilegalmente en Be-
lice, afectando el equilibrio de presas en los 
bosques latifoliados (tapires, Tapirus bairdii, 
micoleones, Potos flavus, jabalíes, Tayassu pe-
cari, venado, Odocoileus virginianus, cabrito, 
Mazama americana, y varias especies de 
Cracidae y Tinamidae), lo cual se ve refleja-
do en densidades bajas de depredadores de 
primer orden, como jaguares, Panthera onca 
y pumas, Puma concolor (Merman 2005 cit-
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ado en Walker Z y Walker P 2007). Recien-
tes estudios indican que aproximadamente 
28 millones de hojas de xate están siendo 
colectadas ilegalmente de la Reserva Forest-
al Chiquibul, con un valor de US$ 300,000 
(Bridgewater et al. 2006 citado en Walker Z 
y Walker P 2007).

Figura 13. Áreas impactadas por agricultura 
en Parque Nacional Chiquibul, Reserva Ar-
queológica Caracol y Reserva Forestal Co-
lumbia River (FCD 2007).

El Jardín Botánico de Belice y Ya’axche’ 
Conservation Trust (2005) consideran que 
la extracción ilegal de xate cola de pescado 
(Chamaedorea ernesti agustii), afecta la sa-

lud de las poblaciones naturales del recur-
so y de los bosques de las áreas protegidas 
donde se encuentra.

Entre las comunidades xateras de Petén es-
tablecidas en Montañas Mayas, se mencio-
nan Las Brisas, Sacul Arriba, El Paraíso, Las 
Flores, Las Caobas y Monte de los Olivos. 
Los grupos de dichas comunidades, se han 
visto internándoses a más de 20 Km. en las 
áreas protegidas de Belice; y se les vincu-
la además con la depredación de vestigios 
arqueológicos, asaltos a turistas (Reser-
va Arqueológica Caracol), robos de equipo 
científico (Estación Biológica Las Cuevas) y 
otros actos ilegales.

3.6.3 Iniciativas de cooperación compartida 
en las Montañas Mayas
Desde 1998 se han celebrado diversos tall-
eres de cooperación para iniciar acciones de 
hermanamiento entre áreas protegidas a niv-
el regional, específicamente entre México y 
Guatemala. En 2003, como parte del mismo 
proceso de Cooperación Bilateral, se elaboró 
el Programa de Trabajo Interinstitucional en 
Materia Ambiental y de Recursos Naturales 
entre la Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales de México  (SEMARNAT), 
el Ministerio de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente (MARN) de Guatemala y el Minis-
terio de Recursos Naturales, Ambientales e 
Industria de Belice.

Sin embargo, fue en agosto del año 2005 
que se dieron las condiciones necesarias 
para poder suscribir a nivel Regional (Méx-
ico, Guatemala y Belice) un acuerdo de co-
operación en materia de áreas protegidas, 
firmándose el Memorando de Entendimien-
to para la Cooperación en materia de Con-
servación de Áreas Naturales Protegidas 
(MOU), entre la SEMARNAT, el CONAP y el 
Ministerio de Recursos Naturales de Belice.

Ese mismo año, en septiembre, delegaciones 
de Belice y Guatemala se reunieron en la 
sede de la OEA en Washington con el Secre-
tario General, para firmar un Acuerdo Marco 
de Negociación y Medidas de Fomento de 
la Confianza entre Belice y Guatemala. Las 
disposiciones de dicho marco están encam-
inadas a la solución del Diferendo Territorial, 
en las áreas terrestre, insular y marítima. Las 
partes acordaron que la “Oficina de la Sec-
retaría General en la Zona de Adyacencia”, 
establecida en el 2003, se mantendría en su 
lugar actual y continuaría apoyando varias 
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medidas relacionadas a la zona de adyacen-
cia.

Se definió la Línea de Adyacencia como 
“una línea que generalmente correrá de Sur 
a Norte desde la marca de referencia de 
Gracias a Dios en el Sur hasta la marca de 
referencia en Garbutt’s Falls y de allí hasta 
la marca de referencia en Aguas Turbias en 
el Norte. El territorio ubicado a menos de 
un kilómetro de la Línea de Adyacencia, en 
cualquier dirección (hacia el Este o el Oeste), 
será considerado Zona de Adyacencia”.

En octubre de 2005, con el apoyo financie-
ro de TNC en el marco del Plan Ecorregional 
de la Selva Maya Zoque y Olmeca y del Pro-
grama del Corredor Biológico Mesoameri-
cano (CBM), se elaboró el Plan de Acción 
Regional Guatemala-México-Belice 2006, en 
cumplimiento a los términos del MOU. El en-
foque general de dicho Plan es el fortalec-
imiento del manejo de las áreas protegidas 
de la región y de los ecosistemas naturales 
compartidos.

En seguimiento al mandato derivado de la 
firma del MOU y del Plan de Acción para la 
implementación de dicho memorando, sur-
gió la necesidad de establecer un Plan de 
Trabajo Conjunto para la Conservación del 
ecosistema de Montañas Mayas-Chiquibul.  
El Equipo Promotor para la ejecución de las 
actividades descritas en dicho Plan se con-
formó en el año 2006 por el Departamento 
Forestal de Belice y el CONAP de Guatemala, 
Friends for Conservation and Development 
(FCD) y la Mesa Intersectorial de Protección, 
Acceso y Uso de los Recursos Naturales del 
Sur de Petén.

El Plan se estructuró en base a 6 líneas es-
tratégicas:

1. Control y Vigilancia

2. Educación Ambiental

3. Actividades Sustentables

4. Capacitación

5. Intercambio de Información

6. Recaudación de Fondos

A la fecha se han logrado avances en la im-
plementación de patrullajes conjuntos y 
monitoreos aéreos con la participación de 
personeros de Belice y Petén, particular-
mente en la zona de adyacencia. También 
se han realizado intercambios en el tema de 
educación ambiental, y capacitación a per-
sonal técnico y guardarrecursos a cargo de 
las áreas protegidas, intercambio de expe-
riencias con líderes comunitarios en ambos 
países, gestión de fondos para financiamien-
to de actividades productivas y organización 
de xateros para realizar sus actividades en 
Belice bajo normas legales.

En el marco de la cooperación entre ambos 
administradores, debido a la coordinación 
entre los Programas de Petén y Belice de 
TNC, se decidió que aprovechando la coyu-
ntura de la elaboración de un Plan de Con-
servación para el Macizo de Montañas Mayas 
en Belice, se realizaría paralelamente la ac-
tualización del Plan Maestro de los Comple-
jos III y IV en Guatemala. El acoplamiento de 
ambos procesos incluyó el planteamiento de 
visiones, elementos de conservación y es-
trategias consensuadas por los actores de 
las áreas.
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4.1 Historia de administración 
del CONAP

El primer estudio para proponer un subsis-
tema integrado de áreas protegidas en Pe-
tén lo realizó la Universidad de San Carlos 
de Guatemala en 1987 a través del Centro de 
Estudios Conservacionistas (CECON).

En 1992 la oficina regional de SEGEPLAN 
presentó el Plan de Desarrollo Integrado de 
Petén, elaborado con apoyo de la coopera-
ción alemana. En términos de conservación, 
dicho plan estipulaba la creación de un sis-
tema de áreas protegidas del Sur de Petén 
que se organizaba en cuatro Unidades de 
Conservación o “Complejos”, tomando como 
base las áreas originalmente propuestas en 
un estudio de CATIE y UICN de 1989.

Con base a los estudios técnicos (aprobados 
por CONAP en septiembre de 1993), se ela-
boraron los correspondientes planes maes-
tros de los Complejos en el año 1994. Parale-
lamente se elaboró el estudio del Programa 
para la Conservación de la Selva Tropical de 
Petén (PROSELVA), que definió proyectos 
prioritarios para la implementación de las 
áreas protegidas en el Sur de dicho departa-
mento (SEGEPLAN, AHT, APESA 1994a).

El Decreto 64-95 precisó los límites geo-
gráficos de la Reserva de Biosfera Chiquibul 
- Montañas Mayas 6 y los Refugios de Vida 
Silvestre Machaquila y Xutilha, y los definió 
como integrantes de los Complejos III y IV 
de las áreas protegidas del Sur de Petén, res-
pectivamente. Además, ratificó al CONAP 
como su ente administrador y desde 1996 
hasta el año 2002 ambos Complejos fueron 
coadministrados a través del Programa Pro-
selva. 

Proselva fue financiado por la cooperación 
alemana (KfW) y ejecutado por las institu-
6 Aunque Montañas Mayas ha sido declarada con la 

categoría de Reserva de Biosfera a nivel nacional, 
no está incluida en la lista del Programa Hombre 
y la Biosfera de UNESCO (MAB 1995, http://www.
unesco.org.uy/mab/reser.html)

ciones gubernamentales CONAP, INAB (Ins-
tituto Nacional de Bosques) y MAGA (Minis-
terio de Agricultura Ganadería y Alimenta-
ción)  a través del INTA (Instituto Nacional 
de Transformación Agraria, actualmente 
desaparecido), bajo la tutela y coordinación 
de SEGEPLAN. En 1999 se incorporó un Con-
sorcio entre CATIE (Centro Agronómico Tro-
pical para Investigación y Enseñanza) e IICA 
(Instituto de Investigación y Capacitación 
Agrícola), responsable de la implementación 
del manejo y la administración de las áreas 
protegidas del Sur y de su desarrollo agrope-
cuario y agroforestal (Trópico Verde 2005).

Desde mediados del año 1999 las activida-
des conjuntas realizadas dentro del marco 
del proyecto CONAP/Proselva se limitaron 
al monitoreo y coordinación, mientras la 
responsabilidad para la administración y el 
manejo de las áreas protegidas estuvo a car-
go del Consorcio CATIE/IICA para un perio-
do planificado de tres años (1999 a 2002). 
El Consorcio actuó como Entidad Ejecutora 
contratada por CONAP y su personal incluyó 
75 guarda recursos para el control y vigilan-
cia. El Consorcio también fue responsable 
para el establecimiento de la infraestructura 
de demarcación y control: brechas, rótulos, 
puestos de control, distritos, etc. (COPADER 
2006).

Dicho programa finalizó sus actividades en 
el mes de febrero del año 2002 por algunos 
inconvenientes en la contrapartida del con-
trato y a partir de entonces, los Complejos se 
encuentran administrados directamente por 
el CONAP Región VIII Petén, a través de la 
sede sub-regional de Poptún.

Entre 1999 y 2001, mientras se estuvo eje-
cutando el Proyecto Proselva, los Complejos 
tuvieron un presupuesto anual de aproxima-
damente 2.61 US$ por hectárea7, situación 
que cambió radicalmente con su finalización, 
cuando los fondos para su manejo disminu-

7 Los cálculos fueron hechos por Trópico Verde 
(2005) en base al presupuesto declarado en 2002 
por CATIE para Proselva, que era de US$ 250,000 
anuales.

4. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN
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yeron aproximadamente una quinta parte 
de los que  había disponibles.  Esta drástica 
caída del presupuesto para el manejo supuso 
el total abandono de las áreas, ya que no se 
cuenta con la capacidad mínima (personal, 
equipo, infraestructura, etc.) para controlar 
lo que está sucediendo en ellas (Trópico Ver-
de 2005).

4.2 Historia de administración 
del DEMOPRE-IDAEH

En la década de los años sesenta, la depre-
dación arqueológica estaba tomando mucho 
auge en Guatemala. Era particularmente 
preocupante la fragmentación de estelas, re-
curso utilizado por los saqueadores para fa-
cilitar su transporte a través de la selva, que 
además facilitaba poder esconderlas y pas-
arlas por las aduanas en las fronteras del país 
y venderlas a los coleccionistas extranjeros. 
Lamentablemente muchas obras de arte pre-
hispánicas fueron rotas a golpes, quemadas, 
cortadas en lascas o bien perforadas con el 
fin de separar la parte esculpida en relieve 
con su contenido de figuras de personajes e 
inscripciones.

Frente a esta dramática situación era nece-
sario tomar las medidas necesarias para fre-
nar el vandalismo. Una de ellas fue poder 
mover comisiones a los sitios arqueológicos 
más afectados, con el fin de conocer hasta 
qué punto los saqueadores habían causado 
daños a estos vestigios culturales. Las ges-
tiones que el IDAEH realizó en esos años 
tuvieron respuesta favorable cuando fueron 
planteadas a la Asociación Tikal, y fue así 
como se organizaron visitas de inspección 
a la selva petenera, pudiendo constatar el 
daño causado no sólo a las estelas, la de-
strucción de montículos y la penetración de 
pirámides por medio de túneles. La situación 
era tan alarmante que fue necesario imple-
mentar medidas urgentes de protección, na-
ciendo de esa forma “Operación Rescate” en 
el año 1970.

El 1 de octubre de 1975 fue creado el Depar-
tamento de Monumentos Prehispánicos y 
Coloniales (DEMOPRE), teniendo como uno 
de sus objetivos principales la protección del 
patrimonio cultural depositado en los sitios 
arqueológicos, quedando de esta forma cu-
biertas las actividades perentorias como las 

guardianías en los sitios arqueológicos donde 
eran más necesarias. Asimismo, se organizó 
el grupo de inspectores de monumentos na-
cionales con sedes provisionales en algunos 
lugares y en otros en forma permanente. La 
situación en el Petén ameritó que las prim-
eras inspectorías permanentes que se fund-
aran fueran precisamente las ubicadas en 
ese departamento. De esta forma en el año 
1976, se creó la Inspectoría de Dolores, sien-
do el Sr. Dasio Castellanos el primer Inspec-
tor contratado. Los primeros sitios en contar 
con personal, a través de dos vigilantes cada 
uno, fueron Ixkun por la depredación masiva 
a que estaba siendo objeto, y Sacul por su 
importancia arqueológica.

En igual medida, se organizó una unidad de 
rescate arqueológico y de delimitación de si-
tios arqueológicos, los cuales con el correr 
de los años han fructificado, acumulando 
gran experiencia en el manejo, protección y 
mantenimiento de los mismos. 

En julio de 1987 bajo el paraguas del Proyec-
to Nacional Tikal, nace el Proyecto de Recon-
ocimiento de Sitios Arqueológicos del Sur-
este del Petén, bajo la dirección del Dr. Juan 
Pedro Laporte, teniendo su sede en Dolores. 
Con la nueva ley orgánica del MICUDE en 
1988 el Proyecto Sureste de Petén pasó de 
programa a departamento, creándose for-
malmente el Proyecto Atlas Arqueológico. 
Este surgió como un convenio de carácter 
internacional entre los gobiernos de México 
y Guatemala, y a la fecha es quien ha hecho 
reconocimiento y delimitación de un gran 
número de sitios arqueológicos, tanto en Do-
lores como en los municipios vecinos de San 
José, Poptún y el Sur de Melchor de Mencos.

En lo que respecta a los otros sitios arque-
ológicos de los Complejos III y IV, a continu-
ación se resume la historia de administración 
del IDAEH en los mismos:

•	 Ixtonton: inició con vigilancia en el 
año 1987 a cargo del Proyecto At-
las Arqueológico de Guatemala y en 
1988 pasó bajo la estructura del DE-
MOPRE con vigilancia permanente (4 
vigilantes).

•	 Naj Tunich: empezó a contar con vigi-
lancia desde 1986 a cargo del Parque 
Nacional Tikal; posteriormente en 
1987 pasa a cargo del DEMOPRE con 
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vigilancia permanente (4 vigilantes).

•	 Xutilha: tuvo vigilancia permanente 
de 1986 a 1992, pero le fue retirada 
por falta de personal.

•	 San Miguel: contó con vigilancia per-
manente de 1986 a 1989, pero le fue 
retirada por problemas de inseguri-
dad. 

•	 Machaquila: tuvo vigilancia de 1986 a 
1992, pero a partir de que fue invadi-
do en 1997 se encuentra sin presencia 
permanente del DEMOPRE.

4.3 Logros y lecciones 
aprendidas de la aplicación de 
los anteriores Planes Maestros

Planes Maestros 1994

El equipo técnico a cargo de la elaboración 
de los primeros Planes Maestros para los 
Complejos incluyó representantes de SEGE-
PLAN, IDAEH, INGUAT y CONAP. Los doc-
umentos se realizaron en el marco de un 
Convenio entre los Gobiernos de Alemania 
y Guatemala (KfW/SEGEPLAN), a través de 
SEGEPLAN, Agrar-und Hydrotechnik GmbH 
(AHT) y Asesoría y Promoción Económica, 
S.A. (APESA).

El procedimiento involucró: a) diagnóstico en 
forma de reconocimiento rápido de aspectos 
ecológicos, socioeconómicos, arqueológicos 
y turísticos, b) identificación de potencial-
idades de protección, manejo sostenible y 
desarrollo, c) determinación de limitaciones 
y amenazas, y d) propuesta de zonificación 
y manejo. Las propuestas de zonificación y 
manejo se validaron con alcaldes auxiliares 
y representantes municipales, líderes de co-
munidades y técnicos de instituciones regio-
nales y locales. 

En dichos planes, ya se reconocía que los 
diseños de los Complejos tenían que adap-
tarse no solamente al estado de avance de 
la frontera agrícola de aquel entonces, sino 
también a la realidad de la tenencia de la 
tierra. La ubicación, tamaño, categorización 
y zonificación de las áreas protegidas no 
pudo diseñarse en condiciones óptimas 
para asegurar la máxima protección de los 
ecosistemas y las necesidades de desarrol-
lo sostenible para la población se asumían 

como una condición imprescindible para la 
existencia de cualquier programa de conser-
vación.

También se daba por hecho que la integración 
de la población rural en los programas de 
protección era una “necesidad absoluta”, 
pues se debía contar con el apoyo activo 
de las comunidades en el mantenimiento de 
las áreas y particularmente en su protección 
contra depredaciones e invasiones por parte 
de nuevos colonos.

La concertación de los Planes Maestros con 
las comunidades se basó en un trabajo de di-
vulgación ambiental realizado a través de la 
Asociación para el Rescate y Conservación 
de la Vida Silvestre (ARCAS) con el apoyo 
logístico y seguimiento de las oficinas sub-
regionales de SEGEPLAN VIII (SEGEPLAN, 
AHT, APESA 1994a).

Planes Maestros 2004-2008

Dado que el período de vigencia de los 
Planes Maestros es de cinco años, se asume 
que los Complejos no contaron con docu-
mentos actualizados desde 1999 hasta los 
elaborados en el 2004. Actualmente los dos 
Complejos cuentan con Planes Maestros por 
separado, aprobados y vigentes hasta el año 
2008. 

Los dos documentos incluyen la descripción 
y análisis general de las características eco-
lógicas, sociales, situación actual, amenazas 
a la integridad de los ecosistemas, las áreas 
críticas para la conservación y las oportuni-
dades para conservación dentro de los Com-
plejos. Partiendo de este análisis, se zonificó 
cada área protegida y se propusieron pro-
gramas y subprogramas de manejo.

Para su elaboración, se tomaron los linea-
mientos proporcionados por CONAP, se si-
guió un proceso continuo de planificación 
con IDAEH y el CONAP a nivel  de Regiones 
y Sub-regiones político-administrativas. El 
proceso incluyó la participación en talleres 
de capacitación sobre planificación para la 
conservación de sitios y una serie de reunio-
nes técnicas de planificación participativa 
entre estas instituciones.  Como insumos se 
utilizaron todos los estudios y documentos 
editados y en proceso, relacionados con las 
características y el estado de los Complejos, 
así como la experiencia acumulada y cono-
cimientos del personal de campo, técnicos, 
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profesionales y asesores que tenían en ese 
entonces o tuvieron alguna relación con las 
dos áreas protegidas. Este proceso dio como 
resultado la participación de expertos en dis-
tintas materias relacionadas con la conserva-
ción y administración de unidades de con-
servación.

Para tener claridad sobre los logros y lec-
ciones aprendidas de la aplicación de los 
Planes Maestros vigentes para el periodo 
2004-2008, se realizó una evaluación de los 
mismos tomando en cuenta los siguientes 
factores:

•	 análisis del grado de implementación 
de los mismos

•	 criterios metodológicos utilizados 
para su elaboración

•	 niveles de apropiación por parte de 
administradores y actores clave

También se analizó el nivel de cumplimiento 
de los objetivos de dichos Planes, la imple-
mentación de estrategias y su vigencia, los 
logros de las metas y la utilización de los 
mismos para la preparación de los Planes 
Operativos Anuales. Finalmente se evaluó su 
impacto en la conservación del patrimonio 
natural y cultural de los Complejos.

Los resultados de dicho análisis se plantean 
en el Cuadro 11. Las principales lecciones 
aprendidas y/o comentarios para la elabora-
ción del nuevo Plan Maestro 2010-2014 fue-
ron:

→	 Entre las debilidades de los Planes 
Maestros anteriores se mencionó que 
casi no hubo participación de las co-
munidades y en su elaboración tam-
poco se planificó el componente fi-
nanciero.

→	 Uno de los vacíos es que no se diseñó 
un programa para desarrollar proyec-
tos de la Zona de Amortiguamiento, 
particularmente por la falta de certe-

za jurídica en la tenencia de la tierra y 
la débil presencia del CONAP.

→	 Al mencionar la regularización de tie-
rras, no define si es CONAP o el Fon-
do de Tierras quien debería realizarlo.  

→	 Se necesita dictamen del CONAP en-
tre el corredor biológico de los Refu-
gios de Vida Silvestre (que ya no re-
úne condiciones de corredor por las 
fincas ganaderas).  Deben analizarse 
nuevas propuestas en este sentido.

→	 IDAEH tiene delimitado el sitio ar-
queológico Cuevas de San Miguel Los 
Encuentros, pero debe darlo a cono-
cer al CONAP y Fondo de Tierras.

→	 Una porción de la zona de manejo fo-
restal de Xutilha es parte del ejido de 
la Municipalidad de San Luis y debe 
resolverse esta situación del área, 
pues ya queda poco bosque.

→	 En el Complejo IV (Xutilha, San Mi-
guel y Machaquila) por la situación 
del conflicto armado no se hizo asen-
tamiento cartográfico de los sitios.

→	 En las zonas núcleo de los dos com-
plejos hay trabajaderos como el de 
Carrizal en el Complejo III.  Debe ha-
cerse una zonificación real y negociar 
con las comunidades su reubicación.  
En la zona núcleo del Complejo III 
existe una propiedad individual de 30 
caballerías.

→	 Los normativos de la Zona de Uso 
Múltiple de los Planes Maestros ante-
riores son específicos para la Reserva 
de Biosfera Maya y no aplican para 
los Complejos III y IV. 

Todos estos elementos fueron tomados en 
cuenta para la elaboración del presente Plan 
Maestro.
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Cuadro 12.  Resultados de la Evaluación de los 
Planes Maestros 2004-2008 de los Complejos III y IV
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4.4 Objetivos, Metodología y 
Proceso de elaboración del 
Plan Maestro

Los objetivos del presente Plan Maestro 
fueron desarrollados participativamente du-
rante los talleres de consulta realizados con 
una diversidad de actores. 

4.4.1 Objetivos del Plan Maestro 2011-2015
•	 Fomentar la conservación de los re-

cursos naturales, hídricos y cultura-
les, de los Complejos III y IV de las 
àreas protegidas del Sur de Petèn.

•	 Fortalecer la cooperación con la ad-
ministración de las áreas protegidas  
de Belice, para la conservación del 
macizo montañoso de Montañas Ma-
yas/Chiquibul.

•	 Promover el involucramiento de gru-
pos comunitarios organizados, en 
el manejo de las áreas protegidas, a 
través del otorgamiento de unidades 
de manejo para el uso sostenible de 
los recursos naturales existentes, con 
el compromiso de velar por la inte-
gridad de los elementos de conser-
vación y el patrimonio cultural.

4.4.2 Metodología
El equipo planificador del Plan Maestro, re-
sponsable del diseño, implementación y 
coordinación del proceso de planificación, 
estuvo integrado por representantes de 
CONAP-Poptún, Inspectoría de Dolores (DE-
MOPRE-IDAEH) y TNC.

En Belice el equipo planificador contó con 
la participación del Departamento Forestal, 
Instituto de Arqueología, Friends for Con-
servation and Development, Belize Audubon 
Society, TNC y Wildtracks (consultores).

Durante todo el proceso de planificación se 
reconoció la importancia del contexto Re-
gional Montañas Mayas, obteniéndose la 
participación de representantes de Petén y 
Belice. A raíz del análisis Regional, se prior-
izó una estrategia que pretende disminuir la 
presión originadas de Petén hacia las áreas 
protegidas de Belice. 

La metodología empleada para la elabora-
ción del Plan Maestro de los Complejos III 
y IV, está basada en la metodología de Pla-

nificación para la Conservación de Áreas 
-PCA- (Figura 14), desarrollada por The Na-
ture Conservancy y sus socios, y su reciente 
adaptación Planificación para la Conserva-
ción de Áreas con Recursos Culturales Tangi-
bles (TNC 2000). 

Este es un proceso de planificación estraté-
gica que parte de una revisión exhaustiva y 
analítica de la información ecológica, social, 
cultural y arqueológica disponible y contem-
pla los siguientes pasos:

a) Planteamiento de la Visión y 
Objetivos

Como un marco general que orienta 
la gestión, se planteó una visión y ob-
jetivos para los dos Complejos con el 
fin de crear un escenario de conser-
vación y administración en conjunto.  
La visión orientó el proceso de plani-
ficación que, aunque se unificó para 
los dos Complejos,  tomó en cuenta 
las particularidades y necesidades de 
cada área protegida.

b) Identificación de los Elementos de 
Conservación

Se seleccionaron paralelamente los 
elementos de conservación natural y 
cultural sobre los cuales se enfocaron 
las intervenciones en el área, usan-
do la información recopilada, insu-
mos de los talleres de consulta y el 
criterio del equipo técnico. Este fue 
uno de los pasos más importantes, 
ya que alrededor de estos elementos 
se desarrolló todo el proceso de  pla-
nificación. En este caso en particu-
lar, se tomó en cuenta los elementos 
de conservación definidos en Belice, 

Figura 14: Metodología de elaboración del 
Plan Maestro de los Complejos III y IV
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donde hay más conocimiento cientí-
fico sobre las Montañas Mayas.

Los elementos naturales pueden ser 
sistemas o comunidades ecológicas, 
especies amenazadas, raras o claves 
(“keystone”), y proceso ecológicos 
necesarios para la conservación de 
la diversidad biológica. Los elemen-
tos culturales engloban la significa-
ción del área, pueden ser tangibles e 
intangibles y  estar clasificados den-
tro de diferentes categorías: zonas, 
sitios, grupos de edificaciones, edi-
ficaciones o bienes muebles, conoci-
mientos locales y prácticas sobre la 
naturaleza, espiritualidad, memoria 
colectiva, hábitos, tradiciones, cos-
tumbres u otros. 

c) Análisis de Viabilidad e Integridad y 
Significación

Este proceso se realizó a través del 
planteamiento de una serie de pará-
metros y/o indicadores a los cuales 
se les dió una calificación que tiene 
como objetivo establecer el estado 
actual de conservación para cada 
elemento. 

Los elementos naturales se analiza-
ron con base a su viabilidad o integri-
dad ecológica y se evaluó de acuerdo 
a tres criterios: tamaño, condición y 
contexto paisajístico. Para los ele-
mentos culturales, se evaluó su esta-
do de integridad o significación se-
gún su contenido conceptual, condi-
ción física y contexto natural y social 
en el caso del patrimonio tangible y 
según su transmisibilidad, funcionali-
dad y contexto social en el caso del 
patrimonio intangible. También para 
evaluar y seleccionar estos elemen-
tos se utilizó algunos criterios como: 
representatividad, singularidad, au-
tenticidad, grado de amenaza, co-
nectividad, antigüedad entre otros.

d) Identificación y Priorización de 
Amenazas y Oportunidades  

Se determinaron las principales ame-
nazas que existían sobre cada uno 
de los elementos seleccionados. Este 
análisis se realizó diferenciando pre-
sión y fuente de presión para la diver-
sidad biológica y efectos de deterio-

ro y causas de deterioro para los ele-
mentos culturales. Las presiones y los 
deterioros son los efectos directos de 
destrucción o degradación sobre los 
elementos naturales y culturales. Las 
fuentes de presión y causas de dete-
rioro son los usos incompatibles de 
recursos y factores naturales que lo 
causan. 

Otro aspecto importante en esta fase 
fue el análisis de las oportunidades 
que posee el área protegida, para lo 
cual también se diseñaron y prioriza-
ron estrategias y acciones específi-
cas.

e) Definición y Priorización de 
Estrategias

Este proceso se auxilió de un análi-
sis de situación y actores vinculados 
a la conservación de la diversidad bi-
ológica y el patrimonio arqueológico 
en el área, a partir del cual se pro-
cedió a la definición de las estrate-
gias más viables para llevar a cabo la 
reducción de amenazas, el manejo, 
la restauración, y el mejoramiento de 
la capacidad institucional. Dichas es-
trategias se ordenaron en programas 
y subprogramas de manejo. 

f) Definición de Zonificación y 
Normatividad

La zonificación tuvo como objetivo 
ordenar el territorio en distintos sec-
tores que tengan un manejo homogé-
neo.  En reuniones de equipo técnico 
se evaluaron los alcances y limitacio-
nes para el manejo de la zonificación 
y normativa vigente en los Planes 
Maestros 2004-2008.

En el caso de los Complejos, lo que se 
re-definió (para ajustarla a la realidad 
actual) fue su zonificación interna, 
dado que la Zona de Amortiguamien-
to está delimitada en el Decreto de 
creación de los dos Complejos. Para 
cada zona de manejo se establecie-
ron objetivos y normativa de uso. Se 
utilizó como herramienta tecnológica 
el Sistema de Información Geográfica 
del Centro de Evaluación y Monitoreo 
de CONAP en Petén -CEMEC-.  
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g) Análisis Institucional

El objetivo de esta fase fue analizar 
la estructura institucional que se en-
carga de la protección y el manejo 
de las áreas, con el fin de que res-
ponda efectivamente a la ejecución 
del Plan Maestro. El análisis institu-
cional requirió la propuesta de un 
organigrama integrado para CONAP 
y  DGPCN-IDAEH, tomando en consi-
deración los programas emanados de 
las estrategias del Plan Maestro.

h) Plan de Monitoreo / Medidas de 
Éxito

Finalmente, basados en los elemen-
tos de conservación seleccionados y 
las principales amenazas sobre éstos, 
se definió un mecanismo de medición 
de éxito que permita analizar, perió-
dicamente, la efectividad de las ac-
ciones implementadas. 

Esta metodología se presenta en más deta-
lle en el documento: “Planificación para la 
Conservación de Áreas: Un Marco de Tra-
bajo para Desarrollar y Medir el Impacto de 
Estrategias Efectivas de Conservación de la 
Biodiversidad”, de The Nature Conservancy, 
y en Low, 1999. Para facilitar el ingreso de 
información, así como la priorización en la 
Planificación para la Conservación de Áreas, 
se utilizó la hoja de trabajo, del programa de 
Microsoft Excel, modificada por The Nature 
Conservancy y denominada “Libro de Traba-
jo para la Planificación de Acciones de Con-
servación ©” (TNC 2007).

4.4.3 Proceso 
El proceso de elaboración del Plan Maestro 
de los Complejos III y IV contempló tres fases 
(Figura 15).  

I. Fase Preparatoria

En la fase preparatoria del Plan se 
conformó el equipo planificador con-
formado por CONAP, DGPCN-IDAEH 
y TNC.  En esta etapa se elaboró el 
plan de trabajo y se colectó y anal-
izó gran parte de la información dis-
ponible para los Complejos.  

En junio 2007 durante semana y me-
dia se visitaron las principales áreas 
protegidas contiguas de Montañas 
Mayas y sus zonas de influencia tan-
to en Petén como en Belice, con el 
propósito de tener una mejor idea de 
las condiciones de los ecosistemas y 
de los sitios arqueológicos mayores. 
También se sostuvieron algunas en-
trevistas con miembros de las comu-
nidades y técnicos de instituciones 
de áreas protegidas de Petén y Be-
lice. 

Entre los sitios visitados se 
encuentran: 

•	 Petén: En el Complejo III el 
Parque Regional Municipal 
La Enea (Poptún), El Carrizal 
(Poptún), Monte de los Olivos 
(Dolores), Sitio Arqueológico 
Sacul, Sitio Arqueológico Ix-

Figura 15: Proceso de elaboración del Plan 
Maestro de los Complejos III y IV
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tonton, Cuevas de Naj Tunich. 
En el Complejo IV el Refugio 
de Vida Silvestre Machaqui-
la, Refugio de Vida Silves-
tre Xutilha (instalaciones del 
CONAP en Distrito El Es-
polón), el Sitio Arqueológico 
Xutilha y las comunidades de 
Tamarindo I y II.

•	 Belice: Parque Nacional Eli-
jio Panti, Reserva Forestal y 
Parque Nacional Chiquibul, 
Estación Biológica Las Cue-
vas, Reserva Forestal Moun-
tain Pine Ridge y Parque Ar-
queológico Caracol, en coor-
dinación con TNC y FCD.

II. Fase Medular 

La segunda fase constituyó la parte 
medular del proceso de planificación 
en la cual el grupo planificador dirigió 
una serie de talleres y reuniones con 
distintos grupos y personas de in-
terés, que hicieron de este Plan Mae-
stro un proceso altamente participa-
tivo. 

El proceso inició con una reunión 
para el análisis de los Planes Maestros 
2004-2008. Posteriormente un taller 
multitudinario con la participación 
de 90 personas en agosto 2007 para 
definir la visión y objetivos, e identifi-
car los elementos naturales y cultura-
les de conservación de los Complejos, 
Para el análisis de la viabilidad de los 
elementos naturales e integridad de 
los elementos culturales se realizaron 
reuniones de expertos donde se tra-
bajó en grupos por tipo de elemento.

El análisis de amenazas y oportuni-
dades se desarrolló en junio 2007 a 
través de dos talleres donde se con-
tó con la participación de represen-
tantes de OG’s, ONG’s, COCODES de 
las comunidades de los Complejos, 
y otros grupos de interés. De igual 
manera se llevó a cabo un taller con 
dos grupos de participantes para la 
definición de estrategias naturales 

y culturales. Para la priorización de 
estas estrategias se efectuaron re-
uniones con expertos y el grupo plan-
ificador del proceso. 

En la elaboración del plan de acción 
y plan de monitoreo se realizaron 
reuniones de expertos (por separa-
do para los elementos naturales y 
culturales) y el grupo planificador.  
Posteriormente se realizaron dos 
reuniones técnicas para redefinir la 
zonificación y normatividad, en las 
cuales participaron personas que 
tienen conocimiento del área y el 
grupo planificador.  Finalmente, en 
reuniones técnicas se hizo el análisis 
institucional y se propusieron los ar-
reglos necesarios para el manejo del 
Parque.

En total se contó con la participación 
de 153 personas representantes de di-
versas instituciones y organizaciones, 
19 concejos comunitarios de desar-
rollo y municipalidades (Anexo 7).

III. Fase Final

La tercera fase del proceso incluyó un 
taller de validación final en el cual se 
presentaron los principales resulta-
dos y propuestas del Plan Maestro a 
diferentes actores y se recibieron ob-
servaciones y propuestas al mismo. 

Se realizó una reunión de revisión, al 
primer borrador del documento por 
parte de personal técnico del CONAP 
y DEMOPRE-IDAEH. Con los insumos 
de la misma, se procedió a la redac-
ción del documento final, para luego 
someter el Plan Maestro 2010-2014 a 
su aprobación por parte del CONAP 
y MICUDE.

Para concluir el proceso, se llevó a 
cabo un taller en el que los equipos 
planificadores de Petén y Belice, inte-
graron las propuestas de los respec-
tivos planes de manejo para asegurar 
un esfuerzo de planificación Regional 
en la conservación de los Complejos 
y el Macizo de Montañas Mayas.
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5. VISIÓN Y OBJETIVOS DE LOS COMPLEJOS III Y IV

La visión es el enunciado inspirador que 
nos permite conocer hacia dónde queremos 
conducir un área protegida. La visión de los 
Complejos III y IV se consensuó en un taller 
en el que participaron una amplia variedad 
de actores y se trató de integrar elementos 
de la visión del Macizo de Montañas Mayas 
en Belice.

Visión de los Complejos III y IV:

La Reserva de Biosfera Montañas Mayas/
Chiquibul y los Refugios de Vida Silvestre 
Machaquila y Xutilha, ubicados en el Sureste 
de Petén, por sus características geomor-
fológicas contienen una gran diversidad bi-
ológica de flora y fauna que conjuntamente 
con el Macizo de Montañas Mayas de Belice, 
integran un bloque de bosque continuo que 
contribuye a mitigar el cambio climático 
y protege zonas de recarga hídrica de alta 
importancia socioeconómica, así como si-
tios arqueológicos mayas y cultura viva, los 
cuales son manejados en forma sostenible 
y participativa, para la protección, conser-
vación y generación de bienes y servicios 
ambientales en beneficio de la población 
local, regional, nacional e internacional, así 
como de las futuras generaciones.

Objetivos de los Complejos III y IV:

En el mismo taller en que se definió la visión, 
también se consensuaron los siguientes ob-
jetivos para los Complejos:

•	 Impulsar la conservación de los eco-
sistemas productores de agua para el 
beneficio socioeconómico de la po-
blación.

•	 Conservar, manejar y fomentar la re-
cuperación de los ecosistemas ter-
restres, manteniendo los procesos 
ecológicos que los sustentan, de ac-
uerdo a las condiciones y prioridades 
de cada área.

•	 Proteger y conservar los vestigios ar-
queológicos y la cultura viva como 
fuente de desarrollo ecoturístico y 
generador de identidad cultural.
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Para enfocar los esfuerzos de conservación 
y conocer la situación de los Complejos III 
y IV se realizó un análisis de los componen-
tes que constituyen la diversidad biológica y 
riqueza del patrimonio natural y cultural, los 
cuales fueron clasificados en:

•	 Elementos naturales de conservación

•	 Elementos culturales de conservación

 Una vez identificados, se hizo el análisis 
de viabilidad de los elementos naturales de 
conservación e integridad de los elementos 
culturales de conservación. Los elementos 
de conservación identificados y priorizados 
constituyen la base del análisis de amenazas 
a estos elementos y la definición de opor-
tunidades y estrategias para atender estas 
amenazas.  

Para los Complejos se priorizaron un total de 
13 elementos de conservación, 6 naturales y 
7 culturales.

6.1 Elementos Naturales de 
Conservación
Los elementos naturales de conservación 
constituyen los sistemas y comunidades 
ecológicos, especies y sus agrupaciones y 
los procesos naturales que los mantienen, 
que por su valor ecológico y rasgos únicos 
justifican su conservación y manejo. 

Para el caso de los Complejos (Figura 16) en-
tre los elementos naturales se identificaron 
un sistema ecológico hídrico, dos sistemas 
ecológicos terrestres y tres agrupaciones de 
especies (dos de fauna y uno de flora). 

Elementos de Conservación en Belice:

NATURALES

• Bosque latifoliado

• Bosque de coníferas y sabana

• Ecosistemas acuáticos y riparios

• Anfibios de bosques de altura

• Productos forestales 

• Jaguar

CULTURALES

• Sitios arqueológicos

• Paisajes de belleza escénica

• Sistemas subterráneos

Cabe mencionar que no se consideraron 
para ser incluidos como elementos naturales 
los yacimientos minerales (oro, mármol y 
petróleo) presentes en los Complejos, debi-
do a que la escasa información con que se 
cuenta de ellos hubiera dificultado su análisis 
de viabilidad.

6.1.1 Sistemas Hídricos Superficiales y Subter-
ráneos
Estos sistemas se identificaron como impor-
tantes elementos de conservación, dado su 
papel en la recarga hídrica a nivel local, na-
cional y regional, esta última particularmente 
en el caso del Complejo III. Los ecosistemas 
acuáticos y riparios también fueron seleccio-
nados como elemento de conservación en 
Belice.

6. ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE LOS COMPLEJOS III Y IV
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Figura 16: Elementos naturales de conservación
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Foto 1. Río Mopán, Dolores (E Secaira)

La Reserva de Biosfera Montañas Mayas/
Chiquibul, se localiza dentro de los límites de 
las cuencas: Mopán, La Pasión y Moho, ex-
istiendo ríos de gran importancia regional, 
como el Machaquila y Chiquibul, cuyos cau-
dales son incrementados significativamente 
por abundantes arroyos y quebradas, que en 
conjunto conforman una red de drenaje de 
tipo dendrítico, dentro de la cual se forman 
moderadas caídas de agua y rápidos origi-
nados por las pendientes de las montañas.  
Algunos de los afluentes de los ríos mencio-
nados, afloran de cavernas naturales.  La im-
portancia de estos cuerpos de agua reside 
especialmente en su alto valor como pro-
ductores de agua para un número consider-
able de poblados de la regiòn, además de su 
importancia como ecosistemas acuáticos y 
belleza escénica (COPADER 2006). 

Para el Complejo III se estima que existe una 
producción de agua (recarga hídrica natural) 
de 290,135,192.32 m3 anuales en toda el área 
protegida. De este total, el 20.93% (el equi-
valente a 60,726,904.50 de m3) es producido 
en el área Norte; en el área Sur se produce 
el 79.07% (229,135,192.32 m3). Aproximada-
mente el 65 % del agua captada es drenada 
hacia Belice por medio de la cuenca del Río 
Mopan y Moho, lo cual equivale a 149,115,387 
m3 anuales, y el resto a la cuenca del río La 

Pasión (COPADER 2006). La recarga se da 
principalmente de agosto a diciembre en to-
das la unidades hidrológicas, lo cual asegura 
el agua de los meses de enero a junio (de 
baja precipitación). 

6.1.2 Bosque Latifoliado
Al seleccionar este elemento natural de con-
servación para los Complejos III y IV, se hizo 
énfasis en algunas especies maderables pre-
sentes en ellos (caoba, ceiba, chicozapote, 
rosul) y en la diversidad de orquídeas que 
todavía puede encontrarse asociada a los 
bosques latifoliados.

Algunas especies comunes del bosque lat-
ifoliado presente en los Complejos III y 
IV y particularmente en el área Norte de 
Chiquibul, son: santa maría (Calophyllum 
brasiliense), canchán (Terminalia amazonia), 
copal (Protium copal) y danto (Vatairea lun-
dellii). En contraste, el bosque de Machaquila 
y Xutilha es más húmedo y de mayor altura 
que el de Chiquibul, correspondiente a una 
selva bien desarrollada cuyos árboles en el 
estrato superior miden más de 25-30 m. La 
composición florística se caracteriza por 
abundancia de palmas de corozo (Orbignya 
cohume), y hasta 123 especies arbóreas en-
tre las que están: cedrillo (Guarea excelsa), 
chechén blanco (Sebastiania longicuspis), 
chiquibul (Manilkara sp), rosul (Dalbergia re-
tusa), guapaque (Dialium guianense) y luín 
macho (Drypetes brownii) (SEGEPLAN, APE-
SA, AHT 1994).

Foto 2. Bosque latifoliado, Machaquila (E Secaira)

Los Complejos III y IV en contexto general 
presentan un 47.83% de uso del suelo con 
bosques latifoliados, influenciando dichos 
porcentajes por la abundancia de los bos-
ques latifoliados de Montañas Mayas-Chiqui-
bul y Xutilha: en el Complejo III se reportan 
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69,498 ha y en el Complejo IV 48,620 ha de 
bosque latifoliado (CEMEC 2008).

Las áreas de bosque latifoliado de algunos 
de los sitios arqueológicos principales, Naj 
Tunich, Ixtonton y Sacul en el Complejo III y  
Machaquila en el Complejo IV, merecen aten-
ción pues sus respectivas áreas se encuen-
tran bajo inminente amenaza de cambio de 
usos a agricultura y ganadería (COPADER 
2006).

Parte de la degradación del bosque latifolia-
do de los Complejos fue debido al huracán 
Iris en el año 2001. A raíz de él, se hizo un 
aprovechamiento extensivo de especies ma-
derables y para leña, las zonas no se recupe-
raron y hubo cambio de uso del suelo.

6.1.3 Bosque de Coníferas
El bosque de pino crece exclusivamente en 
la parte Sur del Complejo III, alrededor de los 
500 m snm. Al Oeste, en la zona conocida 
como Pinares de Poptún la especie domi-
nante es el pino del Caribe (Pinus caribaea), 
llamado también “pino de Petén”, mientras 
que unos pocos kilómetros más al Noreste 
las formaciones son principalmente de pino 
ocote (P. oocarpa). 

La especie pino P. caribaea también se dis-
tribuye naturalmente en otras zonas locali-
zadas en Boca del Monte (Dolores) y Finca 
Tierra Grande en Santo Domingo (Poptún). 
En los Pinares de Poptún, el dosel es abierto, 
ralo, con árboles de fuste recto y copa cóni-
ca, que alcanza alturas de 25 a 28 m. 

El bosque de pino ocote, es elmás compac-
to y se desarrolla en terrenos más inclinados 
que el pino del Caribe (Trópico Verde 2005). 
Dentro de los ecosistemas de coníferas tam-
bién se encuentran asociaciones con encinos 
(Quercus sp.), y la posible presencia de hí-
bridos de las especies de pino ocote (P. oo-
carpa) y pino de Petén (P. caribea) (CONAP 
2004b).

Cerca de las comunidades de Sacul Arriba y 
Naranjón en el Complejo III, existen algunas 
áreas de Pinus tecunumanii, aunque aparen-
temente muy fragmentadas. Las comunida-
des de Sacul Arriba y Centro Maya, solicita-
ron a la Municipalidad de Dolores la decla-
ratoria de un Parque Regional Municipal en 
los bosques de dicha especie. De esa cuenta, 
en la actualidad se cuenta con la declaración 
de tres Parques Regionales Municipales en 

el municipio de Dolores, siendo ellos:  Sacul 
Arriba, El Vivero e Ixtutz.  La presencia de 
poblaciones naturales de P. tecunumanii en 
el Complejo III, es sumamente importante y 
requiere de mayor esfuerzo de mapeo e in-
ventario, ya que dicha especie es catalogada 
como “Vulnerable” de acuerdo a Lista Roja 
de UICN. 

Foto 3. Pinares de Poptún (E Secaira)

El pino (Pinus tecunumanii) parece ser un 
descendiente genético próximo del Pino P. 
oocarpa basándose en los resultados filoge-
néticos a partir de estudios con marcadores 
moleculares. La especie ha evolucionado en 
situaciones que son más fértiles y húmedas 
que aquellas en que se encuentra normal-
mente el pino (P. oocarpa). La distribución 
geográfica del Pino P. tecunumanii va desde 
las tierras altas del centro de Chiapas, en Mé-
xico, hasta la parte central de Nicaragua, con 
una distancia aproximada de 1.000 Km., en 
una serie de poblaciones pequeñas y discon-
tinuas por todo su ámbito natural. (Dvorak, 
Hodge y Romero s.f.). 

Al Sur del Complejo III vale la pena desta-
car que también se encuentra distribuido el 
cipresillo Podocarpus guatemalensis, espe-
cie “En Peligro” de acuerdo a Lista Roja de 
UICN, particularmente por pérdida de hábi-
tat. Esta es una conífera endémica de Belice, 
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Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatema-
la, Honduras, México, Panamá y  Venezuela. 
Al igual que con Pino P. tecunumanii, ha sido 
poco estudiada y es necesario un inventario 
actual para conocer el estado de sus pobla-
ciones en el área. Esta especie se extrae para 
elaboración de muebles.

6.1.4 Especies de Cacería
En el taller de definición de elementos na-
turales de conservación se listaron diversas 
especies de cacería (cinegéticas), que a cri-
terio de los participantes todavía pueden ser 
encontradas en los Complejos, aunque cada 
vez con menor frecuencia y en menos áreas. 
Entre ellas se mencionaron: coche de mon-
te (Tayassu tajacu), jabalí (Tayassu pecari), 
mancolola (Tinamus sp.), faisán o pajuil (Crax 
rubra), cojolita (Penelope purpurascens), co-
tuza (Dasyprocta punctata), pizote (Nassua 
narica), venado cola blanca (Odocoileus vir-
ginianus), cabrito (Mazama americana), te-
pezcuintle (Agouti paca) y armado (Dasypus 
novemcinctus).

