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SECCION I
 

ORIGEN E INTENCXON DEL SEMINARIO MOVIL: 
 MANEJO DE RECURSOS
 
NATURALES
 

La idea de llevarse a cabo el Seminario M6vil surgi6
 
en vista de la necesidad de unir criterios tecnicos y es
trategicos entre el personal de nivel t'cnico de los pro
yectos de manejo de recursos naturales en la Regi6n Centro
americana. En marzo de 1984, personai del Proyecto Manejo

de Recursos Naturales (PMRN) en Honduras present6 la idea
 
a sus 
hom6logos del Proyecto Conservaci6n de Recursos Natu
rales (CORENA) de Costa Rica y al Programa de Areas Silves
tres y Cuencas Hidrograficas (PASC) del CATIE. La idea fue
 
bien recibida y se emDezaron las gestiones para realizar el
 
seminario en forma "m6vil", visitando las 
'reas de los dos
 
proyectos en sus respectivos palses. Ademgs, se extendi6
 
la invitai6n al Proyecto Manejo de la Cuenca del Canal de
 
Panama para mandar representantes al Seminario.*
 

El Seminario se bas6 en el nivel tecnico, es decir el
 
nivel "campo", requiriendo que los participantes esten en
 
puestos que constan de actividades y responsabilidades de
 
ejecuci6n en el campo. La intenci6n del Seminario fue de
 
intercambio entre el personal de los dos proyectos; inter
cambiando experiencias, ideas y recomendaciones t~cnicas entre
 
los tecnicos del mismo nivel. Es la esperanza que el resulta
do del Seminario sera'el de reforzar o mejorar las tecnicas
 
y metcdologlas utilizadas o promovidas en los proyectos, ampliar

los hori7ontes del extensionista o tecnico, y mejorar los en
laces de comunicaci6n entre el personal en si.
 

Aunque se expres6 interns en participar, oficiales del Pro
yecto en Panama decidieron no mandar representantes por
 
raz6n de conflictos previstos en el calendario.
 



SECCION II
 

ORGANISMOS Y PERSONAL PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO
 

Proyacto Manejo de Recursos Naturalec (PMRN), Hcnduoas
 

En el mes 
de julio de 1980, se firm6 un convenio de

prestamo/donaci6n entre la Secretarla de Recursos Naturales
 
y la Agencia de Desarrollo Internacioi..i. de los Estados

Unidos (USAID) para crear el Proyecto Manejo de Recursos

Naturales que tiene los siguientes objetivbs principales:
 

* mejorar la informaci6n basica sobre los recursos naturales
 

* generar politicas apropiadas apoyadas en un marco legal

adecuado para la planificaci6n y ejecuci6n de programas

orientados al aprovechamiento racional de los recursos
 
naturales renovables
 

* desarrollar un programa de manejo 6 ptimo de las Cuencas de
los Rios Choluteca y Sampile/Guasaule con 6nfasis en la
 
agricultura de ladera, manejo de los bosques y la conserva
cion
 

Participantes del PMRN 

Carlos Rivas - Director Ejecutivo (s6lo en 
Fase I) 

Francisco Lupiac - Director de Campo ( solo en Fase I) 
Paul Dulin - Asesor en Manejo de Cuencas, 

Chemonics Internacional 
Eduardo Canales - Forestal/Coordinador del PMRN, 

Carlos Melendez 
Regi6n Sur 

- Forestal/Supervisor de la Subcuenca 
Cabeceras 

Roberto Avila - Das6nomo, Unidad de Manejo Rio 
Grande 

Ricardo Galeano - Coordinader/Agron6mo, Unidad de 
Manejo Rio Tatumbla 

Miguel Gonz5les - Promotor, Unidad de Manejo Rio 
Tatumbla 

Mario Padilla - Coordinador/Agron6mo, Unidad de 
Manejo Rio Grande 
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Olmar Rivera 
 -
Asistente Supervisor, Subcuenca
 
Orocuina/Texiguat


Omar Oyuela 
 - Coordinador/Ingeniero Forestal,
 
Unidad de 1Manejo Concepci6n de
 
Mar.'ia
 

Carlos Flores. 
 - Coordinador/Agron6mo, Unidad de
 
Manejo, Namasigue
 

Alcides Herrera 
 - Coordinador/Agronomo, Unidad de 
Manejo El Triunfo 

Proyecto°Conservaci6n de Recursos Naturales 
(CORENA), Costa

Rica 

En el mes de septiembre de 1979, 
se 
firm6 un convenic
de prestamo/donacion entre el Ministerio de Agricuitura y
Ganaderia y USAIb para crear el Proyecto Conservaci6n de Recursos Naturales. 
 Este convenio fue ratificado por la Asamblea Legislativa 
en 
Costa Rica en marzo de 1981. 
 El Proyecto
se ejecuta a travs de la Direcci6n General Forestal y el
Servicio de Parques Nacionales y tiene 
como objetivos especl
ficos:
 

" una mayor comprensi6n por Darte del Gobierno y del publico
acerca de la importancia de la conservaci6n de los recursos

naturales renovables
 

" centralizaci6n de la responsabilidad de la conservaci6n y
manejo de los recursos naturales
 

* el cabal funcionamiento de 
un 
servicio de extensi6n para
el manejo de los 
recursos forestales y tierras dirigido por
la Direcci6n General Forestal por medio de los Centro Agri
colas Regionales
 

* Incrementar tanto la calidad como la cantidad de la informaci6rn 
sobre recursos naturales y !a capacidad del Ministerio
de Agricultura y Ganaderia para preparar planes comprensivos

de manejo de recursos
 

" preparar planes de incentivos que cuenten con apoyo p~blico
y que promuevan el manejo y la conservaci6n de los recursos
 
naturales
 

" establecer polfticas mejoradas que contribuyan al logro de
los objetivos de la conservacj&n de los recursos naturales
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Participantes de CORENA
 

Carlos Herrera 


Pieter Van Ginneken 


Guillermo Arias 


Riex Pot 


Etilma Morales 


Alex Coghi 


Higinio Alvarado 


R6ger Delgado 


Francisco Fernandez 


Miguel Angel Valverde 


Claudio Chavez 


Gerardo Chavarr~a 


Minor Gonzales 


- Jefe Tecnico del Componente Nicoya
 

-
Asesor en Manejo de Cuencas/FAO
 

- Forestal/Coordinador del Componente
 
Puriscal (s6lo en Fase I)
 

- Asesor en Conservaci6n de Suelos/FAO
 
(s6lo en Fase I)
 

- Jefe Departamento de Capacitaci6n
 
D.G.F. (s6lo en Fase II)
 

-
Jefe Tecnico del Componente Rio
 
Nosara
 

- Tacnico en Conservaci6n de Suelos,
 
Componente Parrita
 

- T'cnico en Conservaci6n de Suelos,
 
Componente Parrita
 

- Encargado de Conservaci6n de Suelos,
 
Componente Parrita
 

- Tgcnico en Conservaci6n de Suelos,
 
Componente Parrita
 

- Extensionista en Mejoramiento de
 
Pastos, Componente Nicoya
 

- Tecnico en Conservaci6n de Suelos,
 
Componente Parrita
 

- Tecnico en Conservaci6n de Suelos,
 
Componente R'o Nosara
 

Centro Agron6mico Tropical de lnvestigaci6n y Ensehanza (CATIE)
 

El CATIE es una asociaci6n civil sin fines de lucro,
auton6ma, con car'cter cient'fico y educacional, que realiza,
promueve y estimula la investigaci6n, cdpacitaci6n y cooperaci6n t4cnica en la producci6n agr~cola, animal y forestal,
con el prop6sito de brindar alternativas a las necesidades
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del tr6pico america.o, particularmente en los palses del
Istmo Centroamnericano y de las Antillas. 
 Fue creado en
1973 por el gobierno de Costa Rica y el 
IICA. Acompafiando
a Costa Rica como socLo fundador, hamn ingresado, Panama' en
1975, Nicaragua en 1978, 
Honduras y Guatemala en 1979 y
Reptiblica Dominicana en 
1983.
 

