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Tegucigalpa, D.C.
 

14 de mayo de 1985
 

Dr. John Warren

PO, USAID-Rural Development

American Embassy

Tegucigalpa, D.C.
 

Dear Doctor Warren:
 

Chemonics is pleased to present you with a copy of "La
 
Incorporaci6n 
de Ticnicas Agroforestales
de Recursos Naturales". en el Proyecto Manejo
The document is the work of Mr. Robert
 
Peck, Agroforestry Consultant who provided his assistance to
 
the Project in April and May of this year.
Through Mr. Peck's effort, the Project,already moving toward
an agroforestry orientation has been able to 
consolidate its
as an 
appropriate alternative 


philosophy and direction in its promotion of agroforestry techniques
to traditional methods of reforesta
tion used in Honduras and Lacin America as we!..
 

The Honduran counterparts working together with Mr. Peck
 
expressed their enthusiasm and appreciation for his assistance.
 
The two-day agroforestry 
course, designed to present the findings
 
and work of the consultancy 
was especially well received in the
 
South, where agroforestry has much more application.
sented here is 
 The work preof agroforestry strategies in the Project.
 

to be used as a focus for the further development
 

Should you have any comments on 
the document, please feel free
to call.
 

Sincerely,
 

Paul DULIN
 
CIIef of Party
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SECCION I
 

INTRODUCCION
 

A. 	 Objetivos y Programa de la Consultora
 

Viendo la necesidad de fortalecer el Proyecto Manejo
 

de Recursos Naturales (PMRN), la firma consultora Chemonics
 

International contrat6 al 
ingeniero Robert Peck con el 
obje
tivo de desarrollar una serie de 
lineamientos y recomendacio
nes referente a la incorporaci6n y ampliaci6n de 
las t~cnicas
 
agroforestales dentro la metodologla de extensi6n utilizada
 

por el Proyecto.
 

El ingeniero Peck realiz6 un programa de visitas al Area
 
del PMRN en conjunto con el ingeniero Isaac Abastida, Especia
lista Forestal del Proyecto y el ingeniero forestal Sigfrido
 
Salgado (ver programa de la consultoria en el Anexo 1). Luego
 

se desarroll6 una serie de recomendaciones en cuanto a las
 
tdcnicas agroforestales apropiadas por realizarse en las dis
tintas zonas del Proyecto y lineamientos sobre la selecci6n de
 
especies apropiadas seg6n su utilidad, aceptabilidad entre los
 
agricultores beneficiarios del Proyecto y sus sistemas de pro
ducci6n, y segrin su adaptabilidad a las zonas agroecoj6gicas.
 

Adems del desarrollo de los lineamientos arriba menciona
dos, la consultoria incluy6 la preparaci6n e implementaci6n
 

de dos cursillos t~cnicos 
sobre la Agroforesteria -- uno dado
 
en Tegucigalpa (29 y 30 
de abril) para los extensionistas
 

trabajando en 
la Subcuenca Cabeceras y uno dado en Choluteca
 
(2 y 3 de mayo) para los extensionistas trabajindo en las Sub

cuencas 
Sampile/Guasaule y Texiguat/Orocuina. El de
resumen 

los contenidos presentados de estos cursillos se presentan
 
en los Anexo 2 y 3 al 
final de este informe y deben considerarse
 
como parte de las mismas recomendaciones t~cnicas.
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El Consultor, ademis, redact6 un folleto tdcnico sobre
 
las t~cnicas y sistemas agroforestales prepirado en colabora
ci6n con la Secci6n de Promoci6n y Extensi6, del PMRN. 
 El
 
folleto (ver Anexo 6) se 
destina a los beneficiarios del Pro
yecto como material de promoci6n y concientizaci6n que los
 
extensionistas pueden utilizar como una herramienta para el
 
mismo fin.
 

B. Resumen de las Recomendaciones
 

La Subcuenca Cabeceras presenta una serie de limitaciones
 
agroecol6gicas (elevaci6n y clima) que restringen la incorpora
ci6n de un nmero significante de t~cnicas agroforestales a
 
esta zona. Por no ser 
apropiado para la siembra de leguminosas
 
que, por ho general, son las mejores especies para incorporar
 
en los sistemas agroforestales, debe de ponerse 4nfasis en el
 
manejo de la vegetaci6n arb6rea existente, es decir fomentar el
 
manejo y regeneraci6n natural de los bosques y rodales de arbo
les existentes. Esta t~cnica tiene como 
fin el de estabilizar
 
tanto la agricultura y pastoreo migratorio como 
la extracci6n
 
y aprovechamiento de los productos forestales a un nivel 6ptimo
 
y sostenido, asi evitando la marcha de deforestaci6n hacia las
 
cuencas altas,importantes proveedores presentes y futuros de
 
agua para la ciudad capital de Tegucigalpa.
 

En el Sur del pais constando de las Subcuencas Sampile/
 
Guasaule y Texiguat/Orocuina se presentan condiciones distintas
 
a las de Cabeceras en que se puede realizar un amplio programa
 
del fomento de t~cnicas apropiadas agrosilvicolas y silvo
pastoriles. Entre estas t~cnicas se recomiendan: cercas vivas,
 
arboles en 
asocio con cultivos, cortinas rompevientos, mato
rrales enriquecidos, pastos con arboles forrajeros y plantacio
nes pequefias/bancos de proteina. AdemAs, las especies dispo
nibles y adaptables 
en estas zonas son mucho ms numerosas,
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asi permitiendo una flexibilidad en cuanto a su selecci6n
 
bas~ndose en criterios como el gusto del agricultor y facto
res de su utilidad mCiltiple.
 

El cuerpo del presente informe se divide en dos secciones
 
por regi6n, es decir una por la regi6n de la Subcuenca Cabe
ceras 
y luego otra por la regi6n que abarca las Subcuencas
 

Sampile/Guasaule y Texiguat/Orocuina. En cada secci6n se
 
presenta primero un diagn6stico breve sobre las condiciones
 
agro-ecol6gicas y el uso de la tierra. La segunda parte para
 
cada regi6n,consta de las observaciones t6cnicas en cuanto a
 
sistemas agroforestales existentes y potenciales. 
 En la ter
cera parte de cada secci6n se dan recomendaciones especificas
 
que enfocan las actividades de m~s prioridad que deben de
sarrollarse en el programa agroforestal del PMRN.
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SECCION II
 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TECNICAS PARA LA SUBCUENCA
 
CABECERAS
 

A. Diagn6stico Agro-ecol6gico
 

La vocaci6n de la tierra es y ha sido predominantemente
 

FORESTAL, en los bosques de Pinus oocarpa y sub-asociaciones
 

de Quercus spp. y Liquidambar styraciflua. El bosque estA
 

degradado por las siguientes causas entre otras:
 

1. Socio-econ6micas
 

" 	Extracci6n de resinas 
desde hace ms o menos 40 afios
 

" 	Extracci6n selectiva de lefia sin prdcticas t~cnicas
 

" 	Incendios provocados
 

" Expansi6n del Area cultivada con granos bdsicos
 
(por aumento en poblaci6n) hacia la ladera, acelerando
 
la erosi6n
 

" 	Intensificaci6n de agricultura donde existe agua
 
para riego (para producci6n de hortalizas) sin pr~cti
cas de conservaci6n de suelo
 

" Introducci6n de ganado en Areas anteriormente ocupadas
 
en agricultura, acelerando degradaci6n y tardando la
 
regeneraci6n natural
 

2. Socio-institucionales
 

* La tenencia de la tierra, constando de los predios de
 
insuficiente tamao para sostener las necesidades del
 
agricultor con el nivel de tecnologia actual, conduce
 
a la degradaci6n progresiva, eventualmente obligdndo
 
al usuario a abandonarlo
 

e La instituci6n encargada del manejo de la Cuenca no
 
tiene el control requerido para producir cambios en
 
la extracci6n clandestina de lefia, acn cuando existen
 
los medios t6cnicos para hacerlo
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Pastos nativos, matorrales, rastrojos de granos b~sicos
 
y ocasionalmente pastos introducidos 
son las fuentes

de 
forraje bajo un manejo muy extensivo. Calinquero

(Melinis minutiflora) estd sembrado 
en !a parte alta
de la cuenca y Jaraua (Hyparrhenia rufa) en las partes

bajas.
 

B. Observaciones Thcnicas
 

El manejo de la subcuenca presenta una excelente oportu
nidad para el 
trabajo de equipos multidiciplinarios, como ha
 
sido desarrollado por el PMRN en 
t~cnicas de conservaci6n de
 
suelos y el manejo de pastos. Entonces existe la puerta
 
abierta para desarrollar en forma m.s 
amplia las labores de
 
asistencia t6cnica en 
el manejo forestal como complemento de
 
las demos actividades para mejorar el 
sistema completo de pro
ducci6n de los agricultores de estas 
zonas.
 

En el sector forestal, 
la actividad mds importante es la
 
de mantener el vigor de P. 
oacarpa lo cual puede regenerarse
 
en suelos degradados. Otra actividad sera 
la de resitir in
cendios hasta cierto limite en 
los pinares y robledales.
 

El mantenimiento del bosque natural 
a trav6s de regenera
ci6n natural para la producci6n racional de lefia y otros pro
ductos permite una gran oportunidad para mejorar el uso 
de la
 
tierra en 
la Subcuenca Cabeceras. 
 El modelo m~s apropiado se
 
presenta en las dos demostraciones establecidas 
en la UOC
 
Rio Grande durante 1984.
 

Esta oportunidad es seguida por 
la oportunidad agroforestal
 
de introducir arboles dentro las explotaciones agropecuarias,
 
mayormente cc 
 la pr~ctica de dejar arboles semilleros para
 
regenerar el bosque de 
pino, despu~s de que la actividad
 
agricola o pecuaria es abandonada.
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En dltimo lugar, est6 la reforestaci6n en sitios degra
dados por actividades agropecuarias que no tienen arboles
 
semilleros para re-establecer la cobertura forestal.
 

El manejo del bosque de Pinus oocarpa como una t~cnica
 
apropiada ha sido comprobado como un hecho por diferentes
 
entidades en Honduras, iniciando por el mismo PMRN en Rio
 
Grande con los Comit~s Agricolas en su programa de: a) control
 
de incendios con los Comit6s y la construcci6n de rondas,
 
b) entresacas sanitarias en bosques degradados por la extrac
ci6n de resina y lefia, c) entresacas por liberar bosques
 
inmaduros que son 
estancados, d) regeneraci6n natural con
 
arboles semilleros, e) reforestaci6n de sitios degradados sin
 
arboles semilleros y f) integraci6n de actividades agrofores
tales entre los sistemas agropecuarios existentes.
 

Aunque este esfuerzo se ha iniciado en la direcci6n apro
piada con la contrataci6n de un ingeniero forestal para pre
parar un plan de manejo y con 
fines de regular la extracci6n
 
de lefia, existe un obst6culo institucional, lo cual hecha al
 
suelo todo esfuerzo de manejo.
 