Se seleccionaron dos especies representati-
vas de este grupo amplio de aves y mamíferos 
cinegéticos bajo lo siguientes criterios:

•	 Venado cola blanca (Odocoileus 
virginianus): especie relativamente 
adaptable a diversos tipos de hábitat 
boscosos (incluyendo abiertos, como 
pastizales), que tolera cierto grado 
de perturbación humana.

•	 Jabalí (Tayassu pecari): especie típi-
ca de bosques, con rango de hogar 
amplio (con lo cual la conectividad 
entre ecosistemas es un factor clave 
en la viabilidad de sus poblaciones), 
menos tolerante a hábitat perturba-
dos. 

Asegurando la conservación de poblaciones 
de estas dos especies, se espera también 
asegurar la conservación a largo plazo de 
otras especies de cacería que comparten 
hábitat y enfrentan amenazas similares a las 
que ellas enfrentan. A continuación se in-
cluye mayor detalle de la historia natural y 
biología de estas dos especies:

Venado cola Blanca (Odocoileus vir-
ginianus)

En Guatemala existen dos géneros 
de venado: el venado cola blanca y el 

cabrito (Mazama spp).

La distribución del venado cola blan-
ca empieza en los bosques cana-
dienses de la región subártica, las ári-
das laderas montañosas de México, 
hasta las selvas húmedas y calurosas 
de América Central y de América del 
Sur. Una razón de su capacidad de 
supervivencia es la diversidad de re-
cursos con que se alimenta: cortezas, 
hojas y frutos caídos (Álvarez y Me-
dellín 2005).

Se pueden encontrar en una gran 
variedad de ecosistemas, sin embar-
go, prefiere áreas boscosas para re-
fugiarse, aunque no muy densamente 
arboladas. Los tipos de vegetación 
ocupados por esta especie pueden 
ser: bosques templados y tropicales, 
pastizales templados, chaparrales, 
desiertos, bosques tropicales caduci-
folios y matorrales.

El venado cola blanca ha sido cazado 
por muchos años, tanto por su carne 
y piel, como por deporte. En México 
y Centroamérica, sus poblaciones 
han sido afectadas y han existido 
múltiples translocaciones, con lo que 
probablemente muchas de las áreas 
originales ya no representan a las po-
blaciones originales (Nowak 1991).

Jabalí (Tayassu pecari)

Existen tres especies de pecaríes que 
habitan en el Neotrópico, y en Gua-
temala es posible encontrar a dos de 
ellas: el jabalí (Tayassu pecari) y el co-
che de monte (Tayassu tajacu). 

El jabalí es de los mayores ungulados 
en las regiones tropicales de Centro 
y Sur América y su rango de distri-
bución incluye bosques tropicales 
húmedos y secos desde el Sur de 
México hasta el Norte de Argentina 
(Mayer y Wetzel 1987, Fragoso 1998).

Debido a que ocasionalmente mana-
das e incluso poblaciones enteras de 
jabalíes han desaparecido de áreas 
donde eran usualmente encontra-
dos, algunos investigadores sugie-
ren que son una especie migratoria 
o bien nomádica, probablemente en 
respuesta a variaciones en suministro 
de alimento. Sin embargo, en estu-
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dios en la Amazonía se cuestiona el 
hecho de que tales desapariciones 
locales también puedan obedecer 
a declives poblacionales in situ cau-
sados por mortalidad derivada de 
enfermedades y/o cacería intensiva 
(Fragoso 1994 y 1998). 

Lo que sí está consensuado, es que 
el jabalí necesita un  amplio rango de 
hogar para su sobrevivencia (Keu-
roghlian et al. 2004). Se considera 
que el rango de hogar de una mana-
da va de 2,000 a 3,000 ha. El tamaño 
de una manada está reportado des-
de un mínimo de 5 hasta un máxi-
mo de 200 individuos (Enders 1935, 
Hall 1981, Mayer y Brandt 1982, Miller 
1930), aunque la mayor parte de es-
tudios estiman que el tamaño prome-
dio es de 50-100 individuos (Mayer y 
Wetzl 1987).

6.1.5 Especies de Fauna en Peligro
En este conglomerado de especies, se in-
cluyeron particularmente un anfibio, dos 
aves y tres mamíferos bajo los siguientes cri-
terios8:

•	 Cuentan con registros confiables 
(aunque no necesariamente recien-
tes) para los dos Complejos;

•	 Se encuentran incluidos en algu-
na categoría de Lista Roja de UICN 
(1995);

•	 Fueron identificadas por AHT (1994 
y 2000) como especies indicadoras 
para monitoreo en los dos Complejos;

•	 En los últimos años se cuenta con 
menos reportes de las mismas en 
los patrullajes y/o recorridos no 
sistemáticos realizados por personal 
de campo del CONAP;

•	 Fueron identificadas como elemen-
tos naturales de conservación para 
las áreas protegidas contiguas de Be-
lice.

8 No todas las especies cumplen con todos los 
criterios.

Rana (Craugastor9 sandersoni)

Especie de la familia Leptodactylidae, 
que puede ser encontrada en Belice 
y Guatemala, en hábitats naturales de 
bosques de altura, húmedos subtrop-
icales o tropicales de tierras bajas y en 
ríos. C. sandersoni está considerada “En 
Peligro” de acuerdo a la Lista Roja de 
UICN, y se cree que su mayor amenaza, 
es la pérdida de hábitat.

Existe un reporte antiguo de la rana Crau-
gastor sandersoni para Montañas Mayas 
(Trópico Verde 2005). La separación 
taxonómica de dos especies del anterior 
género (Eleutherodactylus sandersoni y 
E. sabrinus) fue relativamente reciente, lo 
cual implica que su identificación no sea 
totalmente confiable.  Si a ello se le suma 
el hecho de que son especies típicas de 
bosque prístino, su situación en los Com-
plejos es crítica (Lee, Walker y Acevedo 
2004 citados por Trópico Verde 2005). 

Momoto Piquianillado (Electron carina-
tum)

El rango de distribución original de esta 
ave abarca del Este de México hasta Cos-
ta Rica en hábitat de bosque húmedo lat-
ifoliado principalmente. Howell y Webb 
(1992) sin embargo, la reportan como 
una especie pobremente conocida, reci-
entemente considerada muy local en el 
Sur de Belice, Este de Guatemala y Norte 
de Honduras.

El Momoto Piquianillado está catalogado 
como “Vulnerable” de acuerdo a la Lista 
Roja de UICN, es una de las especies que 
mejor refleja la destrucción de bosques 
montanos del Norte de Centro América y 
generalmente está considerado entre las 
aves neotropicales más raras (Collar et al. 
1992).

El último registro confiable de Electron 
carinatum en el Complejo III fue en el 
año 2001 en una zona boscosa cercana 
al poblado de Nueva Armenia, en la zona 
limítrofe con Belice (Madrid J, com. pers. 
2007).

Aguila Arpía (Harpia harpyja)

El águila de mayor tamaño de toda 
9  El género Eleutherodactylus quedó designado 

para las Antillas y el Caribe y se adoptó en Centro 
América para el antiguo genero Syrrophus ( 
Acevedo M, com. pers. 2008)
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América Tropical, su hábitat es el bosque 
lluvioso. La UICN la enlista como una es-
pecie “Casi Amenazada” y también se 
encuentra incluida en el Apéndice I de 
CITES.

La Arpía, posiblemente el ave rapaz 
más poderosa en el mundo y uno de los 
depredadores a nivel más alto de la ca-
dena alimenticia, requiere extensas áreas 
intactas o poco perturbadas de bosque 
de tierras bajas para poder cazar y re-
producirse. Por tal razón, es considerada 
como “especie sombrilla” ya que para 
protegerla es necesario conservar largas 
extensiones de bosque que a su vez con-
tienen una de las mayores diversidades 
biológicas del planeta (Matola 2004).

Los pocos registros recientes en Gua-
temala de Arpía (específicamente en el 
Parque Nacional Tikal) son de aves rein-
troducidas en Belice por el Fondo Per-
egrino. En el Complejo III se reportó la 
muerte de una hembra y el avistamien-
to de un nido cerca de Nueva Armenia, 
frontera con Belice, en el 2001. Uno de 
los pobladores de dicha comunidad in-
formó haber visto volar dos pichones del 
nido (Madrid J, com. pers. 2007).

Murciélago de Van Gelder (Bauerus10 du-
biaquercus)

Especie de la familia Phyllostomidae re-
portada en parches de México, Belice, 
Norte de Guatemala, Honduras y Costa 
Rica. En estado “Vulnerable” de acuer-
do a Lista Roja de UICN; aparentemente 
poco común y local en una variedad de 
hábitat boscosos, desde bosque latifolia-
do de tierras bajas hasta bosque de pino 
encino y bosque nuboso.

Todo el grupo de Phyllostomidae está 
asociado a bosques no perturbados y 
hay mucha posibilidad de encontrar a B. 
dubiaquercus en el Complejo III al realizar 
estudios específicos en cuevas (Pérez S, 
com. pers. 2008).

Danta o Tapir (Tapirus bairdii)

El tapir centroamericano, norteño, de 
Baird o danta (como se le conoce local-
mente), es una de las tres especies amer-
icanas que existen de tapir. Se encuentra 

10  Anteriormente bajo el género Antrozous (Reid 
1997).

en las selvas existentes entre el Sur de 
México y el Norte de Ecuador, regular-
mente asociado a hábitat con fuentes de 
agua y/o humedales.

Este mamífero está “Amenazado” de ac-
uerdo a Lista Roja de UICN debido prin-
cipalmente a la pérdida de hábitat y a 
la cacería excesiva en toda su área de 
distribución. Por su gran tamaño, requi-
ere rangos de hogar amplios para poder 
subsistir.

En un estudio realizado en el año 2000 
por SEGEPLAN y AHT, no hubo ningún 
reporte de avistamientos o huellas de ta-
pir para los Complejos III y IV, recopilán-
dose solamente informes anecdóticos y 
no del todo confiables sobre la presencia 
ocasional de la especie, lo que podría in-
dicar que está localmente extirpada o sus 
poblaciones muy reducidas y no viables 
a largo plazo (Trópico Verde 2005). Esto 
concuerda con información proporciona-
da por CONAP, que indica que ha habido 
muy pocos registros de tapir en patrul-
lajes realizados en los Complejos en los 
últimos años (Madrid J, com. pers. 2007). 

Jaguar (Panthera onca)

La necesidad de grandes extensiones 
para mantener poblaciones viables, así 
como el alto grado de amenaza en que 
se encuentra, fueron los criterios para 
incluir al jaguar como elemento de con-
servación dentro del grupo de especies 
de fauna en peligro. El jaguar es también 
un buen indicador de la salud de los eco-
sistemas, particularmente de la diver-
sidad biológica de los ecosistemas de 
bosques latifoliados (Walker Z y Walker 
P 2007).  La importancia de la conser-
vación de esta especie radica en sus fun-
ciones como depredador de primer or-
den en la cadena alimenticia, regulador 
del tamaño poblacional de una gran var-
iedad de especies de vertebrados her-
bívoros mayores y menores, y por con-
siguiente, especie sombrilla.

El jaguar es el mayor felino existente en el 
Hemisferio Occidental. Los jaguares habi-
tan bosques húmedos tropicales que in-
cluyen bosques latifoliados, bosques de-
ciduos y matorrales espinosos, y pueden 
ser encontrados en pantanos inundados 
estacionalmente y pastizales inundados. 
Su rango original de distribución era del 
Suroeste de Estados Unidos hasta el Sur 
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de Patagonia y Norte de Argentina, pero 
han sido extirpados de amplias áreas y 
para 1980 su distribución se había re-
ducido a dos tercios de su rango original 
en Norte y Centroamérica (Swank y Teer 
1989 citados en Novack 2003). En el Plan 
Regional de Manejo y Conservación para 
Félidos Mesoamericanos (Matamoros et 
al. 1997), las poblaciones de jaguares a lo 
largo del istmo y en México fueron con-

sideradas “en peligro”.

McNab y Polisar en un estudio realizado 
en el 2001 describen solamente tres re-
portes directos  y cuatro indirectos con-
fiables de jaguares para las áreas Sur y 
centro de Petén, fuera de la Reserva de 
Biosfera Maya. Los datos para los Com-
plejos se resumen en el Cuadro 13:

Categorías: I (detectado directamente 
por el entrevistado: visto o escuchado), II 
(detectado indirectamente por el entrev-
istado: excretas, huellas, presas, rascade-
ro u otro), III (detectado directamente 
por un tercero al entrevistado) y IV (de-
tectado indirectamente por un tercero al 
entrevistado).

De acuerdo a CONAP, sólo hay dos reg-
istros de jaguar en los últimos años para 
los Complejos III y IV en área boscosa, 
ambos correspondientes a especimenes 
muertos (Madrid J, com. pers. 2007), uno 
de ellos en Valle de la Esmeralda en el 
2006 (J Zetina, com. pers. 2008). Los 
jaguares son perseguidos porque atacan 
no solamente ganado, sino también ca-
ballos, peligüeyes y cerdos (Silvestre B, 
com. pers. 2008).

6.1.6 Xate (Chamaedorea spp)
Las diferentes especies de plantas del géne-
ro Chamaedorea son dioicas, clasificadas 
botánicamente en la familia Palmaceae. Este 
es el género de palmas con mayor riqueza 
de especies en el Neotrópico, encontrándose 
como parte del sotobosque de bosques llu-
viosos (Bridgewater et al. 2007). Su distribu-
ción va desde el centro de México hasta el 
Norte de Brasil y Sur de Bolivia, en zonas de 
selva alta perennifolia.

El arreglo de la sombra es un factor que de-
termina el desarrollo general de la planta y 
la calidad de la hoja en bosques primarios 
y secundarios maduros (Hernández 1980 
citado en Reyes y Wilshusen 2006). Para el 
caso específico de Petén, el xate se desar-

rolla sobre suelos de origen kárstico, mod-
eradamente drenados, con alto contenido de 
materia orgánica en los horizontes superfi-
ciales, textura arcillosa y franco arcillosa. Los 
factores micro climáticos requeridos para su 
adecuado desarrollo son: luminosidad entre 
15-20% de luz directa, temperatura de 24-27 
°C y humedad del 85% (Reyes y Wilshusen 
2006).

Foto 4. Xate cola de pescado (E Secaira)

La palma de xate (Chamaedorea spp) es el 
principal recurso forestal no maderable ex-
traído de los bosques del departamento de 
Petén. Las tres especies de xate de may-
or colecta y comercio actual en Guatemala 
son: a) xate cola de pescado (Chamaedorea 
ernesti agusti), b) xate macho o jade (C. ob-
longata), y c) xate hembra (C. elegans). Sus 
hojas son utilizadas para decoración y arre-
glos florales, ornamentos en actos religiosos 
como bodas y ceremonias fúnebres (Reyes y 
Wilshusen 2006).

La actividad extractiva de la palma de xate 
tiene más de cuarenta años de llevarse a 
cabo bajo un manejo tradicional, en un es-

Fuente: McNab y Polisar (2001)

Cuadro 13.  Sitios con reportes confiables de jaguares para Complejos III y IV
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quema de acceso libre y sin ninguna organi-
zación para la producción. La popularidad de 
esta actividad extractiva es la simplicidad de 
la colecta o corte de la hoja; la motivación del 
xatero es la falta de alternativas económicas 
que promuevan la ocupación de la mano de 
obra local, además de constituirse en fuente 
importante de ingresos monetarios.

Entre los sitios autorizados para la extracción 
de xate, además de la Zona de Uso Múltiple 
de la RBM, están las Zonas de Amortigua-
miento y de Uso Múltiple de los Complejos 
II, III y IV de las áreas protegidas del Sur de 
Petén. Los viveros de xate registrados en 
CONAP para el Petén son: MAEX (en las Deli-
cias, Poptún) y Finca Concha Montalbán (en 
Yaltutu II, Dolores) con xate cola de pescado. 
El vivero de Suculté (Dolores) dio inicio en 
el 2000 y es un proyecto financiado por el 
Fondo de Prevención de Conflictos Globales 
(GCPP) del Reino Unido y la organización 
Alianza para un Mundo Justo (AMJ) (Reyes 
y Wilshusen 2006). Este último es de xate 
hembra, macho y cola de pescado y a la fe-
cha de elaboración del presente Plan Mae-
stro estaba pendiente de registrarse en el 
CONAP (Madrid J, com. pers. 2007).

El lugar de destino de la hoja de xate guate-
malteco es el mercado de Holanda, el cual, 
en 2005 fue el principal importador de hojas 
de esta palma con 48.4%, siguiéndole Esta-
dos Unidos con 46.6% del total exportado, 
demandando principalmente hojas de las es-
pecies cola de pescado y xate jade, respec-
tivamente (Reyes y Wilshusen 2006). La 
importancia relativa de xate hembra ha dis-
minuido debido a la extracción insostenible, 
lo cual ha provocado que se exporten hojas 
muy pequeñas que no llenan los requisitos 
del mercado internacional.

Durante el 2005 se aprovecharon 4.4 mil-
lones de gruesas de 80 hojas cada una, in-
volucrando alrededor de 1,050 xateros, 200 
contratistas y 232 personas en el proceso 
de clasificación, empaque y exportación. 
La industria de xate provee un estimado de 
6,000-10,000 empleos estacionales y de ti-
empo completo en Guatemala (FIPA y USAID 
2002, Rainforest Alliance 2004). El ingreso 
del xatero generalmente cubre el valor del 
salario mínimo de ley para los trabajadores 
de campo y representa ingresos en efecti-
vo a su sistema de producción familiar. En 
cuanto a generación de divisas, el estudio de 
Reyes y Wilshusen (2006) estimó que para 
el año 2005, la actividad de exportación de 

xate representó para el país el ingreso de 6.2 
millones de dólares.

6.2 Elementos Culturales de 
Conservación

Para los propósitos de manejo y conservación 
apropiado del patrimonio cultural existente 
en los Complejos III y IV se identificaron si-
ete elementos que se considera expresan el 
contenido más significativo de atributos y 
valores tangibles e intangibles. Los elemen-
tos identificados engloban un significado 
trascendental en lo estético, histórico, social, 
económico y científico.

Los elementos culturales para los Comple-
jos III y IV se concentraron en dos agrupa-
ciones de sitios arqueológicos mayores, una 
agrupación de sitios intermedios y menores, 
dos sistemas de cuevas, un grupo de bienes 
culturales tangibles y otro de cultura intangi-
ble (Figura 17).

6.2.1 Cuevas de Naj Tunich

Un hallazgo importante para la divulgación 
del asentamiento prehispánico de la región 
Sureste de Petén fue el descubrimiento ca-
sual de las Cuevas de Naj Tunich o Cueva de 
las Inscripciones en 1979 por Emilio Pop y su 
hijo Bernabé, cuando este cazaba unos co-
ches de monte. Su descubrimiento lo man-
tuvieron en secreto por algún tiempo hasta 
que se lo contaron al arriero Ricardo Jacinto, 
quien, a su vez, se lo comunicó al norteame-
ricano Michael DeVine. Fue DeVine quien le 
dio el nombre de La Cueva de Las Inscrip-
ciones e informó al Instituto de Antropología 
e Historia de tan importante descubrimiento. 
Sin embargo, la noticia corrió antes del aviso 
al IDAEH, por lo que muchos depredadores 
robaron valiosos objetos (MICUDE, IDAEH, 
KfW, USAC 2000). 

Dada la magnitud e importancia de las pin-
turas dentro de la cueva principal, varias 
exploraciones se sucedieron a cargo princi-
palmente de fotógrafos y promotores de tur-
ismo, entre ellos, el mismo Michael DeVine, 
Pierre Ventur y Jacques Van Kirk. El plano 
original de la cueva fue elaborado por los es-
peleólogos Ernie Garza y Karen Witte. En el 
ámbito arqueológico se llevaron a cabo dis-
tintas temporadas entre 1981 y 1988, a cargo 
de James Brady con la participación de An-



C
o

nsejo
 N

acio
nal d

e Á
reas P

ro
teg

id
as - C

O
N

A
P

62

Figura 17: Elementos culturales de conservación
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drea Stone, con lo cual se documentó el cor-
pus de pinturas e inscripciones presentes, así 
como el margen temporal de la ocupación 
y uso ritual de las cuevas (MICUDE, IDAEH, 
KfW, USAC 2000).

Naj Tunich es una cueva ubicada en las Mon-
tañas Mayas a 30 Km. al Sureste del muni-
cipio de Poptún y a unos 5 Km. de la fron-
tera beliceña (Brady JE y Villagrán S 1991). 
Naj Tunich en lengua mopán significa “Casa 
de Piedra” o “Cueva”. Fue considerada un lu-
gar ceremonial durante el periodo Preclásico 
Tardío (500 AC-200 DC) y el Clásico Tardío 
(600-900 DC); sin embargo, su mayor uso 
fue durante el Clásico Temprano (250-550 
DC). El lugar fue declarado patrimonio cul-
tural por MICUDE en 1985. En sus paredes se 
encuentra una de las colecciones de arte en 
cuevas más importantes hasta ahora cono-
cida. Los textos indican que además de mu-
chas pinturas de excelente calidad artística, 
también hay inscripciones jeroglíficas; los 
textos añaden importancia al corpus de las 
inscripciones.

Las cuevas jugaron un papel importante en 
la vida de los mayas. A principios constituían 
lugares convenientes para resguardarse y 
más adelante, lugares sagrados y puertas 
hacia el inframundo. Si bien la mayoría de 
cuevas se destacaba por un papel local, in-
cluso de resguardo defensivo, Naj Tunich se 
evidencia casi como un lugar de peregrinaje, 
registrando visitas de sitios lejanos.11

Sus cámaras internas estaban reservadas 
para los dirigentes más importantes, mien-
tras que en las salas anteriores se quedaban 
aquellos que iban en peregrinación religio-
sa. Además de haber sido considerado un 
paso al inframundo (Xibalba), los mayas en-
terraron a algunos dirigentes y hacían sac-
rificios en ellas.  En ella se han encontrado 
las únicas tumbas de nobles con adornos de 
estuco reportadas hasta hoy. Miembros de la 
realeza maya están entre aquellos enterra-
dos aquí12. 

Tan intrigante como controversial, su con-
tenido alberga relatos de la historia maya 
como el sacrificio de infantes, desangrados 
y el punto crucial, pinturas con representa-
ciones sexuales.
 

11 http://www.ciudadesmayas.com/ciudades-mayas-
en-guatemala/naj-tunich.html

12 http://www.mayasautenticos.com/peten_caves.htm

Foto 5. Pinturas rupestres en Naj Tunich  (E Secaira)

La entrada consiste de una cámara grande 
con más de 150 m de largo. Los dos tercios 
del Oeste consisten de un piso plano y an-
cho. El tercio del Este contiene un levanta-
miento natural el cual ha sido modificado por 
una serie de paredes retenedoras que hacen 
un balcón de dos niveles. Esta es la construc-
ción más grande que hasta ahora se haya re-
portado en una cueva Maya. En el nivel alto 
del balcón hay siete tumbas de mampos-
tería, ya saqueadas, las cuales son las únicas 
tumbas hasta ahora reportadas en una cueva 
Maya. Una de las cámaras, La Cámara de la 
Pila, en el nivel alto, tiene una presa, lo que 
causa que el agua se estanque y se forme 
una pila pequeña. Se echaron ofrendas en la 
pila y estas fueron encontradas cementadas 
en el piso. 

La entrada de la cueva también pudo haber 
servido una función pública si Naj Tunich 
fuera un centro regional de peregrinaje. Esta 
posibilidad es sugerida por la gran elabo-
ración en la forma de construcción que la 
cueva ha recibido. El hecho de que glifos em-
blemas de varios sitios en lugar de un sólo 
gobierno, se encuentra en las inscripciones 
sugiere que muchos sitios en el área tuvieron 
acceso a la cueva y ocasión de usarla (Brady 
JE y Villagrán S 1991).
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El arte de Naj Tunich se resume a continu-
ación:

•	 Cinco grupos de petroglifos, cuatro 
áreas con impresiones positivas de 
huellas de manos y 94 pinturas. Estas 
presentan 35 textos jeroglíficos, 18 
caras o cabezas humanas y 44 figu-
ras humanas.

•	 Las pinturas están elaboradas con 
una línea delgada y delicada; el es-
tilo se compara con las pinturas de 
cerámica del Clásico Tardío.

•	 Algunas de las representaciones son: 
músicos, bailarín o danzante, per-
files humanos, representación de 
deidades (Gemelos Divinos, versión 
clásica de Hunahpu e Xbalanque), 
representación de enanos, ritos de 
pasaje; también fueron encontradas 
vasijas cerámicas, orejeras e instru-
mentos musicales.

En la actualidad y debido a actividades de 
vandalismo que han dañado las pinturas ori-
ginales, se ha habilitado una cueva con la ré-
plica de las pinturas, se cuenta con infraes-
tructura mínima para atender a visitantes y 
con guías provenientes de la comunidad de 
La Compuerta.

6.2.2 Ixtonton y Sacul
Sacul e Ixtonton, localizados al Sureste de la 
cabecera municipal de Dolores, son los dos 
sitios arqueológicos mayores del Complejo 
III, con calzadas que comunican varios gru-
pos arquitectónicos, estelas, altares y pane-
les esculpidos, algunos de ellos considera-
bles por su tamaño.

 Ixtonton

Entre 1982 y 1983, miembros del DE-
MOPRE reportaron el descubrimien-
to del sitio arqueológico Ixtonton. El 
nombre Ixtonton se refiere a un lugar 
que produce cacao, aunque el térmi-
no también se asocia con el miembro 
viril, de (Ix) y Ton: bolsa de cacao, 
miembro viril (Barrera 1980). 

Este parque arqueológico protegido 
por el IDAEH está ubicado a unos 3 
Km. al Sureste de la población de Do-
lores. El tipo de asentamiento es dis-
perso, 5 plazas en el área central, 33 
montículos en el área central, 129 gru-
pos en el área periférica y 577 montí-

culos en el área periférica. Así como 
hubo asentamientos influenciados 
por la presencia de bajos en el nor-
te de Petén y sur de Campeche, Ix-
tonton se modeló por los abundantes 
cerros cársticos en donde se localiza.

La vegetación en su mayoría es bos-
que secundario, quedando solamente 
algunos corozos, encontrándose aun 
vegetación primaria en pequeñas 
áreas que incluyen ceiba, hormigo y 
ramón. Las tierras de Ixtonton han 
sido tradicionalmente consideradas 
como fértiles, indicado por el largo 
tiempo en que la zona ha sido objeto 
de quemas y cultivo, a pesar de que 
los suelos son poco profundos al ser 
una meseta con roca natural bastante 
superficial (Laporte JP, Torres CR, y 
Hermes B. 1991).

En realidad, la zona central de Ixton-
ton contiene todo lo que uno podría 
esperar de una capital regional de las 
Tierras Bajas Mayas, incluyendo pla-
zas grandes, juegos de pelota, calza-
das y complejos de función especial-
izada, otros palacios y edificios de 
carácter religioso, todo configurado 
en un conjunto de tipo acrópolis or-
ganizado sobre una extensa platafor-
ma basal. También hubo numerosas 
estelas, ahora ya robadas. 

Foto 6. Sitio arqueológico Ixtonton (E Secaira)

Uno de los rasgos que mejor defin-
en a Ixtonton es la presencia de tres 
calzadas monumentales, una hacia el 
Norte, otra al Oeste y una tercera ha-
cia el Sur, siendo el uso de calzadas 
un rasgo usual en el Sureste de Petén, 
como lo indican Ixkun, Ixtutz, Xutilha 
o Poptún, entre otros. Lo que resalta 
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en el caso de las calzadas de Ixtonton 
es su gran tamaño y la técnica espe-
cial constructiva. Parecen haber sido 
construidas en el Clásico Tardío.

Bajo este punto de vista es posible 
concluir que para el Clásico Tardío, 
Ixtonton dominó al menos la margen 
oeste del alto río Mopan, junto con 
el amplio Valle de Dolores, contando 
con una serie de centros secundarios 
que tienen cada uno su propio sector 
ceremonial (Laporte JP, Torres CR, y 
Hermes B 1991).

Entre los monumentos tallados de Ix-
tonton se cuenta con 4 estelas, dos 
de ellas completas y las otras en frag-
mentos; entre los monumentos lisos 
tiene 13 estelas y 6 altares. El com-
plejo de ritual público fue habilitado 
a partir del Preclásico Tardío, como 
también lo fueran otras secciones del 
sitio. La construcción y ocupación 
generalizada del sitio corresponde al 
Clásico Tardío. La evidencia de cons-
trucción para el Clásico Terminal es 
evidente y existen restos de pobla-
ción que indican su presencia durante 
el Postclásico (MICUDE, IDAEH, KfW, 
USAC 2000).

En cuanto al material recuperado en 
exploraciones realizadas en el área, 
resalta la relativa abundancia de in-
strumentos líticos, hueso trabajado 
(como ofrenda), astas de venado 
(posiblemente empleadas en la elab-
oración de artefactos de piedra) y 
cerámica (Benítez H 1996). 

Además del área central de Ixtonton, 
han sido reconocidos 53 cerros que 
sostienen a 68 grupos arqueológi-
cos, los cuales integran la muestra 
del área periférica. Un hallazgo de 
interés fue la presencia de cámaras 
funerarias bajo las plazas en deter-
minados grupos, indicando que hubo 
grupos especialmente dedicados a 
actividades funerarias como fueron 
los cerros ubicados al extremo Este 
del sitio, en donde se detectaron 14 
de los 32 casos registrados (Laporte 
JP, Torres CR, y Hermes B. 1991).

Sacul

El sitio arqueológico Sacul, ubicado 
13 Km. al Noreste de la población de 

Dolores (cerca del caserío Sacul Aba-
jo), fue reconocido por Ian Graham en 
1972, quien realizó un plano de la par-
te central del asentamiento, además 
de un registro de sus monumentos. 
En 1973, y en parte debido a robo de 
partes de estelas, trabajadores del 
IDAEH delimitaron un área restringi-
da que abarca los principales grupos 
del área central del sitio, por lo que el 
establecimiento del parque se efec-
tuó en ese año (Laporte JP, Mejía HE 
2006).

Foto 7. Estela en sitio arqueológico Sacul (E Secaira)

Sacul muestra un tipo de asenta-
miento nucleado, 5 plazas en el área 
central, 25 montículos en el área cen-
tral, 31 grupos en el área periférica y 
87 montículos en el área periférica. 
Cuenta con 6 estelas talladas; entre 
los monumentos lisos tiene 9 estelas 
y 7 altares. El sitio fue construido y 
ocupado durante el Clásico Tardío 
principalmente. La construcción con-
tinuó durante el Clásico Terminal y en 
algunos grupos es marcada la ocupa-
ción del periodo Postclásico (MICU-
DE, IDAEH, KfW, USAC 2000).

Exploraciones de Sacul han dado por 
resultado el hallazgo de 11 enterra-
mientos humanos, todos ellos de tipo 
primario. Cronológicamente, se de-
terminó que siete de ellos fueron del 
Clásico Tardío y otros cuatro del Clá-
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sico Terminal.  Todos los enterramien-
tos tuvieron algún tipo de ofrenda, 
adornos, artefactos líticos, adornos 
de concha, un caso de artefacto de 
barro y vasijas cerámicas. Sacul tie-
ne su glifo emblema propio y la pre-
sencia de dicho glifo en Ixkun sugiere 
fuertes lazos políticos entre ambos 
centros, con aparente predominio del 
primero sobre el segundo (Laporte 
JP, Mejía HE 2006).

Los monumentos de Sacul presentan 
notables similitudes con los de Ixkun, 
Ixtutz e Ixtonton:

•	 Solamente la cara frontal está 
tallada

•	 Las inscripciones se presen-
tan solas o acompañando 
personaje (s)

•	 Bajo los personajes principa-
les se muestran cautivos ubi-
cados en paneles

•	 Los cautivos están atados, tie-
nen el cabello largo y en ge-
neral portan poca vestimenta

•	 Se observa influencia estilísti-
ca de Naranjo

Se considera a Sacul como un centro 
de habitación del Postclásico y es su 
carácter cosmopolita lo que lo define 
como un centro vital que pervivió al 
desvanecimiento de sus antiguos ri-
vales en el Noroeste de las Montañas 
Mayas (Laporte JP, Mejía HE 2006).

6.2.3 Machaquila y Xutilha
Ambos sitios arqueológicos se encuentran 
ubicados en el Complejo IV y actualmente 
su estado de conservación es lamentable. 
Machaquila aparentemente tiene un rango 
mayor que Xutilha desde el punto de vista 
cultural, e incluso cuenta con mayor infor-
mación que este, pero la situación actual y 
amenazas que enfrentan los dos sitios es 
similar. A continuación se describe con may-
or detalle cada uno de ellos. 

 Machaquila

Machaquila se encuentra en el munic-
ipio de Poptún en la ribera Sur del río 

del mismo nombre, a 45 Km. al Nor-
este de Cancuén y 30 Km. al Este de 
Ceibal. Alrededor de Machaquila, hay 
numerosos sitios menores, así como 
las Cuevas de San Miguel, con eviden-
cia de ocupación desde el Preclásico 
hasta el Posclásico temprano.

Es un sitio mayor con templos y pala-
cios grandes que destaca por sus fi-
nas estelas (23), altares (6), paneles 
(7) y escalinatas jeroglíficas.  Tiene 
nueve plazas con edificios ceremo-
niales y un complejo residencial al 
Sur. Como algo excepcional en una 
ciudad de su importancia, no se ha 
documentado un campo de juego de 
pelota. Se encuentra en la parte supe-
rior de colinas kársticas, que ofrecían 
una mejor condición para establecer 
una ocupación permanente.

Foto 8. Sitio arqueológico Machaquila  (E Secaira)

La primera noticia de la existencia de 
Machaquila corresponde a un reporte 
de exploración petrolera por Alfonso 
Escalante, de la Union Oil Company, 
cuando se extrajo una serie de tres 
piedras talladas, tal vez en 1958 (Gra-
ham 1963). Como un azar del desti-
no, Machaquila logró ser explorado 
desde la década de los 60, contando 
con el registro muy a tiempo de Ian 
Graham, cuando fueron descubier-
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tas 17 estelas, seis altares y una serie 
de piedras esculpidas (Graham 1967, 
Fahsen 1983, Grube 1989). Una este-
la adicional apareció posteriormente 
en el mercado de arte (Riese 1988a 
y b). Actualmente, el sitio está de-
sprovisto de monumentos; algunos 
fueron trasladados para su adecuada 
protección, mientras que la mayoría 
fueron depredados y han desapareci-
do (Laporte JP, Mejía HE, Chocón JE 
s.f.).

Machaquila presentó una ocupación 
fuerte en el Clásico, especialmente el 
Clásico Tardío y Terminal (700-890 
DC). Es particularmente importante 
por la información epigráfica que 
proporciona en sus monumentos es-
culpidos, de los cuales se considera 
que tuvo una colección de 32, entre 
estelas, altares y paneles. Tiene da-
tos históricos importantes sobre di-
nastías y secuencias de gobernantes 
por un espacio de cerca de 300 años; 
también es un ejemplo (junto a Dos 
Pilas, Aguateca y Altar de Sacrificios), 
de la ocupación Clásica y del posteri-
or colapso Maya en el Centro-Sur de 
Petén.

Aunque actualmente su ubicación es 
remota respecto de los centros de 
población, no debió ser así duran-
te la época prehispánica cuando la 
comunicación por el río Machaquila 
facilitaba el tránsito entre el área de 
montaña al Este y el río Pasión al Oes-
te (Laporte et al. 2001). Se evidencia 
una rivalidad con Cancuén13, la cual 
sugiere un sometimiento al filo del 
800.

La presencia de tantos monumentos 
en Machaquila ha traído consigo im-
portantes consideraciones acerca del 
papel de este centro con relación al 
Sur de Petén, aunque todas las refer-
encias indican que fue un sitio desar-
rollado en la última parte del Clásico 
Tardío. Se le adjudican amplias rela-
ciones dinásticas y formas de orga-
nización política especial (Fahsen y 
Demarest 2000).

13  http://www.ciudadesmayas.com/ciudades-mayas-
en-guatemala/machaquila.html

Xutilha

El sitio arqueológico Xutilha está ubi-
cado aproximadamente a 3 Km. al 
Suroeste de la cabecera municipal 
de San Luis y para 1994 contaba con 
5 caballerías de reserva de bosque 
(SEGEPLAN, ATH, APESA 1994b). Es 
considerado como un centro ceremo-
nial menor con carácter secundario.

Su nombre refiere a río estrecho o an-
gosto; de Xut’il: estrecho y Ha: agua 
(Barrera 1980). Es un tipo de asenta-
miento nucleado, con 3 plazas en el 
área central y 12 montículos en el área 
central. Cinco de las estelas del sitio 
refieren al periodo Clásico Tardío; en 
general se encuentran erosionadas 
por lo que no es posible discernir la 
figura representada. La estela en me-
jor estado de conservación es la No. 
9 y se encuentra en resguardo en el 
Parque Nacional Tikal. Su cronología 
de ocupación es indeterminada, aun-
que la presencia de monumentos re-
fiere a una ocupación del Clásico Tar-
dío  (550-800 DC) (MICUDE, IDAEH, 
KfW, USAC 2000).

6.2.4 Sitios Arqueológicos Intermedios y 
Menores
Los sitios intermedios tienden a estar ubica-
dos en un radio de 5 a 7 Km. en torno de 
los sitios mayores en relación a los cuales 
funcionaron como dependencias políticas. 
Fueron ocupados por miembros de la no-
bleza que estuvieron cercanamente relacio-
nados con los gobernantes que vivían en los 
centros mayores. 

En el caso del Sureste de Petén para medir 
la jerarquía política de los sitios se ha utiliza-
do el Modelo de Gravedad, una versión pon-
derada de la aplicación de la técnica de los 
Polígonos de Thiessen. El modelo considera 
la importancia de cada centro, expresado en 
el volumen de producción, número de habi-
tantes, tamaño del centro y otras variables. 
De esta manera, los límites son colocados 
de acuerdo al peso relativo de los centros 
(Laporte JP y Mejía H 2005).

Por lo tanto, para la determinación del área 
territorial que correspondió a cada entidad 
política de la muestra que se presenta del 

13.   http://www.ciudadesmayas.com/ciudades-mayas-en-guatemala/machaquila.html
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Sureste y Centro-Oeste de Petén, se aplicó 
el peso específico obtenido con el Método 
de Gravedad, a manera de definir el área de 
influencia de cada centro rector, los centros 
secundarios sobre quienes actuó, así como 
definir las condiciones geográficas específi-
cas y productivas de cada entidad (Laporte 
JP y Mejía H 2005). 

 La lista de Sitios Arqueológicos Interme-
dios y Menores para los Complejos III y IV así 
como el cálculo de su volumetría de acuerdo 
a Laporte y Mejía (2005) se encuentra en el 
Anexo 8. 

Fueron empleados tres tipos de volumetría 
(Laporte JP y Mejía H 2005):

•	 Una que incluye conteo de área cen-
tral y zona habitacional, fue aplicada 
en una amplia región que incluye alas 
cuencas media y alta del Mopan, San 
Juan y Poxte (su columna aparece 
como Vol-1 en el Anexo 8)

o Rango 1 > a 1200 puntos

o Rango 2  entre 500 y 1199 puntos

o Rango 3 < a 499 puntos

•	 Otra con el conteo exclusivo del área 
central, establecida en la cuenca del 
bajo Mopan, en la zona de sabana de 
San Francisco y La Libertad, y en las 
cuencas de los ríos San Martín y Sub-
in, así como en la zona quebrada de 
San Luis y Poptún (su columna apa-
rece como Vol-2 en el Anexo 8)

o Rango 1 > a 260 puntos

o Rango 2 < a 259 puntos

•	 Y la última, establecida a través de los 
dos sistemas de cálculo. Se aplica a 
sitios limítrofes entre ambas zonas de 
volumetría (columnas Vol-1 y Vol-2 en 
el Anexo 8).

La mayoría de sitios intermedios y menores 
para los Complejos están en el Rango 2 y 3 
para Vol-1 y en el Rango 2 para Vol-2. Para 
el Complejo III están registrados 53 sitios, 
mientras que para el Complejo IV solamente 
2.

6.2.5 Cuevas con uso ceremonial y/o con 
vestigios arqueológicos
El hallazgo de Naj Tunich en 1980 comprobó 
la importancia y abundancia de cuevas en la 
región, las cuales son el resultado de la ac-
ción del agua en el escarpado terreno kársti-
co. Se priorizaron las siguientes seis cuevas 
como elementos culturales de conservación 
para los Complejos:

Complejo III:

1. Mopán I

2. Aguacate-Chiquibul (ubicada en las co-
ordenadas: 16° 46’ 45”, 89° 12’ 05”. No 
tiene plano y no ha sido estudiada a la 
fecha)

3. La Rejoya

4. Aktun Ak’ Ab’ o Chávez

Complejo IV:

5. San Miguel

6. Magdalena

Mopán I

Cuevas con una ocupación del Clá-
sico Temprano, aparentemente para 
viviendas. En ellas se encuentran es-
talactitas y rocas de caliza, cuarzo, 
pedernal, obsidiana, pirita y otras.

La Rejoya 

La cueva de La Rejoya está asociada 
al sitio arqueológico con el mismo 
nombre, el cual se ubica en el mu-
nicipio de Melchor de Mencos, en la 
cuenca baja del río Chiquibul. Se lo-
caliza en la parte alta de montaña, a 
aproximadamente 2 Km. de la fronte-
ra con Belice y a escasos 5 Km. del 
sitio arqueológico Caracol. 
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El sitio se encuentra cubierto por sel-
va primaria, aunque el terreno está 
siendo repartido por los vecinos de 
las comunidades para cultivos. Su ac-
ceso puede hacerse a pie por sende-
ros que llevan desde la comunidad de 
Altagracia hacia el caserío La Ceba-
da y de allí hasta el sitio; otra ruta de 
acceso es por la comunidad de Las 
Flores del Chiquibul. No existe cami-
no abierto hasta el sitio, el sistema 
de veredas es habilitado por xateros 
y chicleros, los cuales trabajan en la 
zona. El acceso es difícil debido a 
que la topografía del lugar es de alta 
montaña, alcanzando una altura de 
500 m sobre el nivel del mar (Chocón 
JE, Urbina MA 1999).

En la cueva se ha recolectado ma-
terial del periodo Clásico Temprano 
(MICUDE, IDAEH, KfW, USAC 2000). 
También se identifican dos cuevas 
cercanas al sitio, ambas con evidencia 
de actividad cultural prehispánica. Se 
han encontrado vasijas en la entrada 
de la cueva expuestas a la intemperie 
y en el interior también se observan 
restos de vasijas en el piso (Chocón 
JE, Urbina MA 1999).

El sitio se encuentra saqueado; en el 
camino hacia el conjunto se puede 
observar varios grupos con montícu-
los mayores de 5 m de altura, los 
cuales presentan grandes trincheras 
de saqueo que han puesto al des-
cubierto pisos y muros, además de 
afectar severamente a las estructuras 
(Chocón JE, Urbina MA 1999). 

Aktun Ak’ Ab’ o Chávez

Ubicada en el municipio de Dolores, 
en la cuenca alta del río Mopan, su 
etimología refiere a una cueva oscura 
en su interior. El acceso es a 10 Km. 
por vereda al Noroeste de Dolores, 
cerca del caserío Xa’an Abajo y se 
encuentra en terreno privado. En ella 
se puede observar construcción y 
modificación humana tanto en la en-
trada como en su interior y se han de-
terminado por lo menos 10 cámaras 
o espacios diferenciados. Se define 
como de uso múltiple, aunque resalta 
la función ritual por la presencia de 
materiales cerámicos de categoría 

especial que no son usuales a los 
contextos de superficie y su presen-
cia se reduce al contexto de cuevas. 
Pasa un arroyo al fondo de la misma y 
su material de uso doméstico y cere-
monial pertenece al Preclásico Tardío, 
Clásico Temprano, Clásico Tardío y 
Clásico Terminal; también tiene algu-
nas muestras del Postclásico. Parece 
haber tenido un uso más intensivo 
durante el periodo Clásico Terminal 
(MICUDE, IDAEH, KfW, USAC 2000).

Aktun Ak’ Ab’ se asocia a un siste-
ma fisiográfico en el cual predomina 
la formación kárstica. Cercanos a la 
cueva se encuentran tanto el resum-
idero del río Xa’an como en donde re-
surge como río Campuc. Su posición 
geográfica es importante al encon-
trarse en un área de paso entre la 
región media del río Mopan y las dis-
tintas cuencas que conforman el alto 
río Mopan, es decir el sector Noroeste 
de las Montañas Mayas, factor de im-
portancia para la interpretación de la 
función ritual de la cueva y del mate-
rial presente en su interior. Dentro de 
la cueva se ha encontrado gran can-
tidad de material cerámico, así como 
también lítico, concha y óseo (Rodas 
I et al  1993). 

San Miguel 

Localizada en el municipio de Do-
lores, a aproximadamente 6 Km. al 
Sureste del sitio arqueológico de 
Machaquila. La cueva de San Miguel 
tiene muros reconstruidos, materia-
les cerámicos y se encuentra decora-
da con abundantes representaciones 
antropomorfas, zoomorfas (especial-
mente de serpientes, para las cuales 
se empleó color negro), y diseños 
geométricos o simbólicos.  En ella 
también se hacen presentes pinturas 
rupestres, tanto en las paredes como 
en el techo. Han sido designadas del 
periodo Clásico Terminal o aun del 
Postclásico. 

Tiene dos entradas, la más grande 
de 800 m de largo, que es donde se 
encuentran los diseños pintados en 
las paredes y el techo. Al pie del cer-
ro (de baja altura) en donde está la 
cueva, se ubica un pequeño arroyo. 
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El acceso se hace a través de una 
pequeña cámara de 2 m de altura y 
4 m de profundidad. En dicha cámara 
existe un estrecho túnel de no más de 
0.80 m de alto y unos 0.50 m de an-
cho.  Al final del túnel se encuentra 
tallada en la roca natural un acceso 
en forma de arco, el cual conduce al 
segundo túnel. Este se encuentra tal-
lado desde el techo a las paredes. Los 
entierros registrados para esta cueva 
estaban en la superficie y no en crip-
tas. La altura de las cámaras varía 
en ciertos tramos, pero en promedio 
es de 1.7 m; tiene corrientes subter-
ráneas y secciones difíciles de transi-
tar (SEGEPLAN, ATH, APESA 1994b).

Es de notar que en el año 2001 la 
cueva fue objeto de depredadores, 
quienes se dieron a la tarea de man-
charlas con arcilla y en otros casos 
realizaron incisiones con el fin de 
borrarlas. También el terreno donde 
se encuentran ha sido invadido por 
parte de campesinos. 

Magdalena 

Al Noreste de la aldea Machaca I, 
tiene evidencias de ocupación para 
usos rituales por presencia de arte-
factos de cerámica, lítica y entierros 
(SEGEPLAN, ATH, APESA 1994b). Ha 
sido objeto de saqueos constantes 
para lo cual incluso fueron utilizadas 
máquinas excavadoras que constru-
yeron la actual carretera de acceso.  
Esta actividad destruyó estructuras 
importantes así como la pérdida de 
piezas de gran valor y otras que fue-
ron robadas.