Participantes del CATIE
 

Carlos Quesada 
 - Coordinador del Sub-programa
 

de Cuencas
 
Eduardo Seminario 
 - Director del Proyecto Regional
 

de Cuencas
 
Oscar Lucke 
 - Asistente del Sub-programa de
 

Cuencas
 
Claudio Gutierrez 
 - Consultor Asociado 
en Cuencas
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SECCION III
 

LA FORMA DE TRABAJO EN EL SEMINARIO
 

El seminario Tue dividido en 
dos fases:
 

Fase I - Honduras 
 -
Visita al area del Proyecto
(23-27 julio) 
 Manejo de Recursos Naturales
 
de Honduras en las Cuencas de
los Rlos Choluteca y Sampile/
 
Guasaule
 

Fase II - Costa Rica 
 - Visita al area del Proyecto
(13-18 agesto) 
 Conservaci6n de Recursos Natura
les de Costa Rica en Puriscal,

Nicoya y la Cuenca del Rlo Nosara
 

-
Visita a otros proyectos de manejo
y conservaci6n de recursos natu
rales.
 

-
Visita y clausura del seminario
 
en las instalaciones de CATIE
 

Los programas de cada fase se presentan con ma's 
detalles
en secciones siguientes de esta memoria.
 

Los participantes se dividieron en 
cuatro (4) grupos de
trabajo con el afan de facilitar al maximo el intercambio
por medio de discusiones (vease el 
siguiente cuadro). 
 Por lo
mismo se procuraba que en cada grupo hubieran tantos participantes del PMRN como, de CORENA y del CATIF. 
 Los grupos se
mantuvieron para las dos fases del seminario y hasta la
clausula del mismo 
en el CATIE. Al finalizar un dla de g ra
y exposiciones, cada grupo se reunia para una breve discusi6n,
anotando observaciones y recomendaciones.
 

Para orientar las discusiones, de antemano fueron seleccionados cuatro temas 
 que cada grupo tenla que abarcar:
 

1. Caracterlsticas y relevancia de las tecnicas y practicas
de conservaci6n y uso de la tierra (agua-suelo-bosque)
 

2. 
Modus Operandi del Proyecto (organizaci6n, colecci6n de
informaci6n, log'stica, planificaci6n, ejecuci6n y retro
alimentaci6n)
 

3. 
Incentivos y cr~ditos agropecuarios para adopci6n y transferencia de tecnolog'a (significado para el estado, la
instituci6n y el campesino beneficiado)
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4. 
Metodos y eficacia de extensi6n para la transferencia
de tecnolog'a. 
 Evaluar el seguimiento del Proyecto a
mediano y largo plazo (efecto duradero de la capacitaci6n y extensi6n en 
la zona).
 

Al fin de cada fase, los grupos desarrollaron cada uno
de los cuatro temas segu'n 
sus 
propios criterios e impresiones. 
 Luego se asign6 un 
tema a cada grupo para presentar
en la plenaria de la clausura de cada fase.
sent6 su Cada grupo pretema y despues los demos grupos reforzaron o agregaron otros aspectos relevantes que salieron en las discusiones en sus propios grupos.
 

En la clausura en 
el CATIE, se solicit6 a cada grupo
revisar las observaciones hechas por todos los grupos 
en
las plenarias y formular tanto para el PMRN como para CORENA,
dos recomendaciones por tema. 
 Las observaciones y las recomendaciones se 
presentan mas adelante.
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Composici6n de 
los Grupos de Discusion
 

Grupo I 
 Oscar Lucke, CATIE (Coordinador)

Francisco Lupiac, PMRN (s6lo Fase I)

Eduardo Canciles, PMRN
 
Miguel Gonzales, PMRN
 
Francisco Fernandez, CORENA
 
Miguel Angel Valverde, CORENA
 
Claudio Chavez, CORENA
 

Grupo 2 - Carlos Quesada, CATIE (Coordinador Fase I)
Claudio Gutierrez, CATIE (Coordinador Fase II)
Riex Pot, CORENA (s6lo fase I)

Carlos Mel6ndez, PMRN
 
Alcides Herrera, PMRN
 
Roberto Avila, PMRN
 
Alex Coghi, CORENA
 

Grupo 3 - Pieter Van Ginneken, CORENA (Coordinador)

Claudio Gutierrez, CATIE (s6lo Fase I)

Ricardo Galeano, PMRN
 
Carlos Flores, PMRN
 
Mario Padilla, PMRN
 
Carlos Herrera, CORENA
 
Higinio Alvarado, CORENA
 

Grupo 4 - Paul Dulin, PMRN (Coordinador)
 
Eduardo Seminario, CATIE
 
Olman Rivera, PMRN
 
Omar Oyuela, PMRN
 
Gerardo Chavarrla, CORENA
 
Minor Gonzales, CORENA

Guillermo Arias, CORENA 
 (s6lo Fase I)
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SION IV 

PROGRAMA DE FASE I - 23-28 DE JULIO, 1984
 
HONDURAS
 

Lunes 23.
 

8:00 a.m. 
 - Llegada de los participantes
 
de Costa Rica y su instalaci6n
 
en el Hotel La Ronda
 

10:00 a.m. 
 - Apertura del seminario en la sala
 
de conferencias del Hotel
 

-
Palabra de Carlos Rivas, Director
 
Ejecutivo del Proyecto Manejo de
 
Recursos Naturales (PMRN)
 

- Palabras de Carlos Herrera del

Proyecto Conservaci6n de Recursos
 
Naturales (CORENA)
 

- Palabras de Carlos Quesada, Pro
grama de Areas Silvestres y CuencaE
 
Hidrograficas, CATIE
 

12:00 a.m. 
 - Almuerzo buffett servicio en el
 
Hotel La Ronda
 

2:30 p.m. a 
 - Orierntaci6n general sobre las
5:30 p.m. 
 condiciones agroecol6gicas y la
 
problematica de manejo de los
 
recursos naturales en el area del
 
PMRN, la historia, el modus
 
operandi y estrategia basica del
 
Proyecto
 

- Cena libre
 
Noche 
 - Breve discusi6n pox grupos
 

Martes 24
 

6:00 a.m. a 
 - Desayuno a la carta del Hotel
 
7:00 a.m.
 

7:00 a.m. 
 -
 Salida al campo. Unidad de Ordena
ci6n de Cuencas 
(UOC) Rio Tatumbla
 

-9 



- Finca de Jos6 Licona. Demostra
ci6n a nivel "A", zanjas de la
dera, efecto de gallinaza en ma-z, 
lote de pastos Estrella, barreras 
viva de pasto Guatemala 

- Visita a la sede la UOC 

- Finca de Orlando Casco. 
ladera con malz 

Acequias de 

- Finca de QuIntain Rovelo. Acequias 
de ladera, zanjas de ladera, canal 
par'bolico 

- Finca de Alejandro Casco. Acequias 
de ladera, barreras vivas, densi
dad de poblaci6n de malz 

- Finca de Norberto Castej6n. Ace
quias de ladera, zanjas de ladera,
canal parab6lico 

12:00 a.m. a 
12:30 p.m. 

- Almuerzo campestre 

- Finca de Rafel Trujillo. Muros 
de piedra, acequias de ladera, 
zanjas de ladera 

- Finca de Juan Amador. Acequias 
de ladera con talud de relleno 
de piedra 

- Finca de Rufino Casco. Planta
ci6n de Eucalipto y Pino 

- Finca de Eduardo Barrientos. 
Galera de ordeo, rotaci6n de 
potreros, lote de pastos 

- Casa de Erlinda Zelaya. 
Lorena 

Estufa 

- Breve discusi6n por grupos 

- Cena libre 

- 10 -



- Saia del Hotel La Ronda; aspectos
7.30 p.m. a 

9:30 	p.m. de promoci6n, organ.izacion, incen

tivos y creditos agropecuarios
 
(Mario Pineda y Peter Hughes-Hallett,
 
Especialistas en Promoci6n.y Exten-

si6n/PMRN)
 

MiercOles 25
 

6:00 a.m. a -	Desayuno a la carta del Hotel
 
7:00 a.m.
 