La instituci6n responsable para el manejo de la 
cuenca
 
(la Secretaria de Recursos Naturales) 
no tiene la autoridad
 
ni el control sobre la extracci6n de lefia. Esta responsabi
lidad la tiene asignada otra instituci6n (COHDEFOR). Por no
 
tener una prioridad de trabajo en 
la zona, la COHDEFOR ha
 
dejado la zona algo "suelta", y no hace el esfuerzo de regular
 
el otorgamiento de permisos de extracci6n, 
no hace inspecciones
 
de las zonas y parcelas propuestas para corte, ni da lineamien
tos t6cnicos sobre la extracci6n.
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C. 	 Recomendaciones
 

1. 	 Hacer un convenio inter-institucional con la
 
COHDEFOR (por s6lo una subcuenca piloto)
 
por el cual la Secretaria de Recursos Naturales
 
tendr6 control de la extracci6n de lefta; inicign
dose el manejo forestal, racionalizando el apro
vechamiento a trav6s del condicionamiento del
 
otorgamiento de permisos de extracci6n de lefia
 
a que se 
incorporen pr~cticas apropiadas de ma
nejo forestal y extracci6n y que reciban asisten
cia t~cnica del Proyecto. Este esfuerzo se dedica
 
a las cooperativas y comerciantes de lefta.
 

2. 	 Proceder con un plan de manejo forestal para ordenar
 
la explotaci6n de lefia, sujeto al convenio (sin
 
este control, serA mejor olvidarse de esta tdcnica).
 
Basar el plan de manejo en una clasificaci6n de tierra
 
potencial que incluya tierras de aptitud agroforestal.
 

Desde el inicio, incorporar las comunidades en la
 
planificaci6n para que ellos 
se sientan participes
 

y beneficiarios de esta nueva responsabilidad.
 

(Ver Anexo 4).
 

3. Como actividad de prioridad inmediata, documentar
 
las demostraciones de manejo forestal existentes y
 

futuras en sus distintos aspectos:
 

1. 	 Manejo de regeneraci6n natural
 

e Entresacas sanitarias
 

@ Entresacas de liberaci6n
 

e Arboles semilleros
 

2 Actividades agroforestaks,tanto silvo

pastoriles como agrosilvicolas.
 

3. 	 Plantaciones puras como Ciltima alterna
tiva de restauraci6n de tierras degradadas.
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4. 	 Preparar un folleto de consulta sobre manejo
 
de bosques que sirva 
como gula al personal t~cnico 
de campo y que establezca criterios uniformes de 
manej o. 

5. 	 Las futuras demostraciones y asistencia t6cnica debe
 
realizarse a trav~s de los equipos multidiciplina
rios con la elaboraci6n de registros para la plani
ficaci6n y seguimiento integrado de las fincas y/o
 
las UOC efectuando asi un diagn6stico en el sitio
 
de las labores a realizarse. Debe hacerse 4nfasis
 
en la extensi6n agroforestal o forestal tratada y
 
no en 
el ntmero de plantas producidas en el vivero.
 
Es decir, el enfoque se hace al agricultor y su
 
sistema de producci6n -- no a la producci6n y ubica
ci6n nica de las plantas del vivero.
 

6. 	 Seleccionar arboles 6lite para coleccionar semilla
 
local (dentro de la misma zona ecol6gica) de Liqui
dambar stiraciflua y otras especies promisorias que
 

son end6micas.
 

7. 	Iniciar investigaci6n aplicada sobre la selecci6n
 
de especies en una escala limitada con 
semilla certi
ficada de 
las distintas especies de Eucalyptus que
 
podria ser de potencial:
 

E. citriodora, E. grandis, E. robusta, E. salignE y
 

E. globulus.
 

8. 	Durante la 
pr6xima campafia de plantaciones, refinar
 
las actividades agroforestales, comprobando la validez
 
de esta estrategia de reforesLaci6n y uso de la tierra.
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Tanto 	!as actividades agrosilvicclas como silvo
pastoriles deben incluir 
la estrategia de incor
porar arboles semilleros en todos los usos de
 
tierra, con 
Pinus oocarpa y Liquidambar stiraciflua
 
(ambas especies son invasoras y robustas).
 
Las otras actividades agroforestales son limitadas
 
a cercas vivas y rompevientos debido a las limita
ciones ecol6gicas.
 

9. Elaborar varios modelos para el manejo de Quercus 
s
 
basadc en las experiencias iniciadas 
en Rio Grande.
 
Particularmente,vale montar modelos y ensayos del
 
manejo de rebrotes de cepa.
 

10. 	 En conjunto con el establecimiento de dreas y lotes
 
demostrativas, desarrollar materiales promocionales
 
y educativos como: 
rotafolios para promoci6n, folle
tos sobre sistemas agroforestales, filminas, charlas
 
con transparencias y afiches.
 

11. 	 En los viveros forestales, debe considerarse el
 
establecimiento de viveros agroforestales que suplan
 
las necesidades de 
todo el programa, en particular
 
en conjunto con lotes de multiplicaci6n de pastos
 
de corte 
como el Elefante Mejorado (Pennisetum
 
purpureum). El establecimiento de los lotes de
 
pastos puede evitar los 
costos excesivos en conse
guir los materiales.
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SECCION III
 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TECNICAS PARA LAS SUBCUENCAS
 
SAMPILE/CUASAULE Y TEXIGUAT/OROCUINA
 

A. Diagn6stico Agro-ecol6gico
 

La vocaci6n de la tierra es debidamente agrflcola por
 

la presi6n demogr6fica que se presenta en la zona (80 per
sonas/Km2 ),en la que se presenta una agricultura de subsis

tencia en ladera de producci6n de granos basicos. La tenen

cia de la tierra (en su mayoria de parcelas menores de 5 man

zanas ) y la presi6n poblacional no permite que la tierra se 
descanse y regenerare los bosques secundarios y/o matorrales
 

para mantenerse como un sistema de agricultura migratoria es

table.
 

La producci6n ganadera est6 caracterizada por el sobre
pastoreo en ladera. 
 Los matorrales y bosques degradados son
 
sujeto de pastoreo extensivo. Durante el verano se usan 
los
 
rastrojos de los granos bdsicos para forrajeo La graminea
 

predominante es 
JaraguA, con un manejo muy extensivo. Arbo

les que producen frutos como el Jicaro (Morro), Caulote y
 
Carreto contribuyen como alimentos aue mantienen el ganado vi

vo durante el verano.
 

B. Observaciones T6cnicas
 

La pr.ctica de quemar para la preparaci6n de siembra de
 

los granos b6sicos y para regenerar los pastos es tan gene

ralizada que ha causado una fuerte selecci6n de arboles fo

rrajeros. En si, 
se presenta un sistema silvo-pastoril tra

dicional que tiene un potencial enorme para intensificarse
 

sin un requerimiento de invertir en insumos adicionales.
 

Especies leguminosas como Gliricidia sepium y Leucaena spp.
 
se han asociado b~sicos desde
con granos tiempos precolombinos,
 

un sistema que se ha atribuido a la cultura Maya. La costumbre
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de dejar intacta la regeneraci6n de Laurel (Cordia alliodora)
 

en las milpas y pastos es una t~cnica que merece mucha aten

ci6n e intensificaci6n.
 

Un gran nmero de especies existentes en la subcuenca
 

utilizadas directamente por el agricultor o indirectamente
 

por el ganado, facilita la promoci6n de prdcticas y activi

dades agroforestales que intensifica el uso de tierra y que
 

a la 	vez puede mejorar los suelos. Esta promoci6n debe de

sarrollarse en conjunto con la asistencia t6cnica ofrecida
 

por el Proyecto en conservaci6n de suelos, producci6n de gra

nos b.sicos y manejo de pasturas.
 

C. 	 Recomendaciones
 

1. 	 Dar como tarea retroactiva completar la documenta

ci6n de todas las plantaciones y demostraciones
 

existentes donde se han realizado actividades agro

forestales, utilizando los formatos de planificaci6n
 

del predio que se presentan en el Anexo 5 (que es
 

uno de los objetivos del taller incluldo como parte
 

de esta consultoria). Establecer una carpeta para
 

cada predio donde hay m6dulos demostrativos que per

mitan el seguimiento y evaluaci6n de su desarrollo
 

en forma objetiva, lo cual permite la toma de deci

siones de refinar los sistemas de producci6n y m6

dulos en si.
 

2. 	 Durante la 6poca de siembra de 1985, programar y es

tablecer demostraciones agrosilvicolas y silvopasto

riles por cada una de las actividades indicadas,
 

dentro de Los limites de viabilidad de semillas y
 

la existencia de plantas en los viveros. Deben desa

rrollarse las actividades por las distintas formas
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de establecimiento que se permita cada especie
 
(ver Cuadro 1) particularmente por siembra direc

ta donde sea aplicable (especialmente con Gliricidia
 

y Leucaena).
 

Las plantociones demosLrativas no deben desplazar
 

a !a 	agricultura. Las demostraciones deben ser es

tablecidas en colaboraci6n con los grupos/agriculto

res donde sea factible, particularmente los grupos
 
que producen sus propias plantas (como el Matapalo).
 
Los agricultores tienen que ver, comprender y reali
zar la siembra directa de Gliricida y Leucaena como
 

una t~cnica siempre a su alcance. Los sistemas su

geridos son:
 

Sistema Agrosilvicola Sistema Silvopastoril
 
1. Cultivos asociados con 1. Pastos con arboles fo

arboles rrajeros
 
2. Arbcles semilleros 2. Arboles semilleros
 

3. Matorrales enriquecidos 3. Bancos de proteina
 

4. Cercos vivos 	 4. Cercos vivos
 

5. Rompevientos 	 5. Rompevientos
 

3. 	 Durante este afio debe comprobarse el manejo de cada
 

especie promisoria, completando la informaci6n t6c

nica sobre cada especie en el formato (Anexo 5,).
 

Particular atenci6n debe prestarse a las distintas
 

formas de establecimiento de las especies y a los
 

procedimientos de poda donde y cuando su manejo lo
 

requiera.
 

4. 	 Apoyar el trabajo de los ensayos de especies de la
 

Universidad de Oxford para zonas secas de Texiguat
 

y Soledad. Creo que se debe presupuestar recursos
 

especiales para este fin. Ademds, una traducci6n
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de las instrucciones de establecimiento de los
 
ensayos es necesaria.
 

5. 	 Apoyar la investigaci6n aplicada sobre el g~nero
 
Leucaena, el cual tiene fenotipos apropiados para
 
distintos usos, como: forraje (ramificados) y lefia
 

(erecta).
 

6. 
 En relaci6n a la promoci6n de agroforesteria y las
 
parcelas demostrativas, se deben desarrollar mate
riales diddcticos de promoci6n y capacitaci6n en
 
cuanto a: rotafolios, folletos de sistemas agrofo
restales, charlas con transparencias, afiches de
 
propoganda para escuelas, etc.
 

7. 	 La colecci6n de semilla debe hacerse localmente de
 
la misma zona ecol6gica de arboles 6lite, establecien
do un registro de la ubicaci6n de estos arboles.
 
Siempre debe recolectarse semilla de varios arboles,
 
I nunca de uno solo:
 

8. 	 En los viver.s forestales se debe considerar viveros
 
agroforestales que suplan las necesidades de todo
 
el programa. En particular, para lotes de multipli
caci6n de pastos de 
corte omo el Elefante Mejorado
 
(Pennisetum purpureum).
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CUADRO 1
 

ESPECIES NATIVAS PROMISORIAS PARA LA SUBCUENCA SAMPILE/GUASAULE
 
Y TEXIGUAT/OROCUINA
 

? = 


X = 


NOMBRE CIENTIFICO 


Bombacopsis quinatum 


Cassia grandis 


Cedrela odorata 


Cordia alliodora 


Crescentia cujete 


Enterolobium ciclo 


Gliricidia sepium 


Guazuma ulmifolia 


Leucaena leucocephala 


Melia azedarach 


Sernanea saman 


Swieteni.a humilis 


Simaruba glauca 


Pithecellobium dulce 


Caesalpinia coriaria 


ESPECIES POTENCIAL
 

Albizzia Caribaea 


Albizzia guachepele 


Prosopis juliflora 


Cajanus cajan 


Potencial
 

Buen establecimiento
 

NOMBRE COMUN
 

Cedro espino 


Carao 


Cedro 


Laurel 


Morro 


Guanacaste 


Madriado 


Cablote 


Leucaena 


Paraiso 


Carreto 


Caoba 


Negrito 


Gcliliquiste 


Nacascolo -

Guanacaste blanco 


Gavilancillo 


Carb6n 


Gandul
 

* 

* 

?X 


* 	 * 

?
 

