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1. PRESENTACION
 

Este documento presenta ]a Memoria de ]a Conferencia de Especialistas en Extensi6n de 

Amdrica Central, celebrada entre el 12 y el 14 de setiembre de 1988, en ]a Sede del Centro 
Agron6mico Tropical de Investigaci6n y Enseflanza, CATIE, en Turrialba, Costa Rica. 

Esta Conferencia, patrocinada por el Froyecto Cultivo de Arboles de Uso Multiple, Madelefla, 
AID/ROCAP No.596-0117, tuvo como objetivo obtener recomendaciones de los consultores 
participantes para programar acciones del Proyecto Madelefia, en lo referente a la definici6n de: 
mensajes bdsicos, instituciones claves, mdtodos y materiales esenciales a usar, personas capacitadas 
y capacitaci6n necesaria para dar inicio a las actiidades de extensi6n para AUM y ilegar a ]a 
poblaci6n meta del Proyecto. 

La Memoria tiene por prop6sito consolidar en ,m solo volumen los documentos con las 
presentaciones de los participantes y sus recomendaciones al Proyecto, para servir como fuente de 

consulta en el disefio de estrategias de extensi6n y comunicaci6n para Ia diseminaci6n de Ia 
informaci6n generada por el Proyecto Madelefla y llegar a su poblaci6n meta. 

Ronnie de Camino Thomas McKenzie 
Coordinador Economista Principal 

Proyecto Cultivo de 
Arboles de Uso Mdltiple 
CATIE/ROCAP 596-0117 
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2. PREFACIO
 

Durante los dfas 12 al 14 de setiembre de 1988, tuvo lugar en el Centro Agron6mico Tropical deInvestigaci6n y Ensefianza en Turrialba, Costa Rica, la reuni6n tdcnica para ]a instrumentaci6n del
componente de Extensi6n del Proyecto MADELEIRA. 

Objetivo: 

Lograr recomendaciones de los consultores participantes en ]a Conferencia, para programaracciones del Proyecto MADELERA, en cuanto se refiere a ]a definici6n de: mensajes bfisicos,instituciones claves, mdtodos y materiales esenciales para usar, personas capacitadas y capacitaci6nnecesaria para dar inicio a las a :tividades de extensi6n en el cultivo de dirboles de uso mdltiple yliegar a ]a poblaci6n meta del Proyecto. 

Participantes: 

En esta actividad participaron como consultores contratados los sefiores: Gilberto CamposSandi y Francisco Rodriguez, de Costa Rica; Victor Antonio Vdizquez, de El Salvador; Jorge Ar6valoCdrcamo, de Honduras; Flavio Lazos de Mdxico y Eduardo Andrade Martinez, de Ecuador. 

Los funcionarios y tdcnicos del Proyecto MADELEI&A participaron igualmente en forma muy
activa, algunos en forma parcial y otros con dedicacidn casi total a ]a reuni6n. 

El programa de actividades recoge los aspectos y puntos tratados durante cada uno de los dias 
de ]a reuni6n. 

Metodologia: 

La Conferencia sigui6 una metodologia participativa, en donde hubo un intercambio deexperiencias entre los conferencistas invitados y el personal del Proyecto MADELERA. Lasexposiciones fueron seguidas de discusiones sobre los temas tratados con objetivo de ir concretando
ideas para las recomendaciones finales al Proyecdo. 

Las partes siguientes describen ]a metodologia seguida en ]a reuni6n: 
a) Una primera parte informativa sobre el Proyecto MADELEIRA: sus objetivos, componentes,acciones, avances, situaci6n actual y perspectivas, a cargo de funcionarios y tdcnicos de 

MADELENA. 
b) Una segunda parte, a cargo de los consultores Gilberto Campos, Victor Vfizquez y JorgeAr6valo, para presentar los casos de Costa Rica, El Salvador y Honduras respectivaniente. 
c) La tercera parte de ]a reuni6n tuvo como objetivo enriquecei ol nivel de informaci6n de losparticipantes con ]a inclusi6n de experiencias de dos programas regionales: Programa parael Mejoramiento de la Caficultura de Centro Am6rica, Panamd y Repdiblica Dominicada,

PROMECAFE; y el de Manejo Integrado de Plagas, MIP. 
d) La cuarta parte conssti6 de dos disertaciones: una sobre "La capacitaci6n para ]a extensi6nagroforestal en Amdrica Central", por Eduardo Andrade. La otra fue sobre "Las experiencias

de extensi6n y divulgaci6n agroforestal en el Istmo Centroamericano y 416xico", por Flavio 
Lazos. 