7:00 a.m. -	Salida al campo, UOC Rio Chiquito
 

- Finca de Santos Caceres. Acequias
 
de ]adera, cultivo de repollo,
 
cultivo de chile, barreras vivas
 

- Visita a la sede de la UOC
 

- Visita el vivero forestal de la
 
UOC
 

- Finca de Natividad Medina. Acequias
 
de ladera, barreras vivas, canal
 
parab6lico y cajas de dispersi6n
 

- Finca de Roberto Paz. Terrazas
 
de huerto en cultivo de fresa y
 
otros frutales
 

- Finca de Cristino LaInez. Terrazas
 
de banco con cultivo de repollo
 

12:00 	a.m. a - Almuerzo en el Restaurante Turlsti
co Valle de Angeles
 

1:30 	p.m. - Visita a la Oficina Central del
 
PMRN
 

2:00 p.m. -	Salida para la UOC Rio Grande
 

- Visita a la sede de UOC
 

- Mariano Gonzales, Oficial de
 
Cooperativa Forestal. Centro
 
copic de lefia y resina
 

- Propiedad de Tomas Rodas y Satur
nino Olivares. Parcelas de
 
manejo forestal
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4:20 p.m. - Salida hacia Choluteca 

6:30 p.m. - Instalaci6n en el Hotel Camino 
Real 

- Cena libre 

- Breve discusi6n por grupos 

Jueves 2S 

6:00 a.m. a 
7:00 a.m. 

- Desayuno a la carta del Hotel 

7:30 a.m. - Exposici6n del Director de la 
Secretar'a de Recursos Naturales, 
Regi6rn Sur; problematica y condi
ciones agroecologicas de la zona 
Sur; organizacion de la Regional/ 
Proyecto Manejo 

8:30 a.m. - Viaje a la Agencia de Extensi6n 
El Triunfo 

- Comunidad San Buenaventura. Ensayo 
varietal de maiz, demostraci6n 
construcci6n muros de piedra, tra
bajos de mejoramiento de viviendas 
(Grupo de mujeres) 

- Comunidad El Perico. Obras mecani
cas de conservaci6n de suelos, uso 
eficiente de !a estructura tendien
te a mejorar la productividad en 
agricultura de ladera. Comites 
Agricolas Santa Teresa Centro y 
Santa Teresa Abajo 

- Comunidad Santa Teresa/Las Bateas. 
Entrevista con grupo de mujeres 
y coinite agr'cola hocal sobre me
joramiento de viviendas y uso de 
obras de conservaci6n 

- Almuerzo campestre 

- Comunidad de Matapalo, Comite 
Agr'cola Matapalo No. 4 
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3:30 p.m. 


Viernes 27
 

7:00 a.m. a 

8;00 a.m.
 

8:00 a.m. a 

9:30 a.m. 


9:30 a.m. a 

11:30 a.m. 


12:30 p.m. 


2:00 p.m. 


4:30 p.m. 


6:30 p.m. a 

9:30 p.m. 


Sabado 28
 

6:30 a.m. a 

7:30 a.m.
 

7:30 a.m. a 

9:00 a.m. 


9:00 a.m. a 


- Finca de Francisco Perez. Plan
taci6n Forestal 

- Finca de Victor Zepeda. Planta
ci6n Forestal 

- Fincas de Justiniario y Juan Zepeda. 

Plantaci6n forestal 

- Regreso a Choluteca 

- Cena libre 

- Breve discusi6n en grupos 

- Desayuno a la carta del Hotel
 

- Sesi6rn de plenaria abierta sobre
 
el Proyecto
 

- Discusi6n en grupos por temas
 
principales
 

- Almuerzo en el Restaurante Miramar
 
en San Lorenzo
 

- Salida para Tegucigalpa
 

- Reinstalaci6n en el Hotel La
 
Ronda
 

- Cocktail y cena buffet en el Hotel
 
La i'onda
 

- Desayuno libre
 

- Elaboraci6n del informe final sobre
 
Fase I - Honduras, por grupos con
 
temas asignados
 

- Sala del Hotel, discusi6n sobre los
 
informes del Seminario, Clausura
 
Fase I - Honduras
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11:30 a.m. a - Tiempo libre
 
2:00 p.m.
 

3:30 p.m. - Salida para el aeropuerto
 

5:30 p.m. - Salida del avi6n
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-- ~~G FASE -H N U A RESULTADOS DE LAS i,DSCUSTONFES ,r --JPC..A i 

Tema 1 (Asignado a -Drupo 1) 

Caracter' ticas y relevancia de las tecnicas y practicas 
de conservaci5n y usc de ia zierra. 

Presenyaci6n del Grupo 1:
 

* 	se not6 bastante interns del campesino/beneficiario del PMRN
 

* 	la incorporaci'n de materiales locales disponibles (esp.
 
piedra) en las obras mec, nicas es una t'cnica muy apropiada
 

* falta revestir las cejas de retenci6n en los canales con
 
piedra, engramar taludes, !a siembra de barreras vivas en
 
varics casos y el seguimiento tocnico en el control del
 
ancho de la plataforma de !as acequias
 

• 	debe pensarse bien en la seleccion de la obra apropiada,
 
por ejemplo si no hay riego para terrazas de banco, tal vez,
 
no merce la inversion
 

Otras observaciones :
 

" debe pensar el PMRN en el mantenimiento de caminos y el
 
control de sus desagues para evitar erosi'n e inundacion.
 
Se puede buscar la colaboraci'n de otras organizaciones
 
que lievan a cabo estas actividades
 

" 	se notaron a!gunas recomendaciones tecnicas sobre reforesta
cin y manejo forestal
 

" debe pensarse bien el sitio v proposito de la plantacion
 
y seleccionar bien las especies apropiadas segrn utilidad
 
o 	 su fin 

* 	habra que mejorar el mane-lo de los .. veros. Hay plantas 
muy pequefias y delgadas Ealiendo del vivero; mejorar su
 
programaci6n
 

" 	debe aprovechar la rEge,.eraci'n natural (esp. el pino) en
 
!a UOC de Rlo Grande. ,ucaiypto y Casuarina talves no 
serian aceptables .... leF.a o diflciles do rajar 

" 	 debe promoverse muc! :.s !a agroforester2_a 
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o hay un mal mantenimiento en las plantaciones (fuego,
 
malezas, hormigas)
 

* el hecho de manejo forestal en Rio Grande es la tactica
 
y tecnica muy apropiada. Habra'cue trabajar mas en el
 
c1culo de volumenes y produccion cn rotacion
 

Aspectos sobre ganaderia y manejo de pastos
 

" debe cuidarse el uso de zacate Bstrella para ta2udes y

canales por su agres';icad ; tambin el zacate taives no
 
sea apropiade para las elevaciones en Cabeceras
 

" debe de introducirse ensayos para especies de zacates y
 
gramIneas de pastoreo, antes de promover sus siembras en
 
las fincas, averiguando tambien su, acptacion por parte
 
del productor
 

* debe fomentarse practicas silvopastoriles con especies fo
rrajeras en toda la Cuenca
 

" debe fomentarse el ensilaje con pastos de corte en la zona
 
Sur
 

" debe cuidarse el fomento de ganaderla en las partes altas
 
de la Cuenca
 

" puede pensarse en la introducci6n de cabras en la zona Sur
 

Aspectos del aumento de la productividad agricola
 

" las tecnicas estan bien adelantadas en algunas UOC, pero
 
debe uniformisarse su promoci6n a travs de toda la Cuenca
 

" debe utilizarse intercambios de personal entre las UOC
 
para compartir experioncias de otras zonas
 

" cuidarse el fomento de hortalizas en zonas de abastecimiento
 
de agua (contaminaci6n)
 

" falta de transferencia de las t'cnicas de aumento de pro
ductividad entre los mismos tecnicos
 

Debe desarrollarse un sistema de monitoreo de la calidad de
 
agua para detectar fuentes de contaminaci6n.
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Tema 2 (Asignado a Grupo 3)
 

Modus Operandi del Proyecto (organizaci6n, informaci6n,
 
log1stica, planificaci6n, ejecuci6n y retroalimentaci6n).
 