? 


? 


? 	 

.
 

-

* 	 X * 

X * 

* 	 * 

* X * 

* x * 

* 

* 	 x 

X
 

* 	 X 

x 

.
 

. 

? -

X 

x 

* * 

• = Muy buen establecimiento 



ANEXO I
 

PROGRAMA DE LA CONSULTORIA
 



Fecha 


8 de abril 


9 de abril 


10 de abril 

11 de abril 

12 de abril 

15 de abril 

16 de abril 


17 de abril 

18 de abril 

19 de abril 


20 al 27
 
de abril 


29 y 30
 
de abril 


2 y 3 de
 
mayo 


4 de mayo 


ANEXO I
 

PROGRAMA DE LA CONSULTORIA
 

Actividad
 

Llegada del ingeniero Robert Peck. Discu
siones con el ingeniero Paul Dulin, Coordi
nador del Equipo Chemonics.
 

Presentaci6n del ingeniero Peck al PM1RN y

sis contrapartes: ingenierc Isaac Abastida,
 
Especialista Forestal y el ingeniero Sigfrido
 
Salgado. Discusiones de orientaci6n, prepa
raci6n del programa de trabajo.
 

Reconocimiento de la 
UOC Rio Grande
 
Reconocimiento de la UOC Rio Guacerique
 
Reconocimiento de la UOC Rio Chiquito

Reconocimiento de 
la UOC Triunfo, Choluteca
 
Reconocimiento de las UOC Orocuina, Soledad
 
y Texiguat
 
Reconocimiento de las UOC Concepci6n de Maria
 
Reconocimiento de la UOC Namasigile
 
Reconocimiento de la UOC Yusguare
 

Preparaci6n del Curso de Agroforesterta y

el informe final de la consultoria
 

Curso de Agroforesteria para la Subcuenca
 
Cabeceras (sedes: Tegucigalpa, UOC Tatumbla
 
y UOC Rio Crande)
 

Curso de Agroforesteria para las Subcuencas
 
Sampile/Guasaule y Texiguat/Orocuina (sedes:
 
Choluteca, UOC Concepci6n de Maria y UOC
 
El Triunfo).
 

Salida del ingeniero Robert Peck
 



ANE,7O II 

ESTRATEGIA PARA UN MEJOR USO DEL SUELO
 



ANEXO 2
 

ACTIVIDADES AGROFORESTALES: UNA ESTRATIA PARA 

UN MEOR USO DEL SUELO 

Por Robert Peck * 

INTRODUCCION
 

Con frecuencia, los proyectos de manejo de recursos naturales realizan una
 
clasificaci'n de uso de la tierra basada en la utilizaci'n tradicional de 
 la
 
misma: uso agricola, pecuario y forestal, 
 y seguln los paraxnetros de suelo, pen
dientes, clima, etc. Sinembargo, esta clasificacin te'rica igrora que la pro
blemntica de degradacion de los recursos naturales (agua-suelo-bosque) es social. 
La reforestaci6n podrIa resolver los problemas de erosion, desplazando asi al
 
agricultor, pero esta posibilidad 
no toma en cucnta la necesidad del agricultor
 
de producir sus cultivos bMsicos 
 para su subsistencia. Otra clasificaci6n de
 
Lmc de !a tie.ra, la agroforesterla, perite una alternativa apropiada desde 
el
 
punto de vista socio-econ6mico y de la conservaci6n de los recursos naturales.
 

La pronoci6n de pricticas agroforestales en conjunto con pr6cticas de conser
vaci6n de suelos, por un equipo multidisciplinario, es una estrategia que pexnmite 
mejorar el uso de la tierra sin desplazar al agricultor de sus actividades agr'
colas y pecuarias.
 

DEFINICION 

Que son los sistemas agroforestales? Son sistemas tradicionales de produccion
 
agr~co!a y pecuaria mezclada con las actividades foresta'es desarlroladas a tra
ves del tiempo para satisfacer las necesidades de los productores para su propio 
consuno y/o para la venta. Los airboles crecen en conj unto con los cultivos agrf
colas (agrosilvfcolas) o con pastos (silvopastoriles) en forma simultanea o esca
lonada en el tiempo y en el espacio, para optlimizar !a productividad del sistema 
de producci6n realizado en un terreno dado ,i forma sostenida. 

Consultor en Agroforesterfa, Charnnics International, Proyecto Manejo de Recur 
sos Naturales, Contrato USAID/Cemnics No.522-0168-C-00-3040-00, Tegucigalpa 
Honduras. 29 de abril, 1985. 

VS
 



Las oportunidades para desarrollar sistemas agroforestales dependen de la 
identificaci6n de las pr~cticas tradicionales que los agricultores han desa
rrollado en sus subsistemas de producci6n que incluyen rboles para su benefi
cio (auto consum o venta). DeDido a que estas prdcticas son restringidas a
 
sitios especfficos, (suelos, cultivos y requerimientos de los productores
 
dentro del contexto socio-eool6gico), cada actividad 
deber'a ser disefada en 
forma individual a travs de la planificaci6n de !a finca. Cada agricultor 
tiene situaciones distintas que requieren diagn6sticos individuales para poder 
recomendar las practicas y actividades na's apropiadas. La intensificacion de 
estas practicas (manejo) es la tarea del extensionista en forma de asistencia 
tecraca. 

En la ensefomnza tradicional, las actividades de inanejo de bosques han sido 
limitadas al manejo de regeneraci6n natural o reforestaci6n. Un breve andlisis
 
del sector agropecuario del tr6pico y subt.'pico de America Latina indica que 
hay otras tecnicas (practicas tradicionales mejoradas) para establecer 4rboles
 
segun la especie y el sistema de producci6n agropecuario que se han pract.icado 
sobre extensiones grandes. En el ap&dice 1 se ,hace un resumenbreve de las di
ferencias entre siszemas agroforestales y reforestacion tradicional. 

IDENTIFICACICN -DE FRIACTICAS TRADICICNALES (SILVICOLAS) 

1. Sistemas Agrosilvicolas - basado en producci6n de granos b sicos. 

1.1 Manejo de Reeneraci6rn Natural 

La presencia de Jrholes asociados con la producc:6n de granos bisicos 
se debe al beneficio -eicibido por el agricultor. 

1.1.1 	 Arboles r~eanentes del bosque crih rio o secundario son Arbo2es 
semilleros que regeneran las tierras dedicadas a agricultura mi
gratoria. Ejemplo de esta prlctica se ve cuando el agricultor. 
siembra meiz ajo inPLus ooca-r)a. A os despues, cuando se deja 
de sembrar poTr La resu-1tanre degradacion del suelo, rodales de 
Pinus oocara se rzgeneran y restauran -a fertilidad del suelo, 
canpletamdo el zistera de agricu"tura migretoria. 
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.1-1.2 Prgcticas de limpieza selectiva y manejo de ebrotes de cea 	han 

rIesultado en rodales extensivos de Cordia alliodora asociados 
con cultivos perennes y con granos b.sicos en una extensi6n que 
pasa millones de has.. Estas dos practicas son las mas urtiversa
les en su aplicacion por los agricultores, efectuando contriuna 
bucicn sigmificativa a la econoMia. 

1.2 	Manejo de Regeneracicn Tor Semilla 

La introducci'n de nuevas especies (enriquecimiento) a trav6s de semilla 
y luego manejindola por re*brotes de cepa, ha resultado apropiado para la 
especie Paraiso (_elia azoderach)en los tropicos. Establecido para la 
producci6n de madera rolliza Para construcciones, la Paraiso tiene una 
amplia distribuci6n.
 

1.3 	 Rastrojos Eriquecidos
 

Los agricultores han practicado la agricultura migratoria 
en el Stir de 
Guatenala al Oeste de Chiqu.iula y han desarrollado una prac-,oica para 
asegurar Ia composoci6n del rastrojo (matorral) establecido despues de
 
Un perfodo de cultivos de alimentos bgsicos. Despu4s de 2 6 3 ahos de 
cultivo, el agricultor siernbra su ultima cosecha, senbrando el malz ca
sado 	con sermilla de Gliricidia seoi' ,
para una ripida regeneracio'n de
 
un matorral (raEtrojo).
 

Los rastrojos enricuecidos se establecen para aumentar la productividad 
del suelo y cue a la vez 	 son Lna fuente de forraje para ganado durarrte 
el verano cuando las graiminias se escasean. Al desrnntar el rastrojo e
 
iniciar las siembras ctr'a 'vez, la madera de Gliricidia es utilizado para
 
lefia. 

2. Sistemas SilvOgastoriles Tradicionales -con bovines.
 

2.1 	 En el tr6pico y subrr6pico se dejan los 'boles 
que 	han sido favorecidos
 
por 	los ganaderos cuando se limpian los potreros y cercos, los cuales 
son tolerantes hasta cierto punto a los frecuentes incendios durante los 
veranos prolongados. La distribuci6n y densidad de estos grboles es 

**1('
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irreguler en que los .Irboles no han sido sebradoe por el ganad=n S=nc 
pm'pawaic por los miszms vacurxs qiae han seleccionado las especizes por 
tener frutas fforaJ eras durante los lim-arm. Estas especies son: Casia 
grni (Cmraz), Csnta alata 

2.2 En 13-9 cerca vivas se presenta unavariaci~nde especi~es viiy aiipliad
bido a que mu::ha especies pueden botaxvxMet!.. Unas especies scsi 
prefex'icas por I u lefia cuarnio se reaLiza 22L periddicas, Glirici
dia Otras soti preferidas par el crecimiento rdpido qua~ fozmn 

u1,pevientos . o=:) Pitheoelloblun dulce -(&uiliguiste); y atros poqum~
paden forniar barreras vivas que evitan el paso de cerdos ccmo'Jutlxopba 



IwRELA=N ERE LOS SLST.)IAS AGROEORTAL Y LAS Fn'iCr= 

Sistenm Agroforestal 

1. 	Cercas vivas 

2. 	 Hbertas Caseras 

A.rbolesd asociados3 
don cuJltivos 

4. 	 Arboles Asociados 

con Grvina-


5.. 	Rcupevientos 

6.. 	 Har'cAi6n de linder-)s 

7.Mator'al enriquecido 

TRADICIONALS
 

Pr&tica TZ'adiciorkal 

-tianejo de brvtes 

-Podas 

-Siembres de enra-

quecarnientc,
 

Lipieza selectiv'a 

- Manejo de rebrotes 
- Arboies senilierce 

Sienbras d~e eri
quecimiento 
POdaS 

-Liinpiezas selectivas 
Manejo de-r'ebrotes 

-Arboles sei.ercs 

-Manejo de brotes 

-Siembras de eririque-
c2iTU.&rto 

-Siembpa de eriue-
cindierto 

- Siembras Casadas 
-Si~br'a ~de~ 


cizniento 


Iioas~v~t 

-bstes vivos ,Fbrraje
 

lefiaLe
 

1atas y l 

Lefia, risdera
 
recknda y. ta
blas
 

- Aborio or-nico, 

Regrxerdci&n -IAM 

delMadera 

del bo"qe*. / 

Mayor prodwx. Ma o hl.' 
frutas -fcorree
 
Postes 
 12108tes 

Madera mwaer 

Restaureci6n - Errej e
 
suelo
 

de sulo
 
Lela -Left
 



CRIT=OS EASICOS P~UCC ST~AE4 TI- yuccC - A-IC'OF-ISA S 
Las opor'tu-Lidades de aDli-car ls s-zamra, agrofre0tlesdprenels 

conocinmientos de vari-os aspec-tos f.Csicos y SO-7io-eccnomricos, cue sie7,pre eebe
ran contemplarse antes de selecclonar v aol--circclr sistama agrofores-tal. 