6.2.6 Bienes culturales muebles y archivo 
documental
Durante diecinueve años, el Atlas Arque-
ológico de Guatemala ha trabajado realizan-
do el registro de sitios arqueológicos en el 
Sureste de Petén y en otras zonas contiguas 
del centro y Oeste del departamento. Se han 
recorrido cerca de 12,000 kilómetros cuadra-
dos y se han localizado más de 250 sitios 
prehispánicos. Estos centros arqueológi-
cos además de ser levantados topográfica-
mente, han tenido sondeos y exploraciones 
arqueológicas, en donde se ha recuperado 
una cantidad considerable de material cul-

tural. En la actualidad se cuenta en catálo-
gos con más de 900 vasijas cerámicas, 6000 
piezas líticas, 300 piezas marinas, más de 
200 figurillas fragmentadas, 350 artefactos 
cerámicos, 250 fragmentos de esculturas y 
250 entierros (Corzo L 2006).

La oportunidad de crear un museo se dio en 
febrero de 1998, cuando la Dirección Gener-
al de Caminos propuso, dentro del marco de 
referencia de la construcción de la carretera 
que une al municipio de San Luis con el de 
Flores, la edificación de un museo de piezas 
arqueológicas como un medio para disminuir 
el impacto al patrimonio cultural. Fue en 
febrero del año 2001 que la Dirección Gen-
eral de Caminos hizo la entrega formal del 
edificio al Ministerio de Cultura y Deportes. 
El Museo Regional del Sureste de Petén está 
situado en la cabecera municipal de Dolores, 
Km. 401 de la ruta que va de Guatemala a 
la cabecera departamental de Flores, Petén, 
a una cuadra de la Iglesia Católica (Corzo L 
2006).

En la exposición del Museo se contemplan 
materiales que además de incluir al munic-
ipio de Dolores, incluyen sitios arqueológi-
cos situados en los municipios de San Luis, 
Poptún, Santa Ana, Melchor de Mencos, San 
Francisco y La Libertad.

Foto 9. Muestra Cerámica (Atlas Arqueológico)

La muestra cerámica representa a veintidós 
sitios arqueológicos y tres cuevas, siendo 
estos: Calzada Mopan, Copoja, Curucuitz, El 
Chal, El Ocote, El Reinado, Itzimte, Ix Ak, Ix-
coxol, Ix Ek, Ixkun, Ixtonton, Ixtutz, La Glo-
ria-Sacul, Limones, Machaquilá, Maringa, 
Pueblito, Sacul, Suk Ché, Ucanal, Yaltutu y las 
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cuevas Aktun Ak’ Ab’, Balam Na y El Chapay-
al.     Muchas de estas piezas fueron ofrendas 
asociadas a entierros, localizadas en grupos 
habitacionales y zonas centrales (Corzo L 
2006).

Se tiene propuesta la creación de un Centro 
Cultural Regional. El interés es el de contar 
con un lugar en donde se puedan recibir 
cursillos, capacitar a la comunidad en la re-
alización de artesanías locales, recibir cursos 
de pintura, baile, recreación del adulto may-
or, etc., con el fin de fomentar los elementos 
y valores que propone el Ministerio de Cultu-
ra y Deportes para el desarrollo de la comu-
nidad (Corzo L 2006).

En lo que respecta a archivo documental, se 
cuenta con varios reportes, revistas (como 
la Revista Ixkun en Dolores), monografías de 
los municipios, dibujos de Ian Graham, tesis 
publicadas. La sede de la Academia de Len-
guas Mayas ha publicado varios libros de te-
mas idiomáticos.

6.2.7 Cultura Maya Q’eqchi’, Mopan y 
Petenera
La cultura Q’eqchi’ se manifiesta en la po-
blación actual que vive en la región de 
Petén con formas de vida adaptadas, por 
pobladores de una primera generación, de 
un ambiente templado de tierras altas a un 
ambiente tropical húmedo de tierras bajas. 
Esta adaptación  por medio de su idioma, or-
ganización social y territorial, sus creencias 
religiosas, sus prácticas económicas, e inter-
relación étnica les ha permitido extender su 
presencia en la región convirtiéndose en un 
grupo étnico dinámico y numeroso. General-
mente, las poblaciones Q’eqchi’ que se han 
movilizado a Petén lo han hecho en grupos 
familiares de parentesco. Esto ha permitido 
que muchas de sus actividades sean realiza-
das de manera comunal o comunitaria como 
su mayor fortaleza. Los primeros Q’eqchi’ lle-
garon a San Luis a fines del siglo XIX (Secaira 
E com. pers. 2007).

La cultura Q’eqchi’ es una sociedad estrat-
ificada: las posiciones del poder político, y 
religioso, principalmente, se adjudican según 
el parentesco, la herencia del nombre y la 
propiedad, por ejemplo, sigue la línea patri-
lineal.

Los Q’eqchi’ tienen un vida religiosa y cer-
emonial tradicional.  Cuando los misioner-
os franciscanos llegaron a la Verapaz, en el 

siglo XVI, con la consigna de evangelizar a 
través de la paz, no se imaginaron que sus 
esfuerzos serían vanos ya que la población 
Q’eqchi’ mantuvo sus tradiciones y creen-
cias muchos años después de la conquista 
y evangelización.  En realidad, la religión 
actual es una síntesis del catolicismo y so-
brevivencias rituales prehispánicas.  El ritual 
religioso es inseparable del ciclo agrícola, lo 
que manifiesta el sincretismo de las dos re-
ligiones, la antigua y la nueva.  Los periodos 
más importantes del calendario ritual son la 
fecha de la siembra de la primera y la de se-
gunda  durante el año.

En lo que respecta a los pocos habitantes 
de la lengua Mopán en Petén, estos han caí-
do bajo la presión de la ladinización y bajo 
el empuje de los migrantes Q’eqchi’, con 
quienes se han fusionado. Algunos núcleos 
se encuentran en el área de San Luis, cerca-
nos al río Ixbobo (parte de la antigua zona 
Manche) y en los alrededores de Poptún, 
Machaquila, Dolores y Santo Toribio. Se es-
tima que en Guatemala existen unos 8,000 
hablantes del idioma Mopán. En Belice la po-
blación Mopán se encuentra en mayor núme-
ro en San Antonio, San José y San Pedro 
Columbia, en el distrito de Toledo. En esta 
área se reporta su presencia desde 1887, ha-
cia donde se supone que emigraron luego de 
abusos sufridos en San Luis, Petén (MICUDE, 
IDAEH, KfW, USAC 2000).

Etimológicamente la palabra Mopán se deri-
va de las voces Mo’ = guacamayo y Pan = 
tucán. En consecuencia, el territorio del Sur 
de Petén, conocido antiguamente como 
Mopán, se traduce como la tierra del guaca-
mayo tucán.

Una visita española bien documentada ha-
cia esta región ocurrió en 1695, cuando el 
capitán Juan Díaz de Velasco, acompañado 
por el fraile Agustín Cano y por un grupo 
de soldados españoles, recorrió parte de la 
comarca Mopán, pasando por lo que hoy es 
el municipio de Dolores. Un informe de este 
viaje fue escrito originalmente por Cano en 
1697. Este religioso relata que:

“...era muy numerosa esta nación de 
los mopanes. Todos andaban desnu-
dos como los choles, y sólo se distin-
guían en la melena que no la crían 
igual como aquellos, sino que se cor-
tan el pelo por la parte anterior de la 
cabeza y sólo por detrás lo crían largo; 
es gente más robusta y más bárbara... 
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usan ídolos o figuras diabólicas de 
las cuales hallamos algunos, y tienen 
otras muchas supersticiones...”

Se supone que la población de Dolores fue 
fundada en 1708 por el maestro de campo 
Don Juan Antonio Ortiz y Bustamante, aun-
que no se cuenta con información específica 
a este respecto. El nombre completo del po-
blado era Nuestra Señora de los Dolores del 
Mopán (MICUDE, IDAEH, KfW, USAC 2000).

Dadas las innumerables expresiones de la 
cultura Maya, Q’eqchi, Mopán y Petenera para 
los Complejos III y IV, se agruparon como el-
ementos culturales de conservación intangi-
bles en las siguientes cuatro categorías:

Espiritualidad Maya-Q’eqchi’ y Mopán 
(ceremonias, como mayejak, watesink, 
awk):

Los agricultores Q’eqchi’ realizan cere-
monias en el campo de cultivo, utilizando 
para ello copal pom y piden en oraciones 
por una buena cosecha.  La siembra se 
realiza en grupos de parentesco, donde 
todos van a sembrar la milpa de un señor 
en particular y a cambio él va a ayudar 
a sembrar la milpa de todos los que le 
ayudaron (Secaira E, com. pers. 2007).

El mayejak u ofrenda es un ritual com-
puesto de numerosos elementos y fases 
rituales, presentando algunos rasgos 
de tipo “cristiano”. Hay muchas dificul-
tades a la hora de utilizar este término, 
sobretodo por la amplitud y variedad de 
aspectos imaginarios que incorpora. El 
mayejak representa sólo una de las mu-
chas expresiones rituales basadas sobre 
un sistema local de creencias indíge-
nas, que muestra distintas modalidades 
de aplicaciones. Constituye una fase de 
elaboración con distintos niveles, que ha 
transformado el ritual originario crean-
do algo profundamente original. Es im-
portante subrayar que se   trata de una 
agregación de ingredientes recién for-
mulada, que une rastros de costumbres 
antiguas y de nuevas interpretaciones 
(Ciampa C 2007).

Otro rito importante es el watesink o “dar 
de comer”, que es un acto de recono-
cimiento del carácter vivo y ambiguo de 
los dioses, los cerros, los árboles, utensil-
ios y animales. Se realiza para inaugurar 
una nueva construcción (casa, escuela, 

agua potable, etc.), durante la vela de 
la semilla antes de sembrar, al empezar 
a tocar música, la “ofrenda sacrificio” o 
mayejak, que es el rito más importante, y 
que muchas veces se hace en comunidad 
en la ermita o cueva, por ejemplo, para 
pedir permiso y bendición a los cerros 
para la siembra (Peralta R 2002).

Entre las ceremonias relacionadas con la 
visión que los Mopanes tienen del mundo 
y de la vida se encuentran el Jeetzmek 
(día de la presentación ante Dios de un 
niño o niña de 30 o 40 días de nacido), 
Kanan K’in (velación del sol, regular-
mente a finales del mes de enero) y el Noj 
K’in Agosto (feria tradicional de agosto). 
Estas ceremonias son dirigidas por los 
ancianos Mopán y consisten en una mez-
cla de ritos católicos con mayas. También 
existe el ritual del palo ensebado, que 
consiste en pedir permiso al dueño de las 
montañas para cortar el árbol de valerio 
que será llevado el 24 de agosto en hom-
bros hasta el cerro Sak-Luum, donde será 
colocado el 25 de agosto.

Expresiones artísticas (baile de vena-
dos, uso de hojas del bosque para ador-
nos de fiestas, etc.): 

Baile de venados: Resalta el hecho que 
esta danza se inscribe por su origen en 
el marco del ancestral rito de la caza del 
venado, sustento primordial para la so-
brevivencia de los grupos humanos que 
habitaron las tierras mesoamericanas pri-
migeniamente. La finalidad primordial es 
la de pedir permiso al Dios de los cerros 
o de la montaña para poder cazar los ve-
nados que serán el sustento sagrado de 
la comunidad. En la danza actual este rito 
se repite pero en la contextualización co-
reográfica de los textos recitados y baila-
dos por los participantes directos de la 
danza. El venado no sólo proporcionaba 
carne sino también abrigo y armas.

La cabeza de coche: Se realiza esta 
tradición con el baile de una cabeza de 
cerdo debidamente adornada, suele hac-
erse el día 3 de mayo en que se celebra 
la  fiesta de la aldea en honor a la Santa 
Cruz.

La Chatona: Consiste en el baile al ritmo 
de la marimba o de la banda departa-
mental, de una mujer gigante hecha con 
una estructura de madera, forrada de tela 
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y cartón. Es un baile tradicional propio de 
las fiestas patronales de Petén. La histo-
ria nace en el municipio de San Andrés y 
narra que al morir Petrona (mordida por 
una serpiente), los chicleros se pusieron 
tristes y decidieron recordarla elabo-
rando una muñeca. Ramón Zetina, his-
toriador petenero, documenta que “era 
una cocinera de los chicleros de nombre 
Petrona (Tona), de Chiapas. De estatura 
alta y de rostro chato, cabello largo, qui-
en después de seis meses de estar en la 
montaña bebía licor con los chicleros y 
luego les bailaba”. Fue declarada patri-
monio cultural de Petén en el año 2007 
por el MICUDE (Nuestro Diario, 2008).

Día Santo: Es una tradición que se vive en 
los días de Semana Santa cuando mucha 
gente de Poptún, San Luis y Dolores va 
ha bañarse al río Machaquila.

Gastronomía tradicional (kaq ik, xeep, 
iswa’, xu’ut, tz’uuj, poch, chal kun-caldo 
de coche, bollitos de cabeza de coche, 
empanadas de tzinkinche’):

La gastronomía petenera es rica en col-
or y sabor, pues está condimentada con 
achiote, pimienta, orégano, canela y cla-
vo, que le da un toque característico y 
que la diferencia de la comida del resto 
del país.

El Gobierno de la República de Guate-
mala declaró en el año 2007 como Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de la Nación 
cuatro platos típicos, las primeras crea-
ciones de arte culinario en formar parte 
de la herencia cultural de este país. Uno 
de ellos es el kaq ik, platillo tradicional de 
origen Q’eqchi’ cuya preparación con-
tinúa como la original.

Entre los Q’eqchi’es, el  caldo de kaq ik es 
preparado a base de especias, vegetales 
y chunto, chompipe o pavo, y se sirve en 
una escudilla y con un trozo de carne del 
ave, generalmente más voluminoso que 
el utensilio.

También se preparan empanadas de 
xiquinché (oreja de árbol), el cual es un 
hongo que se reproduce en época lluvio-
sa y forma parte de la alimentación de la 
gente de Petén.

Los Mopanes basan su alimentación en 
el maíz, combinando tortillas y masa de 
maíz cocido envuelto en hojas de mox-

án con frijol, carne de cabeza de cerdo 
picada, gallina, tepezcuintle, chompipe, 
jabalí, coche de monte, pescado, etc. 

En cuanto a las bebidas, después del 
café, la bebida principal ha sido el cacao 
tanto para uso ceremonial como festivo. 
Existen además diversas bebidas a base 
de maíz: atol común, posol (atol de maíz 
recocido con panela o miel de abeja), 
Munsa’ (atol de maíz tierno con dulce), 
pinol (a base de maíz tostado y molido 
con azúcar o panela), K’oyen (bebida de 
maíz semicocido y molido, endulzado 
con miel o panela), y Sakuuy (atol blan-
co simple con granitos de frijol cocido). 
Estos dos últimos se utilizan durante la 
siembra o las actividades festivas. El 
Sakuuy se bebe durante la ceremonia de 
preparación de candelas.

Foto 10. Traje típico Mopan (Atlas Arqueológico)

Artesanías (cerámica, tejidos) 

A principios de este siglo, la mayoría de 
hombres Mopanes utilizaban una especie 
de camisa de cuello corto, con dos o tres 
botones que llegaban al pecho y manga 
semicorta. Se confeccionaba con cual-
quier tela blanca o manta. También usa-
ban un pantalón blanco de manta que se 
ceñían con cintas a la cintura y caites de 
piel de venado.
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Las mujeres usaban un vestido de una 
pieza, largo, de manta o tela blanca, con 
bordados de color negro, rojo o verde 
en cruceta representando motivos veg-
etales y animales. Este bordado cubría el 
cuello y las mangas. Actualmente usan 
una blusa escotada con las característi-
cas del vestido y una falda (de seda con 
tres o cuatro revuelos de encajes en los 
contornos), la cual se comenzó a usar 
cuando iniciaron su intercambio comer-
cial con Belice.

Dentro de la comunidad Mopán se cono-
cen como instrumentos musicales única-
mente la marimba, el caracol y la tigrera. 
El caracol se usaba para llamar a la gente 
en la madrugada para que fueran a com-
prar carne a los destazadores. La tigrera 
la usaron los cazadores para llamar al ti-
gre (jaguar) y acercarlo a la trampa.

Se desconocen los minerales que utiliza-
ron los Mopán para trabajar la cerámica y 
otros objetos, pero se sabe que se usaba 
el barro colorado de Chukti’ y el amarillo 
de las orillas del río Ixnoja’. El barro se-
leccionado se mezclaba con piedra de 
cuarzo triturada y horneada; finalmente, 
los recipientes eran pulidos hasta tomar 
un color rojo brillante.

6.3 Análisis de Viabilidad de 
los Elementos Naturales y de 
Integridad de los Elementos 
Culturales
Para cada uno de los elementos naturales de 
conservación se realizó el análisis de viabili-
dad, para lo cual se utilizaron los siguientes 
criterios: 

a) Contexto paisajístico: es la medida 
integrada de los regímenes y pro-
cesos ambientales dominantes que 
establecen y mantienen la ocurren-
cia del elemento de conservación y la 
conectividad. 

b) Condición: es una medida que integ-
ra la composición, estructura y las in-
teracciones bióticas que caracterizan 
la ocurrencia del elemento.

c) Tamaño: se refiere a la medida, abun-
dancia o extensión de la ocurrencia 
del elemento de conservación.

En el análisis de viabilidad de los elementos 

naturales de conservación, se calificaron y 
asignaron valores que van de “pobre, regular, 
bueno y muy bueno” para cada uno de los 
criterios descritos. Estos se asignan de ac-
uerdo al rango natural de variación del indi-
cador. Además, este análisis permite definir 
para cada elemento las metas de conser-
vación para: 

•	 Mantener o restaurar la integridad de 

ejemplos de los ecosistemas locales
•	 Mantener representación de la vari-

abilidad existente de cada sistema

•	 Mantener suficientes ejemplos de 
cada sistema

•	 Asegurar la viabilidad de los sistemas 

de acuerdo al tamaño, condición y 

contexto paisajístico  

Como parte del proceso de análisis de inte-
gridad de los elementos culturales tangibles 
de conservación se tomaron tres criterios de 
valor jerárquico:

a) Contenido conceptual, que hace ref-
erencia al grado de autenticidad del 
elemento cultural, para lo cual se 
considera su significado, antigüedad, 
trayectoria y valor informativo sub-
stancial. Todas estas características 
conllevan a establecer un referente 
simbólico para la transmisión de va-
lores socioculturales. 

b) Condición física hace referencia al 
grado de integridad y autenticidad 
que aún conserva el elemento cultur-
al, y considera aspectos que lo han 
modificado en su forma por aban-
dono a efectos de erosión, por mu-
tilación o bien cambios y agregados 
que le desvirtúen o degraden. Tam-
bién tiene implicaciones la existencia 
de infraestructura turística inadecua-
da. 

c) Contexto se refiere a los factores de 
índole social y natural del entorno 
que contribuyen en la degradación ó 
conservación del elemento cultural.
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6.3.1 Viabilidad de los Elementos Naturales 
de Conservación
El Cuadro 14, presenta la síntesis de las 
valoraciones asignadas a los elementos na-
turales de conservación. 

En términos globales, la viabilidad de los el-
ementos naturales de conservación de los 
Complejos III y IV recibió una calificación de 
“Regular”.  Esto significa que aunque algunos 
de ellos están fuera de su rango aceptable de 
variación (sus umbrales de integridad mín-
ima), todavía podrían restaurarse tomando 
las medidas apropiadas y oportunas.

A continuación se presenta la interpretación 
de los resultados obtenidos por elemento:

Sistemas hídricos superficiales y subterráneos

Debe hacerse mención que la calificación de 
este elemento se basó principalmente en los 
sistemas superficiales, ya que si de estos se 
cuenta con escasa información, de los sub-
terráneos prácticamente no se tiene cono-
cimiento.

La calificación de “Regular” en las tres cat-
egorías se debe a que se considera que 
muchos de los caudales de los ríos han dis-
minuido en los últimos años, incluso algunos 
arroyos se han secado o se secan duran-
te la estación seca, y algunos ríos, particu-
larmente los cercanos a centros poblados, 
muestran grados de contaminación eviden-
te. Para el Complejo III sí se cuenta con al-
gunos estudios al respecto, lo cual no aplica 
para el Complejo IV.

Por otro lado, la deforestación de los 
bosques riparios y/o en los nacimientos de 
los ríos es una amenaza a la viabilidad de los 
sistemas hídricos a largo plazo. Se estima 
que a la velocidad de deforestación reporta-
da para la región (1.4% anual), dentro de 30 
años la masa forestal del Complejo III (cuyo 
importante papel en recarga hídrica ha sido 
documentado) quedaría reducida a un 56%, 
lo cual tendría implicaciones negativas en la 
producción de agua en cuanto a su cantidad 
y calidad. La demanda humana de agua es la 
más significativa dentro del Complejo III, con 
un porcentaje de 77% del agua consumida 
(el cual corresponde a 1,812,371 m3). El área 
agrícola consume el 22.5% y la ganadería y el 
1.5% (COPADER 2006).

Especies de cacería

El análisis de viabilidad de las dos especies 
representativas de este conglomerado (ve-
nado cola blanca y jabalí) dio una calificación 
de “Pobre” en el contexto paisajístico. Esto 
se debió principalmente al hecho de que la 
conectividad de los ecosistemas que nece-
sitan para su sobrevivencia en y entre los 
Complejos III y IV no es la mejor actualmen-
te, e incluso se está perdiendo conectividad 
con los ecosistemas de Belice. Tal situación 
limita la habilidad de migrar de ambas espe-
cies, lo cual de acuerdo a algunos autores es 
un factor clave en el caso del jabalí.

En este sentido, es interesante mencionar 
que incluso en áreas protegidas de Belice, 
con mejor y mayor conectividad entre eco-
sistemas e incluso áreas de hábitat favora-
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bles con mayor extensión, los registros de 
manadas de jabalíes son relativamente errá-
ticos. En un estudio realizado por Parker et. 
al (1993) en Columbia River, adyacente con 
Guatemala, se menciona que los jabalíes no 
habían sido vistos por aproximadamente cin-
co años en el área. Meerman y Matola (1997) 
en una expedición realizada a la misma área 
protegida calificaron a la especie como co-
mún en base a registros de huellas e inclu-
so mencionan haber avistado un grupo de 
aproximadamente 80 individuos.

Con respecto a su condición y tamaño, las 
especies de cacería recibieron la calificación 
de “Regular”, dado que en los dos Comple-
jos los registros tanto de venado cola blanca 
como de jabalí son cada vez menos frecuen-
tes y los parches de hábitat adecuados para 
los mismos también se han ido reduciendo. 
En el Plan Maestro 1994-1998 se menciona 
que en los bosques latifoliados en llanura del 
Complejo IV se encontraba un hábitat favo-
rable para mamíferos mayores, destacándo-
se la presencia de partidas aun grandes de 
jabalí (SEGEPLAN, AHT, APESA 1994b). Sin 
embargo, los escasos reportes de la espe-
cie en patrullajes y recorridos realizados por 
CONAP, indican que la abundancia de los 
mismos probablemente ha ido en disminu-
ción en los últimos años o que están migran-
do a áreas con condiciones más favorables 
para su sobrevivencia, dado su amplio rango 
de hogar.

En el caso del venado cola blanca, incluso 
esta especie más adaptable a hábitat per-
turbados, también se ha visto afectada por 
el hecho de que al tener áreas de hábitat 
natural más reducidas, ha entrado en ma-
yor contacto con ganado y hay reportes de 
individuos infestados de garrapatas, lo que 
también afecta la salud de sus poblaciones.

Especies de fauna en peligro

Las especies de fauna en peligro, al igual que 
las especies de cacería, fueron calificadas 
como “Pobre” en contexto paisajístico, da-
das las condiciones de conectividad de hábi-
tat ya discutidas para éstas. 

En el caso de las especies en peligro, la co-
nectividad de ecosistemas afecta notable-
mente al águila arpía y al jaguar (Figura 18). 
Se especula que los pocos registros de ja-
guares en los Complejos III y IV, sean de indi-

viduos cuyos territorios primarios sean en las 
áreas protegidas de Belice y que incursionan 
en nuestro país en búsqueda de presas fáci-
les, como ganado. 

La calificación de “Regular” con respecto a 
tamaño, se debe sobre todo a que los esca-
sos registros de las especies en peligro en 
los Complejos, lleva a inferir que su abun-
dancia es baja y no se cuenta con áreas ade-
cuadas en cantidad y calidad para la mayo-
ría de ellas, particularmente para el momo-
to piquianillado y el tapir. Por otro lado, los 
parches de hábitat adecuado también son 
una restricción a la distribución de la rana y 
el momoto. Ambas especies son típicas de 
bosques pristinos, de los cuales quedan muy 
pocos en los Complejos.

La situación del momoto, la rana y el tapir 
en las áreas protegidas contiguas con Belice, 
primordialmente en Columbia River, es muy 
diferente a la de los Complejos III y IV:

•	 Craugastor sandersoni, la rana En Pe-
ligro (UICN 1995), ha sido registrada 
recientemente en bosques de altura 
(Walker P, com. pers. 2007); 

•	 Las poblaciones de momoto piquia-
nillado (Electron carinatum) se consi-
deran relativamente estables (Miller 
1991, Collar et al. 1992, Parker et al. 
1993, Meerman y Matola 1997);

•	 Un estudio realizado por Parker et. 
al (1993) describe el estado del ta-
pir (Tapirus bairdii) como el mamífero 
mayor más abundante del área.

Se discutirá a continuación con mayor deta-
lle el caso del jaguar, dado que: a) también 
fue seleccionado como un elemento de con-
servación para Belice, b) es ampliamente 
reconocido que la sobrevivencia de la po-
blación de jaguares de dicho país depende 
enormemente de la conectividad con la Re-
serva de Biosfera Maya (RBM) y el Complejo 
III (FCD, CEPF, PACT 2005), y c) se cuenta 
con mayor información sobre él, de estudios 
realizados principalmente en la RBM, que so-
bre las otras especies en peligro:

La falta de presas puede ser deci-
siva para las poblaciones de carní-
voros mayores. La disponibilidad 
de las mismas puede influenciar las 
densidades de los carnívoros, su so-
brevivencia, reproducción y compor-
tamiento, afectando la viabilidad de 
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sus poblaciones (Fuller y Sievert 2001 
citados en Novack 2003). Para jagua-
res específicamente, densidades ba-
jas de presas grandes, y por ende su 
disponibilidad, pueden resultar en re-
ducción de rangos de sobrevivencia, 
rangos de hogar mayores y poca ca-
pacidad de carga de hábitat. 

Novack (2003) en un estudio realiza-
do sobre dietas de jaguares en Petén 
encontró que las mismas estuvieron 
dominadas por presas de tamaño 
mediano, particularmente armadillos 
(Dasypus novemcinctus) y pizotes 
(Nasua nasua), lo cual resultó sor-

prendente para el mayor carnívoro 
terrestre del ecosistema. 

El estudio también indica que la den-
sidad mínima de jaguares estimada 
en áreas protegidas de Petén es de 
0.7 jaguares/100 Km².  y la máxima 
de 1.7 jaguares/100 Km².  Este dato 
contrasta enormemente con los da-
tos de densidad para Belice, que son 
actualmente de 4-8 jaguares/100 
Km². (Walker Z y Walker P 2007), lo 
cual es una muestra de la clara y la-
mentable diferencia entre el grado de 
protección existente a ambos lados 
de la frontera.

Bosque latifoliado

Este elemento de conservación natural de los 
Complejos III y IV fue calificado en la cate-
goría de contexto paisajístico como “Pobre”, 
principalmente por el grado de conectividad 
actual entre los dos Complejos y el grado de 
conectividad entre el Complejo III y las áreas 
de bosque latifoliado de Belice (Figura 18). 

Si a la extensión aproximada de bosque la-
tifoliado de territorio guatemalteco (32,550 
ha) se le suma la extensión de bosque latifo-
liado contiguo de Belice (448,566 ha) se tie-

ne un bloque continuo de bosque de 479,317 
ha. El bosque latifoliado del Macizo de Mon-
tañas Mayas ha sido identificado como uno 
de los últimos remanentes de bloques conti-
guos boscosos en Mesoamérica (TNC 2006).

En cuanto a condición y tamaño, este ele-
mento se calificó como “Regular”, dado que 
la densidad y diversidad de algunas especies 
así como la estructura de edades en los bos-
ques latifoliados, particularmente de espe-
cies maderables,  ha sido afectada selectiva-
mente en los Complejos debido a aprovecha-
miento ilegal de las mismas. Ello también ha 

Figura 18: Mapa de conectividad entre bosque de latifoliadas de Petèn y Belice  (Wildtracks 2007)
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afectado el área y abundancia de las mismas 
dentro de los parches de bosque existente.

Bosque de coníferas

Este elemento recibió la calificación de “Re-
gular” en contexto paisajístico, por el escaso 
grado de conectividad entre los  pinares de 
Poptún y pinares de Dolores y también fue 
calificado como “Regular” en lo concernien-
te a tamaño por el área relativamente peque-
ña que existe en estos segmentos.

La calificación de “Pobre” en condición se 
debe a que la densidad y calidad de los bos-
ques de coníferas de los Complejos III se ha 
visto afectada particularmente por incendios 
forestales, tala selectiva, por plagas de gor-
gojo del pino y fenómenos naturales (hura-
cán Iris). 

Xate

Este elemento natural fue el que obtuvo la 
calificación más baja de todos para los Com-
plejos III y IV: “Pobre” en contexto paisajísti-
co y condición, “Regular” en tamaño. Dada 
la importancia del xate a nivel regional y na-
cional, se describen con detalle algunos de 
los factores que ameritaron dichas califica-
ciones sobre su viabilidad a largo plazo.

Los resultados de investigaciones llevadas 
a cabo en Petén el en periodo 1992-2004 
muestran que existe una marcada reducción 
promedio anual de la abundancia de xate de 
las especies actualmente comerciales: 56.5 
plantas/ha de C. elegans y 25.3 plantas/ha 
para C. oblongata. Respecto a la actividad 
económica de aprovechamiento del recurso, 
puede indicarse que no existe un impacto di-
recto sobre el estatus de la diversidad bio-
lógica en su conjunto, sino algunos efectos 

indirectos sobre la fauna dependiente de la 
presencia de los frutos y semillas de esta 
planta; además de las acciones de cacería 
que ejecuta el xatero durante el tiempo que 
permanece en el bosque, actividad que no es 
controlada (Reyes y Wilshusen 2006). 

Los datos de múltiples estudios (Bridgewa-
ter et al. 2007) sugieren que la dinámica de 
extracción de hojas de xate que se da actual-
mente en forma ilegal está afectando adver-
samente el tamaño de las hojas, la actividad 
reproductiva y la estructura poblacional de 
las poblaciones de Chamaedorea en todas 
las áreas de colecta activa, lo cual amenaza 
la sostenibilidad del recurso a largo plazo. 

La mayor cantidad de xate colectado en Pe-
tén procede de la jurisdicción de San Andrés 
(24.83%) y en segundo plano se encuentra 
el municipio de San Luis, de donde provie-
ne el 16.84%, Dolores con 13.63% y Melchor 
de Mencos con 11.87% del total de gruesas 
reportadas por las licencias de aprovecha-
miento (Reyes y Wilshusen 2006). Para es-
tos tres últimos, los sitios de corte están en el 
bloque de Montañas Mayas/Chiquibul, áreas 
de Machaquila y Xutilha, y la ZUM de la RBM.

Algunos recolectores en el estudio realizado 
por Reyes y Wilshusen (2006) reconocieron 
que gran cantidad de gruesas proceden de 
la zona de Belice, principalmente de cola de 
pescado. Esta es la especie sobre la que pre-
cisamente se mantiene mayor presión de ex-
tracción, según datos del último quinquenio, 
con un 56.60% del total del volumen auto-
rizado mediante las licencias de aprovecha-
miento emitidas por el CONAP (Cuadro 15). 
Si a ello sumamos que la cola de pescado es 
la especie que presenta los menores índices 
de abundancia y presencia en sitios del de-
partamento de Petén, no es difícil sacar al-
gunas conclusiones sobre la presión que se 
hace del recurso en las áreas de Belice.

Fuente: CONAP-Poptún (2007)

Cuadro 15.  Licencias de aprovechamiento de xate en los Complejos III y IV
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6.3.2 Integridad y Significación de los Ele-
mentos Culturales de Conservación

El Cuadro 16 presenta la síntesis de las 
valoraciones asignadas a los elementos cul-
turales de conservación. 

El resultado de la evaluación global califi-
ca el estado de los elementos culturales de 
conservación de los Complejos III y IV como 
“Regular”, lo cual indica que la mayoría están 
fuera de su rango aceptable y requieren de 
intervención para su mantenimiento.

Se presenta un breve análisis de las califica-
ciones obtenidas individualmente para cada 
uno de los elementos culturales.

Cuevas de Naj Tunich

Este elemento tiene un valor jerárquico de 
“Regular”. En cuanto a contenido conceptu-
al, se piensa que Naj Tunich es una muestra 
valiosa de los simbolismos y autenticidad de 
su época, por ser el arte en cuevas más im-
portante de la región, sus jeroglíficos y rela-
tos de historia maya. 

En lo que se refiere a contexto natural, la cali-
ficación de regular se debe a que factores na-
turales (particularmente la humedad dentro 
de las cuevas) están afectando las pinturas, 
lo cual también ha repercutido en la condi-
ción física de las mismas por cambios en su 
coloración. Stone reportó el desvanecimien-

to de las pinturas de Naj Tunich desde el año 
1981, indicando que “algunos textos y pintu-
ras estaban en muy malas condiciones”. La 
pérdida de algunas imágenes por procesos 
intensos de concreciones14 y exfoliaciones 
puede que se esté dando por las condiciones 
naturales de la cueva o por intervención hu-
mana, ya que la cueva estuvo a merced de 
las aldeas aledañas. 

En el año 2001 el huracán Iris causó defor-
estación sobre la estructura original de la 
cueva, y se cree que uno de los factores 
que ha contribuido al cambio en tempera-
tura y humedad dentro de la misma fue la 
remoción de la cobertura boscosa, que a la 
fecha sigue sin restablecerse naturalmente. 
La lluvia ha contribuido al proceso, ya que 
al entrar en contacto con la superficie de la 
caliza se transforma en ácido carbónico que 
se filtra a través de las grietas de las cuevas, 
agrandándolas por el desgaste y formando 
corrientes subterráneas y hundimientos.

14  Las concreciones son capas del mismo material de 
la cueva que poco a poco cubre la roca caliza, 
pero cuando engrosan se desprenden y caen. 
Se forman sobre muros y techos, apareciendo 
al inicio como acumulaciones microscópicas de 
polvo muy fino, posiblemente producto de la 
misma exfoliación sobre las paredes de los muros, 
endureciéndose en forma de costra (Colón 2007).
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Para el contexto social, debe mencionarse 
que en la década de los 80’s las pinturas su-
frieron daños considerables debido al van-
dalismo y algunas tumbas fueron saqueadas, 
lo cual motivó el cierre de la cueva. Se con-
sidera que actualmente existe cierto control 
por parte de vigilantes del IDAEH y vecinos 
de la comunidad de La Compuerta, que han 
sido incorporados al proceso de protección 
de este elemento cultural a través de la ap-
ertura de la cueva con réplicas de la original.

Ixtonton y Sacul

A estos sitios arqueológicos se les asignó un 
valor de “Muy Bueno” en lo concerniente a 
contenido conceptual debido a que han sido 
sitios bien investigados y se conoce su histo-
ria, sus funciones y sus relaciones con otras 
ciudades mayas. El registro de los monu-
mentos de Sacul se remonta a los años 70.

En el caso de Ixtonton sus estructuras arque-
ológicas son muestra de su estatus de capi-
tal regional en el pasado. Sumado a ello, los 
dos sitios cuentan con un encargado y tres 
vigilantes permanentes por parte de IDAEH, 
lo cual ha estabilizado hasta cierto punto las 
acciones de pérdida y/o daño de su patrimo-
nio. En Ixtonton se perdió buena parte de su 
cobertura boscosa, pero actualmente el sitio 
está engramillado y readecuado para la visi-
ta de turistas.

Con respecto a condición física, su estado 
fue valorado como “Bueno” ya que tanto Ix-
tonton como Sacul han sido objeto del robo 
de estelas. La calificación de “Pobre” en el 
contexto se debe al cambio de uso del suelo 
en Ixtonton (para cultivos) y los incendios, 
lo que también ha ido en detrimento de su 
patrimonio cultural.

Machaquila y Xutilha

Los dos sitios ameritaron la valoración de 
“Muy Bueno” en contenido conceptual, prin-
cipalmente por el aporte al conocimiento de 
Machaquila con los conceptos arquitectónic-
os de sus templos y palacios, y la transmisión 
de información epigráfica en sus monumen-
tos esculpidos. Machaquila cuenta además 
con un registro arqueológico desde los años 
60.

En lo concerniente a condición física, se les 

asignó una valoración de “Pobre” princi-
palmente porque los dos sitios no cuentan 
en la actualidad con monumentos, ya sea 
porque sus estelas fueron saqueadas o bien 
porque para evitar futuros robos o daños por 
erosión, se decidió trasladarlas a otros sitios. 
A ello se auna el hecho de que no cuentan 
con infraestructura turística mínima.

En contexto también se les calificó “Pobre” 
porque el área arqueológica sufre incursiones 
de saqueadores, extracción de madera y no 
es valorada por las comunidades vecinas ni 
el Estado, ya que no cuenta con vigilancia 
permanente.

Sitios arqueológicos intermedios y menores

A estos sitios se les asignó un valor de “Muy 
Bueno” en contenido conceptual por las in-
vestigaciones y registro del Atlas Arque-
ológico, a pesar de que los esfuerzos de los 
arqueólogos a veces se ven limitados por el 
difícil acceso a las fincas privadas donde se 
encuentran.

Se calificaron de “Pobre” en condición físi-
ca debido a que no cuentan con vigilancia 
permanente, lo cual los deja a merced de lo 
saqueadores. Los mismos propietarios de 
las fincas y parcelas son a veces quienes los 
saquean y a ello se suma la actividad de gen-
te de fuera. 

Se les asignó la calificación de “Pobre” en 
contexto pues la mayoría están en áreas 
agrícolas y ganaderas, sujetos a incendios, 
pisoteo de ganado, erosión, etc. 

Cuevas con uso ceremonial y/o con vestigios 
arqueológicos

Este elemento se calificó para contenido 
conceptual como “Bueno” en base a que su 
significado cultural se mantiene en nuestros 
días por las ceremonias que se realizan de 
acuerdo a fechas importantes del calendario 
maya. La comunidad maya-Q’eqchi de San 
Luis y personas de La Compuerta realizan al-
gunas de sus tradiciones en cuevas ceremo-
niales. Aparte de ello, estos sitios reciben po-
cos visitantes por lo difícil de su acceso (La 
Rejoya), por estar ubicadas en propiedades 
privadas (Aktun Ak’ Ab’) o por lo peligroso 
de acceder a ellas en términos de ingobern-
abilidad (San Miguel). 
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Es necesario mencionar que algunas de ellas 
no han escapado a procesos de vandalismo 
(San Miguel) y saqueos (Magdalena, La Re-
joya), por lo que en condición física se les 
asignó un valor de “Regular”. En contexto 
se les calificó de “Pobre” por las invasiones 
(San Miguel) y cambio de uso del suelo para 
cultivos (La Rejoya).

Bienes culturales muebles y archivo 
documental

La evaluación dada a este elemento en con-
tenido conceptual se consideró “Muy Bue-
na”, particularmente por las colecciones es-
tudiadas, interpretadas sistemáticamente y 
ordenadas en catálogos gracias al trabajo 
del Atlas Arqueológico de Guatemala en la 
región.

En condición física recibieron una calificación 
de “Muy Buena” pues se considera que los 
bienes están almacenados adecuadamente 
y en contexto se calificaron de “Bueno” por 
estar resguardados en el Museo Regional de 
Dolores, donde la gente local aprecia su her-
encia cultural.

Cultura Maya Q’eqchi’, Mopán y Petenera

El hecho de que estas culturas, aunque se 
mantienen vigentes, han decaido regional-
mente por el proceso de ladinización, les ad-
judicó el valor de “Regular” en la categoría 
de contexto. 

Se considera que no ha habido un apoyo in-
stitucional, político o financiero adecuados 
para asegurar su significancia a largo pla-
zo. Por otro lado, se cuenta con muy poca 
documentación y divulgación sobre el tema 
(básicamente persiste por tradición oral). En 
lo que respecta a transmisibilidad, los agen-
tes transmisores (sacerdotes mayas) y activ-
idades de transmisión (celebraciones, bailes, 
etc.) cada vez son menos, lo que repercute 
en una audiencia de receptores jóvenes cada 
vez menor y que le da menos valor a su pro-
pia cultura. 

Vale la pena hacer mención de la fundación 
en 1990 de la Escuela Bilingüe Mopán/Cas-
tellano ubicada en Tikajal, San Luis, cuya 
intención es rescatar y promover el idioma 
Mopán.

6.4 Amenazas sobre los 
Elementos de Conservación

Basados en los elementos de conservación 
naturales y culturales identificados para los 
Complejos III y IV, se realizó el análisis de las 
amenazas15 que afectan la viabilidad de los 
elementos naturales y ponen en peligro la in-
tegridad y significancia de los elementos cul-
turales.  La identificación y priorización de 
amenazas se realizó por separado, aquellas 
que afectan al patrimonio natural y las que 
afectan al patrimonio cultural.  Algunas de 
las amenazas se comparten para ambos pa-
trimonios y se discuten en conjunto.

En el caso del patrimonio natural las ame-
nazas son la sumatoria de las presiones que 
sufren los elementos de conservación y las 
fuentes que causan esa presión.  Las presio-
nes corresponden a los daños ecológicos o 
biológicos al tamaño, condición y/o contexto 
paisajístico (por ejemplo: destrucción del há-
bitat). Las fuentes de estas presiones son las 
acciones, procesos o agentes que generan 
las presiones (por ejemplo: incendios fores-
tales).

Para el patrimonio cultural las amenazas son 
la suma de los efectos de deterioro, saqueo, 
invasiones y sus causas.  Los efectos de de-
terioro son los tipos de degradación y el 
daño al contenido conceptual, la condición 
física y el contexto de un elemento cultural 
de conservación que resulta en la reducción 
de su integridad.  Por su parte, las causas de 
deterioro son las acciones, procesos o agen-
tes antropogénicos o naturales que generan 
los efectos de deterioro (por ejemplo: el sa-
queo).

En la Figura 19 se presentan algunas de las 
amenazas a los elementos de conservación 
de los Complejos III y IV.

6.4.1 Principales Amenazas sobre los Ele-
mentos Naturales y Culturales

Dado que tres de las amenazas recibieron un 
valor jerárquico global de “Muy Alto” tanto 
para los elementos naturales como cultura-
les, se presentan integradas a continuación.

15  Amenaza: todo evento o acción antropogénica 
o natural observado o con probabilidad de que 
suceda y que cause daño significativo a los 
recursos.
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Figura 19: Amenazas a los elementos de conservación
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perdido 3,137 ha, en 10 años se habrán defo-
restado 10,460 ha, en 20 años 20,920 ha y 
en 30 años serían 31,400 ha, lo que equivale 
aproximadamente a la mitad del área pro-
tegida (excluyendo su Zona de Amortigua-
miento).

Se estima que las 7 comunidades asenta-
das en la Zona Núcleo y los 8 grupos de in-
vasores (que suman 725 familias), han sido 
los principales responsables de la reducción 
de la masa forestal. A éstos, se suman las 11 
comunidades que se encuentran asentadas 
a las orillas de la Zona Núcleo (COPADER 
2006).

Sumado a ello, la mayoría de los beneficia-
rios de las tierras de los Complejos III y IV 
(parcelarios  o campesinos y finqueros o te-
rratenientes), han talado los bosques prima-

rios para convertirlos al pastoreo de ganado 
y cultivo de granos básicos. Actualmente una 
gran parte de las tierras están bajo uso agro-
pecuariono adecuado, caracterizado por 
tecnologías tradicionales, bajos rendimien-
tos y suelos degradados (COPADER 2006). 

Para el año 2005 en un estudio realizado por 
Trópico Verde, se reportaba que el avance 
de frontera agrícola y ganadera era eviden-
te en la Zona de Uso Múltiple del Comple-
jo III, además del centro de Machaquila, Sur 
y Oeste de Xutilha y en su Zona de Amor-
tiguamiento, donde no quedaban más que 
pequeños rodales de bosque rodeados de un 
paisaje totalmente deforestado. 

Aunque existe poca información y no actua-
lizada sobre la diversidad biológica que con-

Avance de frontera agrícola y ganadera

Frontera ganadera: Muy Alto para bosque latifoliado y xate 

Alto para sistemas hidrológicos superficiales y subterráneos, 
especies de cacería, especies de fauna en peligro, bosque de 
coníferas y sitios arqueológicos intermedios y menores

Frontera agrícola: Muy alto para bosque latifoliado; 

Alto para sistemas hidrológicos superficiales y subterráneos, 
especies  de cacería, especies de fauna en peligro, sitios 
arqueológicos intermedios y menores, Machaquila y Xutilha

A pesar de que en el análisis de amenazas 
el avance de frontera ganadera y avance de 
frontera agrícola se trabajaron por separado, 
se decidió incluirlas en una sola categoría 
para su discusión, dado que los elementos a 
los que afectan y el grado en que los afectan 
son muy similares (Figura 20).

Se estima que del año 1995 al 1998 el Com-
plejo III perdió 6,310 ha (4.3% respecto de 
su área total), con una tasa de deforestación 
anual del 2,103 ha (COPADER 2006). En to-
das las zonas de manejo del Complejo III, la 

tasa promedio de deforestación por año fue 
1.4%, y el 0.6% correspondió a la Zona Nú-
cleo. 

En otro análisis realizado de 1998 al 2003 
(Cuadro 17), se encontró un cambio negativo 
en la cobertura forestal de 27,317 ha en un 
periodo de 5 años. Se estima una reducción 
anual de 5,463 ha anuales, lo cual casi tripli-
ca lo reportado en el periodo de 1995 a 1998.

Siguiendo la tasa de 1.4% de deforestación 
anual, al año se pierden 1,046 ha en el Com-
plejo III. En 3 años (del 2003 al 2006) se han 

Fuente: COPADER (2006), usando para 1998 el SIG-MAGA-2001, escala 1:250,000 y para el año 
2003 el mapa de uso editado por el MAGA en 2006 a escala 1:50,000.
+ Aumentó la categoría de uso
- Disminuyó la categoría de uso

Cuadro 17.  Complejo III: cambio de cobertura forestal de 1999 al 2003
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Figura 20: Cambio de uso del suelo
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tienen los Complejos III y IV, algunos estu-
dios indican que su riqueza biológica ha sido 
fuertemente deteriorada por actividades 
humanas y cambio de hábitat por avance de 
frontera agrícola y ganadera. 

El impacto de estas amenazas sobre algu-
nos de los elementos de conservación de los 
Complejos III y IV es preocupante:

•	 Especies de fauna típicas de bosque 
prístino o poco perturbado, como la 
rana Craugastor sandersoni, o el Mo-
moto Piquianillado (Electron carina-
tum) están perdiendo su hábitat ráp-
idamente, y es de esperar que a me-
diano plazo se extingan, de no darse 
un cambio sustancial en la situación 
actual (Trópico Verde 2005).

•	 Históricamente se encontraban po-
blaciones saludables de Águila Arpía 
(Harpia harpyja) desde el Sur de Méx-
ico hasta el Norte de Argentina. De-
bido a deforestación extensiva, per-
secución humana y fragmentación 
de hábitat en todo su rango de dis-
tribución, sus poblaciones se han vis-
to drásticamente reducidas y actual-
mente son consideradas al borde de 
la extinción en Centro América (How-
ell y Webb 1995). Es muy probable 
que la especie ya no se encuentre en 
el Complejo III (que es donde se tiene 
el último reporte de la misma), debi-
do a la pérdida de hábitat adecuado.