Presentaci6n del Grupo 3: 

" el control real de COHDEFOR Cobre la explotaci6n del bosque
 
especialmente en la UOC R'o Grande es necesario. Hay que
 
mejorar el manejo de los bosques para asegurar su aprovecha
miento sostenido
 

" el manejo foresial debe ser la prioridad en la UOC R'<o Grande;
 
la reforestaci6n no tiene mucho significado
 

" debe procurar con ancipaci6r los insumos necesarios en
 
los viveros
 

" debe trabajar en el mejor uso del agua y control de las
 
fuentes de contaminaci6n. Debe mejorar sistemas de riego
 

" debe mejorar los esfuerzos de coordinaci6n interinstitucio-

nal(PMRN, COHDEFOR, SANAA, etc.) para asegurar el mejor
 
uso de los recursos
 

" promover una ley de conservaci'n de suelos
 

* luchar por un equipo interdisciplinarie unido para evitar
 
confusi6n en la presentaci6n del Proyecto a los beneficiarios
 

" falta seguimiento en las obras de conservaci6n, pagando
 
el subsidio sin acabarlas (engramar taludes, barreras
 
vivas, etc.); debe hacer hincapi' en su mantenimiento
 

" hay que estudiar bien una nuava zona antes de entrar en
 
ella, para asegurar la selecci6n de las tecnicas y estra
tegias apropiadas
 

Otras observaciones:
 

" se anot6 problemas con la contrataci6n de personal y tar
danza en los pagos, es una falta de est~mulo para la gente
 

" dif~cil entrenar genrte de diversas preparaciones (distintas

"escuelas")
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" debe haber m-as intercambio entre la gente del campo,

especialistas y la direcci6n; mejorar la retroalimenta
ci6n. Debe haber m's trarsferencia de inforwiacign y
expe'2rencias entre I.a. UC.C. Podria haLE., una clase de 
bolet1n para ufrtribuir informac.i6n 

* 	 se ve mucha vtntaja en la .lnificaci6n a nivel. de 
campo (se pcnen i;1:1 e~as en CICampo y no en la oficina 
central) ;. esto hace que la ejecuci ,n de las metas sea 
aun m s !a reseonsabilidad de la gente del campo 

" 	 se not6 que el atriaso en conseguir eq.uipo para su uso 
en el campo atrasO tambien la ejecuci6n en el campo 

" 	puede mejorarse el alcance del Pvoyecto con unidadesmas 
de movilidad (motocicletas, bestia)
 

Tema 3 (Asignado a Grupo 4)
 

Incentivos y creditos agropecuarios para adopci6n y

transferencia de tecno].ogla (significado para el estado,

la instituci6n, y el campesino beneficiado).
 

Presentacion del Grupo 4:
 

* el programa de credito no es suficientemente estimulante
 
para los fines del Proyecto; debe utilizarse como instru
mento de alcance a la tecnolog~a
 

* 	la taza de interns de Banadesa (15%) fue menor que la
 
del Proyecto (16%), sin exigir garantla (s6lo la cosecha).

Debe revisarse esta contradicci6n
 

* 	 transferir el medic de credito directamente al agricultor 
(entre e! banco y el agricultor) 

* 	 subsidios de reforestaci6n habran que basarse mas atn en 
el buen cumplimiento de las recomefidaciones t 6 cnicas 

a reevaluar o actualizar los subsidios segtn las condiciones 
locales, ospecialmrenze en cantidad segtn costo/beneficio 
(tablas) 

Sse v- que e1. sistema du subsidios es adecuado segtn las
 
condiciones po'LSticas visoci.ales en el pals; pero hay
 
que cuidar el paterraiismo, haciendo ]hincapi6 en su buena
 
aplicaci6n y seguimionto
 



Otras observaciones :
 

" proveer suficientes herramientas a 
!as UOC para facilitar
 
una organlzacin mAs 1ide ios byu
 

" se 
han dado subsidios compiltos sinhaber completado/acaba
do las obras
 

* habrA 
que salir del pago de efectivo como subsidio y hacia
insumos deA apoyo en la milpa
 

" entrevistar a 
los prestatarios para 
ver su aceptac. delsistema crediticio y su funci6n en 
la finca 

* subsidiar por Wu< a reforestada vezen de porrbol (puedenhaber unas densidades no aptas para ganarse m-s subsidio) 

" el subsidio debe reducirse paulatinamente en la reforestay pensar en meterlos en elci6n sistema de cr6dito para
reforestaci6n
 

* enfatizar la concientizacin de !as obras y la reforesta

ci6n 

" 
hay que poner enfasis en 
plantaciones demostrativas
 

" 
los cr~ditos para infraestructura y animales en la actividad de manejo de pastos debe tener una taza de interns
 
mas baja
 

" debe buscarse una 
nanera de borrar las deudas morosas que
por alguna raz6n natural (sequia, etc.) no puedan pagar;
o que no castiguen a los demas miembros de los grupos
por la morosidad de 
un miembro 

* hay que minimizar el riesgo del cridito al agricultor
 

Tema 4 (Asignado a Grupo 2)
 

Mtodos y eficacia de la extensi6n para la transferencia de tecnologia. 
Evaluar el seguimiento del proyecto
a mediano y largo plazo (efecto duradero de la capacitaci6n

y extensi6n en la zona).
 

Presentacion del Grupo 
2:
 

* el concepto de los grupos parece adecuado para la
extensi6n, as! 
facilitando la extensi6n 
en s. por bajos

costos 
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" que el uso de ayudas audio-visuales es un instrumento

eficaz en despertar el inters de los campesinos
 

" los inceniivos han ayudado a promover el Proyecto, pero

pueden perjudicar el mismo cuando 
se terminan los fondos
 

• 	establecer convenios 
con otras instituciones para atender
 
otras actividades relacionadas con las del Proyecto
 
(caminos; pagos)
 

" 	buscar la 
manera para que el personal capacitado del

Proyecro permanezca en la labor de 
conservaci6n y manejo

de Cuencas
 

Otras "observaciones:
 

" 	hacer nfasis en 
ampliar el Proyecto para reflejar ms
 
el manejo de Cuencas y no solamente extensi6n agrlcola
 
o 	de conservaci6n de suelos
 

" pensar en una manera de asegurar que una parte del dine
ro recopilado por servicios de agua y luz y se 
destine
 
a 	pagar las actividades de manejo de las cuencas triDu
tarias
 

" enfatizar el seguimiento como parte principal del esfuer
zo de extensi6n
 

" 	que la metodologia de extensi6n del Proyecto 
es adecuada
 
segun las condiciones que se presentan en la Cuenca
 

" 
aseguar la, capacitacion de los extensioaistas (recurso

humano) para garantizar la continuidad tecnica de las
 
actividades
 

* 	 entrar ma's en ia promoci6n para ampliar el radio del 
programa 

" estudiar el papel de mercadee de los productos agr"colas
 
como es un problema principal en las gananeias del
 
agricultor
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MCION~ V 

PROGRAMA DE FASE i 
.-12 a 18 DE AGOSTO, 1984
 
COSTA RICA
 

Domingo 12
 

7:30 p.m. 
 - Llegada de los participantes de 
Honduras a San Jose. Instalacion
 
en el Hotel Talamanca
 

Lunes 13
 

8:00 a.m. 
 - Apertura de la Fase II la Salaen 

de Conferencias del Hotel
 

- Palabras del Ingeniero Jorge Eduar
do Rodriguez jir s, Director General 
Forestal 

- Palabras del Ingeniero Ra'l Sol6r
zano Soto, Director CORENA 

- Presentaci6n de CORENA: la proble
m'tica y la situaci6n actual de
 
manejo de recursos naturales con
 
enfasis en las areas 
del Proyecto

CORENA; por el Ingeniero Edwin
 
Alpizar Vaglio, Oficina de Coordi
naci6n CORENA
 

9:30 a.m. 
 - Cafe
 

10:00 a.m. 
 - Salida de la Cuenca del Rio Uruca,
 
Santa Ana; explicaciones de Diva
 
Arias, Minor Alvarado, Proyecto
 
R'io Uruca
 

- Vista panoramica sobre areas con
 
terrazas de banco
 

- Terrazas de banco, finca delen 

Sr. Armando Montoya
 

- Terrazas de huerto con frutales,
 
reforestaci6n y control de Carcavas
 
en finca del Sr. Brenes
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12:00 a.m, - Almuerzo campestre 

- Vista panor~mlca de pastos de
gradados en el irea Ciudad Col6n 
Puriscal 

3:00 p.m. - Regreso al Hotel 

6:00 p.m. - Breve exposici6n sobre !a problem
tica de los recursos naturales en 
Puriscal (Cuenca Rio Parrita), y la 
relaci6n del Centro Agricola Regio
nal del LAG con CORENA 

- Ingeniero Gilberth Charpantier, 
Director C.A.P. - Pacifico Central 

6:30 p.m. - Presentaci6n del Proyecio "Plan 
de Manejo de la Cuenca del Rio 
Parrita - CORENA", por el Ingeniero 
Alfonso Duarte, Coordinador 

7:30 p.m. - Exposici6n sobre el crdito de 
CORENA por el Ingeniero Oscar Chac6n 
Oficina de Coordinaci6n 

8:30 p.m. - Cena 

Martes 14 

7:00 a.m. - Salida para Santiago de Puriscal 

8:30 a.m. - Visita al irea de Quivel 

- Parcela con acequias de ladera del 
Sefor Carlos Luis P~rea (Polca). 