"..,, , n,.,j.
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e) Cubiertos los aspectos anteriores, el grupo pas6 a ]a fase de discusi6n en la cual previamenteintervinieron los funcionarios de MADELERA, seflores Thomas McKenzie y Carlos Rivaspara enfatizar los puntos que consideraron mAs significativos en relaci6n con los productos
propuestos a obtener de las consultorfas y ]a reuni6n. 

La fase de dincusi6n permiti6 una amplia interacci6n de los consultores con los funcionariosde MADELENA que siguieron muy de cerca el desarrollo de la reuni6n y aportaron unavaliosa contribuci6n. Fueron ellos Carlos Rivas, H6ctor Martfnez, Stanley Heckadon, Carlos
Reiche, Thomas McKenzie y Leyla Gonzdlez. 

El grupo pidi6 a dos de sus integrantes que resumieran los aspectos principales tratados yredactaran el borrador del documento con las recomendaciones para discusi6n. Flavio Lazosy Eduardo Andrade trabqjaron en la redacci6n del documento y una vez )isto, Cue presentadoal grupo, que lo examin6 en profundidad, incorporando algunos aspectos pertinentes,
quedando asf listo para la etapa siguiente. 

f) En la etapa final, el documento con las recomendaciones de los consultores fue presentado enuna reuni6n especial en ]a cual estuvieron presentes altas autoridades del CATIE,funcionarios y tdcnicos del Proyecto MADELE&A y los miembros de ]a Comisi6n EvaluadoraExterna nombrada por tdD-ROCAP para evaluar los proyectos MADELENA y de Cuencas 
del CATIE. 

Se propuso una amplia gama de preguntas a los consultores por parte de los presentes.gener6 una valiosa interacci6n que produjo un enriqu~cimiento de ]a informaci6n 
Esto 

que a todos 
satisfizo. 

La presente Memoria integra los documentos presentados, producidos por los distintosparticipantes y que, de alguna manera, fueron los antecedentes de las recomendaciones propuestas. 
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LA POBLACION META EN EL PROYECTO
CULTIVO DE ARBOLES DE USO MULTIPLE * 

Stanley Heckadon Moreno 
Antrop6logo, Proyecto MADELESTA 
CATIE, Turrialba, Costa Rica 

Introducci6n 

Tanto el Proyecto Lefla (1980-1985) como el Proyecto MADELERA (1986-1991) preienden lograruna revoluci6n pacifica al introducir el cultivo del drbol dentro del sistema de ]a producci6n
agropecuaria centroamericana. Esta transformnaci6n tecnol6gica involucra un profundo cambiocultural por parte de t4cnicos y productores de la Regidn. Se espera que aste desarrollo forestalcontribuya a mejorar el bienestar de Ias familias rurales y mitigar el deterioro ambiental. 

Cabe sefialar que para el Proyecto "Leila" y luego "MADELEI&A" Ia poblaci6n meta abarcaba una vasta realidad social. Mds at, segdn los proyectos fueron evolucionando en ia prdctica, fue
modificdndose, tambi6n el concepto de los beneficios. 

La poblaci6n meta 

El Proyecto Lefia fue una iniciativa de las instituciones internacionales de desarrollo que surgi6
en el contexto de ]a crisis energdtica de ]a ddcada del 70. En 6l se planteaba que Amdrica Centralenfrentaba una "crisis de Ia lefia", por lo que urgia aumentar 1a oferta y abaratar los costos ya que6sta, es Ia fuente principal de energfa utilizada por los pobres prbanos y rurales. Esta poblaci6n
consumidora de lefila se estim6 en 12 miillones de centroamericanos. 