1.. Si*ste:,;as cae ;?roducci,-nr .-gr cola v Fecuaria 

Factores cue influyen e:. los si terras de p. -ducci~n cro la tenencia de la 
-ierra y ccndiciones aocmt isconKdsribuci(5n de lluv-as, carac
terl'szicas (de los 7sueccs su ferid. rn~,pendiente y la secuencia 
de cultivos y prcicas c >c-1 :-c.-cr- otros, deben ser co-icoc-as. 

Lh locs t rc xco,', Io -~ e.Ses te:-ad r;e producci6i agr1ola y pecuaria-
Iue pred-orrinan en cada P-giO16-i-vca es-Ld'n estrictamente r-elaczor'adas 
ala clase --l suelos que -nreodrocn v 'a :--es4 'n social pcr la tierra. 

Eni los suelos ;T,,s f76rtiles Idel --r,5-pco de Lnrcatina, los sisteras de 
producci,5n que predoc'-an 7son- 'o--uiio perennes en plarnraciones como 
paTma, caf6, cacao, a7zcmr, alp~',arm y produccion de castos pa-ra ga
nado. Se pres-entan s1:--5~x a unque -~es:ues de 2C-40 afes, hay ne
cesidad de -enovarlos. 

En los suelos menos feriles, el :eaue~b agricultor que produce aLimntos 
b~sicos d1e subsisterncia, rerenael s4asto-ira a~a'fcola migratorio, eficien
te en tieapos pasados cuando la TKc'bIhc-6 era baja (menos de diez personas 
por kil&rretro cuadrado) y ]as: n!eiojsi a rroblaci~n esta2:an liraitadas 
a la subs iszencia. -7 in-%-vii'U rre c-erLras, r--r,' sufi;cie-nte tiff .-D 
para cue los toscues scun--ar-ios o --a:rt~~d~sea (ver 
F'-.gtna 1). Eajo presicr~esr o-~ v.aIi comcecueF.te neces-*I-dad de pr-du 
cir cultivos cc-ereri~ls qliao~ue '-a aciicultura de ciiltivosan 

de graInos en ios- succs
bsicos -=ns ffiles s clo es able cuan-do es 
parte de unl Sistea quIO t:(?r :rN'1vIs>5n, :za-- 1-a res-auraci6n suelo.del Sin 
esta previsi6n, la produccilfn se disTcaiuye :has-a el punto que el ag'icultor 
tiene cue abandonr.F 'Ics cc-r:cc recuentp-err-e ('egrada-ndo ireversiblenente 
su productividad. 

http:comcecueF.te


FIGURA Nc. 2 

Retc~6n entke ta aq'4tia'~tw y to Peit~odos de 
Razt~ojo (Matnvtag) Paxta Restwtcicn de ta Pto 
ductividad de tos Suetos 

A: Ag~icuetutcz 1natzbt - Con P.tesones Vemo9 ~cas Attu4 

VS 

T 	 Sitio deqtdado y aba) 
donado 

9Putduct&vidac-o 

Actuaqa
 

de P. Oocaitpct
 

Pumtceo de Deg~cdacji6n
 

1. Exttacci6n de tezinazuv 
2. Ext'acc&6n de Eeja ctndestina 

3. Incend~o.s 

4. Agticutftwma tazoui sin ptdctica6 de conze~vacL6n 

1. G~anczS~io 

2. Pas-os5 

B. Aatuwtta Migu'tt& Estabt.e.- Sin Pkeaiones VeJog4~6.Lcaz~ 

Situw..4c-5 

I 	 I RODUC'T 

- - - ---. 4 _ _TIEMPO 

Cuett&'o de q,,st~Cacai con B3osqe 
G~ano6 Bicos c,0oues ecunwiaio6 tnitc 

pc.t dftbcfes 6ertieew4 ziemp'te ce~cat. 



2. Aspectos Silvocult rales 

Fuera de la selecci6n deespecies que complementan el sistema de produc

cion agropecuaria identificada, hay que identificar en ia finca (durante 

la planificaci'n de !a finca) cuando, d6nde y como se puede establecer los 
arboles sin alterar substancia.jmente ia producciJn agr'cola o pecuaria. 
Ademas, los conocimientos por los extensionistas de las t6cnicas de ranejo 

apropiadas para cada especIe (en cuanto a tratairnentos silvicolas como po
das y raleos) desde su siemb-ara hasta su aprovechamiento, son esenciales 

para poder prestar asistencia efectiva a los agricultores. 

Por defLnici6n, la silvicultiura contempla el manejo de las especies desde 
su establecimiento hasta su aprovechamiento, tratando de optimizar cada ac

tividad. Eh-n
agroforesteria, las practicas zradicionales son practicas que
 
los rmisnsag au'cult-res 'an desarollado tras sus experiencias. La trans

formaci6n de practicas tradicionales a tecricas agroforestales con

siste en la cuantificacion (comprobaci,'n) de estas practicas para optimizar 

cada ac-ividad en forma sisremitica cue puede ser replicado para mejorar la 

producci6n del conjuntc de subsistmas que posee el agricultor. 

Como contribuci'n de la silvicul-tura se puede seleccionar las especies apro

piadas que pueden roducir el .zximo de beneficios, amrent-ndolos usando es

pacia-rientos y tratamientos apropiados hasta su cosecha final. 

Debido a que se trabaja dentro el mai-ro cue contempla los sistemas de pro
duccion agrfcola y pecuaria, es necesarlo que el equipo de trabajo sea mil

tidisciplinario y que se incluya a todos los asrectos de asistencia tecnica
 

como conservaci6n de suelos, -,anejo de as-cs, etc. 

3. Participaci6n Voluntaria del Agricultcr 

La participaci6n del agricultor y su adopci-6n de una tecnologia, depende de 

la identificaci6n de los beneficios percibidos :or 41 y la confianza que 61 

tiene de !a asistenci- tIcnica ofrecida por los extcnsionistas. 

Las prgcticas agroforest,7les tienen cemo obletivo principal el mejorar la 

situacion del agricultor a -raves del am,nento de la prrductividad del con
junto de producci6n quc. m,,?-'eja en su terreno. Ls.:e aurienta en la producci6n 

se logra a -rav6s del desarlo v disemrinac-ion de pracicas mejoradas y 
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caibios en la.utlizaci6n y merc-jeo de los otros productos que facilita su 
mayor oomercializaci6n. Se trabaja partienco de !a premisa de que los pe
quefios agricultores son e::cien-es en !a u-nlizaci6n y distribucin de re
cursos y tecnologlas diszonibles. 

Con la formulacion y disefo de sistemas agroforestales por equipos por equi
pos multidiciplinar-ios basados en la planificacin de fincas en el predio,
 
los agricultores ayudan a identificar las necesidades de productcs y bene
ficios monetarios ; o-ros -ervicios no monetarios, que sirven como base de
 
juicio para incluir o no rboles en 
su finca asociado con los cultivos. 

Los beneficics percibidos pot los agricultcr-s (de grboles dentro su siste
ma de producci'n que hayan plantado o plantararn) varian segcln la especies y
la praictica agroforestal ultilizada para introducir los grboles dentro del 
sistema en forma que sea compatible con sus otras actividades. Los benefi
cios incluyen: lefa, postes, aadera para autoccnsumo y comercializacio'n, 
frutas y flares ccmestibles, forrajes, (barreras vivas, abono org'nico), 
restauraci6n de suelos degradados, sombra para cultivos o bovinos, postes
 
vivos y linderos para indicar pcsesicn de tierras. 

Los sistemas agroforestales incluyen: ce-cas vivas, huertas caseras, cortinas 
rompevientos, barreras vegetativas, rastrojos erriquecidos, rboles semille
ros y cultivos asociados. 



RESLYE-0 

Las actividades a oforestales tienen cor.o objetivo el de mejorar la situa
c:i6n del agricultor y ganadero a travs de los beneficios producidos por la in
troduccion de arboles en sus sistemas existentes de produccion, intensificando 
el rranejo de especies conocidas en el area. 

Debido a las variacicnes causadas por diferencias en cada regi6n (suelos,

climna, culzivos v necesidlades de los agriculores) cada actividad deberIa for
mularse de acuerdo a su potencial agroforestal en forma individual. 

EL diagnstico y el dise-
 de intervenciones incluye la evaluaci6n de los 
distintos asiectos: silvfcolas, agrfcolas y pecuar-ias y prccticas de manejo de 
los agricultores a '-raves de Ln arTlisis de ics sister7s de producci6n a nivel 
de finca. 

La formulaci6n de actividades o sisermas agroforestales estg basado en 
entrevistas dirigidas a nivel del productor, donde los beneficiarios participan 
en la identificaci6n de las necesidades que ti:nen de los arboles. Los agricul
tores perciben e identifican los beneficios que ellos recibir&n de los rboles 
asociados con su siszrta de producci6n especffico. 

La promocfon de tecnicas agoforestales se basa en la planificac-ion a nivel 
de finca para cada agricultor que participa, poporcionando asistencia tecnica 
en cuanto a las esoecies cue debe plantar, d6nde y Co'o debe plantarlas y en las 
practicas de manejo requeridas para asegurar Ios ceneficics previstos por el 
agricultor mism. 



APENDICE 1 

%.QUE FACE DISTTI'JJR LOS SISTEY!AS ASKOFORESTALES DE LA. PRE."RESTACTON TRADICIONAL" 

1. 	 Los sistemas airforestales estrn basados en la integ7'aci6n de distintos usos 
de la tierra, ejzo en vez de un usc exclusivo, como por ejemplo cuando se 

trata de plz-miciores ouras0 

2. 	 La presencia de ac:ividades arfcoias, esoeciaLmente el caso de la agricultu
ra migatoria, es desvpnta marcada los proyec'Losuna a en tradicionales de 
reforestacion y las mismas suelen c--usar conflictos sociales y competencia 
por las tierras. Pe-ro con los s'stemas agro-foresrales hay que depender del 
mis;mo agricultor para que se ejecute tin pr yecto. 

3. 	 La selecci6n de especies para 3istemas aro-forestales debe favorecer aquellas 

especies con usos m:l-iples, las cue satisfacen las necesidades del agricultor 
Esto esta en contrasze con la reforestaci6n tradicional, donde la selecci6n de 
especies es ccn-mucha frecuencia restringida al uso Itns.camente industrial-co

mercial.
 

4. 	 La estrategia en los sistemas aTro-forestales es la de satisfacer primero las 
necesidades del agricultor v despues vender los excesos (si hay producci6n de
 
algo para vender), lo cual contrasta con !a reforestaci6n tradicional, que
 

tiene una orientaci6n puramen:e comercial. 

5. 	 La reforestaci6n tradicional es ]a producc:oLn de monoculfivos, en contraste 

con la diversificaci6n de es-ecies que se encuentran en los sistemas agrofo

restales.
 