•	 Las evidencias apuntan a que las po-
blaciones de especies de amplio ran-
go de hogar, como el jabalí (Tayassu 
pecari), han sido erradicadas o están 
diezmadas. La totalidad del hábitat 
primario de tapir (Tapirus bairdii) está 
fuertemente fragmentado y si a ello 
se suma el hecho de los escasos reg-
istros de la especie en años recientes, 
se deduce que muy posiblemente no 
hay poblaciones de tapires viables 
a largo plazo en ninguno de los dos 
Complejos. 

•	 Con respecto al jaguar (Panthera 
onca), la mayoría de las Zonas Nú-
cleo de las áreas protegidas en el Sur 
y centro del Petén son “pequeñas” en 
términos de los ámbitos hogareños 
de los jaguares y sus poblaciones. El 
hecho de que la población de jaguar 

en el Chiquibul guatemalteco-be-
liceño sea contigua es casi seguro. 
Las amenazas locales giran alrededor 
de las altas tasas de fragmentación, a 
pesar de que el terreno es muy acci-
dentado (McNab y Polisar 2001, No-
vack 2003).

•	 Las áreas boscosas presentan may-
or recarga hídrica, aunque se ten-
gan valores bajos de precipitación 
efectiva. El agua recargada pasa a 
ser parte del flujo superficial debido 
a que los materiales geológicos no 
permiten almacenamiento en acuífe-
ro, de tal manera que la velocidad de 
flujo depende del efecto esponja de 
los bosques en la regulación del flu-
jo subsuperficial del agua recargada 
a riachuelos y ríos (COPADER 2006). 
Con la deforestación de los bosques 
riparios y bosques en nacimientos de 
fuentes de agua, se pone en riesgo 
el abastecimiento de la cantidad y 
calidad de agua en el futuro, lo cual 
no solamente pone en riesgo los eco-
sistemas naturales, sino particular-
mente a los centros poblados asenta-
dos en los Complejos y en sus zonas 
de influencia.

•	 El estado de las poblaciones natu-
rales de xate (Chamaedorea spp) se 
encuentran en riesgo debido al cam-
bio del uso del suelo por avance de 
frontera ganadera y agrícola. Si se 
asume que la densidad del recurso 
de por sí es baja en los Complejos, 
la amenaza sobre este elemento de 
suma importancia socioeconómica, 
tiene un impacto aun mayor.

•	 Los sitios arqueológicos de Naj Tu-
nich, Ixtonton y Sacul (en el Complejo 
III), y  Machaquilá (en el Complejo IV) 
merecen atención pues sus áreas se 
encuentran bajo inminente amenaza 
de cambio de usos a agricultura y ga-
nadería (COPADER 2006). Asociado 
al cambio de uso del suelo, y en es-
pecial a la habilitación de tierras para 
cultivos, se encuentran actividades 
como saqueos y daños a estructuras 
y monumentos arqueológicos. 
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Incendios forestales

Muy Alto Xate

Alto Bosque latifoliado, bosque de coníferas, Machaquila y Xutilha, sitios 
arqueológicos intermedios y menores

Una de las amenazas que afecta la sostenibi-
lidad de los sistemas de producción y en par-
ticular de los bosques y sitios arqueológicos 
de los Complejos III y IV son los incendios 
forestales (Figura 21).  Se presenta la diná-
mica de los incendios forestales durante un 
período de 6 años, en donde los años 2001 y 
2005 presentaron los porcentajes más altos 
de ocurrencia (COPADER 2006).

Los fuegos para la ampliación de la frontera 
agrícola y ganadera están causando serios 
estragos, principalmente en Machaquila y 
Montañas Mayas. Las imágenes acumuladas 
de puntos de calor entre enero y mayo de 
2005 (CONABIO 2005 citado por Trópico 
Verde 2005) muestran una mayor recurren-
cia en el área central y Oeste de Machaquila 
y en una  buena parte del Norte, Oeste y Sur 
del Complejo III.

En relación a algunos de los elementos de 
conservación en particular:

•	 La sostenibilidad del aprovechamien-
to de xate se ve afectada por los in-
cendios forestales, muchas veces a 
consecuencia de las quemas des-
controladas propias de las zonas de 
frontera agrícola (Reyes y Wilshusen 
2006).

•	 Los bosques de coníferas también se 
han visto afectados por los incendios 
forestales, particularmente en el caso 
de los Pinares de Poptún. La capaci-
dad de regeneración natural de los 
mismos ha sido lenta y sus áreas cada 
vez se ven más reducidas.

Las principales amenazas sobre los Com-
plejos III y IV están relacionadas con la pre-
sencia humana (invasiones, cambio de uso 
del suelo, tala, caza, incendios forestales y 
otras), íntimamente ligada a la insuficiente 
presencia del CONAP e IDAEH y al escaso 
cumplimiento de la ley. Los dos Complejos 
han perdido la gran mayoría de su bosque 
original y el remanente está fragmentado y 
en rápida degradación. La conectividad te-
rrestre entre Machaquila y Xutilha, y de estas 
dos áreas con Montañas Mayas-Chiquibul se 
ha perdido o ha quedado relegada en el me-
jor de los casos, a unos parches de bosque 
fragmentado y deteriorado (Trópico Verde 
2005).
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Figura 21: Incendios forestales
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Las tres primeras amenazas, por su magnitud 
y alcance, ya fueron discutidas en conjunto 
con los elementos culturales. Con respecto a 
las demás amenazas, algunas se agruparon 
para la discusión por afectar al mismo ele-
mento.

Invasiones Humanas

Muy Alto Bosque latifoliado

Esta amenaza particularmente está ligada al 
uso del suelo, pues las invasiones usualmente 
han ido de la mano con el avance de frontera 
agrícola y los incendios forestales.   El 
elemento natural más afectado  en este 
sentido (incluso traspasando el borde de 
Belice), ha sido el bosque latifoliado, ya que el 
proceso de invasión implica la deforestación 
de áreas para el establecimiento de los 
poblados y la limpia de terrenos para sus 
cultivos de subsistencia. Se reconoce, 

sin embargo, que las invasiones afectan 
también de forma directa o indirecta a otros 
elementos naturales de conservación, como 
especies de cacería, de fauna en peligro, 
coníferas y xate.

En algunos casos se observa que varias 
comunidades se encontraban dentro de las 
áreas protegidas antes de su declaratoria 
mediante el Decreto 64-95, por lo que 
reclaman la legalización de sus predios.  
Por otro lado hay otras comunidades que 
se encuentran después de la declaratoria, y 
dentro de este orden jurídico tendrán que 
abandonarlas o buscar una negociación 
compatible con la ley actual y con la 
Política de Asentamientos Humanos en 
Áreas Protegidas de Petén (Resolución No. 
ALC/035-2002 del CONAP).  A la fecha 
existen diferentes situaciones de reclamo 
por parte de ambas partes. En la mayoría, los 
pobladores reclaman un derecho adquirido 

6.4.2 Amenazas sobre los Elementos Natu-
rales de Conservación

En el Cuadro 19 se resume el análisis de 
amenazas sobre los elementos naturales 
definidos para los Complejos III y IV: 

Cuadro 19.  Análisis de amenazas a los sistemas naturales, Complejos III y IV
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aunque no legal, sobre la base de las 
mejoras hechas al área de terreno invadido 
(COPADER 2006).  

Es necesario mencionar que muchos de los 
campesinos han invadido “por encargo” o 
porque al tener legalizada su propiedad, la 
venden a los terratenientes para implementar 
o agrandar fincas ganaderas. Es decir, que 
incluso la certeza jurídica no es aprovechada 
para gestionar créditos o mejoras en la 
parcela, sino que para venderla a mejores 
precios que las “agarradas16”  (Trópico Verde 
2005). 

En el Anexo 9 se presenta información de los 
grupos invasores en los Complejos III y IV de 
acuerdo al CONAP (2007). Estos suman 7 
en el Complejo III y 10 en el Complejo IV. En 
algunos casos existen o se están negociando 
acuerdos de intención con CONAP.

Las siguientes comunidades o parcelamientos 
están asentadas en el Complejo IV desde 
antes de su declaratoria como área protegida:  

•	 En Xutilha: Tamarindo I, La Quinta 
Línea, Espolón, Moldehá la Laguna, El 
Matrimonio, Esquipulas,  Chinajá;

•	 En Machaquila: San Antonio La 
Machaca III,  Las Pacayas (ya no hay 
asentamiento, pero el área sigue 
siendo utilizada),  Las Guacamayas I, 
Belén  y Nacimiento Oriental.

En lo que respecta al Complejo III, las 
siguientes comunidades o parcelamientos 
están asentadas en la zona de influencia de 
las respectivas Zonas Núcleo:

•	 Montañas Mayas: El Carrizal, Tierra 
Grande, Santo Domingo, Ejido 
Municipal de Dolores, Mopán I,  
Suculté, Centro Maya,  Sacul Arriba y  
Naranjón;

•	 Chiquibul: Nueva Armenia, San José 
las Flores, Las Flores de Chiquibul, La 
Puerta del Cielo, La Rejoya (Nuevo 
Nacimiento la Bendición), Alta Gracia, 
Los Laureles  y El Rondón.

A excepción del Tamarindo I, La Quinta Línea 
y Tierra Grande, que más bien son áreas de 
parcelamiento, el núcleo urbano del resto de 
comunidades se ubica fuera o alrededor de 
las Zonas Núcleo; sin embargo, su polígono 
de influencia puede llegar a las Zonas Núcleo.

16  Terreno usurpado ilegalmente.

La modalidad de invasiones más fuerte en 
la actualidad para los Complejos III y IV es 
la compra y venta de tierra realizada por es-
tafadores, que venden con documentación 
falsificada (plano y documento de compra 
y venta de tierras firmado por abogados), a 
personas que no son del Petén. Suelen ser 
extensiones grandes de terrenos que inclu-
yen desde la Zona Núcleo de Chiquibul, Mon-
tañas Mayas, Machaquila y Xutilha (Silvestre 
B com. pers. 2008).

Sobreexplotación de hoja, planta y semilla 
de xate

Muy Alto Xate

Como ya se ha mencionado, en la mayoría 
de casos la venta de xate se hace por can-
tidad y no por calidad, lo cual promueve el 
desperdicio y por ende la sobreexplotación 
del recurso. La remoción innecesaria de ho-
jas de la planta impacta su capacidad repro-
ductiva (producción de flores y semillas) y 
tiene consecuencias sobre la regeneración 
natural, además de la disminución del po-
tencial de renovación del follaje extraído y 
menor cantidad de hojas aprovechables. Los 
xateros colectan todas las hojas disponibles 
y no la cantidad de 1-2 hojas por planta, nivel 
sugerido para un uso sostenible del recurso17 
(Porter s.f.).

Otra causa vinculada a la disminución del 
número de plantas es el corte del meristemo 
apical, lo cual ocasiona daños irreversibles. 
En la fase de selección se desechan porcen-
tajes de hoja que oscilan del 30 al 60% de lo 
extraído, lo cual es promovido por el siste-
ma de mercado que privilegia la cantidad 
y no la calidad. Otros factores que afectan 
la sostenibilidad del aprovechamiento de la 
hoja de xate y el estatus de las poblaciones 
naturales son el continuo cambio del uso del 
suelo y los incendios forestales, la mayoría 
de veces a consecuencia de las quemas des-
controladas propias de las zonas de frontera 
agrícola (Reyes y Wilshusen 2006).

Cacería y captura de juveniles de fauna sil-
vestre para mascotas

17  Para los Complejos III y IV en reuniones técnicas 
se consensuó que la extracción sostenible del xate 
implica que su corte debe dejar 2 o más hojas y el 
meristemo apical por planta.
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Cacería: Alto para especies de cacería

Medio para especies de fauna en peligro

Captura juveniles: Alto para especies de cacería

Aunque no existen investigaciones recientes 
y sistemáticas sobre estas amenazas, los 
informes elaborados por Proselva en el 
año 2000 ya indicaban la virtual ausencia 
de mamíferos en la zona de bosque mejor 
conservado de Xutilha (SEGEPLAN, AHT 
2000), atribuida posiblemente a la presión 
de la cacería realizada por los pobladores de 
las comunidades aledañas.

De acuerdo a Trópico Verde (2005), el tráfico 
de mascotas está bien documentado en el 
Complejo III, en donde es común encontrar 
evidencia de depredación de nidos de 
loros (Amazona sp). Otras especies que en 
ocasiones han sido objeto de tráfico ilegal 
son el mono araña (Ateles geoffroyi) y la 
guacamaya roja (Ara macao), esta última 
proveniente probablemente de las áreas de 
anidación en Belice, ya que aparentemente 
sus poblaciones han sido extirpadas del 
Complejo III.

Si se toma en cuenta que la fauna de los 
Complejos se ha visto afectada tanto en 
riqueza como en abundancia a consecuencia 
de otros factores, como fragmentación y 
pérdida de hábitat, la presión que ejercen 
la cacería y la captura de juveniles es una 
amenaza sumamente importante en cuanto 
a su magnitud y alcance. La cacería no 
solamente disminuye la abundancia de 
especies en peligro, sino que también pone 
en desbalance la disponibilidad de presas 
para depredadores de primer orden y la 
extracción selectiva de juveniles afecta la 
capacidad de reclutamiento de nuevos 
individuos reproductores en las poblaciones.

Por ejemplo, con respecto a la situación 
del jaguar (Panthera onca), de acuerdo 
a diversos estudios (Carillo et al. 2000, 
Pérez 2000, Novack 2003) la cacería de 
subsistencia no regulada aparentemente 
está teniendo un impacto negativo en 
las densidades de algunas de sus presas, 
particularmente presas grandes como el 
cabrito (Mazama americana) y el jabalí 
(Tayassu pecari).  Incluso dentro de la RBM, 
con condiciones de hábitat y de protección 
relativamente mejores que en los Complejos 
III y IV, los cazadores de subsistencia podrían 

ser una amenaza potencial a la sobrevivencia 
del jaguar a largo plazo en

 la región.

Cuando las presas mayores escasean, apa-
rentemente el esfuerzo de forrajeo del jaguar 
se incrementa. Mientras invierte más tiempo 
en búsqueda de presas, mayor costo energé-
tico y mayor posibilidad de encuentros con 
humanos y ganado. Jaguares que depredan 
ganado o tienen encuentros con humanos, 
terminan muertos generalmente (Hoogestei-
jn et al. 1996, McNab y Polisar 2001, Novack). 
Esta es la situación que parece estar ocu-
rriendo en los Complejos III y IV con los po-
cos jaguares que sus ecosistemas altamente 
impactados podrían albergar y que, como ya 
se mencionó, presumiblemente provienen de 
las áreas protegidas aledañas de Belice.

Contaminación de cuerpos de agua por fos-
fatos y aguas residuales, uso inadecuado del 
agua (desvío de ríos, extracción no contro-
lada de agua subterránea) y sedimentación 
excesiva por uso inadecuado del suelo 

Contaminación: Alto para 
sistemas hídricos 
superficiales y 
subterráneos

Medio para 
especies de fauna 
en peligro

Uso inadecuado: Alto para 
sistemas hídricos 
superficiales y 
subterráneos

Sedimentación: Alto para 
sistemas hídricos 
superficiales y 
subterráneos

La mayor parte de información con que se 
cuenta para el recurso hídrico de los Com-
plejos corresponde a un estudio realiza-
do por COPADER (2006) en el Complejo 
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III y a estudios de la cuenca Mopan/Belice 
de Karper y Boles (2004). Sin embargo, se 
considera que la situación del recurso en el 
Complejo IV es muy similar. En relación a los 
sistemas hídricos subterráneos, no se cuenta 
con información específica, aunque al hablar 
de cuencas se asume que ambos elementos 
están integrados en el concepto.

COPADER (2006) indica que los resultados 
obtenidos producto de la simulaciones con 
el modelo hidrológico SWAT, muestran que 
después de simular cambios en el uso del 
suelo a los 10, 20 y 30 años respectivamente 
en el Complejo III, se ve afectada la calidad 
de agua expresada por el arrastre de sedi-
mentos y la concentración de los mismos, así 
como la potencial toxicidad por la remoción 
de nitratos que van a dar al caudal de los ríos 
dentro del mencionado Complejo.

De lo anterior se puede concluir que el uso 
inapropiado del suelo, que ya se está dando 
por la presencia de cultivos y pastos en el 
Complejo III, provocará problemas de asolva-
miento de ríos, lo cual implica una reducción 
de caudales en áreas fuera de las cuencas, 
en la medida que se vaya reduciendo la co-
bertura boscosa.  De igual manera, esta ten-
dencia provocará altas concentraciones de 
sedimentos y los niveles de materia orgánica 
se reducirán a niveles de nulidad, dado que 
se aceleran los procesos de mineralización 
del Nitrógeno de la materia orgánica, lo cual 
puede ser apreciado en las concentraciones 
decrecientes de Nitratos.  

Con estas variables indicadoras de calidad 
de agua se puede observar las implicacio-
nes negativas a mediano y largo plazo, en 
el sentido que el Complejo III irá perdiendo 
su valor directo por concepto de defores-
tación y su valor indirecto como fuente de 
servicios ambientales del bosque (agua con 
sedimentos y captura de Carbono).  Esto co-
bra importancia si tomamos en cuenta que 
el 65% del agua de la zona se va a Belice y 
bajo tal escenario, el recurso llegaría con una 
concentración alta y prohibitiva de sedimen-
tos, lo que disminuiría el valor económico del 
mismo (COPADER 2006). Tal situación tam-
bién es apoyada por estudios realizados en 
Belice por Karper y Boles (2004).

De acuerdo a dichos autores, el área de cap-
tación de la cuenca del río Mopan/Belice 
provee un ejemplo de una cuenca bajo estrés 
por las prácticas extensivas de agricultura 
no sostenible que han ocurrido en la región 

desde hace tres décadas. Esta cuenca abar-
ca desde el Este del departamento de Petén 
en Guatemala hasta el Mar Caribe en la cos-
ta Este de Belice. La cuenca del río Mopan 
(incluyendo la subcuenca del río Chiquibul) 
en Guatemala incluye el hogar del 11% de la 
población de Petén y aproximadamente el 
45% de la población de Belice vive entre las 
cuencas del río Macal y Belice.

El  40% de la cuenca del río Mopan/Belice se 
concentra en Guatemala y el 60% en Belice. 
Varios ríos importantes drenan a esta cuen-
ca, incluyendo el Mopan, Holmul, Chiquibul, 
Salsipuedes y posiblemente la Laguna Yaxha 
en Guatemala. Los principales usos del suelo 
en la cuenca del Mopan son cultivos y gana-
dería. Más de la mitad de la cuenca ha sido 
convertida a cultivos y pastos, y buena parte 
de la tierra está siendo sobreutilizada. Al me-
nos 23 poblados se encuentran en la cuenca 
y dependen de los ríos para sus necesidades 
diarias de agua y consecuentemente, impo-
nen varios niveles de impacto sobre los ríos y 
arroyos del área (Karper y Boles 2004).

Ecológicamente, las porciones de la cuenca 
en Belice y Guatemala funcionan como un 
mismo sistema. Las cabeceras de cuenca de 
los ríos Mopan, Chiquibul y Macal se originan 
en las Montañas Mayas de Belice y cordille-
ras del Este de Petén. El río Mopan se origina 
mayormente en la Reserva Forestal Chiqui-
bul de Belice, drena a Guatemala y regre-
sa hacia Belice, uniéndose al río Macal para 
formar el río Belice. Nutrientes, sedimentos, 
minerales y  materia orgánica disuelta son 
arrastrados por estos sistemas hacia el río 
Belice en Branco Mouth. Elevados niveles de 
agroquímicos también están siendo llevados 
al río Belice, particularmente desde el río Mo-
pan (Karper y Boles 2004).

La cuenca del río Mopan ha sufrido cambios 
drásticos durante las últimas cuatro décadas, 
lo cual coincide con el asentamiento de agri-
cultores en el área provenientes de la Costa 
del Pacífico de Guatemala. Dichos agricul-
tores tradicionalmente usan el fuego para 
limpiar áreas con fines agrícolas y manejo 
de pastos, regularmente deforestando bos-
ques en pendientes inclinadas y a lo largo de 
fuentes de agua. Estas son prácticas insoste-
nibles que a largo plazo conllevan a la degra-
dación del suelo, pérdida de productividad, 
reducción de diversidad biológica y disminu-
yen las funciones y servicios proporcionados 
por los ecosistemas (Karper y Boles 2004).
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Grandes áreas de la cuenca han sido defo-
restadas para agricultura, y la mayor parte 
de la tierra ha sido convertida a pastizales 
para ganado. La erosión de los suelos está 
causando la infertilidad de los mismos. La 
destrucción de los bosques riparios por los 
agricultores ha conducido a la disminución 
de la calidad de agua en la cuenca, debido 
al arrastre de sedimentos y adición de agro-
químicos. Desechos sólidos y líquidos, inclu-
yendo aguas negras urbanas, basura, lavado 
de ropa en los ríos, pastura de ganado y otro 
sinfín de actividades humanas están conta-
minando los ríos y arroyos de la cuenca del 
río Mopán (Karper y Boles 2004).

Crecimiento urbano, plagas y enfermedades 
y extracción ilegal de madera

Crecimiento urbano: Alto para 
bosque de 
coníferas 

Plagas y 
enfermedades:

Alto para 
bosque de 
coníferas 

Extracción ilegal: Medio para 
bosque 
latifoliado y 
bosque de 
coníferas

Estas tres amenazas, aunque muy distintas, 
afectan los dos tipos de bosque que se se-
leccionaron como elementos naturales de 
conservación para los Complejos III y IV y 
por tal razón se discuten juntas.

El alto índice de migración intermunicipal 
hace a la población de los Complejos III y 
IV y sus zonas de influencia extremadamen-
te pobre, lo que provoca que busquen sus 
satisfactores económicos ejecutando accio-
nes relativamente fáciles, como extracciones 
ilegales de productos maderables y no ma-
derables de las áreas protegidas (COPADER 
2006). 

El área de pinares de Poptún conserva bos-

ques de pino (Pinus Caribaea) que de acuer-
do a AHT/PROSELVA (2000), han sido su-
mamente intervenidos debido a la explo-
tación maderera y la cercanía de la ciudad 
de Poptún. Los bosques de pino contenidos 
en el Centro de Adiestramiento del Ejercito 
-CAE, probablemente por mayor control y 
vigilancia, ha sido el área más conservada. 

A la integridad y salud de los bosques de co-
níferas del Complejo III se adiciona la ame-
naza de las plagas de gorgojo de pino, cuyos 
primeros brotes en Poptún fueron en el año 
1999. Al no ser atendidos oportunamente, di-
chos brotes han afectado la estructura, den-
sidad y capacidad de regeneración de los 
bosques de coníferas de la región.

Foto 11. Extracción de leña de chicozapote (E Secaira)

En los bosques latifoliados se ha documen-
tado la extracción ilegal selectiva de espe-
cies de alto valor comercial, como el cedro 
(Cedrela odorata), la caoba (Swietenia ma-
crophylla) y el rosal (Dalbergia sp), que han 
impactado fuertemente la abundancia de di-
chas especies en los Complejos III y IV. La 
extracción de leña de chicozapote o chiqui-
bul (Manilkara sp.) también parece ser una 
amenaza sin control, ya que debido a que el 
aprovechamiento de leña de árboles secos si 
está regulado por el CONAP, muchas veces 
se matan árboles para justificar después el 
corte de leña. También es frecuente que a 
partir de cambios de uso del suelo se apro-
vecha a extraer leña de chicozapote.
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6.4.3 Amenazas sobre los Elementos Cul-
turales de Conservación

El Cuadro 20 resume el análisis de amena-
zas sobre los elementos culturales definidos 
para los Complejos III y IV: 

Las tres primeras amenazas, por su magnitud 
y alcance, ya fueron discutidas en conjunto 
con los elementos naturales. Con respecto a 

las demás amenazas, algunas se agruparon 
en la discusión por afectar al mismo elemento.

Cuadro 20.  Análisis de amenazas a los sistemas culturales, Complejos III y IV

Saqueo, abandono institucional, intemperismo y crecimiento no controlado de vegetación

Saqueo:    Alto para Machaquila y Xutilha, sitios arqueológicos 
intermedios y menores
Medio para Ixtonton y Sacul

Abandono institucional:  Alto para Machaquila y Xutilha, sitios arqueológicos 
     intermedios y menores

Intemperismo y crecimiento  Medio para Machaquila y Xutilha, sitios arqueológicos 
no controlado de vegetación: intermedios y menores
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La presencia de vigilantes del DEMO-
PRE-IDAEH en los sitios arqueológicos se 
refleja, generalmente, en un índice menor de 
actividades ilícitas en detrimento al patrimo-
nio cultural que contienen y en una mejor 
conservación de sus estructuras por el man-
tenimiento que se da en las mismas. Actual-
mente los sitios que cuentan con personal 
del DEMOPRE-IDAEH son:

•	 Naj Tunich: un encargado de sitio y 4 
vigilantes

•	 Ixtonton: un encargado de sitio y 3 
vigilantes

•	 Sacul: un encargado de sitio y 3 vig-
ilantes

A ello hay que agregar 3 vigilantes rotativos, 
que hacen recorridos periódicos por los si-
tios que no cuentan con vigilancia perma-
nente.

La historia de saqueos, daños a las estructu-
ras por vandalismo, cambio de uso del suelo, 
invasiones, intemperismo y crecimiento no 
controlado de la vegetación en los sitios ar-
queológicos de los Complejos III y IV es bas-
tante evidente, aunque se cree que muchos 
hechos han ocurrido sin que se hayan docu-
mentado, sobre todo en sitios poco estudia-
dos, como los intermedios y  menores.

•	 En Naj Tunich en 1981 hubo un intento 
de robo de un dibujo tratando de cor-
tar la columna con serrucho; aunque 
los depredadores no lograron sus 
fines, sí dañaron la representación. 
Ocho años después, algunas perso-
nas llegaron a destruir las represent-
aciones y las mancharon con lodo ar-
cilloso o rompieron parte de la pared. 
Veintitrés de las 94 pinturas tuvieron 
serios daños y algunas fueron com-
pletamente borradas.

•	 Las construcciones de Ixtonton se en-
cuentran en malas condiciones, tanto 
por las actividades de saqueo como 
por las tareas de carácter agrícola que 
se desarrollan en ese cerro (Benítez 
H 1996). Sus recintos funerarios son 
un reflejo de la despiadada depre-
dación de la cual han sido objeto los 
montículos del área. Una gran canti-
dad de tumbas pudieron ser parcial o 
totalmente enterradas de nuevo por 
la intensiva actividad agrícola que 

aun se lleva a cabo sobre los grupos 
arqueológicos. El abundante material 
que ha logrado recuperarse, así como 
su diversidad (material exótico como 
conchas, pizarra, obsidiana, piedras 
verdes y otros más), son mudos testi-
gos de la riqueza de los enterramien-
tos que contuvieron (Laporte JP, Tor-
res CR, y Hermes B. 1991).

Se estima que el 45% de los montícu-
los han sido depredados mediante 
trincheras y pozos. Esta cifra es aun 
más dramática al considerar que de 
los 71 grupos arqueológicos, sola-
mente 17 de ellos no tienen depre-
dación, siendo éstos por lo general 
grupos bastante menores. Con esta 
consideración se concluye que el 
75% de los grupos de Ixtonton se en-
cuentran depredados, en especial los 
montículos más importantes, lo cual 
ha causado grandes daños por la 
erosión, las quemas y otros agentes 
de destrucción a los cuales quedan 
sujetos (Laporte JP, Torres CR, y Her-
mes B. 1991). 

•	 El sitio arqueológico de Machaquila 
ha sido objeto de fuertes saqueos e 
invasiones debido a la poca presen-
cia del IDAEH, lo cual ha degradado 
tanto sus estructuras como sus ves-
tigios plasmados en estelas y objetos 
de cerámica (en la actualidad raros 
de encontrar); muchos de sus monu-
mentos ya no están en su lugar origi-
nal (SEGEPLAN, ATH, APESA 1994b). 
Su situación se agrava por la fuerte 
presión que ejercen fincas ganaderas 
en el Norte, y de agricultura de sub-
sistencia y ganadería incipiente des-
de el Oeste y Sur (CONAP 2004a).

A partir de los años 80 comenzó la 
depredación sistemática de sus es-
telas y altares, algunos de los cuales 
fueron sacados del sitio completos, 
mientras que otros fueron aserrados 
o fragmentados para una más có-
moda extracción. Al hilo de la depre-
dación de monumentos, los saquea-
dores iniciaron la de las estructuras, 
ante las expectativas de las posibles 
ofrendas funerarias que sin duda ca-
bría esperar hubiera en una ciudad 
de tal supuesta importancia (Ciudad 
Ruiz A. s.f.). 
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El recuento cerámico realizado por 
el Atlas Arqueológico del IDAEH en 
Machaquila, aunque abundante, de-
mostró el mal estado de preservación 
del mismo: gran fragmentación, alto 
grado de remoción y alto porcentaje 
de superficies erosionadas y quema-
das. Ello puede explicarse en base a 
derrumbes de estructuras aledañas e 
intemperismo (particularmente por 

crecimiento de árboles y penetración 
de raíces), sin descartar la existencia 
en el pasado de incendios accidenta-
les en las plazas o incluso de incen-
dios provocados por la acción del 
hombre, sobre todo si se considera 
que el área pudo haber sido utiliza-
da como terreno de cultivo (MICUDE, 
IDAEH, KfW, USAC 2000).

La identidad de las culturas representadas 
en los Complejos III y IV se ha visto afectada 
por esta serie de amenazas, que a la larga las 
han llevado a su ladinización parcial y/o total.

En lo que respecta a cambio religioso, aun-
que la población Q’eqchi’ ha mantenido sus 
tradiciones y creencias por muchos años, su 
religión actual se considera una mezcla siem-
pre cambiante del catolicismo y rituales pre-
hispánicos. Más recientemente la influencia 
de sectas protestantes fundamentalistas  ha 
provocado una disminución en la práctica de 
ceremonias mayas.

La influencia cultural foránea se ha ejercido 
muchas veces por maestros, y el hecho de que 
muchos Q’eqchi’es y Mopanes hayan tenido 
que abandonar sus hogares en búsqueda de 
mejores oportunidades, los ha obligado en 
muchos casos a adaptarse a otras culturas, 
abandonando la suya o relegándola a un 
segundo plano.

Otro ejemplo es la producción artesanal 
(adornos y recipientes de barro) de la 
cultura Mopán, que empezó a desaparecer 
en la década de 1960 cuando se introdujo la 
venta de objetos plásticos a un costo mucho 
menor.

Como ya se ha mencionado, la pérdida de 
cobertura boscosa sobre Naj Tunich se cree 
que ha incidido en el aumento de las condi-
ciones de humedad dentro de las cuevas, lo 
que ha acelerado el proceso natural de des-
vanecimiento de sus pinturas y que el mate-
rial de la roca caliza se esté desintegrando. 

En septiembre de 2007, una comisión del ex-
pertos de Paleontología y Arte Rupestre del 
DEMOPRE-IDAEH, constató la gran erosión 

en los muros, principalmente donde se local-
izan las pinturas, y el daño causado por el 
hongo que avanza en toda la cueva. La tem-
peratura dentro de la misma era de 82 ºF y 
40% de humedad. La exfoliación en todos 
los muros se marca como una línea blanca 
a lo largo de  los mismos, lo cual de acuerdo 
a los vigilantes no se había observado a tal 
magnitud desde 1990.

Cambio religioso, influencia cultural foránea y migración temporal fuera de las comunidades

Cambio religioso:   Alto para cultura Maya Q’eqchi’, Mopán y Petenera

Influencia cultural foránea:  Alto para cultura Maya Q’eqchi’, Mopán y Petenera

Migración temporal fuera  Alto para cultura Maya Q’eqchi’, Mopán y Petenera
de las comunidades:

Proceso natural de envejecimiento y crecimiento de microflora

Proceso natural de envejecimiento: Alto para Cuevas de Naj Tunich

Crecimiento de microflora:  Medio para Cuevas de Naj Tunich

Pérdida de poder adquisitivo de economías rurales

Pérdida del poder adquisitivo Medio para cultura Maya Q’eqchi’, Mopán y Petenera
de economías rurales:
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Los cambios en los términos de intercambio 
comercial entre materias primas y manufac-
turadas provocan que los bienes de consumo 
industrializados comprados por las comuni-
dades rurales sean relativamente cada vez 
más caros que los granos básicos por ellos 
producidos. Esto ha causado un deterioro en 
el poder adquisitivo de sus economías, volvi-
endo cada vez más inaccesible la compra de 
bienes importantes para el mantenimiento 
de su cultura, como cortes, huipiles, alquiler 
de disfraces para bailes típicos, etc. (Secaira 
E com. pers. 2008).

6.5 Oportunidades de los 
Elementos de Conservación
Las oportunidades son situaciones o condi-
ciones positivas que permiten lograr los 
objetivos de conservación, desarrollando el 
potencial de las áreas protegidas. La identifi-
cación y priorización de oportunidades a los 
elementos naturales y culturales de conser-
vación de los Complejos III y IV se hizo bajo 
los siguientes criterios:

•	 Oportunidades intrínsecas a los ele-
mentos de conservación

•	 Oportunidades que permiten contro-
lar las amenazas

•	 Oportunidades para crear un ambi-
ente favorable

Existencia de marco legal ambiental y 
cultural

Los Complejos III y IV cuentan con un marco 
legal y de políticas que sustentan su declara-
toria y conservación de recursos, tanto natu-
rales como culturales, el cual ya fue tratado 
ampliamente en la correspondiente sección 
de este Plan Maestro. 

Las organizaciones responsables de su 
manejo y administración están conscientes 
que, aunque exista un marco legal sólido y 
bastante completo, la aplicación de la ley 
debe fortalecerse.

Presencia institucional

A pesar de que el número de personal técni-
co y de campo asignado a los Complejos, 
tanto por parte de CONAP-Poptún como de 

DEMOPRE-IDAEH, no es suficiente dada la 
extensión de sus áreas y sus retos de conser-
vación, la presencia de guardarrecursos en 
los dos Complejos, y de encargados y vigi-
lantes en sus parques arqueológicos se con-
sidera una oportunidad.

DEMOPRE-IDAEH tiene personal asignado 
a la Inspectoría de Dolores desde 1976 y el 
CONAP tiene presencia en los Complejos 
desde 1996; esto suma un total de 32 años 
de presencia institucional en los Complejos. 

Estructuras organizativas establecidas

Una oportunidad que se identificó tanto en 
el contexto natural como cultural, fue la pres-
encia en los Complejos III y IV de estructuras 
organizativas ya establecidas y en funciona-
miento. Entre ellas destacan la Mancomu-
nidad de Municipalidades del Sur de Petén 
(MANMUNISURP) y las Mesas Intersectoria-
les del Sur de Petén (Mesa de Diálogo para 
Resolución de Conflictos de Tierras, Mesa 
Intersectorial de Acceso, Uso y Protección 
de los Recursos Naturales y Mesa de Orga-
nización Social).

Por otro lado, la sociedad civil en los munic-
ipios de Dolores, Melchor de Mencos, Poptún 
y San Luis está organizada y representada en 
un buen porcentaje en los Consejos Comuni-
tarios de Desarrollo –COCODES-. La formal-
idad que estas instancias han tomado y su 
participación activa en los asuntos comuni-
tarios, se consideran una oportunidad para 
la conservación y protección del patrimonio 
natural y cultural de la región.

Plan de Acción Regional con Belice

La existencia y puesta en práctica por parte 
de los correspondientes actores (gobierno, 
ONGs, fuerzas de control y vigilancia y socie-
dad civil) del Plan de Trabajo Conjunto para 
la Conservación del Ecosistema Regional de 
Chiquibul -Montañas Mayas es una muestra 
del interés regional en la conservación del 
área, y el marco para la cooperación y op-
timización de esfuerzos y recursos en dicha 
tarea.

Mayor detalle sobre dicho Plan puede en-
contrarse en la sección 3.6.3 del presente 
documento, Iniciativas de cooperación en el 
sistema de Montañas Mayas.
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Incentivos 

Entre los incentivos a actividades producti-
vas y de conservación de recursos naturales 
se encuentran los del Programa de Incentivos 
Forestales (PINFOR) del Instituto Nacional 
de Bosques (INAB). El PINFOR se considera 
una oportunidad para frenar el avance de la 
frontera agrícola y ganadera, y para recuper-
ar áreas que han sido fuertemente alteradas, 
principalmente en las áreas aledañas a los 
Complejos, dentro de la Zona de Amortigua-
miento.

El INAB a través del PINFOR ha promovido 
el establecimiento de plantaciones forestales 
para producción y en coordinación con el 
CONAP, también se cuenta con un incentivo 
para protección de bosques a través del PIN-
FOR de Conservación. 

Potencial de desarrollo turístico

Los Complejos III y IV cuentan con diversi-
dad de atractivos tanto naturales como cul-
turales, lo que los convierte en una región 
con gran potencial turístico por desarrollar.

Su diversidad de ambientes resulta tam-
bién en una diversidad de actividades que 
se pueden realizar. Entre ellas se mencionó 
particularmente el aviturismo, dada la posib-
ilidad de avistar especies endémicas regio-
nales o amenazadas de gran interés para al-
gunos observadores de aves. A ello se suma 
el relativo fácil acceso e infraestructura ho-
telera, particularmente en Poptún

Por otro lado, los sitios arqueológicos son 
de gran importancia histórica en el Sureste 
de Petén y poseen una considerable riqueza 
cultural plasmada en sus monumentos.  Es-
tas características, junto con la presencia de 
sistemas de cuevas únicos a nivel nacional e 
internacional (Naj Tunich y Chiquibul), hacen 
de los Complejos III y IV, lugares con gran 
potencial para el desarrollo de investigación, 
restauración y turismo. DEMOPRE-IDAEH 
está consciente de la necesidad de imple-
mentar infraestructura mínima en la mayoría 
de sitios y de incrementar su personal con el 
fin de brindar mayor seguridad y atención a 
los turistas.

El modelo de desarrollo de turismo en la 
región deberá ser un turismo que beneficie 
e involucre directamente a las comunidades 
vecinas brindando servicios. Ya se cuenta en 
este sentido con un ejemplo en Naj Tunich 
con la comunidad de La Compuerta.

Piensalo

La existencia de la Asociación de Turismo del 
Sur de Petén (TURISURP) también ha con-
tribuido a divulgar y potenciar esta región 
como destino turístico a nivel nacional e in-
ternacional.

A  nivel nacional, fuera del Complejo III se 
pueden coordinar circuitos turísticos con los 
siguientes lugares: Sitio arqueológico Ixkun, 
Museo Arqueológico Regional del Sureste, 
Iglesia colonial de Dolores, Cataratas del Río 
Mopán y Sitio arqueológico Ucanal.

Adicionalmente, la ubicación de control en 
Belice se considera una oportunidad para 
poder captar y conectar con grupos que vi-
sitan las áreas protegidas y sitios arqueológi-
cos de dicho país.

Conservación de recursos naturales en pro-
piedades privadas y municipales

Las reservas naturales privadas son áreas de 
propiedad de personas individuales o jurí-
dicas particulares, que los propietarios des-
tinan voluntariamente y durante el tiempo 
que estimen necesario a la conservación y 
protección de hábitat para flora o fauna, así 
como de comunidades bióticas o rasgos del 
ambiente (Decreto 4-89, Ley de Áreas Pro-
tegidas).
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En el 2005 se inició la conformación del 
Nodo Petén de la Asociación de Reservas 
Naturales Privadas de Guatemala (ARNPG), 
liderado por CONAP y apoyado por TNC. 
A la fecha para los Complejos III y IV no se 
cuenta con  reservas naturales privadas le-
galmente inscritas.

Los parques regionales son áreas donde es 
necesario adoptar medidas de protección 
para conservar los rasgos naturales, sean co-
munidades bióticas y/o especies silvestres, 
pero con énfasis en su uso para fines edu-
cativos y recreativos. Generalmente poseen 
cualidades escénicas y cuentan con grandes 
atractivos para la recreación pública al aire li-
bre. Usualmente son de propiedad municipal 
(Decreto 4-89, Ley de Áreas Protegidas). En 
los Complejos no se cuenta con esta cate-
goría de manejo, pero existen algunos ejidos 
municipales que podrían establecerse como 
parques regionales municipales.

El establecimiento de áreas protegidas pri-
vadas y parques regionales municipales se 
cuenta como una oportunidad importante 
para la conservación de los escasos rema-
nentes boscosos en la Sub-zona de Corredor 
Biológico existente entre el Refugio de Vida 
Silvestre Machaquila y el Refugio de Vida Sil-
vestre Xutilha, y en las Zonas de Uso Soste-
nible y de Amortiguamiento.

Zoocriaderos y Viveros

La posibilidad de disminuir presión sobre los 
recursos de flora y fauna en estado silvestre 
a través de zoocriaderos y viveros se men-
cionó como una oportunidad a considerar en 
los Complejos III y IV.

El tema de xate resulta particularmente im-
portante en este sentido, bajo la figura de 
consesiones de aprovechamiento y manejo 
de recursos naturales renovables que se de-
sarrollen dentro de las Zonas de Uso Soste-
nible y de Amortiguamiento. Se espera fo-
mentar plantaciones de xate bajo bosque, 
cultivos bajo sombra o viveros. La certifica-
ción del producto también se considera una 
oportunidad para la mejora de precios en el 
mercado a futuro.

Con respecto a los zoocriaderos, debe eva-
luarse técnicamente qué especies propias 
de la región responden mejor a este tipo de 
manejo. El venado cola blanca podría ser un 
candidato a considerar. Sin embargo, la ex-

periencia en otros lugares demuestra que los 
zoocriaderos son difíciles y caros de manejar, 
por lo que resulta en una opción compleja de 
aplicar a gran escala.

Inventario, registro e investigación arqueo-
lógica y antropológica

La presencia del Proyecto Atlas Arqueoló-
gico de Guatemala en el Sureste de Petén 
desde 198518 ha repercutido en el inventario 
y registro de bienes culturales de suma im-
portancia para los Complejos III y IV.

La experiencia y reconocimiento ganados 
por el Atlas se ven como una oportunidad 
dada la gran cantidad de sitios (especial-
mente intermedios y menores) que todavía 
no han sido delimitados, investigados ni ex-
plorados. Ello potenciaría aún más a la re-
gión como un destino turístico.

Participación comunitaria:

Como una oportunidad de suma importan-
cia se consideró la valoración de los recur-
sos naturales por parte de los usuarios que 
dependen de ellos, específicamente los ha-
bitantes de las comunidades. La mayor parte 
de comunitarios reconocen cada vez más los 
múltiples bienes y servicios que les brindan 
las áreas protegidas, y están conscientes 
que sin su compromiso en la conservación 
de los mismos, los esfuerzos del CONAP y 
del IDAEH como administradores no tendrán 
repercusión a largo plazo. 

Por otro lado, la preocupación de las comu-
nidades, guías espirituales y organizaciones 
mayas (como ALMG, Oxlaju’ K’at) por con-
servar su cultura, también es una oportuni-
dad para evitar la pérdida de identidad que 
el proceso de ladinización les ha impuesto.

La participación local en el manejo de las 
áreas protegidas y en la protección de los 
sitios arqueológicos podrá fortalecerse a tra-
vés de su integración al propuesto Consejo 
Consultivo de los Complejos III y IV y a tra-
vés del fomento de comisiones de recursos 
naturales dentro de los COCODES, como se 
define en las estrategias.

18  Inicialmente el Atlas inició como un proyecto 
de rescate en Sacul del Proyecto Nacional Tikal. 
Como Atlas Arqueológico existe desde el año 1992 
(Acuerdo Gubernativo 197-92).
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6.6 Análisis de actores Para las tres principales amenazas a los ele-
mentos de conservación (avance de frontera 
agrícola, avance de frontera ganadera y so-
breexplotación de xate), se realizó un análisis 
de actores y oportunidades. 

Se reconocen dos sectores importantes y a 
diferente escala en los Complejos III y IV para 
el tema de ganadería: los ganaderos de es-
casos recursos y los ganaderos con mayores 
capacidades económicas. Actores clave en 
ambos casos son el MAGA, instituciones de 
crédito y asociaciones de ganaderos.

Entre las oportunidades identificadas para 
los ganaderos de escasos recursos sobre-

sale la búsqueda de incentivos económicos, 
diversificación de su actividad y promoción 
de sistemas agrosilvopastoriles. Para los ga-
naderos con mayores capacidades económi-
cas, se considera importante la intensifi-
cación de su producción con el fin de evitar 
mayor expansión. Los incentivos financieros 
para lograr dicha intensificación también se 
consideran una oportunidad importante en 
este sentido. 

Figura 22: Análisis de actores de la amenaza de avance de la frontera ganadera

Figura 23: Análisis de actores de la amenaza de avance de la frontera agrícola
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Se estima que el avance de la frontera agríco-
la ocurre desde dos frentes en los Complejos 
III y IV: la agricultura de subsistencia y la ag-
ricultura tecnificada. Los actores en común 
para ambos casos son el MAGA, INAB e insti-
tuciones financieras.

Para la agricultura de subsistencia se consid-
era necesario fortalecer las capacidades de 

las comunidades y lograr la diversificación 
de su economía. Tanto para la agricultura de 
subsistencia como para la tecnificada la cer-
tificación de sus productos se ve como una 
oportunidad importante y con el apoyo del 
INAB se espera establecer un programa de 
recuperación de áreas donde esto sea fact-
ible en los Complejos.

Para la sobreexplotación de xate se con-
sidera clave que el CONAP logre la regular-
ización de la actividad a través del establec-
imiento de posibles concesiones de uso de 
los recursos con las comunidades xateras. 
La certificación del producto lograría que se 
maneje calidad y no cantidad a través de la 
actividad y con ello mejoraría la economía de 
los xateros y a la vez se causaría un menor 
impacto sobre el recurso. El establecimiento 
de plantaciones sostenibles es una actividad 
que ya se está llevando a cabo y cuyo po-
tencial puede extenderse hacia otras comu-
nidades.

Se considera sumamente importante la co-
ordinación de la actividad con las organi-
zaciones de Belice con el fin de disminuir 
también la presión que actualmente existe 
sobre las poblaciones de xate de dicho país. 
Ello puede apoyarse en el establecimiento 
de programas de investigación y también 
proyectos de plantaciones sostenibles.

Figura 24: Análisis de actores de la amenaza de sobreexplotación de xate
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7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ESTRATEGIAS 
Y PROGRAMAS DE MANEJO

Los objetivos estratégicos de este plan se 
basan en el análisis de amenazas sobre los 
elementos de conservación y en la iden-
tificación de condiciones que permitan la 
viabilidad de éstos en el largo plazo. Adi-
cionalmente, se formularon objetivos que 
responden a la necesidad de fortalecer las 
capacidades que hagan eficiente y exitosa la 
gestión de los Complejos III y IV, así como 
potencializar las oportunidades identifica-
das.

Una vez planteados los objetivos estratégi-
cos, se identificaron el conjunto de estrate-
gias necesarias a implementar para poder 
alcanzar cada objetivo.  En esta sección del 
Plan aparecen las estrategias identificadas 
para alcanzar los objetivos planteados para 
los distintos tipos de actividades y elemen-
tos de conservación: primero los elementos 
naturales y finalmente los culturales.  

7.1 Objetivos Estratégicos

Objetivo Estratégico 1. Para el año 2015, 
todas las áreas agrícolas ocupadas 
ilegalmente han sido abandonadas y 
las actividades ilegales de xateros, se 
han reducido en 85% en el Macizo de 
Montañas Mayas19.

Estrategias 
relacionadas:

2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 5,1, 
5.2, 5.3, 13.2

Estrategia 1.1 Fortalecer la implementación 
del Plan de Acción con Belice, (monitoreo 
y vigilancia, intercambio de información, ed-
ucación ambiental, desarrollo comunitario y 
recaudación de fondos)

Estrategia 1.2 Fortalecer la aplicación de 
la justicia, a través de la coordinación efec-
tiva entre los administradores del macizo 
montañoso Montañas Mayas-Chiquibul, es-
tableciendo mecanismos regulares y for-
19 Este objetivo pretende disminuir la presión ejercida 

por xatero de forma ilegal en las áreas protegidas.

males de coordinación e intercambio de 
información.