Posteriormente el Proyecto MADELEIRA especific6 que la poblaci6n meta Iacomponfan cuatrogrupos: primero, los profesionales del CATIE e instituciones nacionales como contraparte; segundo,
los pequeflos agricultores e industrias rurales; tercero, ,as mujeres y finalmente los campesinos sintierra y los pobres urbanos. El "Project Paper" dejaba implfcito que de estos grupos meta, el de 
mayor prioridad era el de los pequeflos agricultores con menos de 10 hectAreas, quienes constituyenel 64% del total de los productores agricolas y producen el 75% de los granos b~isicos de ]a Regi6n
(1.985). 

Hemos visto los grupos que en teoria fueron considerados como ]a poblaci6n meta de losproyectos Leila y MADELENA. A continuaci6n describiremos brevemente algunas caT..cterfsticas delos diversos grupos de productores con quienes, en IaprActica, se estA trabajando. 

Los grupos sociales de las Areas criticas 

Desde 1980 hasta el presente los esfuerzos dirigidos a introducir el cultivo del Arbol seconcentraron en las zonas que el Proyecto Lefla denomin6 "criticas o potencialmente criticas" desde
el punto de vista del abastecimiento de lefla. Estas dreas usualmente corresponden a ia vertiente 

'Resumen, del docutmonto presentado on ]a Conferencia do Especialistas en Extensi6n de America Central: Rcunldn tcn1caparn la instrumci4acidn Componento do Extensidp del Proyecto MADELERA. CATIE, Turrialba, Costa Rica. Scticmbra 
12-14, 1988. 
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seca y densamente poblada del Pacifico y la regi6n montaflosa central centroamericana. En Panarntlos mayores esfuerzos ban sido en Azuero y en Costa Rica, Guanacaste y San Ram6n, en Alajuela.Las dtreas criticas en Nicaragua son Le6n y Masaya. Mientras que en Honduras son las zonas Sur yCentro y en Guatemala, ]a costa del Pacifico, el Oriente y el altiplano occidental. Finalmente todo ElSalvador se consider6 zona critica. El Proyecto Lefia inici6 sus trabajos en estas dreas yposteriormente continuaria en ellas el Proyecto MADELERA ampliindolas. Como es de esperarse elconcepto de "Areas crfticas" es considerable. En Honduras el Proyecto Leiia sembr6 138 parcelasforestales en fincas de productores independientes y asociados en cooperativas de la ReformaAgraria. Mis especificamente, 20% de las parcelas fueron en grandes fincas ganaderas. Otro 50%entre los pequefics y medianos agricultores y un 10% con ]a agroindustria (1986). 

La clientela guatemalteca del Proyecto es mAs diversa aiin. En La Mdquina se ha trabajado conmedianos propietarios agropecuarios beneficiarios del proceso de transformaci6n agraria de Iid6cada del 50 y del 60. Mientras que en el oriente (Gualin y Huite) ban sido campesinos sin tierra yen el Sur Oriente, pequefios agricultores de granos bisicos (1983). En el Altiplano Occidental, Areaincorporada en 1986 por el Proyecto MADELERIA, se colabora con minifundistas, municipios yparcialidades indigenas y ladinas (1987 b). 

En cuanto a Costa Rica los productores con quienes se ha trabajado son pequehios caficultores ycafieros en San Ramdn de Alajuela y en Guanacaste con pequeflos y medianos propietariosganaderos y caficultores (1983 b, 1987 a). 

En El Salvador Ia poblaci6n mdis involucrada con sonel Proyecto los productores del SectorReformado. Especfficamente los trabajadores beneficiados por las cooperativas del InstitutoSalvadoreno de Transformacidn Agraria (.STA) y los antiguos arrendatarios, colonos y parcelerosque se han convertido en pequefios propietarios gracias a las acciones de ]a Financiera Nacional deTierras Agricolas, FINATA. 

Exitos forestales y fracasos sociales 
La revoluci6n pacifica que proyectos forestales como MADELE&IA intentan promover haprobado ser una irdua tarea. Desde ]a ddcada del 70 ha aumentado el nimero y magnitud de losproyectos forestales, sin embargo Ia lista de fracasos parece mayor que ]a de dxitos (para Honduras


P.Dulin, 1985 y R.Ord6fiez, 1985).
 