6. 	 Las densidades de siermbra son baias en sistemas a foorestales, aproximando 

los spaciamientos Gue se ec-_nrrar~n a finales de -u mrac4 on econrnica (un 
ejemplo consiste en la espece Cordla alliodora, que se utiliza como sombra 
para cultivos perennes). T estac en contraste ccn la reforestacion tradi
cional, donde la densidad de Zienbra es alra y requ'ere nterosas ihtervencio
nes para reducir csta -poblic cr leroles artes de que se finalice la rota
cion 	ecormica.
 

7 



-12

7. Los sistemas agroforestales aprovechan con mayor eficiencia los elementos 
b~sicos de agua, luz y nutrientes del suelo, ocupando asi ,U'jtiples estra
tos de! sitio debido a ia heterogeneidad del sis&e--a. 
Esto, en contraste
 
con el uso de un solo es-ra~o del si-fio er, sistenas m noculturales de es

r
pecies y edades ho geas, 
1o cua. se observa en plantaciones tradicicna

!es. 

8. Una vez establecidos los si-ete'as agoforestales como un sistema tradicio
nal de produccK6n, es-os son 7Zs eszables que los proyectos tradicionales 
de reforestaci6n que Dueden sufrir las consecuencias de interruDciones no
ifticas e instirucior.ales, cor ,as nte-E.uciones subsiguiEntes e-n presu
pues-os y aur. w-enazando con !a des inte-raoi6n del proyec-to y en consecuen
cia el abandono y !adesintegraci6n de !as plantaciones. 



ANEXO III
 

SELECCION DE ESPECIES PARA FoLTEMAS AGRO-FORESTALES
 



SELECCION yE ESPECIES PAR~A SISTEMAS
 

AGROFORESTAL ES
 

La de6i.ni.c6n de " S.&temctz Agto604UtaW4 " i&ptica et uw6o de 6"temua t/rta
dicionae4 de putducc6n, que 	ze u,6an en una 4egi6n dada: L". e.6peciae a .6e-
ZeccionaAt deben encont'wjte o'iecendo en -Ca %eg-i6n; con-6ecuentemente zcn e4
pecae4 ngatia4 o ex6tica6 ac&matada, ea int'wducci6n de eUpecLe4 nueva,6 co
k~e6ponde a un pkogiama de -tveutigavJi5n y no a an p'wg~'wma de %e~o,%e6taci6n 
con Z4Ltema6 aglo~o/Letate. 

La zeteccj ,n de eupecie4 se debe boA~a en Zo-6 4iguien-te cAitvutio4, Zos cua
tu~ deben -6eAr e~-t'echamente tdacionadaz con 
Zo46 	 objetzvo.6 det Pu'weceto. Ade
mds 	 deben con~zdeAaze .Co4 bene £ci4o- pe iidol, po.'t eo.6 agiut z Veben
 
conzide~wize Zo, 6guenteA aspectos en 
ta .6etcc.6n de Z" ezpeciez: 

I.- LSo4 mtiVpe. de .Ceffa, 6o0vuzje, niadeta Aedonda, po4.teh, ceAco, etc 
2.-	 C/tec.miento pido con 6o'una aceptabte zegtin 6u wzo 
3.-	 Ex-Lztencia de 6uente de emdZta omteLat vegetaZ tocat, sint necezidad 

de t'ecuA~iL a 4emiita de otta6 dVcea4 o de plocedenr-a" de di eAenteA con
dicLoneu ec0tca. 

4.-	 Extenciade en tpos de rnejo4% 6otra que debeCan -6eA'
uti~adoz cuando 
,6e~a po.6ibee ( ejernpeo: G&c,&&a Zepium~ que &.ene una v'a.'tedad de wn 4oto 
4uz-te y no 'tani4cado ) . 

5.-	 Fo.c~tdad de ezabtecimiento po.'t estaca4, potL pzeudo - etaca46, boZa4 pLd6
ticaz o pot. siemb4a ditecta de 6emitt". 

6.-	 E6pe ..Ze que zeadaPten a una gtan vat.edad de condiciona. ecotC6gica46 y va
Aiacjione,6 de .6eto. 
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7. FacJJ~dad de tegenetaue~pcAi tebtotes de cepa 
8. Ruzeic~a a ptaga6 ~y eno'C',dazda 
9. E.6per.&e 6i4]adouua de ntten 

CONSIVERACCOVES SIL/ICULTUPRALES
 

1. E6pacaento: Cut~a es de,5eab~e pwta Zaz e.6pecie,4 dwi~ante cada etapa de zu~ 
dews~iotto segtin su ui.t&.zaci6n ptevista. 

1.1. 	Et upaciamiento patct G&,'icidia depende de 6i 6e p'ioduce paLO Zeia o 
rwiDa 	abono o~'tdn~co. 

Pwt~a 	 Zehcz con wuza poda a~ta a 1.5 a 2.0 in., et pozte de GZZ'i.cdia va 
6o'aando una cabeza con mt!ZWipta, bhro-te, y et eupaciamiento debe de .6eA 
de 2.0 a 2.5 m. podando e*t 6nmu~a .6isemdtica y toa cada 2,3 o 4 	a~lo,6. 

Paiita ea pkoducci6n de mattia 0' ~fn.ca con p -~ctcazde con~e/Lvaci16n de 
.6eio~s, Za poda s~e uta~i~Za cada auio peti .tantCo Za d-istancia. de siemnbta 
puede 6vi. de .25 a 50 cm. 

1.2. 	 Atboteu pw'a scinbura de L'cuoh cometcicte ccro Lcwte, ( Coti~a alfdodotra 
deben sembt.ze pA6x~mo a su e.zpac~am i.kc ~& a no sob)Lte p.tntaA 
cau~ando en5.ancam.4ento p'terrtuz)L ( ccmrpetiac.a ) . i et agt-.cu.Zto,%i no 

Pc~iac 	 madeuia tedonda de 20 cm de d iimetto, una deitsidad de ha6a 200
250 fZ'ibotes pok ha. a. aceptabte, siemipke que Za sombuia no mote.i-te ete 
cutt&'o. Paxa AtiboZl- de 40-45 cm. de ddi'dmetto AotCo 100 6L'tbote46 pue
den duao~apse poi~ ha. 

http:sembt.ze
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1.3. PaA~a u.pecie6 corno Ced'to Rea ( Cedta~i cdo'rata ) y Caoba (Swietenia 
debe 6enibkcztv6. en dcetsidadz rnuq_ui~ bajaz pot hectcAea, no 

pas.ando de eo d&!.z '10 ) toes Esllc' 5e debe at ctaque de Hyp
phtL&Ua, uza uemwqcc dcyo, c 6uz evo6 en ea yenia te/tr~nat de2 
ltbct; eute bjeuc d&-3titu eY tt, cauw5ando tzna mata 6o'unaciZdn 
de2 6 tboe a~eiidc bkotes. E~s-os dboteme con mft-ptes b'to 
,t,6 deben seit podczdo.s Yprvia ct e~, a "o'ma de 6Abotu~ a-&zcado,6. 

4. E&6pecZe/s como Euca~tuw3 s):!- . oi L-zIatadcs -,6t.o muyu ezpect.~1co., p7ik
ejempto, ta E. ,tobwsta cuce b~c-,~~ sLo hdhedo,5 ha~ta ctgo (znegaLizos 
en tas pa~tez baja6 de Zat5 moa -CO, mt'en,ta E. caandtwenz& yi E. gkczndiz 
no puede to~ea toJc 5uet~o~s htmehdos. Adwl.cf-- &6~dietntes epecie, de
Euctrt N.ekze tCa c &ice~sc d,-(acet poinizacZ6n c'wzada, ltezutan
do en h~bA-aos, que . e degeic:,a~i en Jo~ima y cteciniento. 

5. La Leucaena sop teceLidada~paita p.og..amas de Zeila y rOlwuaje tene '6U.6 m&i
-tos siepte y cuctndo 6sea sLxnb.*.ada ,,i su zonct ccof.6gicct. Cazbe no-ta.'t que .6e 
con~,unden ez d.6irtgs espeul'es de Leuccten;-. 

La Leucaena teuLcccepha~atNene -:raLUKLZ tcc-,. !i e,s ai,vopiada palta te~la. La 
va~tiedad K-8 6tze setcc~icnadaz Ac Lta, 5c(ud std c-da para tu tevla6 Zoca 
Zbzadz4 abajc' -tasde 500 msnm. Si r': des ' 6ut zcna ecoe6gica tiene 
mnuy ma.Ca 6o'tma a ctec~imiLentc ' irto. Lc,LU, 2.! ~e'5o~ e6 6wutede de2

gado, Aami~icada y es apCta pa, :-, CdLZC4P :.ex5 CL t md ttipZez 'tama.s y
bk,tes. Tota attwtas 1000de ,z 1200 ria.s~r 

CSE PE BQUE EC IES U.A0RE COi1E ARA? 

P'rA,iew hay que aeav: 
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1.-	 En qu~e '.a et agticuttot utiti.zoA cada u-peciLe escogida, 
2. 	 Q'ue conocimientoz -tiene e2 agticutotr de .su maneJo 

Gt&~tcidia&Iy Catdote 6oki do.6 epecieu comune/es en et6/Lea, de2 P-toqecto qu~e 
pLodLucen muy buena. rrancva pwta -,e"6a q pueden p.'wdu&ci gkacndez cantidade,4 
.6 6on podadau pn-idc~amenCe, petc Zos aqp4cuttcte no to utdn haciendo 
yJ estdn peAd endo una g~tan opo'ttuidad. 

Cudn,,oz 6Abo~e6 de CaLdote /son 	 Lufl.equmdoz potL 8am&ta pata, SumiJn-tlaft 
Zeia, en 6o~unia 6osteitia? Se encoytti6 que f/iboes~ de Cautote podado cada 4 
a&6~! p'LodLC.a u~n p-'Lomectio de 770 Kg. de teiia ve.'Lde pot 6AboWj EYEc.onumo 
de ten~a po'r. 4,amn&&& e,.a de 5750 Kg/aqio, l4eqwuendo .6oeo 8 6.'bo~ez poL 6ai 
ia at. akW; a 32 6/~bates pata martenet[ ta 6auni2a. con Zeiia en 6o~tma, 6o,6tm.

do. P) .6.emp'te y cuando ei agti.caua/L conozca et mcnejo, y ta p'm4ctica de po 
dcur Zo,6 6tbote.6 pe,~i6d.('camne. 

3. 	 Cuatue son Za ccndicione ccodgicas? ( dtwta,, sequt.Ca 
4. 	La. situacin LocaL de sude.o6 - soi, mu.y degadadas? 
5. 	U.6o Vmicoiate de ea, Neita 
6. 	 Laz especies y su 'oknia tienen que se'k Compatbtu. con eo.6 cuJJ-vo6s actuaZe. 

Ta~e~tan 6omb)La? No 6e t'a a ikntAcdUtC)J CaM&4c. en ee u~o de La, tieA~a zoto potL 
ptantoA,. 6/iboteu. No debe deup~aza,,'se a,' ag ctttcL 

7. 	 P04 2timo h2ay que en6atiz-a que se 6nib"~nj'i c~b -I paAa seA t Lizzo.6. y 
et de no ut.Zzi~za en 6~u tL'erpo opottuiio, es p~intat dAboLUz "ol~namenate4" 
que no t-Lenen ningtin vatot p'toduct.vo y pu~babt~emente so Ze va a deZ&minWL de 
~su si-6ema. de ptoduaccL~n

*Ba.6ado en un caua eutudiado cpi Cocsta Rica 

http:sequt.Ca


Se.tecci6n de, EspecLe, 

T4opiLca y SLu-Thopicct..
 