Estrategia 1.3 Divulgar el marco legal de las 
áreas protegidas del Macizo de Montañas 
Mayas-Chiquibul y Machaquila-Xutilha a la 
población dentro y con incidencia en los dos 
Complejos.

Objetivo Estratégico 2. Para el año 
2015 se han detenido por completo las 
invasiones y el avance de la frontera 
agrícola y ganadera hacia y dentro de las 
Zonas Núcleo de los Complejos III y IV.

Estrategias 
relacionadas:

1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 7.1

Estrategia 2.1 Fortalecer el control y la vigi-
lancia de parte del CONAP-Poptún a traves 
de contratar, capacitar y equipar 40 guardar-
recursos, establecer 4 sedes distritales, 8 
puestos de control móviles, demarcar Zonas 
Núcleo y realizar 1 patrullaje al mes por com-
plejo con fuerzas combinadas, siendo nece-
sario para su realización en el Complejo IV, 
coordinar con la administración de las áreas 
protegidas del macizo Montañas Mayas de 
Belice.

Estrategia 2.2 Dar seguimiento al proceso 
de desalojo de los 10 grupos usurpadores 
establecidos posterior a la declaratoria del 
área protegida y regular aquellos estableci-
dos previo a la declaratoria de conformidad 
a la Política de Asentamientos Humanos.

Estrategia 2.3 Monitoreo anual de cambios 
de cobertura forestal con fines de evaluar el 
impacto ecologico por actividades antropo-
genicas, de esa cuenta retroalimentar y re-
plantear constantemente las decisiones de 
manejo.

Objetivo Estratégico 3. Para el año 2015 
se ha disminuido en un 50% el avance 
de la frontera agrícola y ganadera en 
las Zonas de Uso Sostenible y Zonas de 
Amortiguamiento de los Complejos III y IV.
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Est rateg ias 
relacionadas:

2.3, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 7.1, 13.2

Estrategia 3.1 Diseño e implemetación de 
un instrumento que oriente al administrador 
del àrea protegida, en cuanto a las normas 
y procesos a seguir en la  regulación y/o 
adecuaciòn de la permanencia de grupos 
comunitarios para el acceso, uso y manejo 
de recursos naturales renovables (uso inte-
gral de la tierra) dentro de las Zonas de Uso 
Sostenible de los dos Complejos.

Estrategia 3.2 Firmar cartas de intención o 
acuerdos de cooperación con las comuni-
dades ubicadas en la Zona de Uso Sostenible, 
de conformidad a la Política de Asentamien-
tos Humanos en Áreas Protegidas de Petén.

Estrategia 3.3 Promover la diversificación 
de actividades económico-productivas 
sostenibles en 30 comunidades de las 
Zona de Amortiguamiento y Zona de Uso 
Sostenible a través del fortalecimiento de la 
organización comunitaria, asistencia técnica 
y acceso a financiamiento20.

Estrategia 3.4 Promover ordenamiento ter-
ritorial de ejidos municipales en Dolores y 
San Luis, a través de establecer parques re-
gionales municipales y fomentar la regener-
ación natural en donde sea posible. 

Estrategia 3.5 Promover el establecimiento 
de Reservas Naturales Privadas en los Com-
plejos III y IV, con el fin de involucrar más ac-
tores en su conservación. 

Estrategia 3.6 Desarrollar e implementar 
proyectos piloto de manejo comunitario 
para el aprovechamiento y uso sostenible 
de recursos naturales renovables, en 10 co-
munidades estratégicas en la Zona de Uso 
Sostenible para el año 2014.

Estrategia 3.7 Promover e implementar 10 
áreas demostrativas de transición de ga-
nadería extensiva a intensiva en las Zonas 
de Amortiguamiento de los dos Complejos, 
en coordinación con Proyectos de Recu-
peración y Mejoramiento de Pasturas.

Estrategia 3.8 Promover convenios y/o ac-
uerdos con el Ministerio de Agricultura, Ga-
naderìa y Alimentación y otros entes a efec-

20  PINFOR de reforestación, protección y manejo, eco-
turismo, artesanías, frutales (cítricos, cacao, piña), 
avicultura, hortalizas, cultivos no tradicionales (ma-
cal, malanga), apicultura, piscicultura (no exóticos), 
coco, etc. 

to de lograr la conversión de ganadería y 
agricultura extensiva a intensiva y proyectos 
agrosilvopastoriles amigables con la conser-
vación, condicionada al aval del CONAP.

Objetivo Estratégico 4. Para el año 
2015 se ha fortalecido la capacidad de 
respuesta21 antes, durante y después 
de los incendios forestales de las 
comunidades ubicadas cerca de los 
remanentes de bosque de los Complejos 
III y IV.

E s t ra t e g i a s 
relacionadas:

2.3, 3.5, 5.2, 5.3

Estrategia 4.1 Equipar22 a las 17 comunidades 
en las zonas de alto riesgo para el control de 
incendios para el año 2013, y otras 17 comu-
nidades para el año 201523.

Estrategia 4.2 Implementar los calendarios y 
la coordinación de las quemas en las 17 co-
munidades ubicadas en zonas de alto riesgo 
para el año 2012 y en otras 17 comunidades 
para el año 2015.

Estrategia 4.3. Promover el establecimiento 
de un Centro Regional de Atención al Fuego 
en Poptún, a través de la contratación y eq-
uipamiento de 3 cuadrillas permanentes, que 
realicen labores de prevención y control de 
incendios.

Estrategia 4.4. Reubicar hacia la zona nú-
cleo (Machaquila - Complejo IV), 2 torres de 
detección de incendios forestales ubicados 
actualmente en San Marcos y El Achiotali-
to-Complejo IV para el año 2012 y construir 
3 torres nuevas en Los Arroyos y La Esper-
anza-Complejo III y en Xutilha-Complejo IV 
para el año 2015.

Estrategia 4.5. Gestionar el financiamiento 
para la implementación de las Estrategias 
existentes de Prevención y Control de Incen-
dios Forestales, especialmente la establecida 
por la MANMUNISURP y Mesa de Recursos 
Naturales.

Estrategia 4.6. Firmar convenios de coop-
eración con las 34 comunidades ubicadas en 
las regiones de alto riesgo, que implique eq-

21 Gente está capacitada en todo el tema (qué es, 
áreas de riesgo y cómo responder)

22  bombas de mochila, matafuegos, pulaskis, mo-
tosierra y accesorios, maclaus, radio, botiquín de 
primeros auxilios, etc.

23 Criterios para elegir 10 comunidades: remanentes 
de bosque, bancos de germoplasma, zona de re-
carga hídrica y monumentos.  
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uipamiento y asistencia técnica para la pre-
vención y respuesta inmediata para control 
de incendios, de conformidad a la estrategia 
4.2 y 4.5.

Objetivo Estratégico 5. Para el año 2015 
todo el xate proveniente del Sureste 
de Petén se aprovecha bajo planes de 
manejo autorizados, de tal forma que 
más del 50% de plantas por hectárea en 
el bosque están en buen estado (3 o más 
hojas y el meristemo apical  por planta).

Estrategias 
relacionadas:

1.2, 1.4, 2.1, 3.1, 3.6, 7.2, 13.2

Estrategia 5.1. Divulgar e implementar la nor-
matividad aplicable a xate en toda la región 
Sureste de Petén, con el fin de asegurar la 
sostenibilidad del recurso y eliminar la ex-
tracción ilegal.

Estrategia 5.2 Promover la elaboración e 
implementación de al menos 4 planes de 
manejo de xate en poblaciones naturales 
(corta selectiva y regulada) y si es posible, 
certificar el producto con la asistencia técni-
ca de instituciones relevantes24.

Estrategia 5.3 Promover el establecimien-
to de al menos 100 ha. de plantaciones de 
xate en 5 comunidades en las Zona de Uso 
Sostenible y Zona de Amortiguamiento de 
Montañas Mayas, Xutilha y Machaquila, ya 
sea bajo bosque, cultivos bajo sombra o 
viveros.

Objetivo Estratégico 6. Para el año 2015 se 
ha eliminado por completo el saqueo arque-
ológico en Machaquila, San Miguel y Xutilha 
y se ha reducido en 50% en los sitios inter-
medios de los Complejos III y IV, a través de 
la ampliación del programa de vigilancia per-
manente.

E s t ra t e g i a s 
relacionadas:

1.2, 2.1, 7.2, 12.1, 12.2, 13.3

Estrategia 6.1. Fortalecer el programa de 
control y vigilancia de la Inspectoría Region-
al-Dolores a través de contratar 8 vigilantes 
para los 9 sitios arqueológicos más impor-
tantes de la región (Sacul, Ixtonton, Ixkun, El 
Chal, Naj Tunich, Ixtutz, Machaquila, Xutilha y 
Cuevas de San Miguel).

24 Comunidades potenciales: San Marcos, Las Brisas, 
La Esmeralda, Suculté, Sabanetas, Champas Que-
madas, Barillal y La Compuerta.

Estrategia 6.2 Involucrar a las comunidades 
en el desarrollo del potencial turístico, a 
través de iniciativas empresariales locales, 
que impliquen  el fortalecimiento de la orga-
nización comunitaria,  la capacitación, el mi-
crocrédito y su corresponsabilidad en mane-
jo de las áreas protegidas.

Objetivo Estratégico 7. Para el año 2015 se 
ha reducido en 80% la incidencia de cacería 
y tala ilegal en los Complejos III y IV.

Est rateg ias 
relacionadas:

1.2, 1.3, 2.1

Estrategia 7.1 Promover el establecimiento 
de comisiones de recursos naturales y am-
biente en el seno de los COCODES, de las 
comunidades de los Complejos III y IV, con el 
fin de fortalecer la participación comunitaria 
y la aplicación de la ley.

Estrategia 7.2 Desarrollar e implementar un 
programa de educación ambiental y cultural 
formal (escuelas), no formal (comunidades 
y/o medios de comunicación masiva) con 
énfasis en las comunidades de los Complejos 
III y IV a través de alianzas estratégicas.

Estrategia 7.3 Sensibilizar a los cazadores 
sobre el cumplimiento de la Ley de Caza, 
Reglamento de Cacería y el Calendario Cine-
gético, particularmente en las comunidades 
aledañas a los remanentes boscosos.

Estrategia 7.4 Implementar el programa de 
monitoreo e investigación enfocado en es-
pecies endémicas y amenazadas (motmot 
pico anillado, tapir, jaguar, xate, y especies 
cinegéticas), en colaboración con universi-
dades nacionales y extranjeras e instuciones 
que se dediquen a la investigaciòn.

Estrategia 7.5 Fomentar el manejo sostenible 
de los recursos forestales, a traves de la im-
plementaciòn de planes de manejo en fin-
cas y comunidades ubicadas en la ZUS y 
ZAM, poniendo especial atención a especies 
amenazadas como chicozapote, rosul y cip-
rés de montaña.

Objetivo Estratégico 8. Para el año 
2015 se han disminuido los índices de 
contaminación y se ha mantenido el 
caudal actual en los afluentes de los ríos 
Machaquila, Mopan y Chiquibul ubicados 
en los Complejos III y IV.
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Estrategias 
relacionadas:

7.1, 7.2

Estrategia 8.1 Fomentar prácticas de san-
eamiento ambiental a nivel comunitario, en 
coordinación con el Ministerio del Ambiente 
y Recursos Naturales, Ministerios de Edu-
cación, Ministerio de Salud Pública y Munic-
ipalidad, mediante programas de manejo de 
desechos solidos y liquidos, proteccion de 
fuentes de agua, etc. 

Estrategia 8.2 Elaborar un inventario y diag-
nóstico de las principales fuentes de agua de 
los Complejos III y IV (Ríos Chiquibul, Mopan, 
Machaquila, Machaquilaito) a través de invo-
lucrar y apoyar a epesistas, tesistas y otros 
investigadores, bajo la dirección del CONAP, 
como línea base y para enfocar las acciones 
de manejo.

Estrategia 8.3 Apoyar el proyecto de con-
strucción de plantas de tratamiento y mane-
jo de desechos sólidos, en centros urbanos 
de Poptún, Dolores y San Luis, a través de la 
coordinación con la MANMUNISURP.

Estrategia 8.4 Promover el establecimien-
to de mecanismos de pago por servicios 
ambientales en las subcuencas de los ríos 
Machaquila, Chiquibul y Mopan a través de 
CONAP, MANMUNISURP y otros actores rel-
evantes.

Estrategia 8.5 Promover la construcción de 
plantas de tratamiento de aguas residuales 
en Poptún y Dolores, a través de la coor-
dinación con la MANMUNISURP, MARN y 
MSPAS.

Objetivo Estratégico 9. Para el año 2015, 
se ha fortalecido el proceso de rescate y 
promoción de la cultura Maya-Q’eqchi’ 
y Maya Mopán con las comunidades 
indígenas de los Complejos III y IV.

E s t ra te g i a s 
relacionadas:

13.3

Estrategia 9.1 Promover el conocimiento y 
la práctica de la espiritualidad maya, espe-
cialmente entre niños y jóvenes de las comu-
nidades, a través de cursos de valorización 
y la celebración de ceremonias mayas para 
fechas y eventos significativos de las insti-
tuciones. 

Estrategia 9.2 Desarrollar e implementar un 
código de conducta para la visita a los lu-
gares sagrados ubicados en sitios con po-
tencial turístico, tomando como base las 
Normas de Conducta para Visitantes a Sitios 
Arqueológicos del IDAEH.

Estrategia 9.3 Recopilar y sistematizar el 
conocimiento tradicional de las comuni-
dades indígenas, como base para su pro-
moción (agricultura y medicina, artesanías, 
lugares sagrados y ceremoniales en sitios ar-
queológicos, toponimias de la región, bailes 
folklóricos, etc.).

Estrategia 9.4 Promover que profesionales, 
técnicos e inversionistas que radiquen en la 
región, conozcan, respeten y apoyen a las 
culturas locales, a través de cursos de induc-
ción y sensibilización impartidos por ALMG, 
Asociación Oxlaju’ K’at e instituciones edu-
cativas.

Estrategia 9.5 Promover la visibilización de 
los idiomas mayas, a través de su uso en es-
pacios y eventos públicos, materiales edu-
cativos y divulgativos, y centros turísticos, 
como los sitios arqueológicos, en coordi-
nación con la ALMG.

Estrategia 9.6 Promover la construcción 
del Centro Cultural Regional del Sureste de 
Petén en Dolores, como plataforma de res-
cate y promoción de la cultura, en colabo-
ración con la MANMUNISURP.  

Objetivo Estratégico 10. Para el año 
2015, se ha fortalecido la capacidad de 
respuesta institucional ante la aparición 
de brotes de gorgojo y otras plagas y 
enfermedades en los bosques de pino.

Estrategias 
relacionadas:

2.1, 3.5

Estrategia 10.1 Promover el monitoreo y sa-
neamiento rápido y eficaz de los brotes de 
gorgojo de pino que surjan en la región, a 
través de la coordinación entre CONAP, 
MARN, INAB, MAGA, Municipalidades, propi-
etarios privados y comunidades.

Estrategia 10.2 Promover la actualización 
de la normatividad forestal en áreas protegi-
das e implementar mecanismos de atención 
eficaz a eventuales plagas, enfermedades y 
fenómenos naturales.
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Objetivo Estratégico 11. Para el año 2012 
se ha controlado el proceso de deterioro 
de las pinturas rupestres de Naj Tunich 
a través del establecimiento de un 
programa permanente de conservación 
y monitoreo.

E s t ra t e g i a s 
relacionadas:

12.1

Estrategia 11.1 Establecer un programa 
permanente de conservación y monitoreo 
de pinturas rupestres a nivel de DEMO-
PRE-IDAEH, a través de recaudación de fon-
dos, alianzas estratégicas y la contratación 
de personal especializado.

Estrategia 11.2 Desarrollar una campaña di-
vulgativa y de promoción a nivel local, mu-
nicipal, nacional e internacional para dar a 
conocer el significado e importancia de las 
pinturas rupestres de Naj Tunich, en coordi-
nación con el INGUAT.

Estrategia 11.3 Promover la declaratoria de 
la Reserva de Biosfera Chiquibul-Montañas 
Mayas ante el Comité Internacional de coor-
dinación del Programa sobre el Hombre y la 
Biosfera, asì como incluir el sitio arqueologi-
co de Naj Tunich en la lista de Patrimonio en 
Peligro Word Monument Found.

Estrategia 11.4 Promover la recuperación de 
la cobertura boscosa del entorno de las cue-
vas de Naj Tunich, para la estabilización am-
biental de su interior.

Estrategia 11.5 Promover la inclusión de las 
cuevas de Naj Tunich en la Lista de Patrimo-
nio en  Peligro de World Monument Fund, 
con el fin de llamar la atención de la opinión 
pública nacional e internacional y conseguir 
financiamiento para su conservación.

Objetivo Estratégico 12. Para el año 2015, 
se ha desarrollado un circuito turístico 
regional, que incluye Naj Tunich, Ixtonton, 
Ixkun, El Chal y Cueva de Chiquibul, el 
cual contribuye a proteger el patrimonio 
natural y cultural y a generar ingresos 
para las comunidades vecinas.

E s t r a t e g i a s 
relacionadas:

6.2, 9.6, 13.3

Estrategia 12.1 Fortalecer la protección y uso 
sostenible del patrimonio cultural a través de 
la participación comunitaria en la prestación 
de servicios en los parques arqueológicos de 

Naj Tunich, Machaquila, Xutilha y Cuevas de 
San Miguel.

Estrategia 12.2 Diseñar e implementar un 
sistema de tarifas, concesiones y licencias en 
los sitios arqueológicos de Ixtonton, Sacul, 
Naj Tunich y Xutilha’, asegurándose que los 
fondos recaudados se reinviertan en estos 
sitios.

Estrategia 12.3 Desarrollar la infraestructura 
mínima25 para el turismo en Ixtonton, Ixkun, 
El Chal y Cuevas de Chiquibul, sitios identifi-
cados en la evaluación de potencial turístico 
desarrollado por TURISURP-INTECAP.

Estrategia 12.4 Implementar una campaña 
de divulgación y promoción de los atracti-
vos turísticos del Sureste de Petén (afich-
es, spots, etc.), dirigida a la población de la 
región –como base del fortalecimiento de su 
identidad regional- y de Guatemala.

Estrategia 12.5 Gestionar la presencia de 
una delegación funcional del INGUAT en el 
Sureste de Petén, a través de un profesional 
que funja como Coordinador del Desarrollo 
Turístico de la región.

Estrategia 12.6 Promover el funcionamien-
to del Comité de Turismo en Áreas Protegi-
das-COTURAP de la Región Sureste de Petén, 
integrado por IDAEH, INGUAT y CONAP, con 
el fin de fomentar el turismo sostenible y co-
ordinar las iniciativas gubernamentales y no 
gubernamentales.

Objetivo Estratégico 13. Para el año 2011, 
se ha implementado la propuesta de 
estructura administrativa integrada entre 
el CONAP y la Jefatura de Monumentos 
Prehispánicos (Figura 25), que responda 
a la necesidad de un manejo coherente 
y sostenible del patrimonio natural 
y cultural, así como de las relaciones 
comunitarias e institucionales.

Estrategia 13.1. Desarrollar un mecanismo 
de relacionamiento formal entre CONAP y 
Monumentos Prehispánicos y Coloniales del 
IDAEH con las comunidades e instituciones 
de la región, a través del establecimiento de 
un Consejo Consultivo de los Complejos III 
y IV.

25 señalización, sanitarios, salón visitantes, área des-
canso, vallas, cédulas informativas, paneles y costo 
de movilización.
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Estrategia 13.2 Fortalecer la gestión del 
CONAP-Poptún, a través de la contratación 
de 10 técnicos, 3 administrativos y su respec-
tivo equipamiento.

Estrategia 13.3 Fortalecer la participación de 
la Inspectoría Regional de Dolores del De-
partamento de Monumentos Prehispánicos y 
Coloniales del IDAEH en las Mesas Intersec-
toriales del Sureste de Petén.

Descripción del Organigrama

a. Co-Dirección Natural y Cultural

•	 Los responsables de la adminis-
tración, protección y el manejo 
integrado de los Complejos III y 
IV serán:

o Co-director (a) Natural, 
el cual será empleado de 
CONAP

o Co-director (a) Cultural, 
el cual será empleado del 
Departamento de Monu-
mentos Prehispánicos de 
la DGPCN-IDAEH.

•	 Los co-directores se constituy-
en en el ente responsable de la 
administración de los Complejos 
III y IV del Sureste de Petén y el 
manejo integrado de su patrimo-
nio natural y cultural.

•	 Con el fin de mantener una rel-
ación fluida y armónica, los co-di-
rectores deben estar en constante 

comunicación y coordinación, su-
giriéndose al menos, una reunión 
semanal.

•	 El Co-Director Natural debe ser 
un profesional de las ciencias 
naturales (biología, agronomía, 
manejo de recursos naturales, 
forestería, etc.),  preferentemente 
con conocimiento de la región y 
experiencia en el manejo y con-
servación de recursos naturales.

•	 El Co-director Cultural debe ser 
un profesional en arqueología, 
preferentemente con conocimien-
to de la región y experiencia en el 
manejo de sitios arqueológicos. 

•	 Los Co-directores serán respons-
ables del manejo y ejecución de 
los presupuestos asignados por 
sus instituciones para esta región. 

Figura 25. Organigrama de la Estructura Administrativa Integrada para los Complejos III y IV
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b. Protección y Conservación

•	 El Coordinador de Protección y 
Conservación debe velar por la 
integridad de los Complejos III y 
IV del Sureste de Petén, tanto del 
patrimonio natural como cultural.

•	 Administrativamente depende 
del Co-director Natural, pero 
debe responder a un Plan Integral 
de Control y Vigilancia, enfoca-
do tanto en el Patrimonio Natural 
como Cultural.

•	 Se asignará personal de ambas 
instituciones a los puestos de 
control y a la realización de pa-
trullajes.

•	 El Coordinador de Protección y 
Conservación debe ser un técni-
co en manejo de recursos natu-
rales, con experiencia de campo 
en puestos similares y protección 
tanto de patrimonio natural como 
cultural.

•	 El Coordinador de Protección 
y Conservación debe coordinar 
estrechamente con el Inspector 
Regional de Dolores del Depar-
tamento de Monumentos Prehis-
pánicos, con el fin de optimizar 
recursos y esfuerzos en la pro-
tección del patrimonio natural y 
cultural.

c. Desarrollo Sostenible

•	 El Coordinador de Desarrollo 
Sostenible debe velar por la elab-
oración y cumplimiento del Pro-
grama de Desarrollo Sostenible 
de los Complejos III y IV del Sur-
este de Petén.

•	 El Coordinador de Desarrollo 
Sostenible debe promover la edu-
cación ambiental y cultural, la or-
ganización comunitaria y region-
al, y el desarrollo de alternativas 
económicas productivas. 

•	 Administrativamente depende 
del Co-director Natural, aunque 
los lineamientos de su quehacer 
deben provenir en forma integra-

da y coordinada de ambos co-di-
rectores.

•	 El Coordinador de Desarrollo 
Sostenible debe ser un profesion-
al de las ciencias sociales (antro-
pología, sociología, trabajo social, 
etc.) con experiencia en desar-
rollo comunitario y de microem-
presas y en las áreas de turismo 
sostenible, mercadeo, desarrollo 
comunitario y de microempresas.

•	 El técnico asistente en Desarrollo 
Sostenible será contratado por el 
CONAP, estará bajo la supervisión 
del Coordinador de Uso Público 
y su atención la concentrará en 
los aspectos relacionados con el 
patrimonio natural de los parques 
arqueológicos.

d. Conservación de Patrimonio 
Cultural 

•	 El Coordinador de Conservación 
de Patrimonio Cultural es el re-
sponsable de velar por las ac-
ciones de registro, investigación, 
restauración, protección, manten-
imiento y monitoreo del Patrimo-
nio Cultural.

•	 Administrativamente depende 
del Co-director Cultural.

•	 El Coordinador de Conservación 
de Patrimonio Cultural deberá ser 
un técnico en arqueología, con 
experiencia de campo y preferen-
temente con conocimiento de la 
región.

•	 Inicialmente la Coordinación de 
este programa podrá ser asumi-
da por el Co-Director Cultural, y 
posteriormente, con mayor asig-
nación presupuestaria se debe 
contratar un técnico en arque-
ología. 

e. Manejo de Recursos Naturales

•	 El Coordinador de Manejo de Re-
cursos Naturales es el respons-
able de velar por las acciones de 
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manejo del Patrimonio Natural.

•	 Administrativamente depende 
del Co-director Natural.

•	 El Coordinador de Manejo de 
Recursos Naturales deberá ser 
un técnico en manejo de recur-
sos naturales, con experiencia de 
campo y preferentemente con 
conocimiento de la región. 

f. Investigación y Monitoreo Natural

•	 El Coordinador de Investigación 
y Monitoreo es el responsable de 
velar por las acciones de investi-
gación y monitoreo del Patrimo-
nio Natural.

•	 Administrativamente depende 
del Co-director Natural.

•	 El Coordinador de Investigación 
y Monitoreo Natural deberá ser 
un técnico en manejo de recur-
sos naturales, con experiencia de 
campo y preferentemente con 
conocimiento de la región. 

g. Administración

•	 La administración de las áreas 
protegidas los Complejos III y IV 
del Sureste de Petén estará con-
formada por:

o Asistencia administrativa 
a la Co-dirección Natural, 
ubicada físicamente en 
las oficinas de CONAP-
Poptún, con el fin de 
apoyar con el manejo de 
personal, el control de in-
ventarios y la logística. 

o Asistencia administrativa 
a la Co-dirección Cultur-
al, ubicada físicamente 
en las oficinas de la 
Inspectoría del IDAEH 
en Dolores, con el fin de 
apoyar con el manejo de 
personal, el control de 
inventarios y la logística. 

h. Unidad Técnica

•	 La Unidad Técnica estará integra-
do por los Co-directores Natural 
y Cultural y los Coordinadores 
de los Programas de Protección 
y Conservación, Manejo de Re-
cursos Naturales, Investigación 
y Monitoreo, Conservación de 
Patrimonio Cultural y Desarrollo 
Sostenible. 

•	 Esta Unidad Técnica se constitu-
irá en un foro de discusión y toma 
de decisiones sobre el manejo in-
tegrado del patrimonio natural y 
cultural de los Complejos III y IV 
del Sureste de Petén. 

•	 Este Unidad Técnica deberá re-
unirse por lo menos una vez al 
mes.

i. Asesores al Patrimonio Cultural

•	 La Co-dirección y personal de 
Patrimonio Cultural estarán ase-
sorados por el proyecto Atlas Ar-
queológico de Guatemala y la Ac-
ademia de Lenguas Mayas. 

Consejo Consultivo de los Complejos III 
y IV

Este Consejo estará integrado de la sigui-
ente forma:

1. El Director Regional para Petén del 
Consejo Nacional de Áreas Protegi-
das, o su representante, quien pre-
side el Consejo conjuntamente con el 
representante deL Departamento de 
Monumentos Prehispánicos y Colo-
niales del IDAEH; 

2. El Coordinador Regional del Depar-
tamento de Monumentos Prehispáni-
cos y Coloniales -DGPCN-IDAEH, o su 
representante, quien preside el Con-
sejo conjuntamente con el represen-
tante de CONAP;

3. El presidente de la Junta Directiva de 
la Mancomunidad de Municipalidades 
del Sur de Petén (MANMUNISURP);

4. Un representante de las Mesas Inter-
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sectoriales del Sur de Petén (Mesa 
de Diálogo para Resolución de Con-
flictos de Tierras, Mesa Intersectorial 
de Acceso, Uso y Protección de los 
Recursos Naturales y Mesa de Orga-
nización Social);

5. El presidente de la Junta Directiva de 
la Asociación de Turismo del Sur de 
Petén (TURISURP);

6. El comandante del Centro de Adi-
estramiento del Ejercito -CAE;

7. Un representante del Vice-Ministerio 
de Gobernación para Petén;

8. Un representante electo por los CO-
CODES de las comunidades del mu-
nicipio de Dolores legalmente estab-
lecidas26 en el Complejo III;

9. Un representante electo por los CO-
CODES de las comunidades del mu-
nicipio de Melchor de Mencos legal-
mente establecidas en el Complejo III;

10. Un representante electo por los CO-
CODES de las comunidades del mu-
nicipio de Poptún legalmente estab-
lecidas en el Complejo III;

11. Un representante electo por los CO-
CODES de las comunidades del mu-
nicipio de San Luis legalmente estab-
lecidas en el Complejo IV;

12. Un representante electo por los CO-
CODES de las comunidades del mu-
nicipio de Poptún legalmente estab-
lecidas en el Complejo IV;

13. El Consejo podrá invitar en forma ex-
traordinaria o permanente a aquellas 
personas o representantes de insti-
tuciones u ONGs que puedan incid-
ir o asesorarlo en el manejo de los 
Complejos III y IV. 

 
Este Consejo tendrá las siguientes fun-
ciones:

•	 Fortalecer la administración, manejo 
y protección de los Complejos III y IV

•	 Conocer, apoyar y velar por la imple-
26  Se consideran legalmente establecidas a todas 

aquellas comunidades asentadas antes de la 
declaratoria de las áreas protegidas y aquellas que 
cuentan con acuerdo de intención (Política de 
Asentamientos Humanos).

mentación del presente Plan Maestro 
y los Planes Operativos Anuales de 
los Complejos III y IV 

•	 Conocer, orientar y apoyar aquellas 
iniciativas que contribuyan al forta-
lecimiento de los Complejos III y IV

•	 Respaldar a las instituciones adminis-
tradoras de los Complejos III y IV en 
los procesos de resolución de conflic-
tos y reducción de amenazas

•	 Velar por la estabilidad y continui-
dad de los procesos de manejo de los 
Complejos III y IV ante los cambios de 
autoridades

•	 Incidir en los órganos de decisión 
para asegurar el financiamiento para 
la implementación del presente Plan 
Maestro

•	 Promover y apoyar la formación de 
un Comité Comunitario de Seguridad 
Ambiental por Complejo

Este Consejo deberá ser integrado en un 
plazo máximo de 180 días a partir de la 
aprobación del presente Plan Maestro. 

Los representantes ante el Consejo Con-
sultivo deberán contar con una carta de 
acreditación en la cual se nombre a un 
representante titular y un suplente.

7.2 Estrategias priorizadas

En el Anexo 10 se presentan las estrategias 
priorizadas, las cuales obtienen las difer-
entes calificaciones en orden de prioridad 
que van desde Muy Alto a Bajo de acuerdo 
a los criterios de beneficios (contribución al 
cumplimiento de objetivos estratégicos, res-
olución de amenazas críticas y mejoramiento 
de la viabilidad), factibilidad y costos. 

Deben tomarse en cuenta aquellas estrate-
gias que presentan las calificaciones de muy 
alto y alto para su implementación en el corto 
plazo. De igual manera, las estrategias fueron 
agrupadas en Programas y Sub-Programas, 
con el fin de orientar mejor su ejecución de 
parte de CONAP y la DGPCN.
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7.3 Programas, Sub-Programas, 
Cronograma y Presupuesto

Los Programas y Sub-programas definidos 
para el presente Plan Maestro son los sigui-
entes:

Programa de Protección y Conservación

Subprograma de Control y Vigilancia 
Natural

Subprograma de Control y Vigilancia 
Cultural

Subprograma de Prevención y 
Atención de Emergencias

Programa de Manejo de Recursos Naturales

Subprograma de Manejo Forestal

Subprograma de Vida Silvestre

Subprograma de Recursos Hidrobi-
ológicos

Programa de Investigación y Monitoreo

Subprograma de Investigación y Mon-
itoreo Natural

Programa de Conservación de Patrimonio 
Cultural

Programa de Desarrollo Sostenible

Subprograma de Educación Ambien-
tal y Cultural

Subprograma de Recreación y Turis-
mo

Subprograma de Desarrollo Comuni-
tario y Actividades Productivas

Subprograma de Ordenamiento Terri-
torial

Programa de Administración

Subprograma de Relaciones Interinsti-
tucionales

Subprograma de Infraestructura, Equi-
pamiento y Mantenimiento

Subprograma de Personal

A continuación se presentan en el Crono-
grama de trabajo las diferentes estrategias 
agrupadas por Programa y Sub-programa:
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 h
a 

d
e 

p
la

nt
ac

io
ne

s 
d

e 
xa

te
 e

n 
5 

co
m

un
id

ad
es

 e
n 

la
s 

Z
U

S
 y

 Z
A

M
 d

e 
M

o
nt

añ
as

 M
ay

as
, X

ut
ilh

a 
y 

M
ac

ha
q

ui
la

, y
a 

se
a 

b
aj

o
 b

o
sq

ue
, c

ul
ti

vo
s 

b
aj

o
 s

o
m

b
ra

 o
 v

iv
er

o
s.

A
lt

o
 Q

.4
35

,0
00

.0
0

E
nc

ar
g

ad
o

s 
M

an
ej

o
 F

o
re

st
al

 y
 

V
id

a 
S

ilv
es

tr
e

X
X

X
 

 

P
ro

m
ov

er
 la

 d
iv

er
si

fi
ca

ci
ó

n 
d

e 
ac

ti
vi

d
ad

es
 e

co
nó

m
ic

o
-p

ro
d

uc
ti

va
s 

so
st

en
ib

le
s 

en
 3

0
 c

o
m

un
id

ad
es

 d
e 

la
s 

Z
A

M
 y

 Z
U

S
 a

 t
ra

vé
s 

d
el

 f
o

rt
a-

le
ci

m
ie

nt
o

 d
e 

la
 o

rg
an

iz
ac

ió
n 

co
m

un
it

ar
ia

, a
si

st
en

ci
a 

té
cn

ic
a 

y 
ac

ce
so

 
a 

fi
na

nc
ia

m
ie

nt
o

.

A
lt

o
 Q

.7
72

,0
00

.0
0

D
ir

ec
to

r 
S

ub
-R

e-
g

io
na

l y
 t

éc
ni

co
s 

C
O

N
A

P
-P

o
p

tú
n

X
X

X
X

X
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A
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R
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A
D

PR
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PU
ESTO

R
esponsable

A
Ñ

O
S D

E EJEC
U

C
IO

N
1

2
3

4
5

P
ro

m
over el estab

lecim
iento

 d
e co

m
isio

nes d
e recurso

s naturales 
y am

b
iente en el seno

 d
e lo

s C
O

C
O

D
E

S
 d

e las co
m

unid
ad

es d
e lo

s 
C

o
m

p
lejo

s III y IV
, co

n el fi
n d

e fo
rtalecer la p

articip
ació

n co
m

unitaria 
y la ap

licació
n d

e la ley.
M

uy A
lto

 Q
.25,500.00

E
ncarg

ad
o

s E
d

u-
cació

n A
m

b
iental 

y C
ultural, V

id
a 

S
ilvestre, D

esar-
ro

llo
 C

o
m

unitario

X
X

 
 

 

F
o

rtalecer la p
ro

tecció
n y uso

 so
stenib

le d
el p

atrim
o

nio
 cultural a 

través d
e la p

articip
ació

n co
m

unitaria en la p
restació

n d
e servicio

s en 
lo

s p
arq

ues arq
ueo

ló
g

ico
s d

e N
aj Tunich, M

achaq
uila’, X

utilha’ y C
ue-

vas d
e S

an M
ig

uel.
M

ed
io

Q
.56

1,0
0

0
.0

0

C
o

o
rd

inad
o

r 
S

ub
reg

io
nal D

E
-

M
O

P
R

E
, E

ncar-
g

ad
o

s D
esarro

llo
 

S
o

stenib
le, R

ec-
reació

n y Turism
o

X
X

X

 
 

Invo
lucrar a las co

m
unid

ad
es en el d

esarro
llo

 d
el p

o
tencial turístico

, 
a través d

e iniciativas em
p

resariales lo
cales, q

ue im
p

liq
uen  fo

rtalec-
im

iento
 d

e o
rg

anizació
n co

m
unitaria,  cap

acitació
n, m

icro
créd

ito
 y su 

co
rresp

o
nsab

ilid
ad

 en m
anejo

 d
e las áreas p

ro
teg

id
as.

M
uy A

lto
Q

.750
,0

0
0

.0
0

M
IC

U
D

E
, IN

-
G

U
A

T, E
ncarg

a-
d

o
s D

esarro
llo

 
S

o
stenib

le, R
ec-

reació
n y Turism

o

X
X

X
X

X

Subprogram
a d

e O
rd

enam
iento Territorial

D
esarro

llar e im
p

lem
entar p

lanes p
ilo

to
 d

e m
anejo

 co
m

unitario
 p

ara 
el ap

rovecham
iento

 y uso
 d

e recurso
s naturales renovab

les en 10
 

co
m

unid
ad

es estratég
icas en la Z

o
na d

e U
so

 S
o

stenib
le p

ara el año
 

20
14

.

M
uy A

lto
 Q

.80,000.00

D
irecto

r C
O

N
A

P
-

P
o

p
tún, co

nsulto
r

X
X

 
 

 

P
ro

m
over o

rd
enam

iento
 territo

rial d
e ejid

o
s m

unicip
ales en D

o
lo

res 
y S

an Luis, a través d
e estab

lecer p
arq

ues reg
io

nales m
unicip

ales y 
fo

m
entar la reg

eneració
n natural en d

o
nd

e sea p
o

sib
le.

A
lto

 Q
.435,000.00

D
irecto

r C
O

N
A

P
-

P
o

p
tún y E

ncar-
g

ad
o

 M
anejo

 R
e-

curso
s N

aturales

X
X

 
 

 

D
ar seg

uim
iento

 al p
ro

ceso
 d

e d
esalo

jo
 d

e lo
s 10

 g
rup

o
s usurp

ad
o

res 
estab

lecid
o

s p
o

sterio
r a la d

eclarato
ria d

el área p
ro

teg
id

a y reg
ular 

aq
uello

s estab
lecid

o
s p

revio
 a la d

eclarato
ria d

e co
nfo

rm
id

ad
 a la 

P
o

lítica d
e A

sentam
iento

s H
um

ano
s

M
ed

io
Q

.150
,0

0
0

.0
0

E
ncarg

ad
o

 C
o

n-
tro

l y V
ig

ilancia 
N

atural
X

X
X

X
X



P
la

n 
M

ae
st

ro
 2

0
11

-2
0

15
 d

e 
lo

s 
C

o
m

p
le

jo
s 

III
 y

 IV
 d

el
 S

ur
es

te
 d

e 
P

et
én

117

PR
O

G
R

A
M

A
S,

 S
U

B
PR

O
G

R
A

M
A

S 
Y

 E
ST

R
A

TE
G

IA
S

PR
IO

R
ID

A
D

PR
ES

U
PU

ES
TO

R
es

po
ns

ab
le

A
Ñ

O
S 

D
E 

EJ
EC

U
C

IO
N

1
2

3
4

5
F

ir
m

ar
 c

ar
ta

s 
d

e 
in

te
nc

ió
n 

o
 a

cu
er

d
o

s 
d

e 
co

o
p

er
ac

ió
n 

co
n 

la
s 

co
-

m
un

id
ad

es
 u

b
ic

ad
as

 e
n 

la
 Z

U
S

, y
 d

e 
ac

ue
rd

o
 a

 la
 P

o
lít

ic
a 

d
e 

A
se

nt
a-

m
ie

nt
o

s 
H

um
an

o
s 

en
 Á

re
as

 P
ro

te
g

id
as

 d
e 

P
et

én
.

M
ed

io
 Q

.5
70

,0
00

.0
0

D
ir

ec
to

r 
C

O
N

A
P

-
P

o
p

tú
n

X
X

 
 

 

Pr
og

ra
m

a 
de

 A
dm

in
is

tr
ac

ió
n

Su
bp

ro
gr

am
a 

d
e 

Re
la

ci
on

es
 In

te
rin

st
itu

ci
on

al
es

G
es

ti
o

na
r 

el
 fi

na
nc

ia
m

ie
nt

o
 p

ar
a 

la
 im

p
le

m
en

ta
ci

ó
n 

d
e 

la
s 

E
st

ra
te

g
ia

s 
ex

is
te

nt
es

 d
e 

P
re

ve
nc

ió
n 

y 
C

o
nt

ro
l d

e 
In

ce
nd

io
s 

F
o

re
st

al
es

, e
sp

e-
ci

al
m

en
te

 la
 e

st
ab

le
ci

d
a 

p
o

r 
la

 M
A

N
M

U
N

IS
U

R
P

 y
 M

es
a 

d
e 

R
ec

ur
so

s 
N

at
ur

al
es

.

M
uy

 A
lt

o
 Q

.5
0,

00
0.

00

D
ir

ec
to

r 
C

O
N

A
P

-
P

o
p

tú
n,

 E
nc

ar
-

g
ad

o
 M

an
ej

o
 

F
o

re
st

al

X
X

 
 

 

F
o

rt
al

ec
er

 la
 im

p
le

m
en

ta
ci

ó
n 

d
el

 P
la

n 
d

e 
A

cc
ió

n 
co

n 
B

el
ic

e,
 (

m
o

ni
-

to
re

o
 y

 v
ig

ila
nc

ia
, i

nt
er

ca
m

b
io

 d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n,

 e
d

uc
ac

ió
n 

am
b

ie
nt

al
, 

d
es

ar
ro

llo
 c

o
m

un
it

ar
io

 y
 r

ec
au

d
ac

ió
n 

d
e 

fo
nd

o
s)

.
A

lt
o

 Q
.2

80
,0

00
.0

0
C

O
N

A
P

-P
o

p
tú

n,
 

F
D

-B
el

ic
e,

 F
C

D
X

X
X

X
X

P
ro

m
ov

er
 e

l e
st

ab
le

ci
m

ie
nt

o
 d

e 
m

ec
an

is
m

o
s 

d
e 

p
ag

o
 p

o
r 

se
rv

ic
io

s 
am

b
ie

nt
al

es
 e

n 
la

s 
su

b
cu

en
ca

s 
d

e 
lo

s 
rí

o
s 

M
ac

ha
q

ui
la

, C
hi

q
ui

b
ul

 y
 

M
o

p
an

 a
 t

ra
vé

s 
d

e 
C

O
N

A
P,

 M
A

N
M

U
N

IS
U

R
P,

 y
 o

tr
o

s 
ac

to
re

s 
re

le
va

nt
-

es
.

A
lt

o
 Q

.2
00

,0
00

.0
0

D
ir

ec
to

r 
C

O
N

A
P

-
P

o
p

tú
n,

 E
nc

ar
-

g
ad

o
 R

ec
ur

so
s 

H
id

ro
b

io
ló

g
ic

o
s

X
X

X

 
 

P
ro

m
ov

er
 e

l e
st

ab
le

ci
m

ie
nt

o
 d

e 
R

es
er

va
s 

N
at

ur
al

es
 P

ri
va

d
as

 e
n 

lo
s 

C
o

m
p

le
jo

s 
III

 y
 IV

, c
o

n 
el

 fi
n 

d
e 

in
vo

lu
cr

ar
 m

ás
 a

ct
o

re
s 

en
 s

u 
co

ns
er

-
va

ci
ó

n.
A

lt
o

 Q
.3

0,
00

0.
00

Té
cn

ic
o

 e
n 

E
co

-
tu

ri
sm

o
 R

eg
ió

n 
V

III
 y

 C
o

ns
ul

to
r 

d
e 

T
N

C

X
X

X
X

X

A
p

oy
ar

 e
l p

ro
ye

ct
o

 d
e 

co
ns

tr
uc

ci
ó

n 
d

e 
p

la
nt

as
 d

e 
tr

at
am

ie
nt

o
 y

 
m

an
ej

o
 d

e 
d

es
ec

ho
s 

só
lid

o
s 

en
 c

en
tr

o
s 

ur
b

an
o

s 
d

e 
P

o
p

tú
n,

 D
o

lo
re

s 
y 

S
an

 L
ui

s,
 a

 t
ra

vé
s 

d
e 

la
 c

o
o

rd
in

ac
ió

n 
co

n 
la

 M
A

N
M

U
N

IS
U

R
P.

M
ed

io
 

D
ir

ec
to

r 
C

O
N

A
P

-
P

o
p

tú
n

X
X

X
X

X
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R
esponsable

A
Ñ

O
S D

E EJEC
U

C
IO

N
1

2
3

4
5

D
esarro

llar un m
ecanism

o
 d

e relacio
nam

iento
 fo

rm
al entre C

O
N

A
P

 y 
D

E
M

O
P

R
E

 co
n las co

m
unid

ad
es e institucio

nes d
e la reg

ió
n, a través 

d
el estab

lecim
iento

 d
e un C

o
nsejo

 C
o

nsultivo
 d

e lo
s C

o
m

p
lejo

s III y 
IV

.

M
uy A

lto

C
O

N
A

P
 e ID

A
E

H

X

 
 

 
 

P
ro

m
over la co

nstrucció
n d

e p
lantas d

e tratam
iento

 d
e ag

uas resid
-

uales en P
o

p
tún y D

o
lo

res, a través d
e la co

o
rd

inació
n co

n la M
A

N
-

M
U

N
IS

U
R

P, M
A

R
N

 y M
S

PA
S

.
M

ed
io

 

D
irecto

r C
O

N
A

P
-

P
o

p
tún, E

ncar-
g

ad
o

 R
ecurso

s 
H

id
ro

b
io

ló
g

ico
s

X
X

X
X

X

P
ro

m
over el estab

lecim
iento

 d
e un C

entro
 R

eg
io

nal d
e A

tenció
n al 

F
ueg

o
 en P

o
p

tún, a través d
e la co

ntratació
n y eq

uip
am

iento
 d

e 3 
cuad

rillas p
erm

anentes, q
ue realicen lab

o
res d

e p
revenció

n y co
ntro

l 
d

e incend
io

s.

M
ed

io

 

D
irecto

r C
O

N
A

P
-

P
o

p
tún, E

ncarg
a-

d
o

 P
ro

tecció
n y 

C
o

nservació
n

X
X

 
 

 

F
o

rtalecer la p
articip

ació
n d

e la Insp
ecto

ría R
eg

io
nal d

e D
o

lo
res d

el 
D

ep
artam

ento
 d

e M
o

num
ento

s P
rehisp

ánico
s y C

o
lo

niales en las M
e-

sas Intersecto
riales d

el S
ureste d

e P
etén.

M
uy A

lto
Q

.4
8

0
,0

0
0

.0
0

D
irecto

r G
eneral 

P
atrim

o
nio

 C
ul-

tural y N
atural

X
X

X
X

X

G
estio

nar la p
resencia d

e una d
eleg

ació
n funcio

nal d
el IN

G
U

A
T

 en el 
S

ureste d
e P

etén, a través d
e un p

ro
fesio

nal q
ue funja co

m
o

 C
o

o
rd

i-
nad

o
r d

el D
esarro

llo
 Turístico

 d
e la reg

ió
n.

M
uy A

lto
Q

.20
,0

0
0

.0
0

T
U

R
IS

U
R

P, 
M

A
N

M
U

N
IS

U
R

P, 
E

ncarg
ad

o
 R

ec-
reació

n y Turism
o

X
X

 
 

 

P
ro

m
over el estab

lecim
iento

 d
el C

o
m

ité d
e Turism

o
 en Á

reas P
ro

-
teg

id
as-C

O
T

U
R

A
P

 d
e la R

eg
ió

n S
E

 d
e P

etén, integ
rad

o
 p

o
r ID

A
E

H
, 

IN
G

U
A

T
 y C

O
N

A
P, co

n el fi
n d

e p
ro

m
over el turism

o
 so

stenib
le y co

-
o

rd
inar las iniciativas g

ub
ernam

entales y no
 g

ub
ernam

entales.