- Parcela con acequias de ladera y 
nanjas, del Sr. Eduardo Jim~nez 
(Pedernal) 

12:00 a.m. - Almuerzo campestre 

- Visita al vivero forestal regional 
de la Direcci6n General Forestal-
Santiago de Puriscal 

- Visita al vivero de frutales de 
Centro Agricola Cantonal de Puriscal. 
Breve exposici6n del Sr. Celino 
Jim6nez 
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15:09 p.m. - Salida para Nicoya 

21:00 p.m. - Instalaci6n en el 
Nicoya 

Hotel Jenny, 

Miercoles 15 

7:30 a.m. - Presentacion del Proyecto 'Refo
restaciOn y Mejoramiento de Pastos", 
por el Ingeniero Carlos Herrera 
Jefe del Proyecto 

8:30 a.m. - Salida de Hoja Ancha 

9:00 a.m. Recorrido del area del Proyecto "Ma
nejo de ia Cuenca Superior del 
R'o Nosara" 

- Observaci'n panor'mica de la Cuenca 
y explicaci6n del Proyecto por
Dipl. Tec. Alex Coghi, Jefe del 
Proyecto 

- Observaci6n en el camino de corti
nas de tela para retenci6n y eva
luaci6n de sedimentos, y de presas 
de bloques - para control de car
cavas 

- Parcelas con frutales en terrazas 
individuales, y cuitivo de tomate 
en curvas de nivel, en la finca 
dl Sr. Victor Pacheco 

- Visita a Darcela foreFtal con Gmelina 
arborea y Tectona grandis del 
seflor ;mado Rodricruez 

1:00 p.m. - Almuerzo 

2:00 p.m. - V 4 - a la ,n-croestaci6n de pastos. 
Exrlicacil6n del Ingeniero Victor 
Prado, mAG 

- Visita a finca del Sefior Jer6nimo 
Montiel, zarcela agroforestal
(Leucaena), granos b'sicos, pasto
de corte, caf.a de az'car, cafe 
con sombra, presas de bambu' 

- 23 -



- Observac:-6n de un estanque de
 
aLmacenamuen-o de a gua 

- Visi~a a -a caballeriza del Sr.
F~lix Rocri guez, hrecho de madera 
redonda dc na plantaci6n de Clnr 
de 7 a,;Ios 

4:00 p.m. 
 - Salida p ra Puntarenas 

8:00 p.m. - instalaci6n en Hotel Chorotega 

Jueves 16
 

7:30 a.m. 
 - Salida de Puntarenas
 

2:00 p.m. 
 - Visita a Prusia, faldas de Volcan
 
Irazu. Reforestaci6n y control
 
de torrentes efectuados por Defensa
 
Civil a rafz del desastre del
 
R'c Reventado en 1963
 

- Explicaci6n del Ingeniero Danilo
 
Gutierrez y del Ingeniero Jorge
 
Alvarez
 

4:00 p.m. 
 - Almuerzc en Cartago
 

6:00 p.M. 
 - Llegada al CATIE, Turrialba
 

7:00 p.m. 
 - Cena
 

8:00 p.m. - Discusi6n en grupos sobre aspectos
 
observados en CORENA
 

Viernes 17 de aosto
 

7:30 a.m. 
 - Aertura de !a sesi6n 
en el CATIE
 

- Palabras de blenvenida del Dr.
 
Gerardo Budowski, Jefe Departamento
 
de Recursos Naturales Renovables
 

- Breve presentacion de las activida
des del CATIE' en Mfanejo de Recursos 
Naturales Re-iovables- Dr. Gerardo 
Budo wSIc 

-
Recorrido por las instalaciones
 
del CATIE
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9:00 a.m. 
 - Discusi6n en grupos (continuaci6n)
 

10:40 a.m. 
 - Presentaci6n de transparencias
 
sobre problemtica de cuencas
 
hidrograficas por el Dr. Carlos
 
Quesada, Coordinador del Sub-progra
ma de Cuennas, CATIE
 

11:00 a.m. 
 - Panel sobre Pp'oblemitica Regional 
de Manejo de Cuencas, con los Srs. 
Craig MacFarland (CATIE-RRNN), 
Carlos SaiaS (SENARA), Carlos Manuel 
Obreg6n (ICE), Oscar Lucke 
(ex-ICAA).

Rona! Vargas (DGF)
 

12:15 a.m. 
 - Breve exposici6n del Proyecto Regio
nal de Manejo de Cuencas (CATIE/
ROCAP), por Dr. Eduatdo Seminarie, 
Director Proyecto 

12:45 p.m. 
 - Almuerzo
 

1:30 	p.m. - Proyecci6n de la pelicula sobre el
 
desastre del Rio Reventado, 1963
 

2:00 p.m. -	Exposici~n sobre sistemas agrofo
restales apropiados. Sr. John Beer,
 
Proyecto Agroforestal CATIE/GTZ
 

3:00 p.m. 
 - Exposici6n sobre desarrollo de
 
una metodologia de investigaci6n
 
en sistemas de producci6n de
 
pequeos agricultores. Sr. Roger

Meneses (CATIE-Eonduras)
 

3:45 p.m. -	Exposici6n: Papel del extensionis
ta como agente de camblo. Sr.
 
Francisco Rodriguez, Consultor
 
FAO/CORENA
 

5:00 p.m. 
 - Redacci6n en grupos del informe
 
sobre Fase II
 

7:00 p.m. 
 - Presentacion de observaciones en 
sesi6n plenaria 

8:00 p.m. 
 - Cena y cocktail en el Club de
 
CATIE
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Sbado 18
 

7:30 a.m. 
 - Redaccion de recomendaciones 
para Honduras y Costa Rica, por
 
goupos (2 recomendaciones prio
riiarias pot tema y pals
 

10:00 a.m. 
 - Presentacin de trabajos de grupo
 

10:30 a.m. 
 - Discusi6n en plenaria
 

11:30 a.m. 
 - Clausura del Seminario M6vil:
 
Manejo de Recursos Naturales
 

12:00 aim. 
 - Salida a San Jos&
 

Domingo 19
 

4:45 a.m. 
 - Salida del Hotel al aeropuerto
 
para los participantes hondureos
 

6:30 
a.m. - Salida del avi6n 
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,ESULTADOS DE LAS DISCUSIONES EN GRUPO, FASE II-COSTA RICA
 

Tema 1 (Asignado a Grupo 2)
 

Caracterlsticas y relevancia de las tcnicas y practicas

de conservaci6n y uso 
de la tierra.
 

Presenta.cion del Grul-o 
2:
 

" en acequias de ladera a veces la pendiente inversa es
demasiado fuerte, falta la proteci6n del talud de corte
 
y la barrera viva
 

" las zanjas de ladera no 
se recomiendan para pendientes

mayores del 30% en Honduras, pero en 
Costa Rica, se observan
 
hasta 60%
 

" en 
los canales de desagdes, las cajas de disipaci6n y
las presas para control de carcavas se utilizan a veces
materiales caros, mejor utilizar material local y barato,
 
como bamb6, piedras, etc.
 

" los estanques de almacenamiento para agua se consideran
otras utilidades para implantar tambi~n en otras zonas.
En los alrededores deben evitarse vegetaci6n que transpira

mucha agua. Cuando hay cultivo de peces debe tener cuidado
 
con agua saliendo del embalse y.con el abrevar del ganado
 

" las terrazas individuales con frutales, y las terrazas de
camell6n se 
consideran pra'ccicas positivas y funcionales
 

" en las plantaciones puras, especialmente en pendientes,

debe tenerse cuidado 
con los distanciamientos entre 
'rboles
y hacerse raleos peri6dicos para no eliminar el sotobosque
 

" las pra'cticas agroforestales se consideran muy positivas.