MADELEIRA, a diferencia de los proyectos forestales tradicionales, que propugnan por el elnionocultivo del drbol en gran escala para suplir ]a gran industria, tiene otra filosofia: que elpequeflo productor agropecuario aprenda a cultivar el drbol para satisfacer sus necesidadesproductos forestales y tenga tambidn excedentes mercadeables. 
de 

En sintesis, busca convencerlo: quesembrar drboles es un buen negocio. Debido a esta filosofia MADELEI&A es un Proyecto de 
foresterfa social. 

Un Proyecto de este tipo debe convencer a los tdcnicos forestales, extensionistas, agr6nomos y alos campesinos. 

Bibliografia 

1. DU LIN, P. 1985. Andlisis de siete proyectos de reforestaci6n en pequefias fincas de ladera en
Honduras. Turrialba, C.R., CATIE. 24 p. 
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PRODUCTOS PRINCIPALES QUE PUEDEN OFRECERSE A LOS

SERVICIOS DE EXTENSION FORESTAL DE AMERICA CENTRAL,
RESULTADO DE LA INVESTIGACION SILVICULTURAL DEL PROYECTO
 

MADELEfJA *
 

H6ctor Martinez H. 
Silvicultor Proyecto Madelefia 
CATIE, Turrialba 

Introducci6n 

La investigaci6n silvicultural del Proyecto Madelefla, actualmente en ejecuci6n en cinco paisesdel drea centroamericana, tuvo su origen en el Proyecto Lefia, realizado por las instituciones
forestales nacionales de los paises de Amrica Central, en colaboraci6n con el CATIE, entre 1980 y1985. Durante el Proyecto Lefla se estableci6 en el campo una red amplia de experimentos sobre
selecci6n de especies forestales, prcticas de establecimiento de plantaciones y los primeros intentos 
da manejo de las mismas. 

Madelefia continu6 con ia evaluaci6n de los experimentos ya establecidos y a su vez estableci6
aquellos que completaban las necesidades de informaci6n o aquellos necesarios para determinar lasprActicas de manejo adecuadas para las especies seleccionadas, asi como para determinar el
crecimiento y rendimiento de las mismas. En todos los casos, tanto en Lefia como en Madelefia, setenia como objetivo final ]a determinaci6n de las prdcticas de manejo adecuadas para las condiciones
ecol6gicas de ]a Regi6n Centroamerica y para la realidad social de la poblaci6n meta de los proyectos,
es decir, los productores de escasos recursos de ]a Regi6n, tendiendo a mejorar su nivel de vida,
mediante ]a incorporaci6n de dichas prdcticas en sus sistemas de producci6n. 

Como consecuencia de ]a investigaci6n, se ha generado informaci6n utilizable por diferentesniveles de usuarios tales como decisores, teenicos, investigadores, docentes, extensionistas y
agricultores. A continuaci6n se pesenta una lista de documentos con de ]a informaci6n disponible. 

A. Diseminaci6n de informaci6n sobre AUM 

- Gufa para el establecimiento, manejo y utilizaci6n de parcelas demostrativas con AUM. 

- Una guia para ia selecci6n y caracterizacidn de sitios para establecimiento de plantaciones con 
AUM. 

- Un manual para el diseflo y establecimiento de sistemas agroforestales en las fincas 
demostrativas. 

- Guias silviculturales para el establecimiento y manejo de ]as especies prioritarias del Proyecto
(18 gufas, una por especie). Incluye modelos y gufas para Ia evaluaci6n de calidades de sitio y
elaboraci6n de modelos de crecimiento y tablas de rendimiento. Actualmente hay tres ya
finalizadas y dos en proceso avanzado. 

• Documento prcsentado en InConreroncia do Especialistas en Extensifn de Amdrica Central: Rcunidn ttknica para In 
instrumentaci6n del Componente de Extensidn del Proyecto MADELERA. CATrE, Tunialba, Costa Rica, Sotiembre 12-14, 
1988. 
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- Gufa para el manejo de especies prioritarias a nivel de vivero.
 

- Gufa para el manejo de viveros comunales, familiares y de producci6n comercial.
 