A
lto

Q
.10

5,0
0

0
.0

0

ID
A

E
H

, IN
G

U
A

T, 
C

O
N

A
P, E

ncarg
a-

d
o

 R
ecreació

n y 
Turism

o

X

 
 

 
 

P
ro

m
over la d

eclarato
ria d

e la R
eserva d

e B
io

sfera C
hiq

uib
ul-M

o
ntañas 

M
ayas ante el C

o
m

ité Internacio
nal d

e co
o

rd
inació

n d
el P

ro
g

ram
a so

-
b

re el H
o

m
b

re y la B
io

sfera, asì co
m

o
 incluir el sitio

 arq
ueo

lo
g

ico
 d

e 
N

aj Tunich en la lista d
e P

atrim
o

nio
 en P

elig
ro

 W
o

rd
 M

o
num

ent F
o

und
.

A
lto

Q
.50

0
,0

0
0

.0
0

D
E

M
O

-
P

R
E

-ID
A

E
H

, 
E

ncarg
ad

o
 C

o
n-

servació
n d

e P
a-

trim
o

nio
 C

ultural

X
X

 
 

 

P
r o

m
over la inclusió

n d
e las cuevas d

e N
aj Tunich en la Lista d

e P
a-

trim
o

nio
 en  P

elig
ro

 d
e W

o
rld

 M
o

num
ent F

und
, co

n el fi
n d

e llam
ar 

la atenció
n d

e la o
p

inió
n p

úb
lica nacio

nal e internacio
nal y co

nseg
uir 

fi
nanciam

iento
 p

ara su co
nservació

n.

A
lto

Q
.20

,0
0

0
.0

0

D
E

M
O

P
R

E
-ID

A
E

H

X
X
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5

Su
bp

ro
gr

am
a 

d
e 

In
fra

es
tru

ct
ur

a,
 E

qu
ip

am
ie

nt
o 

y 
M

an
te

ni
m

ie
nt

o
R

eu
b

ic
ar

 h
ac

ia
 la

 z
o

na
 n

úc
le

o
 (

M
ac

ha
q

ui
la

 -
 C

o
m

p
le

jo
 IV

),
 2

 t
o

rr
es

 d
e 

d
et

ec
ci

ó
n 

d
e 

in
ce

nd
io

s 
fo

re
st

al
es

 u
b

ic
ad
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El Decreto 64-95, no sólo establece la 
creación de las Áreas Protegidas del Sur de 
Petén sino que además especifica los límites 
externos de cada uno de los Complejos y 
sus respectivas Zonas de Amortiguamiento 
(Anexo 1). El Reglamento de la Ley de Áreas 
Protegidas (Acuerdo Gubernativo No. 759-
90) en su Título II, Capítulo I y Artículo 7 es-
tablece que cada área protegida podrá ser 
zonificada para su mejor manejo, facultan-
do ampliamente al CONAP para que pueda 
aprobar las zonificaciones internas en las 
áreas protegidas. 

La zonificación interna de un área protegida 
tiene como objetivo distribuir en los ambien-
tes más aptos, los distintos usos compatibles 
con los objetivos de manejo del área. Para 
la zonificación de los Complejos III y IV se 
tomaron como base aspectos biofísicos, so-
cioeconómicos y de manejo.

Criterios utilizados para la zonificación:

•	 Distribución de los ecosistemas

•	 Uso actual de los recursos natu-
rales

•	 Tipos de cobertura vegetal

•	 Topografía del área

•	 Ubicación de sitios arqueológicos

•	 Localización de carreteras e in-
fraestructura actual

•	 Amenazas críticas a los ecosiste-
mas

•	 Áreas alteradas, degradadas y 
fragmentadas por actividades 
impactantes no compatibles 
con los objetivos de manejo

•	 Zonas y sitios visitados y/o con 
potencial turístico

•	 Grados de conservación y conec-
tividad en las áreas de influencia 
tanto de Guatemala como de Be-
lice

A continuación se propone para los Com-
plejos III y IV una zonificación interna lo más 
acorde posible con su realidad actual, con 
el objeto de facilitar su administración y a la 
vez, contribuir a orientar las actividades de 
manejo y conservación de su patrimonio nat-
ural y cultural.

Las zonas definidas por Complejo son las 
siguientes (Figura 26):

Complejo III

1. Zona Núcleo

1.1. Sub-zona de Recuperación

2. Zona de Uso Sostenible 

3. Zona de Amortiguamiento

8. ZONIFICACIÓN Y NORMATIVIDAD
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Figura 26: Mapa de zonificación
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3.1. Sub-zona de Manejo Forestal

3.1.1. Sector Pinares de 
Dolores

3.1.2. Sector Pinares de 
Poptún

Complejo IV

1. Zona Núcleo

1.1. Sub-zona de Recuperación

2. Zona de Uso Sostenible 

3. Zona de Amortiguamiento

3.1. Sub-zona de Manejo Forestal

3.1.1. Sector San Luis

3.2. Sub-zona de Corredor 
Biológico

A continuación se describe en forma unifi-
cada para los dos Complejos la definición, 
objetivo general, objetivos específicos y nor-
matividad de cada categoría de zonificación. 
Por separado se hará la descripción y delim-
itación de cada una de ellas por Complejo.

8.1 Generalidades de cada 
zona de manejo

8.1.1 Zona Núcleo

Definición:

Zona donde el estado natural de los ecosiste-
mas y patrimonio cultural permanecen con 
el mínimo de intervención humana, repre-
sentando el grado más alto de conservación 
dentro de los dos Complejos.

Objetivo General:

Preservar el ambiente natural, la diversidad 
biológica y los vestigios arqueológicos cul-
turales, con la mínima intervención humana.

Objetivos Específicos:

•	 Proteger los recursos genéticos y con-
servar una muestra representativa de las 
comunidades vegetales y de fauna car-
acterísticas de la región Sur de Petén.

•	 Conservar los bienes culturales y arque-
ológicos de gran importancia para el Sur 
de Petén, así como los sitios intermedios 
y menores aún no investigados.

•	 Mantener conexión y continuidad de 
los ecosistemas del Complejo III con las 
áreas protegidas adyacentes de Belice.

•	 Proteger los sistemas y zonas de recar-
ga hídrica de los ríos Machaquila, Mopan, 
Chiquibul y Machaquilaito.

•	 Promover la investigación, educación 
ambiental y monitoreo de los recursos 
naturales, procesos ecológicos y sitios 
arqueológicos de la zona.

Normas de manejo:

→	 No se permiten  los asentamientos 
humanos. 

→	 No se permite el cambio de uso del 
suelo, las actividades agrícolas, ga-
naderas y cualquier otra actividad 
que ponga en riesgo la integridad de 
los ecosistemas. 

→	 No se permite cazar, capturar y re-
alizar cualquier acto que disturbe o 
lesione la integridad de la fauna sil-
vestre, así como cortar, extraer o de-
struir cualquier espécimen de flora 
silvestre, excepto por motivos técni-
cos de manejo que sean necesarios 
para asegurar su conservación.

→	 Se permitirá previa autorización, la 
construcción de infraestructura mín-
ima necesaria para la administración 
del área, el desarrollo de investiga-
ciones y el turismo sostenible.

→	 Se permite realizar actividades de 
turismo ecológico y cultural muy re-
stringido y controlado en las áreas 
definidas por el CONAP e IDAEH, las 
cuales deberán cumplir con los In-
strumentos de Gestión Ecoturística 
en Áreas Protegidas.

→	 Se permiten actividades de restaura-
ción de complejos arqueológicos que 
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cumplan con las normas y lineamien-
tos definidos por el CONAP e IDAEH.

→	 Se permite realizar actividades de ed-
ucación ambiental, debiéndoes coor-
dinar con la administración del área 
protegida.

8.1.1.1 Sub-zona de Recuperación

Definición:

Es una Sub-zona de la zona núcleo, de 
carácter transicional donde se busca la recu-
peración de los ecosistemas alterados, frag-
mentados o degradados.

Objetivo General:

Propiciar la recuperación de las áreas que ac-
tualmente se encuentran severamente afec-
tadas debido a alteraciones antropogénicas, 
especialmente por el avance de la frontera 
agrícola, ganadera e incendios forestales.

Objetivos Específicos:

•	 Favorecer la restauración ecológica en 
áreas que han sido degradadas, princi-
palmente a través del proceso de regen-
eración natural.

•	 Promover la investigación ecológica y 
arqueológica que oriente la restauración 
de las áreas y/o sitios degradados.

Normas de manejo:

→	 Se restringe la permanencia de asen-
tamientos humanos, procediendo 
conforme a la Política de Asenta-
mientos Humanos en Áreas Protegi-
das de Petén.

→	 No se permite el ingreso de nuevas 
familias a esta sub-zona.

→	 No se permite el cambio de uso del 
suelo y el desarrollo de actividades, 
agrícolas, ganaderas y de extracción 
de productos forestales, y en aquellas 
áreas en que se realicen en la actu-
alidad, deberá promoverse su recu-

peración por procesos naturales.

→	 Se fomentarán actividades que per-
mitan la recuperación de la cobertu-
ra forestal bajo criterios técnicos de 
manejo, tales como la regeneración 
natural, enriquecimientos y/o refor-
estaciones con especies nativas de la 
región. No se permite cazar, capturar 
y realizar cualquier acto que distur-
be o lesione la integridad de la fauna 
silvestre, así como cortar, extraer o 
destruir cualquier espécimen de flora 
silvestre, excepto por motivos técni-
cos de manejo que sean necesarios 
para asegurar su conservación.

→	 Se permitirá previa autorización, la 
construcción de infraestructura mín-
ima necesaria para la administración 
del área, el desarrollo de investiga-
ciones y el turismo sostenible.

8.1.2 Zona de Uso Sostenible

Definición:

Zonas relativamente grandes, generalmente 
con cobertura de bosque, que tiene como 
función el amortiguar el área núcleo. Pueden 
contener zonas apropiadas para las diversas 
actividades de aprovechamiento sostenible, 
sin afectar negativamente los ecosistemas 
dentro del área.  Son áreas que pueden haber 
sufrido alteración por intervención del hom-
bre, pero aún conservan una porción del 
paisaje natural.

Objetivo General:

Promover el uso y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales renov-
ables y culturales, como instrumento de con-
servación y desarrollo para el beneficio de 
las comunidades de los complejos III y IV, de 
forma que tienda a disminuir la presión sobre 
los recursos naturales de las áreas, detener 
el avance de la frontera agrícola y ganade-
ra, y recuperar conectividad entre las Zonas 
Núcleo y el Macizo de Montañas Mayas en 
Belice.
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Objetivos Específicos:

•	 Promover el uso y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y 
culturales, sin afectarlos negativamente.

•	 Promover el establecimiento de Reservas 
Naturales Privadas.

•	 Promover la recuperación natural o in-
ducida de las áreas degradadas, así como 
la conservación de remantes de bosque 
natural.

•	 Proveer oportunidades para la educación 
e investigación (natural y cultural), y el 
turismo sostenible.

Normas de manejo:

→	 Se permite la permanencia de asenta-
mientos humanos que se hayan esta-
blecido antes de la declaratoria de los 
Complejos, debiendo adecuar su per-
manencia a la Política de Asentamien-
tos Humanos en Áreas Protegidas de 
Petén. Con los asentamientos hu-
manos establecidos posteriormente a 
la declaratoria, se procederá de acu-
erdo a dicha Política.

→	 Se permite el mantenimiento, la 
habilitación y apertura de vías 
de acceso, así como el desarrollo 
de servicios públicos básicos 
únicamente para las comunidades y 
aquéllos propietarios privados cuya 
permanencia ha sido reconocida.  Estas 
actividades deberán ser autorizadas 
por el CONAP, previa aprobación del 
Estudio de Impacto Ambiental. 

→	 Se permite el uso y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales 
previa evaluación y autorización por 
parte del CONAP.

→	 No se permite la expansión de la 
ganadería y agricultura y se promoverá 
el uso de técnicas mejoradas para 
estabilizar su expansión y reducir la 
presión sobre los recursos naturales, 
para lo cual se promoverá el 
ordenamiento territorial del área.

8.1.3 Zona de Amortiguamiento

Definición:

Zona en donde los ecosistemas naturales han 
sido impactados por actividades humanas. La 
zona de amortiguamiento deberá formar una 
matriz protectora alrededor de la zona núcleo 
y zona de uso sostenido de los Complejos, 
mediante la estabilización de usos apropiados 
de tierras y los recursos naturales.  

Objetivo General:

Disminuir la presión sobre los recursos 
naturales y lograr la sostenibilidad ecológica, 
social y económica de los Complejos III y IV.

Objetivos Específicos:

•	 Disminuir la presión sobre los recursos 
naturales y detener el avance de la 
frontera agrícola y ganadera hacia los 
Complejos.

•	 Mitigar los impactos de actividades 
que comprometen la integridad de las 
Zonas Núcleo.

•	 Promover el desarrollo comunitario 
que asegure la sostenibilidad 
económica de las poblaciones y la 
participación local en la conservación 
de los dos Complejos.

•	 Orientar y regular el uso sostenible de 
los recursos naturales.  

•	 Facilitar la regulación de la tenencia 
y uso de la tierra, de aquellos 
posesionarios que demuestren 
fehacientemente su establecimiento 
previo a la declaratoria.

•	 Impulsar acciones que arraiguen 
a la población en sus propiedades 
legalizadas dentro de dicha zona.

•	 Impulsar programas de educación 
ambiental y extensión rural hacia 
formas de uso sostenible de la tierra.
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Normas de manejo:

→	 Se permite el mantenimiento, la 
habilitación y apertura de vías de 
acceso así como el desarrollo de 
servicios públicos básicos para 
las comunidades y propietarios 
privados.  Estas actividades deberán 
ser autorizadas por el CONAP, previa 
aprobación del Estudio de Impacto 
Ambiental. 

→	 Se permite la ganadería bajo técnicas 
mejoradas para estabilizar su 
expansión y reducir la presión sobre 
los recursos naturales.  

→	 Se permiten las actividades 
agroforestales sostenibles.

→	 Se permite la recuperación forestal 
a través de procesos naturales 
y/o plantaciones, de acuerdo a 
lo establecido en el Manual de 
Administración Forestal en Áreas 
Protegidas y zona de manejo.

8.1.3.1 Sub-zona de Manejo Forestal 

Definición:

Estos territorios fueron declarados 
Reservas Forestales antes del Decre-
to 64-95, su manejo y administración 
están bajo la responsabilidad de las 
municipalidades o de propietarios 
privados. Se establece esta zona para 
promover el manejo forestal y la re-
cuperación de cobertura.

Objetivo General:

Fomentar el manejo sostenible de los 
recursos forestales maderables, no 
maderables y fauna silvestre.

Objetivos Específicos:

•	 Fomentar actividades de manejo 
y aprovechamiento forestal, así 
como de repoblación tanto nat-
ural como artificial con especies 
nativas de la región.

•	 Favorecer proyectos de desarrol-
lo forestal que permitan la con-
servación a largo plazo de los 
ecosistemas y en especial de la 
especie Pinus caribaea.

•	 Favorecer la restauración de los 
ecosistemas alterados y degra-
dados por causas naturales y por 
intervención del hombre.

Normas de manejo:

→	 El establecimiento de nuevos 
asentamientos y cambios de 
uso del suelo, se permitirá en 
el marco de un Plan de Or-
denamiento Territorial, estu-
dio de capacidad de uso de 
la tierra y previa autorización 
del  Estudio de Impacto Am-
biental.

→	 No se permite la introducción 
de especies de flora y fauna 
que no sea nativa del área es-
pecífica a proteger. En aquel-
los casos en donde se haya 
dado, se debe procurar su 
eliminación y sustitución por 
especies de pino u otras es-
pecies nativas de la región, de 
acuerdo a lo establecido en el 
Manual Forestal y la Categoría 
de Manejo.

→	 Se permite el establecimiento 
de infraestructura que permi-
ta el desarrollo de las activ-
idades forestales, en cuyos 
casos se deberá presentar  el 
correspondiente EIA.

8.1.3.2 Sub-zona de Corredor Bi-
ológico

Definición:

Sub-zona de la Zona de Amortigua-
miento, cuya función fundamental es 
favorecer la conectividad e intercam-
bio biológico entre el Refugio de Vida 
Silvestre Machaquila y el Refugio de 
Vida Silvestre Xutilha. 
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Objetivo General:

Promover la conectividad estructural 
y funcional entre las Zonas Núcleo y 
Sub-zonas de Recuperación de Mach-
aquila y Xutilha para la dispersión y 
migración de flora y fauna.

Objetivos Específicos:

•	 Fomentar el desarrollo de 
sistemas agrosilvopastoriles 
sostenibles y el uso de incenti-
vos (PINFOR) con especies na-
tivas, para restaurar la conec-
tividad entre los dos Refugios 
y proteger los segmentos de 
bosques naturales existentes. 

•	 Promover el establecimiento 
de Reservas Naturales Privadas 
u otros mecanismos de protec-
ción y/o conservación.

Normas de manejo:

→	 No se permite la expansión de 
la frontera agrícola y ganade-
ra. En aquéllos casos donde 
de desarrolle la actividad, se 
deberá implementar prácticas 
sostenibles.

→	 No se permite el establec-
imiento de nuevos asenta-
mientos humanos en el área.

→	 Se reconocerá la certeza jurídi-
ca sobre la tenencia y uso de 
la tierra de aquellos posesion-
arios que demuestren fehaci-
entemente su establecimien-
to previo a la declaratoria. Su 
permanencia se regulará de 
conformidad a la Politica de 
Asentamientos Humanos.

→	 Se permite la recuperación 
forestal por procesos natu-
rales o por intervención, haci-
endo uso de especies nativas. 

8.2 Normativa General para los 
dos Complejos 

Aunque ya para cada zona se incluyeron sus 
normas de manejo específicas, a continu-
ación se presentan normas de observancia 
general para todas las zonas:

Se permite:

	El desarrollo de proyectos de investi-
gación científica que provean elemen-
tos para el mejor conocimiento y manejo 
de los recursos naturales. Las investiga-
ciones que se realicen deben estar dirigi-
das principalmente a los elementos de 
conservación.

	El desarrollo de actividades de educación 
ambiental y sensibilización.

	El establecimiento de infraestructura 
básica para uso del personal que admin-
istra las áreas protegidas.

	El desarrollo de actividades turísticas de 
bajo impacto orientadas a la naturaleza y 
el patrimonio cultural.

	Actividades de desarrollo turístico y eco-
turístico de bajo impacto en áreas espe-
cíficas para el efecto. 

	En los sitios arqueológicos se tomarán en 
cuenta las Normas de Conducta dictadas 
por el DEMOPRE-IDAEH (Anexo 11)

No se permite:

	 Asentamientos humanos, actividades 
agrícolas y ganaderas y la construcción 
de infraestructura en áreas arqueológi-
cas y zonas núcleo, salvo las necesarias 
para su administración y uso turístico. 

	 Contaminar y alterar el cauce de los ríos. 

	 La introducción de especies de flora y 
fauna, será reguladas con base a la zona 
de manejo y al Manual de Administración 
Forestal en Áreas Protegidas.

	 Provocar incendios forestales que im-
pacten los ecosistemas boscosos.
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8.3 Descripción y límites de 
cada zona por Complejo

8.3.1 Complejo III

Zona Núcleo (ZN)

Con 14,384.57 ha, representa el 11.63% del 
Complejo III e incluye áreas de ecosistemas 
naturales y patrimonio cultural.  Para el caso 
de los ecosistemas naturales, debido al gra-
do de alteración y fragmentación, se divide 
en dos fracciones que abarcan las regiones 
de Chiquibul y Montañas Mayas.  

Zona Núcleo Chiquibul, a la vez se 
subdivide en tres secciones:

•	 ZN Chiquibul Norte: incluye desde 
los sembradíos de Alta Gracia y 
Los Laureles hasta el límite de la 
Sub-zona de Recuperación.

•	 ZN Chiquibul Centro: desde el 
límite de la Sub-zona de Recu-
peración hasta los límites de los 
cultivos de La Rejoya y Puer-
ta del Cielo en la Zona de Uso 
Sostenible; su límite al Este es Be-
lice y al Oeste es el río Chiquibul.

•	 ZN Chiquibul Sur: desde el límite 
sur de los sembradíos de Nueva 
Armenia hasta el límite definido 
por el río Chiquibul al intersectar 
al Este con la frontera de Belice.

La Zona Núcleo Montañas Mayas se 
extiende al Este desde el límite con 
Belice; al Norte pasa por los límites 
(dejándolas fuera) de las comuni-
dades de Monte de los Olivos y Las 
Palmeras-Naranjón, hasta el límite de 
la Sub-zona de Recuperación al Oes-
te y la Zona de Uso Sostenible al Sur.

Con respecto al patrimonio cultural, incluye 
los siguientes sitios arqueológicos ubicados 
en la Zona de Amortiguamiento:

•	 Parque Arqueológico Ixtonton: en 
el área Central hacia el Oeste

•	 Parque Arqueológico Naj Tunich: 
al Sur del Complejo

Sub-zona de Recuperación (SzR)

Abarca 5,244.13 ha (4.24%) del Com-
plejo III y se divide en:

•	 Sub-zona de Recuperación 
Chiquibul: al Norte del Com-
plejo, entre las Zonas Núcleo 
Chiquibul Norte y Chiquibul 
Centro, con una extensión de 
3,466.60 ha.

•	 Sub-zona de Recuperación 
Montañas Mayas: en la sec-
ción central, su límite al Oes-
te es el río Mopán, al Norte la 
Zona de Amortiguamiento y 
al Sur la Zona Núcleo de Mon-
tañas Mayas; cuenta con una 
extensión de 1,777.53 ha.

Zona de Uso Sostenible (ZUS)

Incluye tres sectores que en total suman 
39,466.31 ha (31.91%) del Complejo III:

•	 Zona de Uso Sostenible Norte: se lo-
caliza entre los límites de la Zona 
de Amortiguamiento al Norte y 
las Zona Núcleo y Sub-zona de 
Recuperación de Chiquibul al Sur.

•	 Zona de Uso Sostenible Centro: abar-
ca las áreas de cultivo y las comuni-
dades de La Rejoya, Puerta del Cielo, 
Las Flores de Chiquibul, San José Las 
Flores, Nueva Armenia, Los Laure-
les, Alta Gracia, Chicales, Bejucales, 
Monte de los Olivos, El Naranjito y El 
Naranjón.

•	 Zona de Uso Sostenible Sur: al Norte 
limita con la Zona Núcleo Montañas 
Mayas, al Oeste parte de su límite lo 
define el río Machaquila y la Sub-zona 
de Manejo Forestal Sector Pinares de 
Poptún, al Este con Belice y al Sur la 
Zona de Amortiguamiento.
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Zona de Amortiguamiento (ZAM)

Esta zona, definida por el Decreto 64-95, 
abarca una extensión de 61,821 ha, equiva-
lente al 49.98% de la extensión territorial to-
tal del Complejo III. Sus límites y coordena-
das se especifican en el Anexo 1. Incluye la 
siguiente sub-zona:

Sub-zona de Manejo Forestal (SzMF)

Los sectores comprendidos en esta 
Sub-zona de la Zona de Amortigua-
miento fueron declarados reservas 
forestales antes del Decreto 68-95, 
por lo que su manejo y adminis-
tración están bajo la responsabilidad 
de la municipalidad de Dolores (ejido 
municipal) o de propietarios privados 
(incluyendo la reserva militar), siem-
pre bajo la supervisión del CONAP 
(CONAP 2004). Se incluyen dos sec-
tores que en total abarcan 15,835.65 
ha (12.80%) del Complejo III: 

•	 Sector Pinares de Dolores: 
744.37 ha ubicadas al Sur 
del municipio de Dolores.

•	 Sector Pinares de Poptún: 
con 15,091.28 ha, incluye 
áreas de distribución 
natural de Pinus Carib-
aea localizadas en el mu-
nicipio de Poptún y otras 
zonas de distribución 
natural de dicha especie 
localizadas en Boca Del 
Monte, Dolores y Finca 
Tierra Grande y Finca Lo-
rena en Santo Domingo, 
Poptún.

8.3.2 Complejo IV

Zona Núcleo (ZN): 

Con una extensión de 7,353.98 ha, compren-
de el 7.17% del Complejo IV y se divide en dos 
secciones correspondientes a cada Refugio:

•	 ZN Machaquila: al Noroeste su 
límite está definido por el río 
Machaquila, al Este colinda con la 
Zona de Uso Sostenible del Refu-

gio y al Sur con la Zona de Amor-
tiguamiento.

•	 ZN Xutilha: ubicada al centro 
del Refugio, rodeada al Noreste 
y Suroeste por la Zona de Uso 
Sostenible, al Sureste colinda con 
la Sub-zona de Manejo Forestal 
Sector San Luis y al Noroeste con 
la Sub-zona de Corredor Biológi-
co.

Las áreas de patrimonio cultural incluidas 
son:

•	 Parque Arqueológico Machaquila: 
al Suroeste de la ZN Machaquila.

•	 Parque Arqueológico Xutilha: al 
Noreste del Refugio, en el límite 
de la Zona de Amortiguamiento.

Sub-zona de Recuperación  (SzR)

En total para el Complejo IV abarca 
1,365.59 ha (1.33%) y comprende los 
siguientes sectores:

•	 Sub-zona de Recuperación 
Machaquila Norte: 560.22 ha; 
su límite Sur está definido por 
el río Machaquila, al Norte lim-
ita con la Zona de Amortigua-
miento y las comunidades de 
Las Guacamayas, San Jorge y 
La Machaca III. 

•	 Sub-zona de Recuperación 
Machaquila Sur: 340.73 ha 
ubicadas al Suroeste de la 
Zona Núcleo Machaquila, al 
Sur el límite natural es el río 
Machaquila.

•	 Sub-zona de Recuperación 
Xutilha Noroeste: 102.95 ha 
entre la Sub-zona de Corredor 
Biológico y la Zona Núcleo 
Xutilha.

•	 Sub-zona de Recuperación 
Xutilha Centro: 361.69 ha den-
tro de la Zona Núcleo Xutilha.
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Zona de Uso Sostenible (ZUS)

En total 22,547.76 ha (21.99%) del Complejo 
IV, dividida en los siguientes sectores:

•	 Zona de Uso Sostenible Machaquila: 
posee una extensión de 12,686.31 ha. 
Se extiende al Norte desde los límites 
del parcelamiento San Agustín hasta 
los límites del asentamiento Guatusa 
y parte del río Machaquila; al Sur por 
los límites de la comunidad el Triun-
fo, Ovelar Limón y parte de los ríos 
Jabalí y Santa Amelia; al Este por los 
límites de la Cooperativa Unión Itzá, 
parcelamientos Los Patos y El Achio-
talito; y al Oeste por el límite de la 
Zona Núcleo Machaquila.

•	 Zona de Uso Sostenible Xutilha Noreste: 
4,993.33 ha. Al Norte y Este colinda 
con la Zona de Amortiguamiento, al 
Sur con la Sub-zona de Manejo For-
estal (SzMF) Sector San Luis y al Oes-
te en parte con la Zona Núcleo Xutilha 
y la Sub-zona de Corredor Biológico.

•	 Zona de Uso Sostenible Suroeste: 
4,868.12 ha. Se extiende al Norte por 
el límite de la Zona Núcleo y el asen-
tamiento El Cangrejal; al Sur por el 
Río Machaquilaíto y el límite del par-
celamiento El Matrimonio; al Este por 
el límite de la Sub-zona de Manejo 
Forestal Sector San Luis; y al Oeste 
por el camino de terracería que con-
duce de Esquipulas a Chinajá.

Zona de Amortiguamiento (ZAM)

Esta zona, definida por el Decreto 64-95, 
abarca una extensión de 68,735 ha, equiva-
lente al 67.03% de la extensión territorial to-
tal del Complejo III. Sus límites y coordena-
das se especifican en el Anexo 1. Incluye las 
siguientes sub-zonas:

Sub-zona de Manejo Forestal (SzMF) 
Sector San Luis: 

Posee una extensión de 2,502.31 ha 
ubicadas al Sureste del Refugio de 
Vida Silvestre Xutilha y está bajo ju-
risdicción de la Municipalidad de San 
Luis.

Sub-zona de Corredor Biológico 
(SzCB): 

Con una extensión 5,073.41 ha, se 
sitúa en el centro del Complejo y une 
a la ZN y ZUS del Refugio de Vida Sil-
vestre Xutilha con la ZUS del Refugio 
de Vida Silvestre Machaquila. 

El corredor abarca fincas privadas 
que ya existían antes de la declarato-
ria del Complejo IV. En su interior po-
see algunos parches de ecosistemas 
forestales todavía saludables, aunque 
con poca densidad de fauna (espe-
cialmente mamíferos, aves y reptiles), 
lo cual se cree es provocado por per-
turbaciones antropogénicas (AHT 
2000).
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Las medidas de éxito constituyen un paso 
esencial en el proceso de planificación para 
la conservación de los sitios, y se espera que 
para los Complejos III y IV, sirva para retroal-
imentar, mejorar y adaptar el manejo de su 
conservación.

El Plan de Monitoreo identifica y prioriza los 
indicadores necesarios para conocer el esta-
do de conservación del patrimonio natural 
y cultural y evaluar la efectividad de las es-
trategias para mantener o mejorar la viabili-
dad de los elementos de conservación, como 
también para reducir las amenazas que afec-
tan a estos elementos. 

Los criterios utilizados para la selección de 
indicadores fueron: 

•	 la capacidad institucional

•	 la disponibilidad de fondos

•	 la selección de indicadores de 
alerta temprana aplicables a la 
mayoría de los elementos, que 
fueran capaces de brindar infor-
mación útil para la toma de deci-
siones. 

Debe tomarse en cuenta que en muchos 
casos con un indicador se puede monitorear 
el estado de varios elementos de conser-
vación simultáneamente.

A continuación se presentan los Planes de 
Monitoreo para los Elementos Naturales de 
Conservación (Cuadro 22) y los Elementos 
Culturales de Conservación (Cuadro 23), es-
perando que sean una herramienta útil para 
el trabajo del CONAP y de DEMOPRE-IDAEH 
respectivamente.

Investigaciones prioritarias en los Complejos 
III y IV

En el documento Diseño de un Sistema de 
Monitoreo y Evaluación de Indicadores Bi-
ológicos para las Áreas Protegidas del Sur 
de Petén (AHT 2000) se definieron las sigui-
entes líneas de investigación, como punto de 
partida para establecer un programa formal 
de investigación:

1. Inventarios de recursos naturales, 
Evaluaciones Ecológicas Rápidas 
en las Zonas Núcleo;

2. Especies en peligro de extinción: 
jabalí (Tayassu pecari), jaguar 
(Panthera onca), danta (Tapirus 
bairdii), guacayama roja (Ara ma-
cao) y mono araña (Ateles geof-
froyi);

3. Especies de fauna de interés 
comercial: tepezcuintle (Agouti 
paca), venado cola blanca (Odo-
coileus virginianus), cabrito (Ma-
zama americana), jabalí (Tayassu 
pecari), cojolita (Penelope purpu-
rascens), faisán (Crax rubra), tor-
tugas de agua dulce (Dermatemys 
mawii, Trachemys scripta), iguana 
verde (Iguana iguana), cocodrilo 
(Crocodylus moreleti) y pez blan-
co (Petenia splendida);

4. Especies de flora de interés 
comercial: palma guano (Sabal 
sp);

5. Especies de interés ecológico: 
ramón (Brosimun sp) y Ceiba (Cei-
ba pentandra).

Aunque se considera sumamente importante 
la investigación de especies de fauna may-
ores como las sugeridas por el documento 
de AHT, no debe descartarse la idea de traba-

9. PLAN DE MONITOREO
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jar con anfibios y mamíferos menores (mur-
ciélagos y roedores) asociados a bosques no 
perturbados y/o endémicos. Investigaciones 
con estos taxones suelen ser de bajo costo y 
altos impactos en acciones de conservación, 
sumado al hecho de que existe mucha prob-
abilidad de describir formas nuevas dados 
los escasos estudios que hay en los Comple-
jos III y IV (Pérez S, com. pers. 2008).

Se consideran prioritarias las investigaciones 
de los cuerpos de agua de los Complejos, 
particularmente aquellas asociadas a canti-
dad y calidad de agua. Prácticamente no se 
tiene información sobre el recurso hídrico 
subterráneo, por lo que también su investi-
gación se hace necesaria.

En vista que el xate es un elemento de con-
servación de suma importancia a nivel nacio-
nal y binacional, es recomendable dirigir es-
fuerzos de investigación hacia su cultivo bajo 
distintos tratamientos para lograr el máximo 
rendimiento y calidad del producto con el 
fin de disminuir la actual presión sobre las 

poblaciones naturales. Estudios sobre espe-
cies maderables que actualmente están bajo 
presión para leña y madera también deben 
realizarse en los Complejos para conocer el 
estado actual del recurso.

No se cuenta con información sobre el re-
curso mineral (localización, diversidad, can-
tidad, etc.) en los Complejos y previendo 
futuros aprovechamientos del mismo debe 
contarse con una línea base de conocimien-
to al respecto.

Finalmente, pero no de menor importancia, 
la investigación en temas socioeconómicos 
y culturales requiere especial atención. Si 
bien los esfuerzos realizados por el Atlas Ar-
queológico en los sitios mayores y algunos 
sitios menores e intermedios están bien 
documentados, se necesita mayor inversión 
en la investigación de temas como cuevas 
ceremoniales y todo lo relacionado a patri-
monio intangible: conocimiento local, espir-
itualidad, memoria colectiva, cultura viva, 
costumbres y tradiciones.



C
o

nsejo
 N

acio
nal d

e Á
reas P

ro
teg

id
as - C

O
N

A
P

132

C
uadro 22. P

lan d
e M

o
nito

reo
 d

e lo
s E

lem
ento

s N
aturales d

e C
o

nservació
n

Indicadores
M

étodos
Prioridad

Estatus
Frecuencia y Tiem

po
Localización

¿Q
uién hace m

oni-
toreo?

#
 d

e cam
p

am
ento

s y 
send

ero
s en uso

 p
o

r 
xatero

s

P
atrullajes b

inacio
nales, 

so
b

revuelo
s, m

ap
eo

 co
n 

G
P

S
, p

atrullajes y reco
rri-

d
o

s d
el C

O
N

A
P

M
uy A

lto
A

ctiva
P

atrullajes b
inacio

-
nales trim

estrales (5 
d

ías), p
atrullajes m

en-
suales y reco

rrid
o

s 
d

el C
O

N
A

P
 (3 d

ías)

B
IN

A
C

IO
N

A
L

E
S

: 1er 
p

atrullaje cub
re S

an 
M

arco
s, Las B

risas d
e 

C
hiq

uib
ul, Lo

s O
livo

s; 
2d

o
 p

atrullaje cub
re 

d
e La A

rm
enia hacia 

el R
o

nd
ó

n (zo
na d

e 
ad

yacencia), 3er p
a-

trullaje cub
re C

arrizal, 
C

ham
p

as, L
a C

o
m

-
p

uerta. N
A

C
IO

N
A

LE
S

: 
cub

ren m
ism

as áreas 
d

e b
inacio

nales y 
ad

em
ás C

o
m

p
lejo

 IV
: 

M
achaq

uila y X
utilha.

B
IN

A
C

IO
N

A
LE

S
: 

G
uard

arrecur-
so

s d
el C

O
N

A
P

 y 
G

uard
ap

arq
ues 

F
C

D
. N

A
C

IO
N

A
LE

S
: 

G
uard

arrecurso
s 

C
O

N
A

P, P
N

C
, E

jército
 

N
acio

nal, D
IP

R
O

N
A

, 
S

eg
urid

ad
 C

iud
ad

ana.

#
 d

e avistam
iento

s d
e 

sp
p

. cineg
éticas 

E
stab

lecer transecto
s lin-

eales d
e 1-2 km

, reg
istro

s 
d

e las b
o

letas d
e avista-

m
iento

M
ed

io
P

lanifi
cad

a
P

atrullajes o
casio

-
nales rep

o
rtad

o
s 

m
ensualm

ente, lo
s 

transecto
s d

eb
erán 

visitarse trim
estral-

m
ente

P
atrullajes en to

d
a el 

área; transecto
s en 

M
achaq

uila, X
utilha; 

y Lo
s A

rroyo
s y E

l 
C

arrizal en M
o

ntañas 
M

ayas

G
uard

arrecurso
s d

el 
C

O
N

A
P. P

o
sib

ilid
ad

 
d

e invo
lucrar a IC

A
V

IS
 

y universid
ad

es

#
 d

e avistam
iento

s d
e 

sp
p

. en p
elig

ro
 y su 

frecuencia

E
stab

lecer transecto
s lin-

eales d
e 1-2 km

, reg
istro

s 
d

e las b
o

letas d
e avista-

m
iento

M
ed

io
A

ctiva
P

atrullajes o
casio

-
nales rep

o
rtad

o
s 

m
ensualm

ente, lo
s 

transecto
s d

eb
erán 

visitarse trim
estral-

m
ente

P
atrullajes en to

d
a el 

área; transecto
s en 

M
achaq

uila, X
utilha; 

y Lo
s A

rroyo
s y E

l 
C

arrizal en M
o

ntañas 
M

ayas

G
uard

arrecurso
s d

el 
C

O
N

A
P. P

o
sib

ilid
ad

 
d

e invo
lucrar a IC

A
V

IS
 

y U
niversid

ad
es



P
la

n 
M

ae
st

ro
 2

0
11

-2
0

15
 d

e 
lo

s 
C

o
m

p
le

jo
s 

III
 y

 IV
 d

el
 S

ur
es

te
 d

e 
P

et
én

133

In
di

ca
do

re
s

M
ét

od
os

Pr
io

ri
da

d
Es

ta
tu

s
Fr

ec
ue

nc
ia

 y
 T

ie
m

po
Lo

ca
liz

ac
ió

n
¿Q

ui
én

 h
ac

e 
m

on
i-

to
re

o?

#
 d

e 
co

m
un

id
ad

es
 

co
n 

ca
p

ac
id

ad
 d

e 
re

-
sp

ue
st

a 
a 

in
ce

nd
io

s

E
va

lu
ac

ió
n 

an
ua

l e
n 

b
as

e 
a 

o
rg

an
iz

ac
ió

n,
 c

o
nv

e-
ni

o
s,

 c
ap

ac
it

ac
ió

n 
y 

eq
ui

-
p

am
ie

nt
o

 

A
lt

o
P

la
ni

fi
ca

d
a

O
rg

an
iz

ac
ió

n,
 c

o
nv

e-
ni

o
s 

y 
eq

ui
p

am
ie

nt
o

: 
an

ua
l e

n 
fe

b
re

ro
. C

a-
p

ac
it

ac
ió

n:
 a

nu
al

 d
e 

se
p

ti
em

b
re

 a
 f

eb
re

ro

34
 c

o
m

un
id

ad
es

 a
lr

e-
d

ed
o

r 
d

e 
zo

na
 n

úc
le

o
 

y 
ca

ta
lo

g
ad

as
 c

o
m

o
 

d
e 

al
to

 r
ie

sg
o

S
IP

E
C

IF
 c

o
o

rd
in

ad
o

 
co

n 
C

al
en

d
ar

io
 d

e 
M

o
ni

to
re

o
, C

O
N

A
P,

 
IN

A
B

, P
R

O
B

O
P

E
T

E
N

, 
M

A
G

A
, S

A
R

N
 M

un
ic

i-
p

al
es

, B
o

m
b

er
o

s 
M

u-
ni

ci
p

al
es

 y
 V

o
lu

nt
ar

i-
o

s,
 E

jé
rc

it
o

 N
ac

io
na

l, 
G

lo
b

al
 H

um
an

it
ar

ia

#
 d

e 
co

nc
es

io
ne

s 
d

e 
ap

ro
ve

ch
am

ie
nt

o
 d

e 
re

cu
rs

o
s 

o
to

rg
ad

as
 e

n 
la

 Z
U

S

In
g

re
so

 e
xp

ed
ie

nt
es

, 
ce

le
b

ra
ci

ó
n 

d
e 

ca
rt

as
 d

e 
in

te
nc

ió
n,

 g
eo

p
o

si
ci

o
na

-
m

ie
nt

o
 d

el
 á

re
a,

 c
en

so
 

p
o

b
la

ci
o

na
l, 

es
tu

d
io

 d
e 

su
el

o
s,

 d
ic

ta
m

en
 t

éc
ni

co
 

y 
re

so
lu

ci
ó

n 
ju

rí
d

ic
a.

A
lt

o
P

la
ni

fi
ca

d
a

S
e 

ha
rá

 m
o

ni
to

re
o

 
an

ua
l p

ar
a 

ve
ri

fi
ca

r 
cu

m
p

lim
ie

nt
o

 d
e 

co
m

p
ro

m
is

o
s 

lu
eg

o
 

d
e 

re
so

lu
ci

ó
n 

ju
rí

d
ic

a.

E
l B

ar
ill

al
, C

ha
m

p
as

 
Q

ue
m

ad
as

, M
ac

ha
q

ui
-

la
it

o
, N

ar
an

jó
n,

 S
an

to
 

D
o

m
in

g
o

, L
as

 B
ri

sa
s,

 
La

 P
az

 (
in

d
iv

id
ua

l)
, 

S
an

 M
ar

co
s

C
O

N
A

P

#
 d

e 
d

en
un

ci
as

 d
e 

ta
la

 il
eg

al
R

ec
ep

ci
ó

n 
d

e 
d

en
un

ci
as

, 
co

o
rd

in
ac

ió
n 

d
e 

ap
oy

o
 

co
n 

fu
er

za
s 

d
e 

se
g

ur
id

ad
, 

ve
ri

fi
ca

ci
ó

n 
d

e 
ár

ea
s 

d
e 

ta
la

 a
 t

ra
vé

s 
d

e 
p

at
ru

lla
je

s

M
ed

io
A

ct
iv

a
E

va
lu

ac
ió

n 
an

ua
l

C
o

m
p

le
jo

s 
III

 y
 IV

U
ni

d
ad

 d
e 

P
ro

te
c-

ci
ó

n 
y 

C
o

ns
er

va
ci

ó
n,

 
G

ua
rd

ar
re

cu
rs

o
s

#
 d

e 
fu

en
te

s 
d

e 
ag

ua
 

en
 e

l á
re

a
U

sa
r 

d
e 

b
as

e 
im

ag
en

 
sa

te
la

r 
y 

o
rt

o
fo

to
s,

 g
en

er
-

ar
 in

fo
rm

ac
ió

n 
d

e 
ca

m
p

o
, 

im
p

le
m

en
ta

r 
b

as
e 

d
e 

d
a-

to
s 

y 
si

st
em

at
iz

ar
 in

fo
r-

m
ac

ió
n

M
ed

io
P

la
ni

fi
ca

d
a

Tr
ab

aj
o

 d
e 

ca
m

p
o

 a
n-

ua
l, 

p
o

r 
te

m
p

o
ra

lid
ad

 
(2

 m
ue

st
re

o
s 

en
 é

p
o

-
ca

 s
ec

a 
y 

2 
en

 é
p

o
ca

 
llu

vi
o

sa
).

C
o

m
p

le
jo

s 
III

 y
 IV

C
E

M
E

C
, c

o
m

un
it

ar
io

s,
 

M
A

N
M

U
N

IS
U

R
P
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Indicadores
M

étodos
Prioridad

Estatus
Frecuencia y Tiem

po
Localización

¿Q
uién hace m

oni-
toreo?

#
 d

e ha d
efo

restad
as 

p
ara ag

ricultura y/o
 

g
anad

ería

A
nálisis d

e im
ag

en satelar, 
o

rto
fo

to
s, estud

io
 co

m
-

p
leto

 d
e co

b
ertura

M
uy A

lto
P

lanifi
cad

a
C

ad
a 3-5 año

s
C

o
m

p
lejo

s III y IV
C

E
M

E
C

, S
istem

a d
e 

Info
rm

ació
n G

eo
g

ráfi
-

ca S
ub

-reg
io

nal

#
 d

e ha afectad
as p

o
r 

g
o

rg
o

jo
 d

el p
ino

P
atrullajes d

e g
uard

arre-
curso

s, atenció
n a d

enun-
cias y trám

ite a p
lanes d

e 
saneam

iento

M
uy A

lto
-

E
valuació

n anual.

M
o

nito
reo

s m
en-

suales, d
enuncias se 

recib
en to

d
o

 el año

Á
rea de distribución 

natural de pino (P
o

p
tún, 

C
o

o
p

erativa M
ach-

aq
uila, D

o
lo

res, S
acul 

A
rrib

a)

G
uard

arrecurso
s, U

ni-
d

ad
 d

e P
ro

tecció
n y 

C
o

nservació
n, M

anejo
 

F
o

restal, IN
A

B
, S

A
R

N
 

M
unicip

ales, p
ro

p
i-

etario
s p

rivad
o

s

#
 d

e ha afectad
as p

o
r 

g
o

rg
o

jo
 d

el p
ino

 q
ue 

han sid
o

 sanead
as

N
úm

ero
 d

e Licencias d
e 

saneam
iento

 auto
rizad

as, 
atenció

n a activid
ad

es d
e 

saneam
iento

, tratam
ien-

to
 d

e p
ro

d
ucto

 en área 
d

e saneam
iento

, em
isió

n 
d

e g
uías d

e transp
o

rte 
a p

ro
d

ucto
s d

e sanea-
m

iento
 y verifi

cació
n d

e 
cum

p
lim

iento
 d

e co
m

p
ro

-
m

iso
s

A
lto

P
lanifi

cad
a

E
n funció

n d
e licen-

cias auto
rizad

as (an-
ual)

Á
rea de distribución 

natural de pino (P
o

p
tún, 

D
o

lo
res, M

achaq
uila, 

S
acul)

M
anejo

 fo
restal, IN

A
B

, 
M

A
R

N
 y p

ro
p

ietario
s 

p
rivad

o
s

#
 d

e ha d
e xate b

ajo
 

p
lanes d

e m
anejo

 
(b

o
sq

ue natural y 
p

lantació
n)

E
xtensió

n so
licitad

a en 
P

lan d
e M

anejo
, evalu-

ació
n d

e cam
p

o
, d

ictam
en 

técnico
 

A
lto

P
lanifi

cad
a

A
nual, en ép

o
ca d

e 
invierno

 (Julio
 a S

ep
-

tiem
b

re)

P
ro

p
ied

ad
es p

rivad
as, 

C
o

m
p

lejo
s III y IV

, 
áreas co

ncesio
nad

as

E
ncarg

ad
o

 V
id

a 
S

ilvestre P
o

p
tún y 

R
eg

ió
n V

III

#
 d

e hecho
s ilícito

s 
aso

ciad
o

s a la ex-
tracció

n d
e xate re-

p
o

rtad
o

s 

R
ecep

ció
n d

e d
enuncias y 

verifi
cació

n en p
atrullajes

M
ed

io
P

lanifi
cad

a
A

nual, to
d

o
s lo

s 
m

eses d
el año

C
o

m
p

lejo
s III y IV

, 
p

rincip
alm

ente en 
zo

na d
e ad

yacencia

P
ro

tecció
n y C

o
nser-

vació
n, fuerzas d

e 
seg

urid
ad

, p
ro

p
ietari-

o
s p

rivad
o

s, F
C

D
 (re-

p
o

rta incursio
nes)
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In
di

ca
do

re
s

M
ét

od
os

Pr
io

ri
da

d
Es

ta
tu

s
Fr

ec
ue

nc
ia

 y
 T

ie
m

po
Lo

ca
liz

ac
ió

n
¿Q

ui
én

 h
ac

e 
m

on
i-

to
re

o?