Pcvta SiLtemas Aqwootai..e,6 O L
 

Activ.dade4 Nombte C ent' ~co 'N~omb'te Corian- -

I1. Cetca6 ViLu4v

1. GtbticALL& sepiumn Mctd~Aado xx k xx xx xx x
2. Guazuma tbQio~a cicLL10 Ccko~ xx x xx T 

2. Hue~taz CaevA" u Actividadn Cacecs 

1. SponLivs spp Jecote. ____1x1 

2. Caematini couiatia .Yacczs ct xx x xx x 

3. Azoccado cont Cuttvcos con Obta, de Conm,'wac4i't 
E.6 t'w.to atto__________ 

I1. Cotdia a.I&cdotc Liiz2_ xx- -

2. kieLta azodeArc2 Patatzo x xx xx 
3. PiZnw.6 ooccapc Pivtc Ocote xx xx xxI 

1. GbA-)Lcida~t lklclJJ1 - [0,!ac xx xx xxseiu ta(' lj x xx 
2. Leucaenz spp Cuae - Crax x xx xx xx xx 

4. A,6ociado copit Gkamineas I___I_ I____ 

I. EnCe~togobiim cyceocatpwnGaicLt x xx xx x 
2. Ca6si atazd-Ls C ,-acxx xx xx x 
3. Guazwnawfyt& o~ia __________________ ,,Xx xx xx 
4. Pin" oocv~paiPl xx xx xx 

5. Rompevientos 

I.PLtheceIobLum dutce t'ccu 'tc, x x 
2. Siawbag -auca ACe ltuo xTxx 
3. Cu~me Zu6.tanlica C 4pP't6(n___ x x 

6. M'r~cac.6 de Lindetw6 I________ 

1.8omba-cop.6i qwinactwn drcE x x x x 
2. Ced'tac odo'ta.ta C ,dlt0__ xx ___
3 .Swietenia hwnmP;6 ~o ba - - - _ 

7. Matovt Envtquec,?-doI I 
1. Gb~idr~ca 5epiumW "Lo'd,-eLubfo xx x xx x xx
2. Senna,atoma,a F.~joxL eox 

X Buena 
YXX Exceeentce 

http:odo'ta.ta
http:8omba-cop.6i
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ANEXO 4
 

CONCEPTOS Y CRITERIOS PARA DESARROLLAR 

PLANES DE MANEJO 

Por ROBERT PECK 

INTRODUCCION
 

Hay que sefialar de antemano que la elaboracidn de los planes de manejo es
 

un proceso gradual y evolucionario y ademas que antes de iniciar elproceso de
 

planificaci6n tiene que ser declarados los objetivos de largo y corto plazo,
 

y seguidos posteriormente formulando una politica de acci6n con estrategias
 

a seguir para alcanzar los objetivos.
 

El plan de manejo se considera muchas veces como la culminacion del
 

proceso de planificaci6n, cuando en realidad un plan de manejo representa una
 

serie de acciones requeridas para asegurar la producci6n y utilizaci6n
 

de los recursos de manera que se asegure la permanencia del sistema.
 

Un Plan de Manejo ccmprende todos los puntos siguientes:
 

1. 	La reflecci;n de una polftica institucional que respalda al desarrollo
 

econ6mico y social de los beneficiarios y la comunidad;
 

2. 	Una estrategia para lograr los cambios deseados;
 

3. 	El criterio bajo el cual se tomaran las decisiones; y
 

4. 	La referencia del punto de partida sobre curles de los resultados
 

del prograria pueden ser evaluados.
 

El plan de manejo una vez elaborado no cs estettco sino que al contrario 

el plan debe ser dinzmico y tflxible, sujeto a revisioncs cuando nueva inEormacion 

est6 disIonible e7to incluyendo nu(-,0os estudios, encuestas y evaluaciones de 

resultados alcanzados 'c-r el proqr'ma. 
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Un objetivo basico es el de un plan de manejo que asegurara la produc

tividad y utilizaci6n de los recursos en forma racional, 1o que hace distinguir
 

el Manejo Forestal como trabajo do profesionale-sante la explotaci6n irracional
 

de los recursos que se hace en forma tal como un minero extrae carb6n u otro re-


El manejo implica controles para asegurar el funcionamiento
 curso no renovable. 


del sistema , tanto para el establecimiento y desarrollo del rbol
 

o bosque como para su aprovechamiento oportuno y su renovaci6n para asegurar
 

la continuidad del sistema agro-forestal para que el agricuiltor incorpore estas
 

tecnicas en su sistema tradicional de laborar la tierra.
 

LOS PRINCIPIOS DE LOS PLANES DE MANEJO
 

1. El enfoque debe enmarcarse en el principio de que la planificaci6n es un
 

proceso permanente. y no sol un plan. Los planes son importantes, pero el
 

trabajo de recolectar, analizar y procesar es an mas importante. Hay una ten

dencia para terminar el proceso de planificaci6n cuando el plan ha sido ela

borado pero la realidad es un proceso continuo, como una herramineta para el
 

manejo de un programa.
 

2. Hay necesidades de elaborar planes de manejo a la altura do la situaci6n 

es decir que muchas veces los planes de manejo est~n preparados a un nivel
 

tan detallado que ya no corresponden a la realidad, y que estgn fuera del alcance
 

de los funcionarios quienes tienen que implemientar el progran& (wn esto caso 

los extensionistas). Planes de manejo deben hacerce funcionales, en forma de
 

una gula.
 

3. Los planes de manejo se desarrollan tras cl tiempo; en este sentido, es un 

proceso evolucionario. La medida do su efectividad consiste en su aceptaci6 n 

como una herramienta do trabajo. 

4. La pianificaci6n puede ser realizada a todos los niveles simultaneamente,
 

enxnarcandose la labor dontro do lo cue es la situacion 6specfica con sus
 



Los modelos pueden ser 'tiles, pero los modelos no
 re~pectivos objetivos. 

ejccuci6 n del.
 

deben de limitar el desarrollo de un plan 
y ast paralizar la 


programa.
 

Un plan de manejo 	finalizado, implica que cuenta con 
la aprobaci6n


5. 


institucional, reflejando su polltica y criterio 
sobre los objetivos del manejo.
 

Con este
 y su uso diario forman el criterio de su 6xito. 
Su implementaci6rn 


criterio se puede ver que muchos planes de manejo 
son nada mas que propuestas
 

si estos no se implementan o no pueden implementarse.
 

* Debe existir una relaci6n estrecha entre la preparaci
6fn del plan de manejo


6. 

Este principio ha 	sido violado
 

y los que posteriormente lo van a administrar. 


Un plan de manejo no es un sustituto
 mucho pero nunca con resultados favorables. 


para la persona en el campo quien lo tiene que ejecutar; 
el plan es una gula
 

para ella.
 

plan de manejo no 	puede elaborarse a un nivel mayor 
que el nivel academico
 

7. 	Un 


de sus autores y de la informaci
6fn bisica que estg disponible.
 

y profesional 


Este punto parece ser obvio, pero con frecuencia 
es olvidado. Es facil hacer
 

un plan que tiene buena presentaci
6 n en papel, pero la pueba de un plan de
 

manejo es su utilidad para realizar bien los objetivos.
 

n
 
Debe existir flexibilidad para poder manejar la 

dinamica de una situaci
6


8. 


que esta constantemente canbiando, especialmente 
en un progrma orientado a
 

con practicas agro-forestales y de conservauria comunidad de agricultores 


1o cual tiene que sen dirijido al nivel de finca de cada
 
ci6n de suelos, 


agricultor.
 

n quo garantiza la continuidad del plan.
 
9. 	 Debe existir alguna provisi

6


utiliza para unificar los
se 
El plan de manejo es una herramienta do manejo 

quo 


criterios en la administraci'n del proyocto 
asl cstaileciefndosc normas tecnicas
 

para la evaluaci
6 n del proyecto.
y controles administrativo 
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UN LISTADO DE CONSIDERACIONES BASICAS PARA LA ELABORACION DE PLANES DE MANEJO
 

La labor de preparar planes de manejo puede ser facilitada con un listado
 

de consideraciones b~sicas, en base del cual una decisi6n deber'a ser tomada.
 

Unas consideraciones no van a ser pertinentes a un plan espec~fico, pero si 
es
 

pertinente que se descarten aquellas consideraciones que no se aplican al caso
 

espec~fico.
 

1. Objetivos del Plan de Maneje: Este es el punto de partida. ZQue es lo que se
 

desea? La polftica, criterio, y estrategias que se van a seguir tienen que ser
 

definida antes que se inicie la planificaci6n en detalle.
 

2. Consideraci6n de: la Utilizaci6n final del recurso, la situaci6n socio

econcmica de la comunidad en cuanto a mano de obra y otros conflictos que podrian
 

ocurrir como un cambio en el uso de la tierra.
 

3. Organizaci6n Forestal: La necesidad de organizar y-establecer una adminis

traci6n efectiva con sus respectivas sub-divisiones para la ejecuci6n del
 

proyecto especifico.
 

4. Accesibilidad: Accesibilidad a los sitios propuesto y la factibilidad de
 

administrar el proyecto en el sitio, esto debido a que quizas hayan sitios tan
 

aislados que no se les pueda atender.
 

5. Correlaci~n con otros usos: La relaci6n de proyectos y su manejo a otros
 

usos como manejo de cuencas, recreo, etc.
 

6. Protecci6n contra: incendios, insectos, plagas.
 

7. Silvicultura de las esnecies: Consideraciones silv'colas quo podrian afectar
 

al programa.
 

8. Inventario do Datos: Este puede incluir los recursos forestales, suelos, 

usos actuales de 1a ticrra, poblaci6n y su distribuci6n, situaci6n ecol6gica, etc. 



98 Registro de Datos: Sobre el crecimiento y desarrollo de los grboles o
 

bosques.
 

10. Reglamentaci'n de bosques: La programaci6n de la utilizaci6n de los arboles
 

o bosques p;,ra evitar la subutilizaci6n de estos recursos.
 

11. Provisi6n para la continuidad del plan de manejo: Elestablecimiento de
 

registros para la clasificaci6n y evaluaci6n de los proyectos es basico para el
 

desarrollo'del plan: los registros de campo tienen que ser disefados tomando
 

en cuenta la capacidad t~cnica del personal involucrado.
 

LA ESTRUCTURA Y Ey FORMATO PARA LOS PLAUES DE MANEJO
 

Es obvio que no existe ninguna tabla de contenido pre-establecido, escrito
 

en un texto universitari para la elaboraci6n de los planes de manejo; el contenido
 

depende de las necesidades y circinstancias de la instituci6n. El formato que
 

se adopte para que el plan sea una decisi6n que la tome la instituci6n. Es m's
 

importante pensar en la funci6n del plan, que en el formato que lo enmarca.
 

Sin embargo, existen razones por las que los planes de manejo deberan tomar
 

una forma especfica. Las instituciones tales como los servicios forestales pueden
 

apreciar la necesidad de tener planes de manejo con formates estandarizados y
 

completos
 

1. Estos son necesarios para los controles internos, para las revisiones
 

y.ara e-tablecer responsabilidades.
 

2. Ademas los planes de manejo forman una base para demostrar que los
 

intereses de la comunidad ser~n protejidos.
 

3. Son necesarios para establecer la continuidad de un programa irrespectivo
 

de cambios de personal t~cnico.
 

4. Son necesarios para la dclaracion y precisi6n requeridas en la ejecuci6n
 

del plan de manejo.
 

El plan de ancjo en s, consiste en cuatro partes:
 



.. Antecedentes generales e informaci6n basica. Esto incluye: Los obje

tivos de manejo, consideraciones socio-econ6micas, aspectos de utiliza
ci6n consideraciones silviculturales ta como la selecci6n de especies,
 

protecci6n, suelos, infraestructura y otras consideraciones relacionadas.
 