- Un manual para el establecimiento y manejo de rodales semilleros.
 

- Una 	guia para la recolecci6n, procesamiento y almacenamiento de semillas forestales, con6nfasis en ]as especies de AUM prioritarias. 
- Gufa para el procesamiento y almacenamiento de informaci6n silvicultural y operaci6n del 

sistema MIRA en los paises miembros. 

- Gufa para ]a planificacidn y ejecuci6n de raleos en plantaciones de especies de AUM. 

- Manual para la realizaci6n de intervenciones silviculturales en tipos seleccionados especiales
do vegetacidn secundaria. 

- Listados sobre disponibilidad de semillas en el BLSF* para uso en los paises (servicios
forestales y de extensi6n). 

B. 	 Capacitacidn 

- Una guia (o manual) para ]a enseflanza de )a Silvicultura de AUM en Am6rica Central. 

- Un manual para la ensefhanza del manejo e interpretaci6n de datos silviculturales. 

- Una gufa para ]a medicidn de &rbolesy productos de los AUM (actualmente hay una segundaversi6n lista para revisi6n editorial). 

- Un manual sobre Normas para ]a Investigaci6n Silvicultural con especies de AUM (borrador
avanzado).
 

- Gufa para el estableciniento de ensayos de especies y procedencias.
 

- Gufa para el establecimiento de ensayos sobre tipos de planta.
 

- Guia para el establecimiento de ensayos de espaciamientos.
 

- Gufas para el establecimierto de ensayos de fertilizacidn.
 

- Gufa para el establecimiento de ensayos de control de rnalezas.
 

- Gufa para el establecimiento de ensayos de raleo en plantaciones de AUM.
 

- Gufa para el establecimiento de parcelas permanentes y 
 temporales de investigaci6n en 
plantaciones y bosques secundarios (actualmc-.,te hay un borrador avanzado). 

Banco Latinoamericano do semillas forestales. CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
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C. 	 Otros materiales 

- Materiales audiovisuales sobre ]a investigaci6n del Proyecto, la investigaci6n silvicultural, ]as 
especies de AUM del Proyecto.
 

- Materiales divulgativos (de prensa) sobre actividades del Proyecto.
 

- El Boletin "Silvoenergea".
 

- El 	Boletin "El Chasqui". 

- El Boletfn "Agroforesteria". 

- El Boletfn "Mejoramiento Gendtico y Semillas Forestales. 
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ENFOQUE SOCIOECONOMICO DE FINCAS DEMOSTRATIVAS CON

ARBOLES DE USO MULTIPLE EN AMERICA CENTRAL *
 

Carlos Reiche 
Economista Rural 
Proyecto Madelefla, CATIE 

Introducci6n 

America Central presenta fuertes reducciones de ]a masa boscosa. El ritmo de ]a deforestaci6n 
es evidente. El problema es rods palpable en zonas semi~ridas de la vertiente pacifica y en los
altiplanos donde la limitada extensi6n territorial, ]a presi6n demogrdfica y la demanda de tierras 
para cultivos, ganaderia o ' rbanizaci6n contribuyen a acelerar ]a explotaci6n irracional y ]a
destrucci6n del recurso forestal. 

El producto del bosque se utiliza principalmente para madera de aserrio, lefia, madera para
construcciones rdsticas, tutores para sostener cultivos, postes, cercos, producci6n de carb6n y otrosproductos. Los estratos de poblaci6n de menores ingresos que utilizan estos productos encuentran
cada vez mayor dificultad para obtenerlos, especialmente por su escasez y por ]a dificultad en lograr
una sustituci~n. Estos aspectos provocan que ]a poblaci6n, especialmente ]a rural y )a de bajos
ingresos de ]a ciudades, utilicen cualquier recurso forestal para obtener materiales que se usan para
cocinar alimnentos, construir viviendas o como soportes para el desarrollo de cultivos. 