Se recomienda hacer rodales silvopastoriles mas grandes
 

" los camellones en pastos se consideran f'tiles, y se 
recomiendan construirlos a nivel, enfatizando su funci6n de
 
almacenamiento de aguas
 

o en general se sugiere como criterio para disefio de obras una intensidad de la lluvia de 50 mm/hora, ya que en
muchos lugares no 
se cuenta con informaci6n local al
 
respecto
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Otras observaciones:
 

" 	se not6 que para el trazado y! la construcci6n de 1&s
 
obras se utiliza equipo muy ratificado que no esta al
 
alcance del finquero, lo cual tendra un efecto negativo 
sobre la continuaci6n de conservaci6n de suelos pot el 
mismo finquero 

" 	hace falta definir claramente los critrios tecnicos en
 
1o referente al escoger el tipo de obras en condiciones
 
determinadas de pendiente o uso de la tierpa, ya que en
 
alguna parte se observaron diferentes obras en una misma
 
parcela, lo que podr5a confundir a los agricultores
 

" 	las parcelas de reforestaci6n deberlan establecer en 5reas
 
donde no provoquen un sub-uso o sobre uso del suelo
 

" se debe comprobar la eficacia en la selecci6n de las tec
nicas de conservaci6n de suelos. Por ejemplo, acequias

de ladera versus zanjas; terrazas de banco versus came
llones; construcci6n mecanica versus manual
 

* cuando se establecen lotes demostrativos se debe tener un
 
testigo para que el agricultor pueda comparar
 

* las actividades agroforestales se realizan en pendientes
 
muy suaves. Se recomienda ubicar esta actividad en una
 
transici6n entre agricultura de ladera y reforestaci6n
 

Tema 2 (Asignado al Grupo 1)
 

Modus Operandi del Proyecto (organizaci6n, colecci6n
 
de informaci6n, log~stica, planificaci6n, ejecuci6n y retro
alimentacion).
 

Presentaci6n del Grupo 1:
 

(El grupo enfatiza que el ana'lisis de este tema se hizo en
 
base a las observaciones en el campo y no del conocimiento
 
detallado de los lineamientos te6ricos del Proyecto).
 

o dentro del paquete interdisciplinario de actividades de
 
ejecuci6n del Proyecto se nota ausencia de un componente
 
social, asl por ejemplo, deberla de haberse empezado a
 
trabajar en los campos de la extensi6n y capacitaci6n
 
dirigida al agricultor, paralelamente al inicio y desarrollo
 
de lotes demostrativos
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" las diferentes ireas de CCRENA deberian estar inter
relacionadas bajo el enfoque integral de 
cuencas. Se
 
debe buscar inter-relaci6n entre ticnicos, componentes
 
y entre reas del Proyncta
 

" falta.mas capacitaci6n para al personal ticnico para

lograr la unificacin de criterios entre !os tcnicos 
y los diferentes ccmponentes del Prcyecto. Asimismo 
faltan sistemas formales de intercambio de informaci6n 

" no existe una definicion clara de las entidades y mecanis
mos de transici6n para la ejecuci~n de las actividades
 
una vez 
que el Proyecto termine. Esto Es urgente, ya que

lo que queda del Froyecto son 14 meses
 

" CORENA debe controlar su participaci6n en la ejecuci6n

de actividades, como 
por ejemplo, disminuir su participa
ci6n en la construcci6n de obras de conservaci6n y debe
 
centrarse ma's en la capacitaci6n de obras de conservaci6n.
 
Esta observaci6n se hace considerando, que una participaci6n

demasiado fuerte de 
CORENA en la parte demostrativa puede

formar expectativas no realistas ante el agricultor para
 
la fase de ejecuci6n
 

* la presi6n para coiocar credito puede provocar problemas,

si esto no es 
6 ptimamente asignado, ni reflejando los
 
objetivos y principios que son la base del Proyecto
 

" el convenio entre la Republic Tabacco Company y CORENA
 
se centra en la selecci6n de los mejores agricultores para

establecer parcelas de demostraci6n con obras de conserva
ci6n de suelos e insumos para el cultivo de tabaco. CORENA 
debe tener cuidado de no olvidar a los agricultores "mas 
Malo s" 

" 
las actividades de manejo y mejoramiento de pastos en la
 
Cuenca del RIo Nosara, entre las cuales existe la incor
poraci6n de nuevas variedades de pasto de corta y ensayos

de gramnneas y leguminosas, ya han conducido a experiencias
 
que se tendr~an que aprovechar en el caso de Puriscal.
 
Ali las condiciones tipogra5ficas y de uso de la tierra
 
obligan a darle mayor prioridad al componente ganadero

debido al gran dafio 
que esto causa dentro de la cuenca del
 
R'o Parrita
 

" el componente de investigaci6n forestal debera concentrar
 
sus esfuerzos en adoptar experiencias de obras dependencias
 
del MAG e instituciones afines en esta actividad
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Otras observaciones:
 

" pareci que falta conc/enc-a e informaci5i a nivel nacional 
de las actividades P-ioriuarlas ,-'e' 
e i ieen e-en e iv en parteslo r 	 l--Grior ac idades las 

altas de las cuerncas y Cence'e mayor atencion. AsT,por eje Elo debera e Proyr itu i.forestaci6n y :'ejora
miento de Pastes en Nicova conccntrar sus esfuerzos enaquellas cuencas con uotencial -ara -a pr.,Iucci6n de aguas,
con problemas .. crecdes 

" 	se debe buscar la forma de 
promover viveros agroforestales
 
manejados por agricultores
 

" los tecnicos de un ecuipo inter-disciplinario deben todos,
participar en !a planificaci6n de las metas y actividades 
que se persiguen con su componente 

* 	la capacitaci6n hacia la comnprension del concepto del manejo

integral de cuencas debe aplicarse a todos los niveles,

desde profesionales de nivel acad'mico hasta peones y agricultores. Esto es especialmente necesario en 
el caso de

equipos :nter-disciplinarios de 
,anejo de cuencas, como se
 
encuentran en varias areas de CORENA
 

" 	la asistencia tecnica individual 
es muy cara y con poca

cobertura. 
Debe buscarse la forma adecuada para lograr
los objetivos y promover las actividades dal Proyecto a 
traves de grupos organizados (formales y no formales) 

" 	debe buscarse una -anera nara s/mrplificar la administraci6n 
del Proyecto, ya cue existe una 
fragmentaci~n y descoordina
ci6n entre los com,.onentes y ,sub-rroyectos, que estan 
afectando la 
eficacia v caildad del trabajo, tanto 
en el
 
campo como en 
la o:iciiia
 

" 	 se notaba que la comra ce materialcs no ha tenido la 
flu'dez adecuada ozszaculizando la rea-izaci6rn de activida
des en el debido tienm,c 

Tema 3 ( Asignado aL '-Gruo 4) 

Incentivos y cr.ditos agropecuarios para adopci6n y
transferencia de tecnc.o/ a (signficado Qara el estado, la
institucion, y el 
ca::.czino beneficiado). 
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Presentacic'n del 'upo 4!:
 

*aun'-Itie 
 no ci,2 trn -oa f co~do 'Sto si existe 
en C ~ ~ :}o royahe f,, e o ci na li al a 'ir cu itorpeoneS rpara !a onsrucclndcora e cscvcindsucio rta Cr- i.n1 eostuc :a- de estricturas, 

yee c ar-I c.11 ,- ~ rwt't '2S;i~oe
alambPre ,r S,c )Cfl2
tod-o eSto -r 

Scr~v'J. 10s I-c rncanizac1,
S n w
 

" taibie'r el
1 cr( r-C n 'on-s Vrarlo como un, incentivoya cue se le otlr Ft &1, ~i Ultor onintereses bajos ypiZl aquc ic, ~~~ r jes C c-rrdito comiun 

* SnFL pelye sro ~ e c~io prc1n flovicndorestacio'n tA-c nicas de re fo, e conscervac-ion , eI sue-los y cie rnanejo de pastoscon credt ssijo, sl-nI ia concieritzaci6n. del agricultor/produc-tor, y sin ia comrobacio-n de tecnolog'ia 
eni
C,7 ETarpono cS Iorar intas 
rnia de t-ecnoiog'a 
sineco te d ac~ r S olaiente durante in vidia del 

* los atrazos en el Droc esamien-to y Ta aprcbacio'n do los
creditos estal perjudicancr 
la Dromoci'n de actividades del
Provl~ecto en Guanacaste y Puriscalen 

Temna1±(ALSignnc al%uprllTo 
3)
 

Metodos y eficac-ia de

de tecnologla. 

la ex-tensio'n para la transferencia
Evaiuar el Oeguimien-todel Proyec-to a mediano
y largo plazo(efecto duradero de 
la capacitacio'n y extension
en la Zona). 