2. Un inventario de los recursos, en 	la medida de que estos se 
relacionan
 

con el proyecto.
 

3. Un anglisis de tecnologlas alternas que son apropiadas para alcanzar
 

los objetivos del proyecto.
 

4. Una .descripci6n de practicas inaluyendo: designaci6n de sisteaas, y
 
planes de trabajo que incluyen una progrmaci6n de labores a realizarse
 

y una indicaci6n de las intervenciones requeridas en el futuro hasta
 
la explotaci6n. FinaLmente una provisi6n para la renovaci6n del sistema
 

debe ser incluido.
 

REFERENCIAS CONSULTADAS:
 

1. Davis, K. (1954) 
 American Forest Management.
 
McGraw-Hill Book Company, N. Y. 482 p.
 

2. Dawkins, H. C. (1958) 	 "The management of Natural Tropical
 
High forest with special reference to
 
Uganda." Inst. Paper 34, Imperial Foresty
 
Inst. Univ. of Oxford 155 p.
 

3. Johnston, Dr. R. A. J. Grayson and R. T. Bradly (1969)
 

Forest Planninq.
 

FABER and Faber Limited, London; 541 p.
 

4. Watt, G. R. (1973) 	 "The Planning and Evaluation of 
Forestry Projects", Inst. Paper 45, 
Commonwealth Forestry Institute 
Univ. of Oxford; 79 p. 
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INTRODUCCION
 

Hay que sefialar de antemano qua la elaboracion de los planes de manejo es
 

un proceso gradual y evolucionario y ademas que antes de iniciar elproceso de
 

planificaci6n tiene que ser declarados los objetivos de largo y corto plazo,
 

y seguidos posteriormente formulando una pol'tica de acci6n con estrategias
 

a seguir para alcanzar los objetivos.
 

El plan de manejo se considera muchas veces como la culminacion del
 

proceso de planificaci6n, cuando en realidad un plan de manejo representa una
 

serie de acciones requeridas para asegurar la producci6n y utilizaci6n
 

de los recursos de manera que se asegure la permanencia del sistema.
 

Un Plan de Manejo ccmprende todos los puntos siguientes:
 

1. 	La reflecci6n de una polftica institucional que respalda al desarrollo
 

econ6mico y social de los beneficiarios y la comunidad;
 

2. 	Una estrategia para lograr los cambios deseados;
 

3. 	El criterio bajo el cual se tomar'n las decisiones; y
 

4. 	La referancia del punto de partida sobre cualos de los resultados
 

del prog7:aria pueden ser evaluados.
 

El plan de manejo una vez elaborado no cs nst5tico sino qua al contrario
 

el plan debe ser dinzmico y flexible, sujeto a revisiones cuanJo nueva inforrmaci6n
 

est6 disvonible esto incluyendo nunvos estudios, encuostas y evaluaciones de
 

resultados alcanzados por cl proqrrma.
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Un objetivo b~sico es el de un plan de manejo que asegurar' la produc

tividad y utilizaci6n de los recursos en forma racional, lo que hace distinguir
 

el Manejo Forestal como trabajo de profesionale-,ante la explotaci6n irracional
 

de los recursos que se hace en forma tal como un minero extrae carb6n u otro re-


El manejo implica controles para a!egurar el funcionamiento
 curso no renovable. 


del sistema , tanto para el establecimiento y desarrollo del rbol
 

o bosque como para su aprovechamiento oportuno y su renovaci6n para asegurar
 

la continuidad del sistema agro-forestal para que el agricultor incorpore estas
 

tecnicas en su sistema tradicional de laborar la tierra.
 

LOS PRINCIPIOS DE LOS PLANES DE MANEJO
 

1. El enfoque debe enmarcarse en el principio de que la planificaci6n es un
 

proceso permanente, y no solo un plan. Los planes son importantes, pero el
 

trabajo de recolectar, analizar y procesar es ann mas importante. Hay una ten

dencia para terminar el proceso de planificaci6n cuando el plan ha sido ela

borado pero la realidad es un proceso continuo, como una herramineta para el
 

manejo de un programa.
 

2. Hay necesidades de elaborar planes de manejo a la altura de la situaci6n
 

es decir que muchas veces lc:; planes de manejo estgn preparados a un nivel
 

tan detallado que ya no corresponden a la realidad, y que estgn fuera del alcance
 

de los funcionarios quienes tienen que implementar el programa (en este caso
 

los extensionistas). Planes de manejo deben hacerce funcionales, en forma de
 

una gula.
 

3. Los planes de manejo se desarrollan tras el tiempo; en este sentido, es un 

proceso evolucionario. La medida de su efectividad consiste dn su aceptaci6n 

como una herrarienta de trabajo. 

4. La planificaci6n puede ser realizada a todos los niveles simultaneamente,
 

enmarcandose la labor dentro de lo que Cs la situaci6n 6specifica con sus
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Los modelos puedan ser utiles, pero los 
modelos no
 

re-pectivos objetivos. 

ejecuci6n del.
 

deben de limitar el desarrollo de un 
plan y asi paralizar la 


programa.
 

Un plan de manejo finalizado, implica que cuenta 
con la aprobaci6n


5. 


institucional, reflejando su polltica y criterio 
sobre los objetivos del manejo.
 

Con este
6n y su uso diario forman el criterio de su 
exito. 


Su implementaci


criterio se puede ver que muchos planes de 
manejo son nada m~s que propuestas
 

implementan o no pueden implementarse.
si esto ..o se 


n del plan de manejo
n estrecha entre la preparaci
6


6. 	 Debe existir una relaci
6


van a administrar. Este principio ha sido violado
 
y los que posteriormente 1o 

Un plan de manejo no es un sustituto 
mucho pero nunca con resultados favorables. 	 uia
 

la persona en el campo quien 	lo tiene que 
ejecutar; el plan es una 

para 

para ella.
 

plan de manejo no puede elaborarse a un 
nivel mayor que el nivel acad'mico
 

7. Un 

fn basica que este disponible.
sus autores y de la informaci
6


y profesional de 

Es ficil hacer
 

Este punto parece ser obvio, 	pero con frecuencia 
es olvidado. 


un plan que tiene buena presentaci
6 n en papel, pero la pueba de un plan de
 

su utilidad para realizar bien los objetivos.
manejo es 


Debe existir flexibilidad para poder manejar 
la din'mica de una situaci

6fn
 
8. 


que esta constantemente cainbiando, especialmente 
en un progrma orientado a
 

una comnunidad de agricultores con pr~cticas 
agro-forestales y de conserva

al nivel de finca de cada
 ser dirijido
ci6n de suelos, 1o cual tiene que 


agricultor.
 

n que garantiza la continuidad del plan.
 9. Debe existir alguna provisi
6


El plan de manejo es una herramienta 
do manejo que se utiliza para unificar 

los
 

criterios en la administracicn dol 
proyocto asi esta!ieclendose normas 

tecnicas
 

n del proyecto.
 
y controles administrtivoj para la evaluaci

6
 

7 



UN LISTADO DE CONSIDERACIONES BASICAS PARA LA ELABORACION DE PLANES DE tANEJO
 

La labor de preparar planes de manejo puede ser facilitada con un listado
 

de consideraciones b~sicas, en base del cual una decisi6n deler'a ser tomada.
 

Unas consideraciones no van a ser pertinentes a un plan especlfico, pero si es
 

peztir.ente que se descarten aquellas consideraciones que no se aplican al caso
 

espec'fico.
 

1. Objetivos del Plan de manejo: Este es el punto de partida. ZQue es lo quo se
 

desoa? La politica, criterio, y estrategias que se van a seguir tienen que ser
 

definida antes que se inicie la planificaci6n en detalle.
 

2. Consideraci6n de: la Utilizaci6n final del recurso, la situaci6n socio

econ6mica de la comunidad en cmanto a mano de obra y otros conflictos que podr'an
 

ocurrir como un cambio en el uso de la tierra.
 

3. Organizaci6n Forestal: La necesidad de organizar y-establecer una adminis

traci6n efectiva con sus respectivas sub-divisiones para la ejecuci6n del
 

proyecto espec'fico.
 

4. Accesibilidad: Accesibilidad a los sitios propuestos y la factibilidad de
 

.administrar el proyecto en el sitio, esto debido a que quizas hayan sitios tan
 

aislados que no se les pueda atender.
 

5. Correlacion con otros usos: La relaci'n de proyectos y su manejo a otros
 

usos como manejo de cuencas, recreo, etc.
 

6. Protecci6n contra: incendios, insectos, plagas.
 

7. Silvicultura de las esnecies: Consideraciones silvicolas quo podr'an afectar
 

al programa.
 

8. Inventario do Datos: Este puede incluir los recursos forestales, suelos,
 

usos actuales de la tierra, poblaci~n y su distribuci6n, situaci6n ecol6gica, etc.
 

1r 



98 Registro do Datos: Sobre el crecimiento y desarrollo de los grboles o
 

bosques.
 

10. Reglamentaci6n de bosques: La programaci6n de la utilizaci6n de los rboles
 

o bosques para evitar la subutilizaci6n de estos recursos.
 

11. Provisi6n para la continuidad del lIlan de manejo: Elestablecimiento de
 

registros para la clasificaci6n y evaluaci6n de los proyectos es basico para el
 

desarrollo'del plan: los registros de campo tienen que ser disenados tomando
 

en 	cuenta la capacidad t~cnica del personal involucrado.
 

LA ESTRUCTURA Y EL FORMATO PARA LOS PLANES DE MANEJO
 

Es obvio que no existe ninguna tabla de contenido pre-establecido, escrito
 

en un texto universitariopara la elaboraci6n de los planes de manejo; el contenido
 

depende de las necesidades y circinstancias de la instituci6n. El formato que
 

se adopte para que el plan sea una decisi6n que la tome la instituci6n. Es m~s
 

importante pensar en la funci6n del plan, que en el formato que lo 
enmarca.
 

Sin embargo, existen razones por las que los planes de manejo debergrn tomar
 

una forma especffica. Las instituciones tales como los servicios forestales pueden
 

apreciar la necesidad de zener planes de manejo con formates estandarizados y
 

completos.
 

1. Estos son necosarios para los controles internos, para las revisiones
 

ypara establecer responsa-bilidades.
 

2. 	Adem's los planes de manejo forman una base para demostrar que los
 

intereses de la comunidad ser5n protejidos.
 

3. 	Son necesarios para eotablecer la continuidad do un programa irrespectivo
 

de cambios de personal t~cnico.
 

4. 	Son nccxsarios para lia claraci6n y precisi6n requeridas en la ejecuci6n
 

del plan de manejo.
 

El plan do manojo en sl, consistc en cuatro partes:
 

v\ 
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.. Antecedentes generales e informaci6n basica. 
Esto incluye: Los obje
tivos de manejo, consideraciones socio-econ6micas, aspectos de utiliza
ci6n consideraciones silviculturales ta como la seleccidn de especies,
 
proteccien, suelos, infraestructura y otras consideraciones relacionadas.
 

2. Un inventario de los recursos, en la medida de que estos se 
relacionan
 

con el proyecto.
 

3. Un analisis de tecnologlas alternas que son apropiadas para alcanzar
 

los objetivos del proyecto.
 

4. Una descripci6n de practicas iniluyendo:
..
 designaci6n de sistemas, y
 
planes de trabajo que incluyen una progrmaci6n de labores a realizarse
 
y una indicacion de las intervenciones requeridas en el futuro hasta
 
la explotaci6n. Finalmente una provisi6n para la renovaci6n del sistema
 

debe ser incluido.
 