El Desarrollo de fincas demostrativas como estrategia 

El Centro Agron6mico Tropical de Investigaci6n y Ensefianza, CATIE, de acuerdo con su nueva
dimensi6n en ]a investigaci6n y en )a enseflanza, tiene como objetivo generar y diseminar
conocimientos que permitan un desarrollo agricola en forma acelerada y sostenida. La estrategia
considera, entre otros aspectos de importancia, ]a necesidad de transferir innovaciones tecnol6gicas
que contribuyan a la modernizaci6n de ]a agricultura de ]a Regi6n. La investigaci6n, conducida por
tres programas, se orienta al logro de aumentos en ]a producci6n y productividad, mediante unmanejo apropiado e integral de los recursos naturales para encontrar asi opciones de menor costo y 
uso eficiente de la base de recursos del productor. Ademns, ]a estrategia considera ]a necesidad deoptimar el enfoque de sistemas para lograr el crecimiento y desarrollo agricolas. El 6nfasis de ]a
investigaci6n se orienta hacia el estudio de los factores criticos de los sistemas de producci6n de finca 
y su integraci6n en soluciones tdcnicas de alta factibilidad. 

Asi, el CATIE mediante su Proyecto Cultivo de Arboles de Uso Multiple, MADELENA,
financiado por USAID/ROCAP, realiza investigaciones silvicolas y socioecon6micas con pequefios
productores para entender ]a problemdtica, desarrollar alternativas y mostrar ]a factibilidad tdcnica 
y econ6mica de la producci6n y del manejo de sistemas agroforestales o de plantaciones puras con
especies de rdpido crecimiento. Las acciones implican tambidn ]a diseminaci6n o efectomultiplicador de los resultados, pero no solo para las Areas donde se trabaja, sino tambi~n para otras
ireas con problemas y potencialidades similares. 

* Documento presentado en ]a Conforencia do Especialistas on Extcnsi6n do America Central: Reuni6n tcnica para ja
instrumcntacifn del Componente do Extensi6n del Proyecto MADELERA. CATIE, Turrialbn, Costa Ricq, Sotiembre 12-14,
1988. 
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Objetivos de las fincas demostrativas 

Los objetivos de ]a investigacidn socioecon6mica que se realiza dentro del componente fincasdemostrativas se centra en: a) analirar actividades y sistemas de produccidn a nivel de finca paraidentificar limitaciones y potencialidades que permitan desarrollar el componente forestal; b)disefiar, desarrollar y evaluar diferentes opciones de producci6n de AUM bajo condiciones de fincasrepresentativas para que dstas sirvan de modelos demostrativos in situ, no solo para mostrar Iafactibilidad tdcnica y financiera del componente arb6reo, sino ademis para la generaci6n de ingresos
netos, producci6n sostenida y otros beneficios econ6micos derivados. 

El concepto que orienta a MADELEIRA a estudiar e impulsar Ia estrategia en las fincasdemostrativas es que se requiere, adem~is de un mayor entendimiento de las necesidades, objetivos,incentivos y las limitaciones de los productores, mostrar con ejemplos locales que, bajoadnrestricciones del tamafio de finca, es posible incorporar el componante forestal, bajo sistemasagroforestales, acordes con las caracteristicas ecol6gicas y socio .con6micas de Ia finca. Tambidn senecesita mostrar que con )a producci6n forestal hay posibilidad de generar empleo, ingresos, mejorarlos suelos, aumentar rendimiento de otros cultivos asociados y lograr un autoabastecimiento de lefia 
y de otros productos forestales que se necesiten en ]a finca. 

Marco general y etapas para el desarrollo de la finca demostrativa 
El desarrollo de las fincas demostrativas, incluye seis etapas principales, de las cuales sederivan metodologias y manuales especificos. Las etapas principales son: 

1. Selecci6n de dreas por pais. Estas dreas son seleccionadas por las instituciones nacionales
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y PanamA, de acuerdo con las prioridadesnacionales. Para )a selecci6n se utiliza informacifn secundaria y criterios nacionales. 

2. Caracterizaci6n de Areas y selecci6n de fineas. El objetivo de esta etapa consiste enseleccionar fincas representativas de las condiciones de la Regi6n que tengan potencialincoporar AUM. se criterios 
paraEste objetivo cumple aplicando de selecci6n preestable'idosmediante ]a metodologia del sondeo con participacidn interdisciplinaria. 