Prescnertacicn del 3r~c: 

" se --elne procurar quc c I a,,ric citor sea un inedio mutiplicador de, ins ac-,-Li~ades quie se estaln fomen-tando, ya queentre los agr-icuitr-2s ex-is e mayor credibiljdad v conFianza 

" no existe inlal>;i cooirdinac.rl entre ins agendias deextensio'n aprlicc ij -i f, t c y CQ:-KE;J:A, lo que es un probleiaparaelc cumcnroI- Provec-to 

" el te'cnico en su par-,i corno extens ,ionis-ta, debe tener conoc iriento Tc-rera)(z'S dJe !as dema's disciplinas involucradasen el desarroilo del Proyec-to 
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* el hecho que -l tecnico no ha tenido el pleno conocimientode los objetivos y la est'raegja que ersiue el Proyecto,ha causado quO ,, actividade no slempre ie desarroycan en
forma cohrente 

" hay ue velr ,or Id los "t-cnicos como un verdadero gruy o n'discipnrio
 

" no -e ha 
 i'Ladoadeouada nsistcncia i3cnica en cultivos,pecialmente esen 4l caso de ;, ranos basicos con obras de conser
vacion 

" la transferencia de tecnolog'a hacia el agricultor es deficiente, por lo que 
fomenta la dependencia del agricultor a

los tecnicos
 

" el tecrnico debe '-rindar la oportunidad al agricultor para
que describa las actividades realizadas 
en su finca, con el
objetivo de 
comprobar el grado de transferencia de tecnolog'a
 
" hac 
 falta la presencia de promotores sociales para facilitar
el 
trabajo de asistencia tcnica y transferencia de tecnolo

g~a con grupos
 

" 
parece que hay carencia de giras educativas para que los agricultores se 
den cuenta de ias actividades desarrolladas en
 
otras areas
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SECCIOGVI
 

RECOMENDACIONES DE LOS PARTICIPANTES PARA LOS PROYECTOS
 
PMRN Y CORENA
 

Cada grupo analiz6 la informaci6n que result6 de las
 
presentaciones de los traLajos de grupo, 
tanto de la primera
 
como de la segunda fase del Seminarlo M6vil. En base a esta
 
informaci'n cada grupo seleccion6 
un mnximo de dos recomenda
ciones principales por tema para el PMRN y para CORENA.
 
Estas se presentaron en la clausura del semiinario en el CATIE.
 

Recomendaciones para el Proyecto Nanejo de Recursos Naturales-

Honduras
 

Tema 1. Caracter.sticas y relevancias de las t6cnicas y prac
ticas de conservaci6n y uso de la tierra.
 

" se debe terninar en su totalidad las obras de conservaci6n,
 
ya que sin darles la protecci6rn necesaria se esta arriesgan
do el buen funcionamientc y durabilidad de !as mismas. 
 Es
pecialmente la debida protecci6n de los taludes y de los 
ca
nales de desages merecen atenci6n
 

" 	se debe planificar mejor la selecci6n del tipo de obras de
 
conservaci6n, por ejemplo: 
 terrazas de banco unicamente ahl
 
donde hay probabilidades de mas cosechas al afio
 

* se sugiere aue ademas de los trabajos realizados en 'reas de
 
cultivo se incluyan 5reas que son focos de erosi6n y contamina
ci6n (por ejemplo: control de carcavas y deslizamientos en
 
carreteras, caminos y senderos)
 

" 
se recomienda dar mayor enfasis a otras actividades que com
prende el manejo integral de cuencas, especificamente el
 
manejo de pastos, agroforesterla, mejor uso y calidad de aguas
 

" 	se debe planificar un mejor manejo de los viveros forestales
 
y tratar de dar mayor 'nfasis en las especies nativas de
 
una zona
 

" en el manejo de areas boscosas debe aprovecharse mas la re
generaci6n natural, complementada con la actividad de peque
nos viveros comunales
 

Tema 2. Modus Operandi del Proyecto.
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" se recomienda la coo.. -Ue n inStiicional desdeel Provecto estla a nivel conceptual hast .la e 4avaT e eje
cuci6n y or7eraci6n. Dehe :l'Involucrars a-ialie eCOHDEFOR en !as actividaJes c!-> -eforectacicn, proteccion ymanejo del boscue para oue cse asp>,!cto no unocupe piano
secundario en ei -ro'.ecto 

* se deben comp-i-, las ex'.,erlencias vividas lospor tecnicosy especialistes, con fin aTrovecharei de en o-tras zonas 
del Proyecto 

Tema 3. Incentivos y creditos ag-ropecuarios para adaptaci6n
y transferencia de tecnolo.':,Ia. 

" se recomienda croat' 
a.decuar un 
banco hacia la actividad
agropecuaria con ia finalidad de que 'ste pueda llegar aser un medio de desarrolIc en e. sector agrario del pals,
agilizando sus acciones 
e incrementando eficacia en 
cuanto
al otorgamiento de los crmditos
 

" en base a la experiencia y el tipo de agricultor con que 
se
trabaja, conviene gestionar ante BANADESA y revisar la taza
de interns para bajarla a un 
nivel que sea competitivo y
apto para la ejecucion de !as actividades programadas
 
" los subsidios en reforestaci'n deben darse por area plantada
y protegida, y no por la 
cantiad nc arbolitos, ya queesto podrla conducir a plantar mas 
arboles por area que lo
 que es tecnicamente necesario
 

" los subsidios se 
deben dar cnicaMente en 
la etapa de demostracin de preferencia -or meoio de insumos agropecuarios ybajo convenio con el agricultor. De esta manera se puedeevitar caer en 
el paternalisjno. 
 Los posiblus resultados negazivos de una suspensi6n de subsidios podrlan ser controlados por el cuerpo t'cnico aun presente en el campo, hasta
la terminaci'n del Froyecto
 

" se debe inceritivar mas 
el uso de credito, ya que los agri
cultores asl 
sentiran mis obiigaci6n a aprovechar 6 ptimamente el suelo. Asimismo se 
debe transferir directamente
el credito del banco al agricultor, visto la ineficacia a
 veces de grupos locales
 

Tema 4. 
Metodos y eficacia de la extensi6n para la transferen
ca.a de tecnologla. 
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* se recomienda, que eI Froye '3 fort:aliezca los as<,ectos
de mercadeo ie p uC agropecarlo,, ya qu mejores

precios par.c, tos 
 s-ran Jh2enT iCvos mac !u.rtec'v duraderos que los de,, s IICl ro, :'_ovPara 1 opar un mejor
uso de la t ra 

* Se deberl'a b *r. ena pate Jo injP s roducidos
 
por prodct , ILrvd la Cu nj a (agua, energYla,
madera) c- ed t cl iacth.vde 
de, mane !c dt- La U,!C-nca 

* se debe impuisar msomoci6n con el fin Ce aumentar el
acci'n - deberadio de r'aia. rn esta proroc/n hacer 

mayor enfasis en .pico, lntetrelacionados del manejode cuencas y no toialnonte concentrarse e-in asDectos de exten
sion agrlcola 

Recomendaciones para el 
Proyecto Conservaci6n de Recursos Natu
rales - Costa Rica 

Team 1. Caracter'sticas y relevancias de 
las tecnicas y pr'cti
cas de conservaci6n y 
uso de la tierra.
 

" se 
debe unificar criterios en la selecci6n del tipo de

de conservacion a realizar, y debe hacerse 

obra
 
un reconocimlento


general del terreno donde 
se va 
a trabajar para determinar
 
cual obra es la ma's adecuada de 
acuerdo a las condiciones
 
existentes
 

" las obras de conservacilrn deben hacerse 
con prioridad en laspartes donde ia cuenCa presenta mayor deterioro, tomando en 
cuenta las necesidades del agricultor 

" se 
debe utilizar inscrumentos y materiales para el 
trazado y
la construcci6n de 
ouras, cue por su simplicidad y 
su costo 
esten al alcance del a-ricultor, , -ue $I nueda utilizar 
facilmenze e
 

" se debe comprobar la eficacia de 
lcs d-i ferentes tipos de tcnicas en conservaci6n de cuebos, por ejemplo: acequias,
 
versus 
zanjas, terrazas de 
banoo versus camellones, construc
cion manual versus mec4naca
 

* se 
recomienda establecer en las 
zonas del Proyecto estaciones

hidrometeorol'gicas para disponer de datos, 
en particular

en 
lo que concierne a la evaluacion del. recurso agua en
 
cuanto a calidad _ cantidad
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Tema 2. 
Modus Operandi del Proyecto.
 