REFERENCIAS CONSULTADAS:
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 American Forest Management.
 
McGraw-Hill Book Company, N. Y. 482 p.
 

2. Dawkins, H. C. (1958) "The management of Natural Tropical
 
High forest with special reference to
 
Uganda;" Inst. Paper 34, Imperial Foresty

Inst. Univ. of Oxford 155 p.
 

3. Johnston, Dr. R. A. J. Grayson and R. T. Bradly (1969)
 

Forest Plannin.
 

FABER and Faber Limited, London; 541 p.
 

4. Watt, G. R. (1973) 
 "The Planning and Evaluation of
 
Forestry Projects", Inst. Paper 45,
 
Comonwealth Forestry Institute
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ANEXO V
 

PLAN DE FINCA Y REGISTRO DE DEMOSTRACIONES AGRO-FORESTALES
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SECRETARIA DE RECLRSOS N4TURALES 
PLAN DE FINCA YREGISTRO DE DE ST.COES AGRCFORESTALES 

PREPARA',O POR:. __ 

FECHA: 

AGENCIA : - z2 '.:o: PRUPIETARID:. 

REGIONAL: GCLJ _ _,'__L_ 

FO M,,, 
I_______________"_____:__E_'_ POR 

N ! , 'I, -- , ._: I.-LETADO 

I MAPA DE UBICACION DE LA CC'.NIAD
 

2 CROQUIS DE UBICACION DE LA FINCA
 
EN LA COMUNIDAD
 

3 CROQUI S DE LA ITJA "C. ACTUAL
 
YRECOMENCACIA EN A-".'iCA
 

4 DIAGNOSTICO DE LA SIT UACON ACTUAL
 
DE LA FINCA
 

5 TECNICAS RECONENDADAS POR REA-

LIZARSE
 

6 HOJA DE ESTABLECIMIENTO CE DEMOS-

TRACIONES AGROFORESTALE S
 

7 HOJA DE SUPERVISON Y SEGUIMIENTO
 

fA
 



FORMATO N-2 2 

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 
CROQUIS DE UBICACION DE LA FINCA EN LA CGOAUNIDAD 

LEVANTADO PON:___________ 

FECHA: __________ 

AGEJC'IA: ________CONIUNIDAD: PROPIETARIO:________ 

REG0onL: ________GRUPO/ CAL: 

Dib&uje '.z- crmquds de Iii & ... n ., ,i - i-cj e'n r6-;~:.'& cerc~jlo, vias ule 
acceso, can'eternls, r~~rrrp,,,U.,: s :c cxcnosusl o:3 kilmvtntc 

cttev p,:vlb1 n -, La i1'ca L.I .~~: Ad Los -c-;iros pri p 

OTRAS OBSERVAGIONES: 



________ 

FORMATO N23 

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 
PLANIFMACION DE LA FINCA 

CROQUIS DE LA SIT UAION ACTUAL Y RECOMENDAA 
PREPARADO FOR:__________ 

FEC HA: ___________ 

AGENCIA: __________ PROPIETARIO*_________ 
REGIONAL:-. GRUPO/CAL: 

COMUNIDAD: EX-TENSION TOTAL:_______ MZ. 

N 

_____ Irx'ix uc la o>:cmisiic'n do' (cuda j er. cada paculI, dei:trn) In ~u cr. ru:wa;(v. 

SIMBOLOGIA 

CERCA 
-JSOOIELATIERRA 

bUSQUE PINOA 
SiM.BOLO 

4 
SUPERFCIE (MZ) 

CARRTERA.______ BCSOIJC LATIFOLIADO 

SENDERO:--- BOSCUE MIKTO (UL 

LINiTE DE FINCA: _____ PASTOSPOTREROS . 

CONSTRUCCIONESCASAS mArcRRALES 

QUEBRAAS, WS FRU'rALES,HLPERTA 00 0o____ 
BARRERAS VIVAS CJLTIVOS( describe cual) )0 0 

BARRERAS VC PIEDRA: aVGZ a i 
ACEQOtAS,TERRAZAS. AREA TOTAL ______ (MZi 
ZANJAS;OE LACERA: *..



_________ 

__________ 
________ 

__________ 
_________ 

_________ 

____ ____ ___ 
__________ 

______ ______ 

FORMATO N24 

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 
DIAGNOSTICO DE LA S7UACbON ACTUAL DE LA FINCA 

(PRESENTAIDA EN EL FORMATO N! 3)
PREPARADO POR:___________ 

FECHA ___________ 

AGENIA: PROPIE-14R:0:_________ 
REGIONAL: GRUPO/rAi 

COMUNIDAD:-___ 
____ EXTEN-XiON TOTAL: MZ. 

SUPERFICIE TOTAL:______MZ TlEM~ij EN POSESION * ANOsf ALTURA: _ MS N.M. 

PENDIENTE (RANGO):  - O,' N2 IE MESES SECCJ________ zoNA ECOLOG1CA; 

0 ORIENAJE: SUENO... PEDR-EGOSIQDCM CHA . OelOIAD:ALTA FETLDDMtei row 
REGULAR POCA-.. MEDIANA___ ALTA _ 

MAONADA-
 BAJAMDAA 

OBRAS IAECANICAS: MEDIQASASROC:CCMICAS______________ 
(Tipes) (Tipos on cuuLlcullivoJ 

w 
o AGRO-SILViCOLA CSPECIES SILVO -PASTORIL ESPECIES
 
0 CULTIVOS AASOCIADOS 
 PASTOS CON ARROLCS 


ARBOLES SEMILLERO 

AROOLES SEMI1.LEROS 


0MATORRALES ENRIQ. 
 BANCO DE PROTEINAS 
CERCAS VIVAS 


CERCAS VIVAS________
 

ROMPEVIENTOS 
POMPEVIEJJS 

F Po QE PASTOS ESPECIES m ANEp.: EXTE SIVOS _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

I NATURAL 

ROTACIONIEJOAADO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NMLES.,*D AEACORTE______ 

Cc SIEMBRAD CLTIVOS PRIMERA POSTIRERA HORTALIZAS 
ir (Tipas) 

TIPOS EPOCAS 

0 USDELBOSQUE ESPEC;ES USADAS ESTADODELBOSQJE 

V) NO MAL - -EGAA ADO OVE' 



__________ 

FORMATO N1 5 
SECRETARLA DE RECURSODS NATURALES 

TEGNICAS RECOMENDADAS A REALIZARSE 
(PRESENTACA EN EL FC' M4TC N! 3)
 

PREPARADO POR: 


FE CHA __________ 

AGENCLA: PROPIETARIO ________ 

REGIONAL: GRUPO/CAIJ_________ 
COM1ALND : _______ TEMPO PARA REaLIZ-R LAS TECIlICAS (o~os,mn~es): ____ 

_2kRASMECANICAS EXTENSK)N MiZM EDIUAS 4GRONOMICAS
 
ACEOUIAS CE1LADERA 
 POCULTIVOS EXTENSION(MZ.)
ZANJA CE LADERA__________ 

aARRERAS DE PIECRA _________
 

BARRERAS VIVAS(esp ___ )________
 

SIEMBRA OE ZACATES ME~iORADOS DE PASTOREO: ROTACION DE POrRERoG: SUPERFICIE ______MZ.
ESPECIE: - SUPERFICIE .- Z. N? DE GAVEAS______ 

SIEMBRA DIEZACATES DIECORTES: ISIEMBRA CE S.VIVAS DIEPASTOS DIECORTE
ESPIECIE' SUPERFICIE .- MZ. ESFECIE: - EXTENSION:-......mrS L. 

M L ________ _______TS. L 
TECNICAS AROFORESTALES 

N2EPCS R0PS0SI EXT MNSIt CE CSPACIA- MODO DE 
U SOS~(M!o ML ARDOLES MIENTO SIE M1RA 

SISTEMA AGRO-SILV!LOLAS 

CULTIVOS ASOCiACOS 

ARSOLES SEMILLEROS 

MATORRALES ENRIQUECICOS 

CERCAS VIVAS 

ROMPIEVIE NTOS 

S ISTEMAS ILVOPASO~jL 

PASTOS Y ARBOL.ES ASOCIADOS
 
ARBOLES SC&QLLEROS
 

BANCO DC PROTEINAS
 

CERCAS VIVAS
 

ROMPEVIENTOS 

PLNAC E PURA 

MANEJO Y PROTECCION FORESTAL 1RAL EOS (ARB ,'hVZ) PODA RONDAS ENCERCAS
 

ESPECIES ExT7ENSION OENS DUENS ism. 25CM M'5 
______________ NITS PROOCTIDS(ZA ACT')AL RECC.M4 LINEAL LINEAL * 

L:LENA ,M: MADE RA, F: ORRA.JE, S.SO0N6RA, A ADOO'I, P P 0STE 

http:ARBOL.ES


SEGRETARLA DE RECURSOS NATURALES FORMATO N2 6 
HOJA DE ESTABLECIMIENTO DE DEMOSTRACIONES 4 GRUtOF<ESTALES 

PREPAHADO POR: 	 FECH-A:______ 
AGENIA>. --..- REGIONAL: - ---- CcUNIOAD: _____- PROPIETARIO>. ______ GRUPO/CAL -_ ___ 

ii) 	 (2) (3) 	 ~ 41 5 (G) (7) (3) (9) 

51STEIAA DE ESTAE3LECMIENTO ESPECIES FEH E ET~l N N DE PLf,"TAS 'fAIMl(MOukCWRPOEDNA 	 NtE 
__________________ESTA8.ECRM. 

M(m., omts irneoi~ 	 t Xmt 0 P.ANTACION DOEMAATERIAL TRABAJ. 

(I)~ ~~~~~~ 	 ~~iite tc.ci)V.~ d~~*~ C-~plcain
L (i~lt 1Ii-w Ccq~.fu dk los r . ul t !5 6 PIvU.O5 (-I Si "ttj(3) 	 r-cha tic L i nt.'Ar:L-6i bn ' rrls - *I:iII ec.o.


i
'4) ! L fcie t:(-l Fct1ct.Ia ;~iLi (i .. ) I .!ne;;rlros lineales die curco, i-ir-rr. viva, rmcr. viento, etc.(5) N. Lit f Iantav. estjt . i; a (II1OS vii] la parcela
(6) 1 :-.aLio entre plantas. rt-tros urF -.]L-rk)S
(7) rl'.*ia~ s u.1 pt-udo es cs sti !IIi, 	 si lvct,re o rot-cneirac6- natural
(b) ULL aci6n de Joz flie'ni U. sti-j ll-i o es-racas, nCzllte dc-l vivero foresLAL(9) .'o0 de Lrabdjadores quem part iciparun en la sic,:,ra o plxicaci r 

http:Fct1ct.Ia


PREPARADO 

AGENdtA: 

POR:_________ FECHA 
- . REGIONAL:.--.-

_____ 

-_ 

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 
HOJA DE SUPERVISION Y SEGUltvI2rNTO 

COrAUNE)AD>- - FPROPIETA.RIo: 

FORMATO 

GRUPIO/CAL:_______ 

W2 7 

IlIPO DE~ 1E MA 
AGROPORESTA; Y ESPECIES 

CONDICIUNES 
PRESENTADAS 

W,:A&reLVI-
VECIA(*,1. 

AT-.;A -)AMEi'-f 
itrrs ) c-

-- ~Acn 

A'- T I V:.ADIiv 
pl 2RP DA I(F AL I ZADA FECHA RESPONSAB± 