3. Diagndstico estdtico. El objetivo de esta etapa consiste en determinar y analizar, ex-ante,
factores ffsicos, tdcnicos, econ6micos, uso presente, tamafio, limitaciones y potencial de lasfincas seleccionadas para el desarrollo de alternativas de producci6n de AUM. La aplicaci6n de
]a metodologia se hace mediante ]a ayuda de un manual. 

Planificaci6n de las fincas seleccionadas.4. El objetivo de esta fase consiste en disefiar yplanificar alternativas de producci6n de AUM acordes con los objetivos del productor, a Ia
potencialidad, a las limitaciones y a Ia compatibilidad con las otras actividades productivas de Infinca 'I' desarrollo metodol6gico requiere del uso de Lin manual de planificaci6n de fincas, elcual rinda a) tdcnico de campo orientaciones especfficas para realizar las actividades,
especialmente para analizar ex-ante )a factibilidad tdcnica y econ6mica de las opciones a incluir 
en el plan de producci6n. 

5. Establecimiento del plan de la finca demostrativa. El objetivo consiste en que elpropietario de ]a finca, con Ia asesoria tdcnica de silvicultores del Proyecto MADELEIRA,
establezca en el campo el plan de producci6n previamente preparado. Para asegurar ]a calidad
de Ia producci6n el Proyecto provee las especies forestales planificadas. La metodologfa para elestablecimiento o plantaci6n hace de acuerdose con Ia experiencia y orientaci6n t6cnica delsilvicultor del drea o zona en donde se localiza ]a finca. 
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6. Diagn6stico dindmico. El objetivo de esta fase consiste en llevar registro sistemdtico de
actividades de gastos e ingresos de la finca desde el inicio del establecimiento del plan de
producci6n y su seguimiento posterior para analizar ex-inter el efecto de ]a incorporacidn del 
componente forestal dentro de ]a finca y poder hacer los ajustes correspondientes. La 
metodologfa que se utiliza requiere del uso de un manual de dign6stico dindmico que oriente ]a
forma en que se debe tomar ]a informaci6n, con especial 6nfasis en el componente forestal. Esta 
etapa permitir6 hacer cortes de informaci6n anual para realizar anfilisis parciales que permitan
retroalimentar al productor o hacer ajustes al plan de la finca. 

7. Andlisis ex-post. El objetivo de esta fase consiste en realizar un andlisis y evaluaci6n
econ6mica global de los resultados parciales obtenidos durante el andlisis dindmico para
comparar en qu6 medida contribuye el componente forestal a nivel de finca, en generar mayor
ingreso neto, empleo, abastecimiento de productos forestales, complernentariedad con otras 
actividades de ]a finca, mejoramiento de las condiciones ffsicas de la finca y otros efectos
econ6micos y ecol6gicos derivados. Para realizar el andlisis de estos efectos se requiere del uso
de metodologfas de anilisis financieros y econ6micos, programaci6n lineal, andlisis de mfirgenes 
y el uso de modelos que analicen integralmente ]a finca con y sin componente forestal. 

Resumen de experiencias 

Las etapas de sondeo, selecci6n de fincas, diagn6stico estitico y ]a planificaci6n de finicas,
demostr6 que los productores si estin conscientes y tienen capacidad para reconocer algunos de losproblemas del agotamiento o de ]a escasez de los recursos de los cuales dependen 61 y su familia. La 
aparente indiferencia o negatividad ante las oportunidades que se le ofrecen para plantar Arboles no 
se debe a su ignorancia o a ]a falta de preocupaci6n para su futuro. La realidad es que los
productores estAn limitados por numerosos factores sociales, legales, econ6micos, de tenencia y
tamahio de tierras, accesibilidad, desconocimiento de otras especies de rztpido crecimiento, tdcnicas 
para producirlas y las posibilidades de mercado de ]a producci6n. Estos y otros factores, hanimpedido a las instituciones forestales lograr que el campesino tenga inter6s suficiente en plantar
Arboles; ya que el productor, desde su perspectiva local, asigna menos (o ninguna) prioridad a
plantar Arboles, que a lograr una buena cosecha de cultivos anuales. Ademris, se observ6 que aunque
algunos agricultores tienen en su finca irboles dispersos o, en algunos casos, incorporados como
sistemas agroforestales, adin se requiere de ejemplos que le demuestren que bajo sus propias
condiciones es posible incorporar Arboles con los cultivos y que le sirvan, por una parte, como
protecci6n o complemento para obtener mayores rendimientos en sus cultivos y por otra, para
abastecer de productos forestales y obtener de ellos ingresos netos adicionales y otros beneficios. 