" 
CORENA deber" revisar su Tnodlus operandi, ya que las zonas
de trabajo estan muy dispersas, y no siempre obedece alconcepto die manejo ce cuencas. Hubiera sido mejor, que losesfuerzos estuviesern concmntrados en una area para adquirir
exper2 encuas e ir crecacrido, ya que es mas complicado tenerun componente para panificacion, y otro 'e ejecuci6n estrapotando resultados de un rea a la otra cun condiciones diferentes en climra, poblaci6n, etc. 

" la direcci'ri dea CCRENA ceber'a tener una mej-or coordinacionreal y pr~ctica de doble vla con los 
CAR, asimismo con su

personal de ojecucion
 

" debe buscarse 
una manera para simplificar la administraci6n
de CORENA, ya que existe fragmentaci6n y descoordinaci6n
entre los componentes y sub-proyectos, lo cual esta afectando
la eficacia y calidad del trabjao, tanto en el campo 
como en

la oficina
 

" CORENA deberia reducir los recursos destinados a subsidiar
las actividades de elecucion y centrar mas 
sus esfuerzos en
la capacitaci6n de los agricultores y de 
esta manera disminir su participaci6n directa en 
construcci6n de obras de
conservaci6n da 
suelos y reforestaci6n
 

" se debe identificar y seleccionar los mecanismos necesarios
que permitan involucrar grupos de agricultores y asi 
facilitar la transferencia de tecnologia
 

Tema 3. 
Incentivos y creditos para adopci6n y transferencia
 
de tecnologia.
 

* CORENA debe velar por 
una presentaci6n (concientizaci6n)

m.s clara de 
sus objetivos ante los agricultores y despues
entrar con incentivos. 
 Tratar de realizar actividades en
base a creditos o de proveer la demostraci6n de diferentes
practicas en base a los recursos propios del Proyecto (insumos, peones, etc.) 
no 
puede tener un efecto duradero de
transferencia do tecnologia, sino refleja Uinicamente una
modalidad que logra algo durante la vida del Proyecto.
prioridad del Proyecto debe 

La
 
ser el manojo Optimo de los recursos naturales a traes Je 
los usuarios, y los incentivos
vendra.n como medio de 
segundo plano para facilitar el traspaso de las tecnologIas necesarias
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* debe reflexionarse sobre la utilizaci6n del crdito para
actividades de conservaci6n de suelos y reforestaci6n,
mientras que 4stas no est~n comprobadas 
en cuanto a su 
eficacia y ventajas para el agricuJtor. El credito s sedebe usar como un 
6 lcinstrumenco pars lograr ejecuci~n de t6cnicas que conilevar5n incwntivos pana que los agricultoresadopten t~cnicas y actividades que n:odavia para ellos"abstracas son 

'! 

* visto cue en 
CORENA exjsten subsid.os 
en forma implicita,
se 
recomienda la elabooaci6n de 
sus reglamentos de subsidios
para que haya mayor uniformidad de criterios entre 
los tecnicos y las diferentes greas de 
trabajo
 

e se 
debe fomentar la capecitaci6n de grupos de 
finqueros
el en
uso y manejo adecuado de los 
cr~ditos, para disminuir el
papel de CORENA como agencia de crdito
 

Tema 4. 
 Metodos y eficacia de 
la extension para la transferen
cia de tecnologia.
 

" debido a que 
e tkcnico de campo no 
siempre tiene un concepto
claro de los objetivos y estrategias que persique el Proyecto,
se 
tiene como resultado que !as actividades no se hayan desarrollado en 
farma coherente. 
Por lo anterior,.se recomienda
que los t~cnicos 
sean integrados en 
un verdadero grupo
disciplinario y se iterles proporcione la informaci6n y capacitaci6n necesaria para que puedan desempehar mejor su
como extensionista del Proyecto y no 
trabajo
 

solamente como 
empleado
bajo un componente y en una actividad limitada
 

* se 
debe procurar que el mismo agricultor se vuelva en un
promotor informal de las actividades que fomenta el Proyecto.
Los 
t~cnicos y extensionistas, al lograr la eoncientizaci6n
y capacitaci6n del agricultor, deben actuar ma's
observadores, dejando que 
que todo como
 

sea el mismo agricultor el medio
de extensi6n, de promoci6n y de diseminacion de 
las tcnicas
 y los beneficios del Proyecto
 

" se 
recomienda mayor coordinaci6n e integraci6n entre CORENA
y los CAR's para asegurar el seguimiento de las actividades
 
del Proyecto
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SECCION VII
 

CONCLUSiONES DEL SEMINARIO 

Es la conclusi6n de los participantes del Seminario que
fu un 
gran 4xito en cuanto a sus objetivos de:
 

" proveer un veh!culo de intercambjo entre el personal de
los dos proyectos
 

" intercambiar experienclas, ideas y reco;mendaciones tAcnicas
entre los t~cnicos del mismo nivel
 

Como se expres6 
en la clausura del Seminario,
cambio entre los t~cnico	 el inter
s Cue al maimo, tanto en
y visitas al campo 	 las plenarias

como en 
los grupos de trabajo. Otros puntos sobresalientes del seminario 
se resumen en:
 
" 
fue el primer esfuerzo en 


un seminario de manejo de 
Centro America de llevarse a cabo
 recursos naturales a nivel tecnico 

* la idea de intercambio entre los dos proyectos ofrece 
una manera de compartir experiencias y evitar la repetici6n de
los mismos errores
 

* los tecnicos de cada proyecto conocieron tecnicas y metodoxoglas que antes no han utilizado o visto en 
sus respectivos

palses
 

" la informacin y experiencias conseguidas por los tecnicos
se incorpora en la planificacin y ejecuci6n de 
sus acti
vidades
 

" las recomendaciones y crfticas 
se
valiosas, tanto para los t~cnicos 	
estiman constructivas y

en sus actividades en
campo, 	 el
como para los supervisores y los que toman decisiones en 
las oficinas centrales
 

Con la participaci6n del CATTE 
se !ogr6 compartir !a experiencia del seminario e inuercamblo tkcnico con 
los funclonarios del programa de cuencas y el 
nuevo Proyecto Regional de
Cuencas. 
 Sus funcionarios expresaron que para ellos el Seminario les present6 un mecanismo ideal para conocer los
problemas y necesidades a nivel del camno y las actividades de
extensi6n y conservacion que hacen los t~cnicos con
cultores/usuarios de los 
los agri

recursos naturales en las 
cuencas
 
altas.
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El CATIE intentar5 ui.ilizar laintercambio misma mrntodologia ,oen eventos si;:i,iJ- es en el futulro. d ,pudo apreciar las necesidadces i .d e~ a se 
de , s prcoctos de maneoj seP 

recursos naturales en cu ando a !arecurso hurano-_su ri de su rerecurso 
' ;,pcr-tr e en 'a transferenciade la tecnologl.a de uso u-17, de ecns laturales. 

En conciusi6.n, los :arici Ofante viercn la importanciade los proyectos y prosrapas do conservacionlos recursos naturales tan.o para 
y manejo de

los usuariosaltas como para la en las cuencaspobdacic,n
vi6 que 

en las partes aguas abajo. Selos dos proyectos tstinmadurez; y que 
en vTas de desarrollo y desu extensii 
s primordialto de Dara el cumplimiensus objetivos, esec <Qrnmente 
en vista de que
en los dos primeros aicos ]a se perdi6

ecucin de actividadesatrasos politicos v economicos. por
Los participantes quieren
enfatizar que las recomendaciones y crfticas se hicieron conla tnica intenci6n de 
intercambiar experiencias 
con el fin
de mejorar las t'cnicas, metodos y modus operandi de los proyectos, as' incrementando su 
eficiencia, bajando suscostos de
operacion y reduciendo el riesgo de fracaso a nivel del campo.
Es tambien la esperanza que los de nivel de supervision y
direcci6n de los proyectos utilizen las recomendaciones incluidas en 
esta memoria como una retroalimentaci6n real,
cual se con la
pueden tomar medidas para asegurar una ejecuci6n a
y de impacto en las actividades de manejo de los 

5 gil
 
recursos
naturales.
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