#
 d

e 
he

ct
ár

ea
s 

d
e 

b
o

sq
ue

 d
e 

co
ní

fe
ra

s 
b

aj
o

 m
an

ej
o

In
g

re
so

 d
e 

ex
p

ed
ie

nt
es

, 
re

g
is

tr
o

 b
as

e 
d

e 
d

at
o

s,
 

ev
al

ua
ci

o
ne

s 
d

e 
ca

m
p

o
, 

d
ic

ta
m

en
, e

m
is

ió
n 

d
e 

lic
en

ci
as

 y
 m

o
ni

to
re

o
 a

 
lic

en
ci

as
 a

ut
o

ri
za

d
as

A
lt

o
A

ct
iv

a
A

nu
al

, m
en

su
al

 (
te

m
-

p
o

ra
d

a 
al

ta
 d

e 
en

er
o

 
a 

m
ar

zo
 y

 d
e 

o
ct

ub
re

 
a 

no
vi

em
b

re
)

p
ro

p
ie

d
ad

es
 p

ri
va

d
as

, 
Z

A
M

 y
 Z

U
S

 d
e 

C
o

m
-

p
le

jo
s 

III
 y

 IV

M
an

ej
o

 F
o

re
st

al

#
 d

e 
in

ce
nd

io
s 

al
 a

ño
 

at
en

d
id

o
s 

efi
ci

en
te

-
m

en
te

D
at

o
s 

d
el

 S
IP

E
C

IF
 (

in
-

fo
rm

e 
fi

na
l d

e 
te

m
p

o
ra

d
a 

d
e 

in
ce

nd
io

s)

A
lt

o
A

ct
iv

a
A

nu
al

 (
ju

ni
o

 o
 ju

lio
)

C
o

m
p

le
jo

s 
III

 y
 IV

S
IP

E
C

IF
 e

n 
co

o
rd

i-
na

ci
ó

n 
co

n 
C

o
nt

ro
l y

 
P

ro
te

cc
ió

n

#
 d

e 
in

ce
nd

io
s 

y 
ha

 
d

e 
b

o
sq

ue
 a

fe
ct

ad
as

 
an

ua
lm

en
te

 

R
ep

o
rt

e 
d

e 
S

IP
E

C
IF

 d
e 

in
ce

nd
io

s 
co

nt
ro

la
d

o
s 

p
o

r 
cu

ad
ri

lla
s,

 r
ep

o
rt

es
 d

e 
p

un
to

s 
d

e 
ca

lo
r 

d
el

 C
E

-
M

E
C

 y
 á

re
as

 a
fe

ct
ad

as

A
lt

o
A

ct
iv

a
A

nu
al

, é
p

o
ca

 in
ce

nd
i-

o
s 

(f
eb

re
ro

 a
 ju

ni
o)

C
o

m
p

le
jo

s 
III

 y
 IV

 (
Z

N
 

y 
Z

U
S

)
C

o
nt

ro
l y

 P
ro

te
cc

ió
n,

 
cu

ad
ri

lla
s 

d
e 

S
IP

E
C

IF
, 

IN
A

B
, S

A
R

N
 M

un
ic

i-
p

al
es

, I
D

A
E

H
, p

ro
p

i-
et

ar
io

s 
p

ri
va

d
o

s

#
 d

e 
in

va
si

o
ne

s 
re

p
o

r-
ta

d
as

 a
nu

al
m

en
te

R
ep

o
rt

es
 r

ec
ib

id
o

s 
y 

p
a-

tr
ul

la
je

s 
d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ó
n

A
lt

o
A

ct
iv

a
A

nu
al

, t
o

d
o

s 
lo

s 
m

es
es

 d
el

 a
ño

Z
N

 y
 Z

R
 d

e 
C

o
m

p
le

-
jo

s 
III

 y
 IV

, p
ro

p
ie

-
d

ad
es

 p
ri

va
d

as

C
o

nt
ro

l y
 P

ro
te

cc
ió

n,
 

A
su

nt
o

s 
C

o
m

un
i-

ta
ri

o
s,

 p
ro

p
ie

ta
ri

o
s 

p
ri

va
d

o
s,

 M
es

as
 In

te
r-

se
ct

o
ri

al
es

#
 d

e 
ju

ve
ni

le
s 

d
e 

sp
p

. 
ci

ne
g

ét
ic

as
 e

n 
lo

s 
tr

an
se

ct
o

s

E
st

ab
le

ce
r 

tr
an

se
ct

o
s 

lin
-

ea
le

s 
d

e 
1-

2 
km

, r
eg

is
tr

o
s 

d
e 

la
s 

b
o

le
ta

s 
d

e 
av

is
ta

-
m

ie
nt

o

M
ed

io
P

la
ni

fi
ca

d
a

P
at

ru
lla

je
s 

o
ca

si
o

-
na

le
s 

re
p

o
rt

ad
o

s 
m

en
su

al
m

en
te

, l
o

s 
tr

an
se

ct
o

s 
d

eb
er

án
 

vi
si

ta
rs

e 
tr

im
es

tr
al

-
m

en
te

P
at

ru
lla

je
s 

en
 t

o
d

a 
el

 
ár

ea
; t

ra
ns

ec
to

s 
en

 
M

ac
ha

q
ui

la
, X

ut
ilh

a;
 

y 
Lo

s 
A

rr
oy

o
s 

y 
E

l 
C

ar
ri

za
l e

n 
M

o
nt

añ
as

 
M

ay
as

G
ua

rd
ar

re
cu

rs
o

s 
d

el
 

C
O

N
A

P.
 P

o
si

b
ili

d
ad

 
d

e 
in

vo
lu

cr
ar

 a
 IC

A
V

IS
 

y 
un

iv
er

si
d

ad
es

#
 d

e 
lic

en
ci

as
 d

e 
ca

-
ce

rí
a 

em
it

id
as

 e
n 

la
 

re
g

ió
n

S
o

lic
it

ud
es

 p
re

se
nt

ad
as

, 
nú

m
er

o
 y

 e
sp

ec
ie

s 
so

lic
it

-
ad

as
, e

m
is

ió
n 

d
e 

lic
en

ci
as

M
ed

io
P

la
ni

fi
ca

d
a

A
nu

al
, d

e 
ac

ue
rd

o
 a

 
C

al
en

d
ar

io
 C

in
eg

ét
ic

o
Á

re
as

 c
on

 p
ot

en
ci

al
 d

e 
ca

ce
ría

 e
n 

C
om

pl
ej

os
 

III
 y

 IV
 (p

ro
pi

ed
ad

es
 

pr
iv

ad
as

 e
n 

ZA
M

 y
 Z

U
S

)

C
o

nt
ro

l y
 P

ro
te

cc
ió

n,
 

V
id

a 
S

ilv
es

tr
e
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Indicadores
M

étodos
Prioridad

Estatus
Frecuencia y Tiem

po
Localización

¿Q
uién hace m

oni-
toreo?

#
 d

e p
lanes d

e m
ane-

jo
 d

e xate en eje-
cució

n (b
o

sq
ue natu-

ral y p
lantació

n)

S
o

licitud
es p

resenta-
d

as, núm
ero

 d
e p

lanes 
evaluad

o
s y auto

rizad
o

s, 
atenció

n a p
lanes en eje-

cució
n

A
lto

P
lanifi

cad
a

A
nual, ép

o
ca d

e 
invierno

 (julio
 a no

-
viem

b
re)

P
ro

p
ied

ad
es p

rivad
as, 

Z
A

M
 y Z

U
S

, áreas 
b

ajo
 co

ncesió
n

V
id

a S
ilvestre

%
 área d

e b
o

sq
ue co

n 
xate y d

e b
o

sq
ue d

e 
co

nífera afectad
o

s 
p

o
r incend

io
s fo

re-
stales

R
ep

o
rte d

e S
IP

E
C

IF
 d

e 
incend

io
s co

ntro
lad

o
s p

o
r 

cuad
rillas, rep

o
rtes d

e 
p

unto
s d

e calo
r d

el C
E

-
M

E
C

 y áreas afectad
as

A
lto

A
ctiva

A
nual, ép

o
ca incend

i-
o

s (feb
rero

 a junio)
C

o
m

p
lejo

s III y IV
 (Z

N
 

y Z
U

S
), P

E
M

C
o

ntro
l y P

ro
tec-

ció
n, cuad

rillas d
e 

S
IP

E
C

IF, IN
A

B
, S

A
R

N
 

M
unicip

ales, ID
A

E
H

, 
p

ro
p

ietario
s p

rivad
o

s. 
A

d
m

inistrad
o

res d
e 

P
R

M
s.

%
 co

b
ertura b

o
sq

ue 
latifo

liad
o

A
nálisis d

e co
b

ertura d
el 

C
E

M
E

C
, rep

o
rte d

e p
o

-
b

lacio
nes, m

o
nito

reo
 d

e 
p

erso
nal d

e cam
p

o

A
lto

P
lanifi

cad
a

C
ad

a 3 año
s

C
o

m
p

lejo
s III y IV

C
E

M
E

C
 y S

IG
 d

e 
P

o
p

tún

%
 d

e b
o

sq
ue co

n 
co

nectivid
ad

A
nálisis d

e C
E

M
E

C
 (im

-
ag

en satelar, o
rto

fo
to

s), 
rep

o
rtes d

e p
atrullajes d

e 
cam

p
o

, d
enuncias d

e co
-

m
unitario

s

A
lto

P
lanifi

cad
a

A
nálisis C

E
M

E
C

: b
i-

anual. R
ep

o
rtes d

e 
p

atrullajes: anual, 
m

ensual.

C
o

m
p

lejo
s III y IV

C
E

M
E

C
, g

uard
arrecur-

so
s, co

m
unitario

s

%
 d

e co
b

ertura b
o

-
sco

sa d
e las cuen-

cas d
e M

achaq
uila, 

C
hiq

uib
ul y M

o
p

an

A
nálisis d

e C
E

M
E

C
 (im

-
ag

en satelar, o
rto

fo
to

s), 
rep

o
rtes d

e p
atrullajes d

e 
cam

p
o

, d
enuncias d

e co
-

m
unitario s

A
lto

P
lanifi

cad
a

A
nálisis C

E
M

E
C

: b
i-

anual. R
ep

o
rtes d

e 
p

atrullajes: anual, 
m

ensual.

C
o

m
p

lejo
s III y IV

C
E

M
E

C
, g

uard
arrecur-

so
s, co

m
unitario

s
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In
di

ca
do

re
s

M
ét

od
os

Pr
io

ri
da

d
Es

ta
tu

s
Fr

ec
ue

nc
ia

 y
 T

ie
m

po
Lo

ca
liz

ac
ió

n
¿Q

ui
én

 h
ac

e 
m

on
i-

to
re

o?

%
 d

e 
co

b
er

tu
ra

 d
e 

b
o

sq
ue

 m
ad

ur
o

 c
o

n 
p

re
se

nc
ia

 d
e 

xa
te

A
ná

lis
is

 d
e 

C
E

M
E

C
 (

im
-

ag
en

 s
at

el
ar

, o
rt

o
fo

to
s)

, 
re

p
o

rt
es

 d
e 

p
at

ru
lla

je
s 

d
e 

ca
m

p
o

, d
en

un
ci

as
 d

e 
co

-
m

un
it

ar
io

s

A
lt

o
P

la
ni

fi
ca

d
a

A
ná

lis
is

 C
E

M
E

C
: b

i-
an

ua
l. 

R
ep

o
rt

es
 d

e 
p

at
ru

lla
je

s:
 a

nu
al

, 
m

en
su

al
.

C
o

m
p

le
jo

s 
III

 y
 IV

C
E

M
E

C
, g

ua
rd

ar
re

cu
r-

so
s,

 c
o

m
un

it
ar

io
s

%
 d

e 
p

la
nt

as
 d

e 
xa

te
 

q
ue

 c
ue

nt
an

 c
o

n 
d

o
s 

o
 m

ás
 h

o
ja

s 
y 

m
er

i-
st

em
o

 a
p

ic
al

E
st

ab
le

ce
r 

p
ar

ce
la

s 
d

e 
m

ue
st

re
o

, r
ea

liz
ar

 e
st

u-
d

io
s 

p
er

ió
d

ic
o

s,
 s

is
te

-
m

at
iz

ar
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n

A
lt

o
P

la
ni

fi
ca

d
a

Tr
im

es
tr

al
 (

xa
te

 p
ro

-
d

uc
e 

m
ás

 h
o

ja
s 

ca
d

a 
3 

m
es

es
).

Á
re

as
 p

riv
ad

as
, Z

A
M

, 
ZU

S
 y

 Z
N

V
id

a 
S

ilv
es

tr
e,

 
G

ua
rd

ar
re

cu
rs

o
s,

 p
ro

-
p

ie
ta

ri
o

s 
p

ri
va

d
o

s,
 

un
iv

er
si

d
ad

es
, I

C
A

V
IS

B
as

e 
d

e 
d

at
o

s 
so

b
re

 
la

 e
xi

st
en

ci
a 

y 
ub

i-
ca

ci
ó

n 
g

eo
g

rá
fi

ca
 d

e 
fu

en
te

s 
d

e 
ag

ua

U
sa

r 
d

e 
b

as
e 

im
ag

en
 

sa
te

la
r 

y 
o

rt
o

fo
to

s,
 g

en
er

-
ar

 in
fo

rm
ac

ió
n 

d
e 

ca
m

p
o

, 
im

p
le

m
en

ta
r 

b
as

e 
d

e 
d

a-
to

s 
y 

si
st

em
at

iz
ar

 in
fo

r-
m

ac
ió

n

M
ed

io
P

la
ni

fi
ca

d
a

Tr
ab

aj
o

 d
e 

ca
m

p
o

 a
n-

ua
l, 

p
o

r 
te

m
p

o
ra

lid
ad

 
(2

 m
ue

st
re

o
s 

en
 é

p
o

-
ca

 s
ec

a 
y 

2 
en

 é
p

o
ca

 
llu

vi
o

sa
).

C
o

m
p

le
jo

s 
III

 y
 IV

C
E

M
E

C
, c

o
m

un
it

ar
io

s,
 

M
A

N
M

U
N

IS
U

R
P

D
en

si
d

ad
 y

 n
úm

er
o

 
d

e 
es

p
ec

ie
s 

fo
re

-
st

al
es

 p
o

r 
he

ct
ár

ea
 e

n 
b

o
sq

ue
 la

ti
fo

lia
d

o

P
ar

ce
la

s 
d

e 
m

ue
st

re
o

 o
 

tr
an

se
ct

o
s,

 le
va

nt
ad

o
 d

e 
in

fo
rm

ac
ió

n 
d

e 
ca

m
p

o
, 

p
ro

ce
sa

m
ie

nt
o

 d
e 

in
fo

r-
m

ac
ió

n,
 c

re
ac

ió
n 

y 
ac

tu
al

-
iz

ac
ió

n 
d

e 
b

as
e 

d
e 

d
at

o
s

M
ed

io
P

la
ni

fi
ca

d
a

A
nn

ua
l

Z
N

 d
e 

C
o

m
p

le
jo

s 
III

 
y 

IV
M

an
ej

o
 F

o
re

st
al

, 
G

ua
rd

ar
re

cu
rs

o
s,

 
es

tu
d

ia
nt

es
 u

ni
ve

rs
i-

ta
ri

o
s
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Indicadores
M

étodos
Prioridad

Estatus
Frecuencia y Tiem

po
Localización

¿Q
uién hace m

oni-
toreo?

m
3/s d

e río
s im

p
o

r-
tantes (M

achaq
uila, 

M
o

p
an, C

hiq
uib

ul, 
M

achaq
uilaito)

G
estio

nar fi
nanciam

iento
, 

g
enerar info

rm
ació

n d
e 

afo
ro

s (2 afo
ro

s p
o

r río), 
crear b

ase d
e d

ato
s y 

sistem
atizar info

rm
ació

n

M
ed

io
P

lanifi
cad

a
A

nual, 3 m
uestreo

s 
(ép

o
ca seca, lluvio

sa 
e interm

ed
ia)

R
ío

s C
hiq

uib
ul (afo

ro
s 

en N
ueva A

rm
e-

nia y R
o

nd
ó

n), río
 

M
achaq

uila (C
arrizal, 

M
achaq

uila, M
achaca 

I y M
achaca III), río

 
M

o
p

an (M
o

p
an I y 

C
ruzad

ero), río
 M

ach-
aq

uilaito
 (N

acim
iento

 
M

achaq
uilaito

 y E
l 

Z
ap

o
te)

D
irecció

n Técnica 
S

ub
-R

eg
io

nal, D
i-

recto
r S

ub
-R

eg
io

nal, 
R

ecurso
s H

id
ro

b
i-

o
ló

g
ico

s R
eg

ió
n V

III, 
M

A
R

N
, estud

iantes 
universitario

s y d
e 

d
iversifi

cad
o

N
ivel d

e infestació
n 

p
o

r p
arásito

s externo
s 

en venad
o

s

M
uestreo

 d
e anim

ales 
cazad

o
s, rep

o
rtes d

e 
cazad

o
res, creació

n d
e 

b
ase d

e d
ato

s y siste-
m

atizació
n d

e info
r-

m
ació

n

B
ajo

P
lanifi

cad
a

A
nual, esp

o
rád

ico
C

o
m

p
lejo

s III y IV
V

id
a S

ilvestre, S
ecció

n 
F

auna R
eg

ió
n V

III

P
arám

etro
s fi

si-
co

-q
uím

ico
s y m

icro
-

b
io

ló
g

ico
s d

el ag
ua

G
estió

n fi
nanciera, co

n-
venio

s co
n entid

ad
es 

acad
ém

icas p
ara realizar 

estud
io

s, g
eneració

n d
e 

info
rm

ació
n d

e cam
p

o
, 

crear y actualizar b
ase d

e 
d

ato
s, sistem

atizar info
r-

m
ació

n

A
lto

P
lanifi

cad
a

A
nual; ép

o
ca seca (1 

m
uestreo), interm

ed
io

 
(1 m

uestreo), ép
o

ca 
lluvio

sa (1 m
uestreo).

R
ío

s d
o

nd
e se hará 

afo
ro

s (M
achaq

uila, 
C

hiq
uib

ul, M
o

p
an y 

M
achaq

uilaito).

D
irecció

n S
ub

-R
e-

g
io

nal co
n ap

oyo
 

d
e R

ecurso
s H

id
ro

-
b

io
ló

g
ico

s R
eg

ió
n 

V
III, estud

iantes d
e 

entid
ad

es acad
ém

i-
cas, M

A
N

M
U

N
IS

U
R

P, 
M

A
R

N
, M

S
PA

S
.
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C
ua

dr
o 

23
. P

la
n 

d
e 

M
o

ni
to

re
o

 d
e 

lo
s 

E
le

m
en

to
s 

C
ul

tu
ra

le
s 

d
e 

C
o

ns
er

va
ci

ó
n

In
di

ca
do

re
s

M
ét

od
os

Pr
io

ri
da

d
Es

ta
tu

s
Fr

ec
ue

nc
ia

 y
 T

ie
m

po
Lo

ca
liz

ac
ió

n
¿Q

ui
én

 h
ac

e 
m

on
i-

to
re

o?

#
 y

 %
 d

e 
b

ie
ne

s 
m

ue
-

b
le

s 
y 

m
at

er
ia

l d
o

cu
-

m
en

ta
l c

o
ns

er
va

d
o

 y
 

al
m

ac
en

ad
o

 a
d

ec
ua

-
d

am
en

te

R
eg

is
tr

o
s 

a 
tr

av
és

 d
e 

ca
tá

lo
g

o
s 

d
e 

ca
d

a 
un

o
 d

e 
la

s 
p

ie
za

s,
 in

ve
nt

ar
io

. S
o

n 
ap

ro
xi

m
ad

am
en

te
 6

,0
0

0
 

b
ie

ne
s 

y 
m

at
er

ia
le

s.

M
uy

 A
lt

o
A

ct
iv

a
D

E
M

O
P

R
E

 y
 R

eg
is

tr
o

 
d

e 
B

ie
ne

s 
C

ul
tu

ra
-

le
s:

 a
 lo

 la
rg

o
 d

el
 

añ
o

, d
ep

en
d

ie
nd

o
 

d
e 

d
is

p
o

ni
b

ili
d

ad
 d

e 
re

g
is

tr
o

. A
tl

as
: c

o
nt

in
-

uo
 p

o
rq

ue
 s

e 
lle

va
n 

ca
tá

lo
g

o
s 

in
te

rn
o

s 
p

ro
p

io
s.

A
tl

as
: s

ed
e 

In
sp

ec
-

to
rí

a 
D

E
M

O
P

R
E

 e
n 

D
o

lo
re

s.
 D

E
M

O
P

R
E

: 
C

iu
d

ad
 d

e 
G

ua
te

m
al

a.

A
rq

ue
ó

lo
g

o
s 

d
el

 A
t-

la
s,

 d
e 

D
E

M
O

P
R

E
 y

 
d

e 
R

eg
is

tr
o

 d
e 

B
ie

ne
s 

C
ul

tu
ra

le
s

#
 d

e 
ce

re
m

o
ni

as
 m

a-
ya

s 
ce

le
b

ra
d

as
 e

n 
si

ti
o

s 
ar

q
ue

o
ló

g
ic

o
s

E
st

im
ad

o
 a

 t
ra

vé
s 

d
e 

p
er

-
m

is
o

s 
d

e 
ex

o
ne

ra
ci

ó
n 

d
e 

in
g

re
so

s 
a 

si
ti

o
s 

ar
q

ue
-

o
ló

g
ic

o
s.

M
ed

io
A

ct
iv

a
P

er
m

an
en

te
, e

n 
fe

-
ch

as
 e

sp
ec

ia
le

s 
se

g
ún

 
ca

le
nd

ar
io

s 
d

e 
lo

s 
g

ru
p

o
s.

S
it

io
s 

q
ue

 lo
s 

g
ru

p
o

s 
co

ns
id

er
en

 r
el

ev
an

te
s 

(N
aj

 T
un

ic
h 

y 
E

l C
ha

l 
so

n 
d

e 
lo

s 
m

ás
 r

el
e-

va
nt

es
).

D
ir

ec
ci

ó
n 

G
en

er
al

 P
a-

tr
im

o
ni

o
 a

 t
ra

vé
s 

d
el

 
D

E
M

O
P

R
E

-I
D

A
E

H

#
 d

e 
ex

p
re

si
o

ne
s 

ar
tí

st
ic

as
 y

 t
ra

d
ic

io
ne

s
P

la
ni

fi
ca

ci
ó

n 
an

ua
l d

el
 

m
us

eo
 in

cl
uy

e 
ac

ti
vi

d
ad

es
 

cu
lt

ur
al

es
 (

b
ai

le
s,

 t
ra

je
s,

 
et

c.
)

-
-

1 
ac

ti
vi

d
ad

 p
o

r 
tr

im
e-

st
re

D
o

lo
re

s 
y 

S
an

 L
ui

s
M

in
is

te
ri

o
 d

e 
C

ul
tu

ra
, 

U
ni

d
ad

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 

C
ul

tu
ra

l

#
 d

e 
in

st
it

uc
io

ne
s 

in
-

vo
lu

cr
ad

as
 e

n 
re

sc
at

e 
y 

p
ro

m
o

ci
ó

n 
d

e 
la

s 
cu

lt
ur

as
 lo

ca
le

s

In
ve

nt
ar

io
 o

 d
ir

ec
to

ri
o

 d
e 

in
st

it
uc

io
ne

s
A

lt
o

P
la

ni
fi

ca
d

a
P

en
d

ie
nt

e 
d

e 
p

ro
-

g
ra

m
ar

S
ur

es
te

 d
e 

P
et

én
M

IC
U

D
E

, U
ni

d
ad

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 C

ul
tu

ra
l a

 
tr

av
és

 d
e 

un
 c

o
ns

ul
to

r 
an

tr
o

p
ó

lo
g

o

#
 d

e 
p

ar
ti

ci
p

an
te

s 
en

 
lo

s 
cu

rs
o

s 
d

e 
va

lo
ri

-
za

ci
ó

n 
d

e 
la

s 
cu

lt
ur

as
 

lo
ca

le
s

R
eg

is
tr

o
 d

e 
p

ar
ti

ci
p

an
te

s
A

lt
o

P
la

ni
fi

ca
d

a
A

nu
al

, p
er

m
an

en
te

R
eg

ió
n 

S
ur

es
te

 d
e 

P
et

én
P

ro
m

o
to

ra
 C

ul
tu

ra
l d

e 
S

an
 L

ui
s
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Indicadores
M

étodos
Prioridad

Estatus
Frecuencia y Tiem

po
Localización

¿Q
uién hace m

oni-
toreo?

#
 d

e p
articip

antes 
y evento

s culturales 
m

ayas vinculad
o

s a 
activid

ad
es d

e co
n-

servació
n

 R
egistro de participantes

A
lto

P
lanifi

cad
a

A
nual, p

erm
anente  

R
eg

ió
n S

ureste d
e 

P
etén

P
ro

m
o

to
ra C

ultural d
e 

S
an Luis 

#
 d

e saq
ueo

s reg
istra-

d
o

s anualm
ente

R
eco

rrid
o

s en lo
s sitio

s 
hecho

s p
o

r lo
s encar-

g
ad

o
s, info

rm
e d

e cad
a 

reco
rrid

o

M
uy A

lto
A

ctiva
1 vez al m

es, to
d

o
 el 

año
To

d
o

s lo
s sitio

s q
ue 

cuentan co
n vig

ilancia 
p

erm
anente

D
E

M
O

P
R

E
-ID

A
E

H
 

Insp
ecto

ría R
eg

io
nal 

d
e D

o
lo

res

#
 d

e sitio
s turístico

s 
co

n infraestructu-
ra m

ínim
a p

ara la 
atenció

n al visitante

V
isitas p

erió
d

icas a lo
s 

sitio
s hechas p

o
r Insp

ec-
to

ría R
eg

io
nal

A
lto

A
ctiva

anual, m
ínim

o
 1 vez al 

m
es

E
l C

hal, S
acul, N

aj Tu-
nich, Ixto

nto
n, X

utilha, 
Ixkun

D
E

M
O

P
R

E
-ID

A
E

H
 

S
ecció

n d
e P

arq
ues 

A
rq

ueo
ló

g
ico

s

#
 d

e visitantes a lo
s 

atractivo
s turístico

s y 
su o

rig
en

Lib
ro

s d
e visitantes

M
uy A

lto
A

ctiva
E

stad
ística m

ensual
S

itio
s co

n vig
ilancia 

(g
uard

ianías)
D

E
M

O
P

R
E

-ID
A

E
H

 
S

ecció
n d

e P
arq

ues 
A

rq
ueo

ló
g

ico
s

#
 d

e visitantes an-
uales al M

useo
/C

entro
 

d
e Info

rm
ació

n

Lib
ro

 d
e visitantes y re-

p
o

rtes m
ensuales a C

o
-

o
rd

inació
n N

acio
nal d

e 
M

useo
s (C

O
N

A
M

U
S

)

A
lto

A
ctiva

rep
o

rte m
ensual, p

er-
m

anente
D

o
lo

res
C

O
N

A
M

U
S

-D
irecto

r 
d

el M
useo

#
 y %

 d
e p

inturas rup
-

estres co
nservad

as
V

isitas d
e evaluació

n p
o

r 
p

arte d
e esp

ecialistas, 
co

m
p

aració
n d

e fo
to

s 
antig

uas y recientes

M
uy A

lto
A

ctiva
E

ventualm
ente, 2 vec-

es al año
C

uevas d
e N

aj Tunich
D

E
M

O
P

R
E

-ID
A

E
H

 
S

ecció
n d

e P
arq

ues 
A

rq
ueo

ló
g

ico
s

#
 y %

 d
e p

inturas rup
-

estres d
eterio

rad
as

V
isitas d

e evaluació
n p

o
r 

p
arte d

e esp
ecialistas, 

co
m

p
aració

n d
e fo

to
s 

antig
uas y recientes

M
uy A

lto
A

ctiva
E

ventualm
ente, 2 vec-

es al año
C

uevas d
e N

aj Tunich
D

E
M

O
P

R
E

-ID
A

E
H

 
S

ecció
n d

e A
rq

ue-
o

lo
g

ía, A
rte R

up
estre

#
 y frecuencia d

e o
p

-
erativo

s d
e vig

ilancia 
y m

o
nito

reo

R
eco

rrid
o

s en lo
s sitio

s 
p

o
r lo

s encarg
ad

o
s, in-

fo
rm

e d
e cad

a reco
rrid

o
 y 

visitas p
erió

d
icas a sitio

s 
sin g

uard
ianía

M
uy A

lto
A

ctiva 
1 vez al m

es, to
d

o
 el 

año
 

To
d

o
s lo

s sitio
s q

ue 
cuentan co

n vig
ilancia 

p
erm

anente y tam
-

b
ién lo

s q
ue no

 cuen-
tan co

n g
uard

ianías 

D
E

M
O

P
R

E
-ID

A
E

H
 

Insp
ecto

ría R
eg

io
nal
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10. SIGLAS UTILIZADAS

AHT   Agrar-Und Hydrotechnik GmbH

APESA   Asesoría y Promoción Económica, S.A.

ARCAS Asociación para el Rescate y Conservación de la Vida Silvestre

ARNPG  Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala

CATIE   Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza

CECON Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala

CEMEC  Centro de Evaluación y Monitoreo de CONAP

CITES Convenio Internacional para el Comercio de las Especies de Fauna y Flora 
Silvestres Amenazadas de Extinción

COCODE  Consejo Comunitario de Desarrollo

CONAP  Consejo Nacional de Áreas Protegidas

CONTIERRA  Comisión para la Resolución de Conflictos de Tierras

DEMOPRE  Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales

DGPCN  Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural

DIPRONA  Dirección de Protección de la Naturaleza

FCD   Friends for Conservation and Development

FONTIERRAS  Fondo de Tierras

FYDEP Empresa Nacional de Fomento y Desarrollo Económico de Petén

IDAEH   Instituto de Antropología e Historia

IICA Instituto Interamericano de Investigación y Cooperación para la Agricultura

INAB   Instituto Nacional de Bosques

INGUAT  Instituto Guatemalteco de Turismo

INTA   Instituto Nacional de Transformación Agraria

KfW   Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (Cooperación Alemana)

MAGA   Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

MANMUNISURP Mancomunidad de Municipalidades del Sur de Petén

MARN   Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

MICUDE  Ministerio de Cultura y Deportes

MP   Ministerio Público
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PCA   Planificación para la Conservación de Áreas

PDH   Procuraduría de los Derechos Humanos

PROBOPETEN Proyecto para la Protección de los Bosques de Petén

PROPETEN  Fundación ProPetén

PROSELVA Programa para la Conservación de la Selva Tropical del Sur de Petén

RBM   Reserva de Biosfera Maya

RVS   Refugio de Vida Silvestre

SEGEPLAN Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia

SIGAP   Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas

SIPECIF  Sistema de Prevención y Combate de Incendios Forestales

TNC   The Nature Conservancy

TURISURP  Asociación de Turismo del Sur de Petén

UICN   Unión Mundial para la Naturaleza

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura

WCS   Wildlife Conservation Society
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12. ANEXOS
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Centro de Acción Legal - Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) 

DECRETO NÚMERO 64-95* 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que en el Sur del departamento de El Petén se localizan los municipios de: Sayaxché, San Francis-
co, San Luis, Poptún, Dolores, La Libertad y al Noroeste el municipio de Melchor de Mencos, que 
poseen ecosistemas, fenómenos naturales y especies de flora y fauna de especial importancia, 
así como sitios y zonas arqueológicas de la cultura maya que le confieren una gran importancia 
desde el punto de vista histórico-cultural, a nivel nacional e internacional. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario manejar y proteger de una forma especial y sostenida este tipo de riqueza, para 
garantizar su permanencia y equilibrio, a fin de conservar su expresión natural. 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado, por medio del Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP- velar 
por su protección, estructurar las acciones de manejo, y administrar las áreas protegidas de acu-
erdo a la particularidad de cada una. 

CONSIDERANDO:

Que se ha producido todos los estudios necesarios que constituyen base fundamental para la 
creación de cuatro complejos de áreas protegidas ubicadas al Sur del departamento de El Petén, 
para su protección y manejo racional. 

POR TANTO: 

En uso de las facultades que le confieren los artículos 64 y 171 inciso a) de la Constitución Políti-
ca de la República  de  Guatemala,  y  con  base  al artículo  12 del  Decreto  Número  4-89  del  
Congreso  de  la 

República de Guatemala, Ley de Áreas Protegidas. 

DECRETA: 

ARTICULO 1. Se declaran Áreas Protegidas cuatro complejos ubicados al sur del Departamento 
de El Petén,  en los municipios de:  Sayaxché,  San Luis,  Poptún, dolores,  Melchor de Mencos,  
San Francisco y  

La Libertad, con una superficie total aproximada de cuatrocientas once mil trescientas setenta y 
nueve hectáreas (411.379 Ha), las cuales tendrán las categorías y superficies siguientes: 
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COMPLEJO I 

1 Reserva Biológica San Román 18.646 Ha 

Zona de amortiguamiento 420232 Ha

* Publicado a páginas 1835 a 1838, del número 65, tomo 252, de fecha 8 de noviembre de 
1995, del Diario de Centro América  

Centro de Acción Legal - Ambiental y Social de Guatemala (CALAS)

COMPLEJO II 

2 Refugio de Vida Silvestre Petexbatún 4.044 Ha 

3 Monumento Cultural Aguateca1 0.683 Ha 

4 Monumento Cultural Dos Pilas 3.120 Ha 

5 Monumento Cultural Ceibal 1.512 Ha 

6 Refugio de Vida Silvestre E Pucté 16.695 Ha 

Zona de amortiguamiento 97.224 Ha 

COMPLEJO III 

7 Reserva de Biosfera Montañas

Maya/Chiquibul 61.864 Ha 

Zona de amortiguamiento 61.821 Ha 

COMPLEJO IV 

8 Refugio de Vida Silvestre Machaquilá 14.766 Ha 

9 Refugio de Vida Silvestre Xutilhá 19.037 Ha 

Zona de amortiguamiento 68.735 Ha 

ARTICULO 2. Objetivo de la Reserva. Los complejos establecidos en el artículo uno conservarán 
a través de un manejo sostenido la diversidad biológica en ella representado; se promoverá el 
desarrollo sostenible en las áreas de amortiguamiento conjuntamente con las comunidades que 
en ella estén asentadas. 

ARTICULO 3. Definiciones. 

UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Es cada uno de los cuatro complejos de las áreas protegidas. 

LIMITES: Serán las orientaciones de tipo topográfico, físico y/o puntos naturales referidos para 
delimitar cada complejo. 

ZONIFICACION: Es el complejo constituido por las áreas protegidas con su respectiva zonifi-
cación, definida en los planes de manejo. 
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ARTICULO 4. De la Delimitación. Los límites de cada unidad de conservación (complejos), con-
stituida por las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento son las siguientes: 

UNIDAD DE CONSERVACION COMPLEJO I: 

1.1RESERVA BIOLOGICA SAN ROMAN 

La Reserva Biológica San Román está ubicada en el municipio de Sayaxché, con los límites sigui-
entes: 

Del Punto 1, sobre el río San Román en dirección Noroeste al Punto 2 sobre el arrollo Lo veremos, 
siguiendo su curso aguas arriba hasta el punto 3. Del Punto 3 en línea recta en dirección Sureste 
hasta el punto 4, continuando en línea recta hacia el Sur hasta el punto 5 sobre el afluente del río 
San Román, siguiendo su curso aguas arriba hasta el Punto 6. 

Del Punto 6 en línea recta en dirección Sur hasta el Punto 7. Partiendo de este Punto, en línea 
recta en dirección Oeste, hasta el Punto 8 sobre el río San Román. Siguiendo el curso del río San 
Román, aguas

abajo, hasta el Punto 9, de donde parte en línea recta en dirección Noroeste, hasta el punto 10, 
nuevamente sobre el río San Román, y siguiendo su curso aguas abajo hasta el Punto 1, donde se 
cierra el polígono. 

Las coordenadas de los Puntos Indicados se especifican a continuación:

LATITUD LONGITUD
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUDOS 

P1 

90 

21 56 16 21 39 

P2 90 21 36 16 22 16 

P3 90 18 06 16 21 28 

P4 90 15 47 16 18 58 

P5 90 15 00 16 14 58 

P6 90 13 34 16 13 49 

P7 90 13 35 16 10 56 

P8 90 18 33 16 10 59 

P9 90 19 45 16 15 27 

P10 90 21 34 16 18 58 

1.2 ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA BIOLOGICA SAN ROMAN 

Comprende el municipio de Sayaxché. 

Partiendo del Punto 1 sobre la carretera Sayaxché-Raxhujá a la altura de Las Pozas en dirección 
Sur sobre la misma carretera, hasta el Punto 2. Del Punto 2 en la recta en dirección Oeste hasta el 
Punto 3, sobre el afluente de la quebrada Chinajá, siguiendo su curso aguas abajo hasta encon-
trarse en el Punto 4 con la mencionada quebrada y continuando sobre su curso hasta la conflu-
encia con el río San Román en el Punto 5. 
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De este Punto, aguas arriba sobre el río San Román hasta su intersección en el Punto con la car-
retera a Tierra Blanca, y siguiendo ésta hasta llegar a la población de Tierra Blanca en el Punto 7. 
Partiendo de Tierra Blanca sobre el camino que conduce a San Juan Caribe en dirección Noroeste 
y continuando sobre este camino hasta el Punto 8, de donde se dirige en línea recta en dirección 
Noroeste hasta el Punto 9 sobre el afluente del río El Estacón y partiendo éste aguas abajo hasta 
su confluencia con el río Salinas en el Punto 10. 

Del Punto 10, aguas abajo sobre el río Salinas hasta su confluencia con el arroyo Lo Veremos en el 
Punto 11. De este Punto aguas arriba sobre el mismo arroyo hasta el Punto 12 de donde se dirige 
en línea recta en dirección Suroeste hasta el Punto 1 donde se cierra el polígono. 

La Zona de Amortiguamiento al Norte de esta Reserva Biológica es compartida con la Zona de 
Amortiguamiento del Complejo II. 

Las coordenadas de los puntos indicados se especifican a continuación:

LATITUD LONGITUD
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

P1 90 10 37 16 19 54 

P2 90 10 52 16 07 54 

P3 90 13 53 16 07 55 

P4 90 15 32 16 06 36 

P5 90 17 29 16 08 26 

P6 90 18 53 16 07 41 

P7 90 18 59 16 07 40 

P8 90 23 28 16 09 54 

P9 90 24 29 16 11 55 

P10 90 25 23 16 15 29 

P11 90 23 13 16 24 30 

P12 90 18 06 16 21 28 

2. UNIDAD DE CONSERVACION COMPLEJO II. 

2.1 MONUMENTO CULTURAL AGUATECA. 

El Monumento Cultural Aguateca está ubicado en el municipio de Sayaxché con los límites sigui-
entes: 

Partiendo del Punto 1 sobre el río Aguateca, siguiendo el cauce del río aguas arriba hasta el Punto 
2. 

A partir de este punto el área se conforma en una figura geométrica de línea recta de acuerdo a 
los Puntos 3 a 10. Del Punto se continúa en línea recta hasta el Punto 1 cerrando el polígono. 

Las coordenadas de los puntos indicados se especifican a continuación:
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LATITUD LONGITUD
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

P1 90 11 38 16 24 09 

P2 90 12 12 16 23 17 

P3 90 12 19 16 23 13 

P4 90 12 27 16 23 11 

P5 90 12 34 16 23 07 

P6 90 12 55 16 22 27 

P7 90 15 06 16 22 28 

P8 90 15 04 16 24 19 

P9 90 12 40 16 24 16 

P10 90 12 40 16 24 11 

2.2 MONUMENTO CULTURAL DOS PILAS. 

El Monumento dos Pilas está ubicado en el Municipio de Sayaxché, con los límites siguientes: 

El Monumento Cultural de Dos Pilas se ubica al Noroeste del Monumento Cultural Aguateca, y se 
define por líneas rectas desde los Puntos 1 al 9. Del Punto 9 se cierra el polígono en línea recta 
hasta el Punto 1. 

Las coordenadas de los puntos indicados se especifican a continuación:

LATITUD LONGITUD
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

P1 90 14 16 16 27 12 

P2 90 14 17 16 26 39 

P3 90 14 37 16 26 40 

P4 90 15 32 16 25 34 

P5 90 19 21 16 25 37 

P6 90 19 19 16 27 46 

P7 90 15 19 16 27 42

P8 90 15 13 16 27 29

P9 90 15 14 16 27 13

2.3 MONUMENTO CULTURAL EL CEIBAL. 

El Monumento Cultural El Ceibal se encuentra sobre el margen Oeste del río La Pasión en el mu-
nicipio de Sayaxché. 

Partiendo del Punto 1 sobre dicho río siguiendo su cauce aguas arriba hasta el Punto 2. 

A partir de este punto, el área se conforma en una figura geométrica de dos líneas rectas de acu-
erdo a los puntos 3 a 9. Del Punto 9 en línea recta al Punto 1 cerrando el polígono. 

Las coordenadas de los puntos indicados se especifican a continuación:
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LATITUD LONGITUD
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

P1 90 2 35 16 31 21 

P2 90 3 12 16 29 20 

P3 90 5 44 16 29 23 

P4 90 5 54 16 29 59 

P5 90 5 53 16 30 20 

P6 90 5 29 16 30 19 

P7 90 5 30 16 31 01 

P8 90 4 6 16 31 00 

P9 90 4 5 16 31 22 

2.4 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE EL PUCTE. 

El Refugio de Vida Silvestre el Pucté se ubica sobre el margen Norte del río La Pasión los muni-
cipios de Sayaxché y la Libertad, limitando al Este con el río El Subín describiéndose sus límites 
de la siguiente forma: 

Partiendo del Punto 1 sobre el río El Subín y siguiendo su curso aguas abajo hasta la confluencia 
con el río La Pasión en el Punto 2, continuando por el canal a la laguneta El Mangal y siguiendo 
por la laguneta El casco y la laguneta de San Juan Acul, hasta su unión con el río La Pasión en el 
Punto 3. 

De este, Punto sobre el río El Subín y siguiendo su curso aguas abajo hasta la confluencia con el 
río La Pasión en el punto 2, continúa en dirección Oeste siguiendo los límites legales Norte de las 
parcelas PROS-II-93 a la PROS-II-95, hasta el Punto 5 sobre el río La Pasión, permitiendo internar 
el hábitat del meandro del río dentro del refugio. 

Del Punto 5 sobre el cauce del río La Pasión aguas abajo hasta el Punto 6. De éste hacia el Norte 
sobre el límite legal Este de la parcela PROS-II-90 (Cooperativa La Palma) hasta el Punto 7. De ahí 
continuando sobre el límite legal Sur de las parcelas PROS-II-01 a la PROS-II-37 hasta el Punto 1, 
donde se cierra el polígono. 

Las coordenadas de los puntos indicados se especifican a continuación:

LATITUD LONGITUD
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

P1 90 14 25 16 36 21 

P2 90 15 21 16 33 40 

P3 90 18 37 16 33 04 

P4 90 21 22 16 34 16 

P5 90 22 19 16 34 20 

P6 90 27 41 16 33 01 

P7 90 27 26 16 38 26 
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2.5 REFUGIO DE LA VIDA SILVESTRE PETEXBATUN. 

El Refugio se ubica sobre los ríos Petexbatún y Aguateca y la laguna Petexbatún en el municipio 
de Sayaxché, incorporando dichos cuerpos de agua. 

Partiendo del Punto 1 sobre el río Petexbatún, siguiendo en dirección Este y Sur los límites legales 
de las parcelas PROS-II-38, que colindan con el humedal, hasta el punto 2. De éste en dirección 
Sur siguiendo los límites legales Norte y Oeste de las parcelas PROS-II-44 a la PROS-II-51, hasta 
el Punto 3, sobre el riachuelo indicado aguas abajo, el cual también es límite legal Norte de las 
parcelas PROS-II-52 a la PROS-II-54, hasta el Punto 4. 

Del Punto 4 siguiendo los límites legales Oeste y Norte de las parcelas PROS-II-54 a la PROS-
II-58 en dirección Sur y Oeste hasta el Punto 5 sobre el río Aguateca. De ahí siguiendo el cauce 
del río aguas abajo hasta la laguna Petexbatún continuando sobre la ribera Oeste de esta laguna 
y siguiendo el cauce del río Petexbatún aguas abajo hasta el Punto 1 donde se cierra el polígono. 

Las coordenadas de los puntos indicados se especifican a continuación:

LATITUD LONGITUD
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

P1 90 12 25 16 29 38 

P2 90 9 15 16 28 40 

P3 90 10 09 16 23 54 

P4 90 10 49 16 24 01 

P5 90 12 12 16 23 17 

2.6 ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL COMPLEJO II. 

Comprende los municipios de Sayaxché, San Francisco y La Libertad 

Partiendo del Punto 1 sobre la carretera El Subín-Bethel a la altura del caserío Nuevo Progreso, en 
dirección Sur siguiendo los límites legales Este de las parcelas PROS-II-59 a la PROS-II-63, hasta 
el Punto 2 sobre el río La Pasión. De éste situando el cauce del río aguas arriba hasta el Punto 3 
al Sur-Este de Nueva Libertad. 

Del Punto 3 siguiendo los límites legales de las parcelas PROS-II-64 a la PROS-II-72 en dirección 
Norte y Este hasta el Punto 4, continuando en dirección Sur y siguiendo los límites legales Este 
de las parcelas PROS-II-72 a la PROS-II-76, hasta el Punto 5 de donde se dirige en dirección Oes-
te siempre siguiendo los límites legales Sur de las parcelas PROS-II-76 a la PROS-II-88, hasta el 
Punto 6 sobre la Carretera Sayaxché-Las Pozas. 

Del Punto 6 sobre la misma carretera en dirección Sur hasta el Punto 7, continuando sobre el 
límite Norte del Complejo I hasta el Punto 8 sobre el arroyo Lo Veremos. De este, siguiendo el 
cauce del arroyo aguas abajo hasta su desembocadura en el río Salinas en el Punto 9 y continu-
ando el cauce de este río aguas abajo hasta el Punto 10.

Del Punto 10, siguiendo el límite legal Oeste de la parcela PROS-II-89 (Cooperativa Mario Méndez) 
en dirección Norte hasta el Punto 11, y continuando en dirección Este sobre el límite legal Norte 
de la misma cooperativa hasta el Punto 12 sobre el río La Pasión. 

Del Punto 12 siguiendo el cauce del río La Pasión aguas arriba hasta el Punto 13. De ésta dirección 
Oeste siguiendo el límite legal Sur de la parcela PROS-II-90 (Cooperativa la Palma) hasta el Punto 
14 y continuando en dirección Norte sobre el límite legal Oeste de la misma Cooperativa hasta el 
Punto 15. 
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Del Punto 15 en dirección Este siguiendo el límite legal Norte de la cooperativa antes mencionada, 
hasta el Punto 16 de donde se dirige en dirección Norte nuevamente siguiendo el límite legal este 
de la parcela PROS-II-91 hasta el Punto 17 sobre la carretera El Subín-Bethel y continuando sobre 
la misma carretera en dirección Este hasta el Punto 1 cerrando el polígono. 

Las coordenadas de los puntos indicados se especifican a continuación:

LATITUD LONGITUD
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

P1 90 13 25 16 38 39 

P2 90 13 38 16 32 56 

P3 90 03 56 16 33 12 

P4 90 03 56 16 34 32 

P5 90 00 06 16 34 32 

P6 90 00 01 16 28 47 

P7 90 07 25 16 28 30 

P8 90 10 37 16 19 54 

P9 90 18 6 16 21 28 

P10 90 23 13 16 24 30 

P11 90 28 52 16 27 37 

P12 90 28 53 16 30 15 

P13 90 27 50 16 30 05 

P14 90 27 51 16 32 30 

P15 90 29 53 16 32 33 

P16 90 29 48 16 39 20 

P17 90 27 38 16 39 16 

P18 90 27 43 16 40 49 

3. UNIDAD DE CONSERVACION COMPLEJO III. 

3.1 RESERVA DE BIOSFERA CHIQUBUL-MONTAÑAS MAYAS. 

La Reserva de Biosfera Chiquibul Montañas Mayas se ubican en los municipios de Poptún, Do-
lores, San Luis y Melchor de Mencos, con los siguientes límites: 

Del Punto 1 en dirección Sur hasta Punto 2, del cual parte en dirección Oeste, siguiendo el límite 
legal Sur de la Parcela PROS-III-1 (Ejido de Poptún) hasta Punto 3 donde continúa en dirección 
Norte siguiendo el límite legal Oeste de la misma parcela hasta el Punto. 

Del Punto 4 siguiendo el límite legal Sur de la parcela PROS-III-2 en dirección Este hasta Punto 5, 
de donde se dirige en dirección Norte sobre el límite legal de la parcela hasta Punto 4. 

Del Punto 4 siguiendo el límite legal Sur de la parcela PROS-III-2 en dirección Este hasta Punto 5, 
de donde se dirige en dirección Norte sobre el límite legal de las parcelas PROS-III-3 a la PROS-
III-5 hasta Punto 6 sobre el Río Machaquilá; de este punto siguiendo el curso del río Machaquilá 
aguas abajo hasta Punto 7 en la coherencia del mismo río y el Río El Mollejón.

Del Punto 7 aguas arriba sobre el río El Mollejón hasta Punto 8 en el límite Sur de la parcela PROS-
III-6 (Cooperativa Machaquilá); de este punto bordeando el límite legal de la anterior parcela en 
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su parte Oeste hasta Punto 9, de donde sigue el límite legal Oeste de las parcelas PROS-III-7 y 
PROS-III-8, hasta llegar a Punto 10 sobre el Río Mopán, el cual siguiendo el curso de dicho río 
aguas abajo hasta punto 11. 

Del Punto 11, bordeando la cresta de Montañas Mayas y manteniéndose dentro del Ejido municipal 
de Dolores (Parcela PROS-III-9), en dirección Este sobre el límite legal Norte de dicho Ejido, hasta 
llegar a Punto 13 sobre el río Sacul. 

Del Punto 13, en línea recta con dirección Noroeste hasta Punto 14, en el esquinero Suroeste de la 
parcela PROS-III-10, del cual parte en dirección Norte sobre el límite legal Oeste de las parcelas 
PROS-III-10 a la PROS-III-17 hasta Punto 15. De ese Punto, siempre en dirección Norte, siguiendo el 
límite legal Oeste de las parcelas PROS-III-18A Y PROS-III-18B, hasta Punto 16 sobre el límite Sur, 
en dirección Este, hasta Punto 17. 

Del Punto 17, en línea recta en dirección Norte hasta Punto 18 sobre el Río Chiquibul; de este punto 
siguiendo el curso aguas abajo del mismo río hasta Punto 19, de donde se sigue en línea recta con 
dirección Noroeste hasta Punto 1, cierra el polígono. 

Las coordenadas de los puntos indicados se especifican a continuación:

LATITUD LONGITUD
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

P1 89 09 32 16 56 12 

P2 89 12 05 16 17 35 

P3 89 16 29 16 17 19 

P4 89 16 27 16 19 34 

P5 89 15 34 16 19 28 

P6 89 15 23 16 24 16 

P7 89 23 20 16 23 57 

P8 89 26 40 16 23 34 

P9 89 22 13 16 25 60 

P10 89 21 49 16 27 35 

P11 89 21 33 16 28 38 

P12 89 19 09 16 30 00 

P13 89 15 20 16 29 48 

P14 89 14 35 16 32 51 

P15 89 14 20 16 34 51 

P16 89 14 24 16 38 21 

P17 89 13 47 16 38 21 

P18 89 13 41 16 43 24 

P19 89 14 17 16 53 06 

3.2 ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA DE BIOSFERA CHIQUIBUL-MONTAÑAS 
MAYAS. 

Comprende los municipios de Poptún, Dolores y Melchor de Mencos. 

Del Punto 1 de la misma intersección del afluente sin nombre del Río Mopán con el límite de facto 
con Belice, existente en la actualidad y sujeto a la solución final del diferendo existente entre Gua-
temala y Belice, partiendo de este punto en dirección Sur sobre el límite de facto hasta el punto 2.

Del mismo Punto 2 en línea recta con dirección Oeste sobre el camino de Jalacte-Esperanza a 
Joventé en el Punto 3. Siguiendo dicho camino y pasando por Joventé hasta el Punto 4 en la in-
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tersección en el camino que lleva Tan-Joc. De este punto y siguiendo el camino Tan-Joc, pasando 
por dicho pueblo y continuando hasta el punto 5 en la intersección del camino de Sabaneta a 
Poptún. 

Del Punto 5 siguiendo el camino a Poptún en dirección Oeste hasta el punto 6 en la intersección 
de la carretera de Poptún a San Luis, de donde se sigue sobre la misma carretera a San Luis en 
dirección Sur hasta el Punto 7, en la intersección del camino que de Ixobel lleva a el Pañuelo. 

Del Punto 7 en dirección Suroeste siguiendo el camino antes mencionado hasta el Punto 8 en el 
esquinero Suroeste de la Parcela PROS-III-45. De este punto en dirección Noroeste siguiendo el 
límite legal Oeste de las Parcelas PROS-III-45 y PROS-III-45 hasta el Punto 9, de donde se con-
tinúa en dirección Noroeste sobre los límites legales de las parcelas PROS-III-46 a la PROS-III-50 
hasta el punto 10, sobre el camino de El caoba a Machaquilá. 

Del Punto 10 en dirección Noroeste sobre el mismo camino hasta la intersección de la carretera 
Poptún-Flores y continuando hasta el Punto 11 en la intersección de la misma carretera y el Río 
Machaquilá y continuando por la carretera antes mencionada con dirección Norte hasta el Punto 
12 en la intersección con el cruce a la posición de Dolores. 

Del Punto 12 en dirección noreste, pasando por Dolores sobre el camino a El Duende hasta llegar 
a esta población en el Punto 13, de donde se sigue en dirección Sureste sobre el camino a Xaan 
hasta el Punto 14, en la intersección del camino a Pedro. Luego se continúa en dirección Noreste 
sobre el mismo camino, hasta llegar a dicha población en el punto 15, del cual se sigue en línea 
recta en dirección Noreste hasta el Punto 16, en la intersección con el límite legal Oeste de la par-
cela PROS-III-18C. 

Del Punto 16 en dirección Norte siguiendo el límite Oeste de la anterior parcela hasta el Punto 17 
en la interacción del límite Sur de la parcela PROS-III-19, de este en dirección Oeste, sobre el límite 
sur de la misma parcela hasta su esquinero Suroeste, en el Punto 18. 

Del Punto 18 en dirección Norte y siguiendo el límite legal Oeste de las parcelas PROS-III-44 hasta 
el Punto 19 sobre el camino del Grano de Oro a las Flores de este punto en dirección Noroeste so-
bre el camino señalado hasta el Punto 20, en la intersección con la carretera Sabaneta (Dolores) 
a Cruzadero (Melchor de Mencos). 

Del Punto 20 siguiendo la carretera antes mencionada en dirección Norte hasta el punto 21 de 
donde se continúa en línea recta con dirección Noreste hasta el Punto 22 siguiendo el río Chiquibul. 

Del Punto 22 siguiendo el Río Chiquibul aguas abajo hasta Punto 23 en la confluencia con el Río 
Mopán; posteriormente, siguiendo el curso aguas abajo del Río Mopán hasta el Punto 24, en la 
confluencia con el afluente sin nombre y continuando con el cauce aguas arriba en dirección Este 
del mismo afluente, hasta el Punto 1 cerrando el polígono. 
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Las Coordenadas de los puntos indicados se especifican a continuación:

LATITUD LONGITUD
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

P1 89 09 23 16 58 24 

P2 89 12 17 16 14 27 

P3 89 13 13 16 14 28 

P4 89 19 53 16 16 11 

P5 89 20 52 16 19 21 

P6 89 24 38 16 19 50 

P7 89 24 52 16 18 31 

P8 89 31 51 16 16 35 

P9 89 33 06 16 18 42 

P10 89 29 12 16 20 50 

P11 89 26 40 16 23 34 

P12 89 25 48 16 30 25 

P13 89 21 37 16 33 43 

P14 89 21 08 16 32 56 

P15 89 19 37 16 34 48 

P16 89 17 09 16 35 31 

P17 89 17 11 16 38 20 

P18 89 17 53 16 38 19 

P19 89 17 56 16 47 34 

P20 89 18 04 16 47 41 

P21 89 16 42 16 55 39 

P22 89 16 33 16 55 41 

P23 89 12 39 16 58 09 

P24 89 12 08 16 58 53 

4. UNIDAD DE CONSERVACION COMPLEJO IV.
 

4.1 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MACHAQUILA. 

El Refugio de Vida Silvestre Machaquilá se localiza en el municipio de Poptún con los límites 
siguientes: 

Partiendo del Punto 1, aguas arriba sobre el antiguo cauce del río Machaquilá hasta llegar al punto 
2. Del Punto 2, aguas arriba sobre el mismo río (ya en su cauce normal), hasta llegar al punto 3 en 
el esquinero Noroeste de la parcela PROS-IV-01; de ahí en línea recta al Sur sobre el límite Oeste 
de la misma parcela en el Punto 4. 

Del Punto 4 siguiendo los límites legales Sur de las parcelas PROS-IV-01 a la PROS-IV-30, que 
colinda con el río Machaquilá hasta el Punto 5, siguiendo en línea recta del Sur hacia el Punto 6, 
atravesando el Karst cónico. Del Punto 6 en línea recta hacia el Oeste hasta el esquinero Suroeste 
de la parcela PROS-IV-31 que es 6 y de ahí siguiendo una trayectoria recta al Sur sobre Karst que-
brado en el punto 7. 
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De este punto en línea recta hacia el Oeste a interceptar al camino que conduce Jabalí Oriental 
en el Punto 9, para continuarlo hasta interceptar el Río Santa Amelia en el Punto 10. Del Punto 
10 siguiendo el cauce del Río Santa Amelia aguas abajo hasta el Punto 11. Del Punto 11 sobre el 
límite Oeste del Área de Manejo Cultural de IDAEH en dirección Norte al Punto 1 hasta cerrar el 
polígono. 

Las Coordenadas de los puntos indicados se especifican a continuación:

LATITUD LONGITUD
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

P1 89 52 06 16 19 40 

P2 89 50 29 16 20 49 

P3 89 48 57 16 22 56 

P4 89 48 55 16 21 33 

P5 89 46 05 16 23 10 

P6 89 40 52 16 23 40 

P7 89 40 49 16 21 04 

P8 89 41 57 16 21 03 

P9 89 42 02 16 18 04 

P10 89 46 43 16 18 11 

P11 89 49 15 16 18 27 

P12 89 52 00 16 17 45 

4.2 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE XUTILHA.

El refugio de Vida Silvestre Xutilhá se localiza en el municipio de San Luis, con los límites sigui-
entes: 

En el Punto 1 en camino Chinajá-Esquipulas con dirección Este hasta el Punto 2 sobre los límites 
legales Sur de la parcela PROS-IV-32 a la PROS-IV-40. Del Punto 2 hacia el Norte al esquinero 
Suroeste de la parcela PROS-IV-41 en el Punto 3, y de ahí subiendo al límite legal Sur de las par-
celas PROS-IV-41 a la PROS-IV-44, hasta el Punto 4. 

Del Punto 4 hacia el Norte siguiendo el límite legal Oeste de la parcela antes mencionada hasta el 
Punto 5, para después seguir los límites legales Sur de las parcelas PROS-IV-45 a la PROS-IV-52, 
en dirección Este hasta llegar al Punto 6. 

El Punto 6 en dirección Sur sobre los límites legales Oeste de las parcelas PROS-IV-53 a la PROS-
IV-69, el punto 7 (esquinero suroeste del Ejido Municipal de San Luis), y de ahí en dirección Oeste 
siguiendo el límite Sur Ejido a el Punto 8. 

Del Punto 8 al Punto 9 siguiendo una línea recta hasta interceptar el nacimiento del riachuelo 
Machaquilsito y luego, siguiendo su cauce aguas abajo hasta llegar al Punto 10, en esquinero Nor-
este con la parcela PROS-IV-90. 

Del Punto 10 en dirección Norte, siguiendo una línea recta hasta el Punto 11 esquina noroeste de 
la parcela PROS-IV-92 (Cooperativa el Caoba) hasta el Punto 12. 

Del Punto 12, en dirección Norte a la intersección del camino Chinajá-Esquipulas, 13 para luego 
continuar el camino a Esquipulas en dirección Norte hasta llegar al punto 1 cerrando el polígono. 
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Las coordenadas de los Puntos indicados se especifican a continuación:

LATITUD LONGITUD
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

P1 89 43 31 16 10 01 

P2 89 42 09 16 10 02 

P3 89 42 09 16 11 13 

P4 89 39 56 16 11 12 

P5 89 39 56 16 12 41 

P6 89 33 25 16 13 26 

P7 89 33 36 16 7 19 

P8 89 37 42 16 6 48 

P9 89 38 30 16 6 30 

P10 89 41 04 16 5 41 

P11 89 41 05 16 6 45 

P12 89 44 25 16 6 41 

P13 89 44 23 16 6 56 

4.3 ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MACHAQUILA-XUTILHA. 

Comprende los municipios de San Luis, Poptún y Dolores.

Del Punto 1 hacia el Este siguiendo el río Poxté aguas arriba hasta llegar al Punto 2. Del 2, sobre 
los límites legales Norte de las parcelas PROS-IV-93 a la PROS-IV-97, hasta la intersección con el 
Río Machaquilá en el Punto 3 y siguiendo el cauce del mismo río aguas arriba hasta el Punto 4. 

Del Punto 4 en línea recta con dirección Suroeste a interceptar con el camino del Parcelamiento 
Agrario la Campeona en el Punto 5, y de este punto sobre el mismo camino rumbo Sur hasta la 
intersección con el camino que lleva del Caoba al Triunfo en el Punto 6. Del Punto 6 hacia el Oes-
te sobre el camino antes mencionado, con dirección al Triunfo hasta el Punto 7 y de ahí hacia el 
Sureste hasta el Punto 8. 

Del Punto 8 en línea recta con dirección Sureste hacia la intersección de caminos de Caoba a San 
Luis en el Punto 9 y de ahí en línea recta con dirección Suroeste a la intersección con el camino 
de Chimay en el Punto 10. Del Punto 10 sobre el camino que va a Chimay pasando por Tzuncal en 
dirección Suroeste hasta el Punto 11, en la intersección con la carretera La Balsa-Soselá; de ahí el 
camino ya mencionado al Oeste y pasando por las poblaciones de Soselá, Machaquilá y El Zapote 
hasta el Punto 12. 

Del Punto 12 en línea recta al Oeste hasta el Punto 13, y de ahí el Norte sobre el camino a Chinajá 
hasta el Punto 14. Del Punto 14 en línea recta al Norte hasta la intersección del camino que con-
duce al Nacimiento Jabalí en el Punto 15 recto sobre el camino hasta la intersección con el Río 
Machaquilá en el Punto 16. 

Del Punto 16 sobre el río Machaquilá aguas arriba sobre el Punto 17, posteriormente en línea recta 
rumbo al Norte al Punto 18 que intercepta con el límite legal de la parcela PROS-IV-98. Del Punto 
18 rumbo al Noroeste por el límite legal de la parcela mencionada, hasta llegar al Punto 19 y de ahí 
con dirección Norte, por el límite legal Noroeste de las parcelas PROS-IV-98 a la PROS-IV-100 y 
el límite de la parcela PROS-IV-93, hasta llegar al Punto 1 para cerrar el polígono. 
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Las coordenadas de los puntos indicados para la Zona de Amortiguamiento del Refugio de Vida 
Silvestre Machaquilá-Xutilhá se especifican a continuación:

LATITUD LONGITUD
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

P1 89 54 5 16 24 13 

P2 89 53 26 16 24 09 

P3 89 48 56 16 23 33 

P4 89 36 46 16 23 21 

P5 89 37 56 16 20 09 

P6 89 37 53 16 18 06 

P7 89 38 13 16 17 51 

P8 89 35 10 16 15 47 

P9 89 29 27 16 12 12 

P10 89 30 48 16 06 12 

P11 89 36 29 16 02 25 

P12 89 44 52 16 05 53 

P13 89 46 3 16 05 57 

P14 89 45 40 16 07 02 

P15 89 45 33 16 15 10 

P16 89 52 45 16 18 27 

P17 89 53 18 16 19 34 

P18 89 53 24 16 20 17 

P19 89 54 02 16 20 36 

ARTICULO 5. Para la administración, control, vigilancia, coordinación y prevención de los com-
plejos que forman el área de reserva estarán bajo la responsabilidad del Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas –CONAP-, quien hará uso de la legislación vigente en el país, lo establecido en 
los Planes Maestros y cualquier otro instrumento legal que coadyuve a la protección y manejo 
racional de las áreas protegidas. 

ARTICULO 6. Prohibiciones. Queda prohibido en todas las zonas núcleo del Sur de El Petén 
propiciar o ejecutar actividades que impliquen modificaciones temporales o permanentes de los 
ecosistemas, así como desarrollar cualquier tipo de infraestructura. Se exceptúan las construc-
ciones que deben realizarse con fines de protección y vigilancia. 

ARTICULO 7. De las Delimitaciones de Áreas Pobladas. Los perímetros de las áreas habitaciona-
les ocupadas conservarán esta situación y deberán adecuar su permanencia a las condiciones y 
normas de manejo, usos y zonificación de la unidad que se trate, procurando su incorporación al 
manejo de la misma, de acuerdo a lo establecido en los Planes Maestros respectivos. 

ARTICULO 8. Prevención. Para asegurar la conservación y protección de las unidades de conser-
vación, se aplicará lo establecido en la legislación vigente en el país. Los Planes Maestros regu-
larán las acciones en las diferentes zonas a establecerse. 

ARTICULO 9. Infracciones. La infracción a las prohibiciones establecidas en el presente Decreto, 
se sujetará a lo regulado por la ley de la materia, conexas y afines. 

ARTICULO 10. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente de su publicación 
en el diario oficial. 
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PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU PUBLICACION Y CUMPLIMIENTO. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A 
VEINTIUN DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. 

LIZARDO ARTURO SOSA LOPEZ 

SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

EN FUNCIONES DE PRESIDENTE

 

JORGE MARIO BONILLA MARTINEZ 

SECRETARIO 

CARLOS LEONEL MOSCOSO MACHORRO 

SECRETARIO 

PALACIO NACIONAL: Guatemala, seis de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE: 

DE LEON CARPIO 

Lic. Carlos Enrique Reynoso Gil 

Ministro de Gobernación.
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ANEXO 2
Lista de Especies de Flora Complejos III y IV del Sureste de Petén

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN CATEGORIA

Acacia angustissima Palo Espinudo  
Aegiphila monstrosa Okmal, Tabaquillo VU

Aspidosperma megalocarpon Malerio Colorado  
Aspidosperma stegomeris Malerio Blanco  
Astronium graveolens Jobillo  
Brosimum spp. Ramón  
Brosimun alicastrum Ramón Blanco  
Bursera simaruba Chacaj Colorado  
Byrsonima spp. Nance Agrio  
Calophylum brasiliense Santa María  
Cedrela odorata Cedro VU

Ceratozamia robusta  VU

Cyatea arborea Helecho Arbóreo  
Cymbopetalum mayanum  EN

Dalbergia tucurensis Rosul  
Decatropis paucijuga  EN

Dendropanax arboreus Mano de León  
Dialium guianense Guapaque  
Drypetes brownii Luin Macho  
Eugenia shookii  RR

Garcinia edulis Bayo  
Gaussia maya  VU

Guarea excelsa Cedrillo Hoja Grande  
Guarea tonduzii Cedrillo Hoja Pequeña  
Hedyosmum mexicanum  VU

Liquidambar styraciflua Liquidámbar  
Lonchocarpus minimiflorus  EN

Lonchocarpus santarosanus  VU

Magnolia yoroconte  VU

Malmea depressa Yaya  
Malpighia glabra Sibché  
Manilkara sp. Chiquibul  
Mastichodendron capari var. tempisque Tempisque  
Mosquitoxylon jamaicense Pasaque Macho  
Myrospermum frutecens Balsamito  
Myroxylon balsamum Bálsamo  
Neea acuminatissima  EN
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Oposidiandra maya Ternera Combo  
Orbignya cohune Corozo  
Ouratea insulae  EN

Parathesis vulgata  EN

Persea schiedeana  VU

Phylocarpus septentrionlis Guacamayo  
Pinus caribea Pino del Caribe, Pino de Petén  
Pinus oocarpa Pino Ocote  
Pinus tecunumanii  VU

Pithecelobium arboreum Cola de Coche  
Podocarpus spp. Cipresillo  
Pouteria amygdalina  VU

Pouteria areolatifolia  VU

Pouteria belizensis  VU

Protium copal Copal  
Quercus flagellifera  RR

Quercus spp. Encino  
Quiina schippii Quina EN

Rollinia microsephala Sufricay  
Sebastiania longicuspis Chechén Blanco  
Sideroxylon stevensonii  VU

Simira salvadorensis Saltemuche  
Spondias mombin Jobo  
Stemmadenia donnell-smithii Cojón de Caballo  
Swartzia cubensis Llora Sangre  
Swartzia lundellii Catalox  
Swietenia macrophylla Caoba VU

Terminalia amazonia Canchán  
Ternstroemia tepezapote Chique  
Tontelea hondurensis  CR

Trichilia breviflora  EN

Vatairea lundellii Danto  
Vitex cooperi  EN

Vitex gaumeri  EN

Vitex kuylenii  EN

Wimmeria concolor Chintoc Blanco  

Lista Roja UICN (2007)-Vulnerabilidad a nivel mundial: CR = Critically Endangered, EN = Endan-
gered, 

VU = Vulnerable

RR = Rango restringido (CI, WCS 2007)

Fuentes: SEGEPLAN, AHT, APESA (1994); AHT (2000); CI, WCS (2007)
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ANEXO 3
Lista de Herpetofauna de los Complejos III y IV del Sureste de Petén

Nombre Científico Familia Categoría UICN

Ameiva chaitzami Teiidae DD

Anolis lemurinus Polychrotidae RR

Basiliscus vitatus Corytophanidae

Bolitoglossa dofleini Plethodontidae RR

Bolitoglossa odonnelli Plethodontidae EN

Craugastor bocourti Leptodactylidae VU

Craugastor brocchi Leptodactylidae VU

Craugastor laticeps Leptodactylidae RR

Craugastor psephosypharus Leptodactylidae VU

Crocodylus moreleti Staurotypidae VU

Dermatemys mawii Dermatemydidae CR

Kinosternon leucostomun Kinosternidae

Lepidophyma mayae Xantusiidae RR

Ptychohyla hypomykter Hylidae CR

Trachemys scripta Emydidae  

Lista Roja UICN (2007)-Vulnerabilidad a nivel mundial: CR = En Peligro Críti-
co, 

EN = En Peligro, VU = Vulnerable, RR = Rango restringido, DD = Datos Defici-
entes 

Fuente: CI, WCS (2007) Acevedo M (com. pers. 2008)
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ANEXO 6

Lista de Comunidades por Complejo

Complejo III: Reserva de Biosfera Montañas Mayas-Chiquibul

1. Alta Gracia 33. Las Flores del Chiquibul 

2. Bejucales 34. Las Lajas

3. Boca Del Monte 35. Los Encuentros

4. Buenos Aires 36. Los Laureles 

5. Caxeba 37. Los Limones

6. Centro Maya 38. Machaquilá

7. Champas Quemadas 39. Molejón 1

8. Chicales 40. Monte de Los Olivos

9. Cruce de Las Flores 41. Mopan I

10. El Barillal 42. Mopan II

11. El Carrizal 43. Nacimiento La Pepesca

12. El Ceibo 44. Nueva Armenia

13. El Naranjo 45. Nuevo Edén

14. El Naranjon 46. Nuevo Progreso

15. El Pulguero 47. Puerta del Cielo

16. El Rondón 48. Sabaneta

17. El Triunfo 49. Sacul Abajo

18. Finca El Triunfo 50. Sacul Arriba

19. Finca La Ponderosa 51. Salpet

20. Finca Maringar 52. San José Las Flores

21. Grano de Oro 53. San Lucas El Aguacate

22. Grupo Conic 54. Santa Marta

23. Grupo La Paz 55. Santa Rosa del Chiquibul

24. Grupo Los Arroyos Sacules 56. Santo Domingo

25. Hacienda El Grano de Oro 57. Suculté

26. Icap y Hocap 58. Tanhoc

27. Ixcoxol 59. Tikalito

28. La Cebada 60. Toronjo

29. La Cobanera 61. Valle de La Esmeralda

30. La Compuerta 62. Valle Nuevo

31. La Rejoya 63. Xaan

32. Las Brisas de Chiquibul

Fuente: CONAP/PROSELVA; INE (2003); COPADER (2006).
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Complejo IV: Refugios de Vida Silvestre Machaquila y Xutilha

1. Caín 23. Las Ruinas

2. Caserío Belén 24. Los Encuentros

3. Chile Verde 25. Machaca I

4. Chinajá Espolón 26. Machaquilaito

5. El  Achiotalito 27. Moldeha

6. El Cedro 28. Nac Poite

7. El Ceibo 29. Nacimiento Barillal

8. El Espolón 30. Nacimiento Cangrejal

9. El Mameyal 31. Nacimiento Machaquilaito

10. El Paraíso 32. Nacimiento Oriental

11. El Pato 33. Nacimiento Poxte I

12. El Tamarindo 34. Nuevo San Antonio

13. El Tamarindo II 35. Río Corozal

14. El Triunfo 36. San Agustín

15. Esquipulas 37. San Fernando

16. Grupo Secuachil 38. San Jorge

17. Jabalí Bravo 39. San José La Machaca III

18. Jovente Tzuncal 40. San Miguel

19. La Laguna 41. Santa María Sechacti

20. La Providencia 42. Semarac Cangrejal

21. Las Guacamayas 43. Soselá

22. Las Pacayas 44. Tzuncal

Fuente: CONAP/PROSELVA; INE (2003); COPADER (2006).
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ANEXO 8
Sitios Arqueológicos Intermedios y Menores 

Complejos III y IV del Sureste de Petén

Nombre del Sitio LAT LONG MUNICIPIO Vol-1 Vol-2

COMPLEJO III

Canahui 16° 31’ 49” 89° 21’ 00” Dolores 736 94

Caxeba 16° 31’ 10” 89° 19’ 00” Dolores --- ---

Chiquibul 1 16° 39’ 01” 89° 12’ 07” Dolores 832 217

Chiquibul 2 16° 55’ 14” 89° 16’ 16” Melchor de Mencos 652 185

Cueva El Convento 16° 41’ 08” 89° 15’ 12” Dolores 0 0

Cueva Las Brisas 16° 38’ 24” 89° 12’ 30” Dolores 0 0

El Bejucal 16° 32’ 54” 89° 13’ 16” Dolores 15 15

El Ceibo 16° 51’ 58” 89° 11’ 05” Melchor de Mencos 460 460

El Jutalito 16° 32’ 58” 89° 16’ 30” Dolores 65 65

El Llanto 16° 40’ 04” 89° 16’ 43” Dolores 528 270

El Mamey 16° 54’ 56” 89° 14’ 15” Melchor de Mencos 1109 401

El Mozote 16° 35’ 16” 89° 11’ 20” Dolores 1672 503

El Muerto 16° 41’ 55” 89° 17’ 26” Dolores 730 217

El Naranjal 16° 52’ 30” 89° 16’ 54” Melchor de Mencos 1670 394

El Pedregal 4 16° 34’ 46” 89° 19’ 42” Dolores --- ---

El Pital 16° 51’ 19” 89° 15’ 40” Dolores --- ---

El Triunfo 16° 42’ 14” 89° 13’ 54” Dolores 2234 404

Hortaliza 16° 21’ 07” 89° 24’ 37” Poptún 15 15

Ixak 16° 28’ 30” 89° 24’ 30” Dolores 619 286

Ixcheu 16° 31’ 40” 89° 23’ 45” Dolores 275 65

Ixkol 16° 31’ 00” 89° 24’ 32” Dolores 1715 150

Ixcoxol 3 16° 26’ 44” 89° 25’ 29” Dolores 255 45

Ixobel 16° 18’ 29” 89° 25’ 13” Poptún 713 71

La Cebada 16° 49’ 32” 89° 11’ 38” Dolores 111 111

La Ponderosa 16° 47’ 23” 89° 14’ 02” Dolores 145 145

La Vertiente 16° 44’ 30” 89° 17’ 14” Dolores 183 72

Las Flores Chiquibul 16° 44’ 11” 89° 12’ 11” Dolores 483 171

Las Palmas 16° 58’ 26” 89° 12’ 05” Melchor de Mencos 195 195

Limones 16° 34’ 55” 89° 18’ 20” Dolores 211 112

Los Cimientos 16° 21’ 51” 89° 21’ 35” Poptún 15 15

Los Laureles 1 16° 53’ 40” 89° 12’ 51” Melchor de Mencos 81 81

Los Laureles 2 16° 52’ 04” 89° 14’ 25” Melchor de Mencos 71 71

Maringa 1 16° 44’ 56” 89° 14’ 05” Dolores 1356 395

Maringa 2 16° 45’ 29” 89° 15’ 48” Dolores 1131 92

Mesa de la Copa 16° 22’ 11” 89° 26’ 35” San Luis --- ---
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Mopan 2 16° 30’ 31” 89° 23’ 00” Dolores 331 112

Moquena 16° 29’ 11” 89° 23’ 21” Dolores 673 235

Nocsos 16° 28’ 05” 89° 25’ 00” Dolores 172 76

Nueva Armenia 16° 40’ 36” 89° 11’ 04” Dolores 477 204

Palestina 16° 55’ 46” 89° 16’ 06” Melchor de Mencos 938 206

Petensuc 16° 22’ 59” 89° 27’ 10” Poptún --- ---

Piedra Quebrada 16° 48’ 41” 89° 12’ 19” Melchor de Mencos 186 186

Poptún 16° 21’ 53” 89° 25’ 45” Poptún 1200 250

Sabanas 16° 22’ 03” 89° 24’ 11” San Luis --- ---

Sacul 2 16° 33’ 30” 89° 17’ 30” Dolores 266 215

Sacul 3 16° 33’ 35” 89° 18’ 08” Dolores 330 138

Sacul 4 16° 32’ 50” 89° 18’ 25” Dolores 458 149

Sacul 5 16° 31’ 45” 89° 17’ 42” Dolores 852 105

San José 16° 43’ 02” 89° 11’ 35” Dolores 431 167

Suk Che’ 16° 29’ 45” 89° 25’ 20” Dolores 1073 212

Tanjoc 16° 18’ 12” 89° 18’ 48” San Luis --- ---

Uitzil’ Ox 16° 32’ 10” 89° 22’ 30” Dolores 440 83

Xaan Arriba 16° 31’ 40” 89° 20’ 00” Dolores 811 364

COMPLEJO IV

El Chilar 2 16° 16’ 45” 89° 37’ 26” Poptún 15 15

Tzuncal 16° 04’ 48” 89° 34’ 30” San Luis --- ---

      

--- = no se cuenta con información

Fuentes: Laporte JP, Mejía H (2005); IDAEH-Dolores (2007); CEMEC (2007).
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G
rupos La P

alm
i-

chera
D

olores
2005

A
pertura de brechas, 
socoleo, com

pra y 
venta de tierra

Invasores. ZN
 y ZR

, M
ontañas M

a-
yas, no son com

unidades, son grupos 
pequeños o grandes de agricultores 
que ocupan tierras, m

odalidad de 
com

pra y venta en grandes exten-
siones.  A veces con contrato m

unic-
ipal.

G
rupo La C

oquera
D

olores
2005

A
pertura de brechas, 
socoleo, com

pra y 
venta de tierra

Invasores. ZN
 y ZR

, M
ontañas M

a-
yas, no son com

unidades, son grupos 
pequeños o grandes de agricultores 
que ocupan tierras, m

odalidad de 
com

pra y venta en grandes exten-
siones. 

G
rupo E

l C
arrizal

D
olores

2007
A

pertura de brechas, 
socoleo, com

pra y 
venta de tierra

Invasores. ZN
 M

ontañas M
ayas, 

no son com
unidades, son grupos 

pequeños o grandes de agricultores 
que ocupan tierras, m

odalidad de 
com

pra y venta en grandes exten-
siones.

G
rupo Joconal

D
olores

2008
A

pertura de brechas, 
socoleo, com

pra y 
venta de tierra

Invasores. ZN
 y ZR

, M
ontañas M

a-
yas, no son com

unidades, son grupos 
pequeños o grandes de agricultores 
que ocupan tierras, m

odalidad de 
com

pra y venta en grandes exten-
siones. 

Fuente: C
O

PA
D

E
R

 (2006), C
O

N
A

P
-P

optún (2007)
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S
an M

arcos
P

optún
C

om
unidad form

al ubicada en la 
Zona de A

m
ortiguam

iento.

G
rupo S

an M
iguel

P
optún

2000
D

escom
bro, agricultura

Invasores. U
bicados en la Zona de 

A
m

ortiguam
iento, no es com

unidad, 
es un grupo que se ubicó dentro del 
sitio, inicialm

ente hubo negociación 
con participación del ID

A
E

H
, pero  

por falta de voluntad de negocia-
ción del grupo, ya no se continuó

, 
todos vendieron las agarradas. E

ste 
grupo ha tenido varios nom

bres (E
l 

M
ilagro, La B

endición).

E
l E

spolón
P

optún
C

om
unidad form

al ubicada en la 
Zona de A

m
ortiguam

iento.

G
racias a D

ios
P

optún
C

om
unidad form

al ubicada en la 
Zona de A

m
ortiguam

iento.

Tam
arindo II

17
S

an Luis
1,800

2002
A

grícola, m
adera y col-

ecta de xate. Venta de 
tierras a terceros.

Invasores ubicados en Zona de R
e-

cuperación y Zona N
úcleo, existe 

proceso de desalojo en el M
inisterio 

Público, jurídico ya dictam
inó 

que se retiren del área, por 
com

pra y venta de tierras, 
se disputan el derecho en el 
área, algunos ya se retiraron. 
E

n este lugar siem
pre si 

ubican cada cierto tiem
po 

los grupos invasores, por la 
fuente de agua que se ubica 
en el área.
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ANEXO 10
Estrategias priorizadas para la conservación del patrimonio natu-

ral y cultural de los Complejos III y IV del Sureste de Petén

#
Estrategias priorizadas para la conser-

vación del Patrimonio Natural y Cultural

Valor 
jerárquico 

global

1
Actualizar el estudio de uso actual y cobertura 
forestal de los dos Complejos para el primer tri-
mestre del año 2011.

Muy Alto

2

Analizar y respaldar, si se considera viable, la ini-
ciativa del Departamento Forestal de Belice de 
incluir al xate cola de pescado (Chamaedorea er-
nesti-agustii) en el Apéndice II de CITES.

Muy Alto

3

Desarrollar la infraestructura mínima para el 
turismo en Ixtonton, Ixcun, El Chal y Cuevas de 
Chiquibul, sitios identificados en la evaluación 
de potencial turístico desarrollado por TURI-
SURP-INTECAP, incluyendo el mejoramiento de 
la pista de Poptún.

Muy Alto

4

Diseñar e implementar un sistema de tarifas, 
concesiones y licencias en los sitios arqueológi-
cos de Ixtonton, Sacul, Naj Tunich y Xutilha’, ase-
gurándose que los fondos recaudados se rein-
viertan en estos sitios.

Muy Alto

5

Divulgar e implementar la normatividad aplicable 
a xate en toda la región Sureste de Petén, con 
el fin de asegurar la sostenibilidad del recurso y 
eliminar la extracción ilegal.

Muy Alto

6

Elaborar, aprobar e implementar el normativo 
para adjudicación de concesiones de aprove-
chamiento y manejo de recursos naturales ren-
ovables (uso integral de la tierra) dentro de las 
Zonas de Uso Sostenible de los dos Complejos.

Muy Alto

7

Fortalecer la participación de la Inspectoría Re-
gional de Dolores del Departamento de Monu-
mentos Prehispánicos y Coloniales del IDAEH en 
las Mesas Intersectoriales del Sureste de Petén.

Muy Alto

8

Gestionar el financiamiento para la imple-
mentación de las Estrategias existentes de Pre-
vención y Control de Incendios Forestales, espe-
cialmente la establecida por la MANMUNISURP y 
Mesa de Recursos Naturales.

Muy Alto
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9

Gestionar la presencia de una delegación funcio-
nal del INGUAT en el Sureste de Petén, a través 
de un profesional que funja como Coordinador 
del Desarrollo Turístico de la región.

Muy Alto

10

Implementar los calendarios y la coordinación de 
las quemas en las 17 comunidades ubicadas en 
zonas de alto riesgo para el año 2010 y en otras 
17 comunidades para el año 2013.

Muy Alto

11

Involucrar a las comunidades en el desarrollo del 
potencial turístico, a través de iniciativas empre-
sariales locales, que impliquen  fortalecimiento 
de organización comunitaria,  capacitación, mi-
crocrédito y su corresponsabilidad en manejo de 
APs.

Muy Alto

12

Promover el acceso a créditos con tasas blandas 
para ganadería y agricultura intensiva y proyec-
tos agrosilvopastoriles amigables con la conser-
vación, condicionada al aval del CONAP.

Muy Alto

13

Promover el establecimiento de comisiones de 
recursos naturales y ambiente en el seno de los 
COCODES de las comunidades de los Complejos 
III y IV, con el fin de fortalecer la participación 
comunitaria y la aplicación de la ley.

Muy Alto

14

Promover la visibilización de los idiomas mayas, 
a través de su uso en espacios y eventos públi-
cos, materiales educativos y divulgativos, y cen-
tros turísticos, como los sitios arqueológicos, en 
coordinación con la ALMG.

Muy Alto

15

Desarrollar e implementar planes piloto de 
manejo de concesiones de aprovechamiento y 
manejo de recursos naturales renovables en 10 
comunidades estratégicas en la ZUS para el año 
2011 (énfasis en chicozapote, rosul y ciprés de 
montaña).

Alto

16

Desarrollar e implementar un código de conduc-
ta para la visita a los lugares sagrados ubicados 
en sitios con potencial turístico, tomando como 
base las Normas de Conducta para Visitantes a 
Sitios Arqueológicos del IDAEH

Alto

17

Establecer un programa permanente de conser-
vación y monitoreo de pinturas rupestres a nivel 
de DEMOPRE-IDAEH, a través de recaudación de 
fondos, alianzas estratégicas y la contratación de 
personal especializado.

Alto
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18

Firmar convenios de cooperación con las 34 
comunidades ubicadas en las regiones de alto 
riesgo, que implique equipamiento y asistencia 
técnica para la prevención y respuesta inmediata 
para control de incendios.

Alto

19

Fortalecer aplicación de la justicia, a través de 
coordinación efectiva y binacional, establecien-
do mecanismos regulares y formales de coor-
dinación e intercambio de información y elabo-
ración de base de datos de infractores.

Alto

20

Fortalecer la implementación del Plan de Acción 
binacional, firmado por el Depto. Forestal de Be-
lice y CONAP (monitoreo y vigilancia, intercam-
bio de información, educación ambiental, desar-
rollo comunitario y recaudación de fondos)

Alto

21

Fortalecer programa de control y vigilancia de 
Inspectoría Regional-Dolores a través de con-
tratar 8 vigilantes para 9 sitios más importantes 
(Sakul, Ixtonton, Ixkun, El Chal, Naj Tunich, Ixtutz, 
Machaquila’, Xutilha’ y Cuevas de San Miguel).

Alto

22

Implementar una campaña de divulgación y 
promoción de los atractivos turísticos del Sur-
este de Petén (afiches, spots, etc.), dirigida a la 
población de la región –como base del fortalec-
imiento de su identidad regional- y de Guatema-
la.

Alto

23

Promover e implementar 10 áreas demostrativas 
de transición de ganadería extensiva a intensiva 
en las Zonas de Amortiguamiento de los dos 
Complejos en coordinación con Proyectos de Re-
cuperación y Mejoramiento de Pasturas.

Alto

24

Promover el conocimiento y la práctica de la es-
piritualidad maya, especialmente entre niños y 
jóvenes de las comunidades, a través de cursos 
de valorización y la celebración de ceremonias 
mayas para fechas y eventos significativos de las 
instituciones. 

Alto

25

Promover el establecimiento de al menos 100 ha 
de plantaciones de xate en 5 comunidades en las 
ZUS y ZAM de Montañas Mayas, Xutilha y Mach-
aquila, ya sea bajo bosque, cultivos bajo sombra 
o viveros.

Alto
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26

Promover el establecimiento de mecanismos de 
pago por servicios ambientales en las subcuen-
cas de los ríos Machaquila, Chiquibul y Mopan a 
través de CONAP, MANMUNISURP, TNC, Defen-
sores de la Naturaleza y otros actores relevantes.

Alto

27
Promover el establecimiento de Reservas Natu-
rales Privadas en los Complejos III y IV, con el fin 
de involucrar más actores en su conservación.

Alto

28

Promover el establecimiento del Comité de 
Turismo en Áreas Protegidas-COTURAP de la 
Región SE de Petén, integrado por IDAEH, IN-
GUAT y CONAP, con el fin de promover el turis-
mo sostenible y coordinar las iniciativas guber-
namentales y no gubernamentales.

Alto

29

Promover la actualización de la normatividad 
forestal en áreas protegidas e implementar me-
canismos de atención eficaz a eventuales plagas, 
enfermedades y fenómenos naturales.

Alto

30

Promover la construcción del Centro Cultural 
Regional del Sureste de Petén en Dolores, como 
plataforma de rescate y promoción de cultura, 
en colaboración con la MANMUNISURP.  

Alto

31
Promover la declaratoria de Naj Tunich ante la 
UNESCO como Sitio de Patrimonio Mundial de la 
Humanidad.

Alto

32

Promover la diversificación de actividades 
económico-productivas sostenibles en 30 comu-
nidades de las ZAM y ZUS a través del fortalec-
imiento de la organización comunitaria, asisten-
cia técnica y acceso a financiamiento.

Alto

33

Promover la elaboración de planes de manejo 
forestales en fincas y comunidades ubicadas en 
la ZUS y ZAM, poniendo especial atención a es-
pecies amenazadas como chicozapote, rosul y 
ciprés de montaña.

Alto

34

Promover la elaboración e implementación de 
al menos 4 planes de manejo de xate en pobla-
ciones naturales (corta selectiva y regulada) y si 
es posible, certificar el producto con la asistencia 
técnica de instituciones relevantes.

Alto

35

Promover la inclusión de las cuevas de Naj Tu-
nich en la Lista de Patrimonio en  Peligro de 
World Monument Fund, con el fin de llamar la 
atención de la opinión pública nacional e inter-
nacional y conseguir financiamiento para su con-
servación.

Alto
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36

Promover ordenamiento territorial de ejidos mu-
nicipales en Dolores y San Luis a través de re-
scindir contratos de arrendamiento municipal y 
establecer parques regionales municipales.

Alto

37

Promover que profesionales, técnicos e inver-
sionistas que radiquen en la región, conozcan, 
respeten y apoyen a las culturas locales, a través 
de cursos de inducción y sensibilización imparti-
dos por ALMG, Asoc. Oxlaju’ K’at e instituciones 
educativas.

Alto

38

Recopilar y sistematizar conocimiento tradicional 
de comunidades indígenas, como base para su 
promoción (agricultura y medicina, artesanías, 
lugares sagrados y ceremoniales en sitios arque-
ológicos, toponimias de la región, bailes folklóri-
cos, etc.).

Alto

39

Rehabilitar las 2 torres de detección de incendios 
forestales en San Marcos y El Achiotalito-Com-
plejo IV para el año 2009 y construir 3 torres 
nuevas en Los Arroyos y La Esperanza-Complejo 
III y en Xutilha-Complejo IV para el año 2011.

Alto

40
Dar seguimiento al proceso de desalojo de los 
10 grupos de invasores ubicados despúes de 
declaratoria de áreas protegidas.

Medio

41

Desarrollar e implementar un programa de ed-
ucación ambiental y cultural formal (escuelas), 
no formal (comunidades) e informal (medios de 
comunicación masiva) con énfasis en las comuni-
dades de los Complejos III y IV a través de alian-
zas estratégicas.

Medio

42

Elaborar un inventario y diagnóstico de las prin-
cipales fuentes de agua de los Complejos III y 
IV a través de epesistas, tesistas y otros investi-
gadores, bajo la dirección de CONAP, como línea 
base y para enfocar las acciones de manejo.

Medio

43

Firmar cartas de intención o acuerdos de coop-
eración con las comunidades ubicadas en la ZUS, 
y de acuerdo a la Política de Asentamientos Hu-
manos en Areas Protegidas de Petén.

Medio

44

Fomentar, a través de promotores de salud, 
prácticas de saneamiento ambiental a nivel co-
munitario, como programas de letrinización, pro-
tección de pozos, ríos, etc., a través de coordinar 
con MSPAS e involucrarlo en Mesas Intersectori-
ales.

Medio
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45

Fortalecer control y vigilancia de CONAP-Poptún 
a través de contratar, capacitar y equipar 40 
guardarrecursos, establecer 4 sedes distritales, 8 
puestos de control móviles y realizar 1 patrullaje 
al mes con fuerzas combinadas y binacionales 
por Complejo.

Medio

46
Fortalecer la gestión de CONAP-Poptún, a través 
de la contratación de 10 técnicos, 3 administrati-
vos y su respectivo equipamiento.

Medio

47

Fortalecer la protección y uso sostenible del 
patrimonio cultural a través de la participación 
comunitaria en la prestación de servicios en los 
parques arqueológicos de Naj Tunich, Machaqui-
la’, Xutilha’ y Cuevas de San Miguel.

Medio

48

Promover el saneamiento rápido y eficaz de 
los brotes de gorgojo de pino que surjan en la 
región, a través de la coordinación entre CONAP, 
MARN, INAB, MAGA, Municipalidades, propietari-
os privados y comunidades.

Medio

49

Sensibilizar a los cazadores sobre el cumplimien-
to del Reglamento de Cacería y el Calendario 
Cinegético, particularmente en las comunidades 
aledañas a los remanentes boscosos. 

Medio

50

Desarrollar una campaña divulgativa y de pro-
moción a nivel local, municipal, nacional e in-
ternacional para dar a conocer el significado e 
importancia de las pinturas rupestres de Naj Tu-
nich, en coordinación con el INGUAT.

Bajo

51

Divulgar el marco legal de las áreas protegidas 
de los Complejos III y IV y el Macizo de Montañas 
Mayas en Belice a toda la población dentro y con 
incidencia en los dos Complejos y en áreas con 
mayor emigración hacia Petén.

Bajo

52

Implementar el programa de monitoreo e in-
vestigación enfocado en especies endémicas y 
amenazadas (motmot, tapir, jaguar, xate, cine-
géticas, etc.), en colaboración con universidades 
nacionales y extranjeras e instituciones que tra-
bajan en Belice.

Bajo

53

Apoyar el proyecto de construcción de plantas 
de tratamiento y manejo de desechos sólidos en 
centros urbanos de Poptún, Dolores y San Luis, a 
través de la coordinación con la MANMUNISURP.

-
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54

Desarrollar un mecanismo de relacionamiento 
formal entre CONAP y Monumentos Prehispáni-
cos con las comunidades e instituciones de la 
región, a través del establecimiento de un conse-
jo consultivo de los Complejos III y IV.

-

55

Equipar a las 17 comunidades en las zonas de 
alto riesgo para el control de incendios para el 
año 2010, y otras 17 comunidades para el año 
2013.

-

56

Promover el establecimiento de un Centro Re-
gional de Atención al Fuego en Poptún, a través 
de la contratación y equipamiento de 3 cuadrillas 
permanentes, que realicen labores de prevención 
y control de incendios.

-

57

Promover la construcción de plantas de trata-
miento de aguas residuales en Poptún y Dolores, 
a través de la coordinación con la MANMUNI-
SURP, MARN y MSPAS.

-

58
Promover la recuperación de la cobertura bosco-
sa del entorno de las cuevas de Naj Tunich, para 
la estabilización ambiental de su interior.

-
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