Como resultado del componente fincas demostrativas, hay actualmente 32 de ellas con el
componente Airboles de uso mtiltiple bajo diferentes combinaciones agroforestales y diferentes 
especies. 

A los participantes en la Conferencia sobre extensi6n forestal se les plantea: jcuil o cudles son
las estrategias m~is efectivas para utilizar las fincas demostrativas como medio de capacitaciJn local,
transferencia de tecnologia, difusi6n o extensi6n forestal a mayor escala? 
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MNFORAT: Un Sistema de Informaci6n y Documentaci6n
 
Agroforestal *
 

Claudia Monge 
Coordinadora de INFORAT 
CATIE, Turrialba 

INFORAT: Informaci6n y Documentaci6n Forestal para Amdrica Tropical, es, como su nombre
lo indica, un servicio en informaci6n y documentaci6n del CATIE sobre recursos naturales con 
dnfasis en el Tr6pico. 

El objetivo general de INFORAT es "impulsar la transferencia de tecnologia entre losprofesionales forestales de Am6rica Latina, incrementando ]a capacidad de publicar y distribuir ]ainformacidn tdcnica y cientffica e incrementar ]a capacidad de colectar y utilizar ]a informaci6n 
escrita". 

Para cumplir con el objetivo general, se ha establecido una serie de servicios que dividimos en 
tres secciones: 

1. Difusi6n de la informacifn 
2. Documentaci6n 

3. Capacitaci6n 

1. Difusi6n de informaci6n 

La informaci6n cientffica y tcnica generada a travds de )a investigaci6n que se realiza en elArea de Producci6n Forestal y Agroforestal, es editada y distribuida en INFORAT mediante 
diferentes mecanismos: 

Listas de documenos. 

El Chasqui (un noticiero sobre recursos naturales renovables que se publica cada 4 meses). 
- Boletines tecnicos eventuales, tales como: Silvoenergia, Agroforesteria y Mejoramiento 

Gendtico y Semillas Forestales para Amdrica Central. 

2. Documentaci6n 

Una vez establecida ]a necesidad de resolver un problema tdcnico, de iniciar una investigacidn,de escribir un articulo cientifico, el profesional normalnmente recurre a su experiencia. El segundo
paso es ]a btisqueda de informaci6n sobre el tema. cuepta INFORAT,Teniendo dsto en en se ha
establecido una serie de servicios documentales que sirven de apoyo a la investigacidn y enseflanza 
que se realiza en el CATIE y en ]a Regi6n Tropical; Ostos son: 

•Documento presentado en )a Confercncia do Espocialistas on Extensidn do Amdrica Central: Rounidn t6enica para In 
instrumentaci6n del Componente de Extensifn del Proyccto MADELElRA. CATIE, Turrialba, Costa Rica, Setiombre 12.14,
1988. 
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- Bdsqueda bibliogrgfica retrospectiva automatizada 
- Bibliograffas cortas 

- Reprografia 

- Prdstamos 

- Servicios de referencia 

- Alerta 
- Publicaciones de car~cter referencial 

3. Capacitacidn 

Siguiendo el objetivo general de INFORAT en lo referente a incrementar la capacidad depublicar y ordenar ]a informacidn tdcnica, se imparten cursos de documentaci6n y redacci6n tdcnica;
adems, se ofrece tambidn ]a posibilidad de recibir adiestramiento en servicio a todas aquellas
instituciones del direa centroamericana interesadas en seguir el modelo de INFORAT. Todos losservicios antes mencionados, estAn dirigidos al nivel de informaci6n donde estan incluidos
investigadores, tdcnicos, profesores y estudiantes, quienes son tanto productores como usuarios de ]a
informaci6n. Sin embargo, debido a que el Proyecto MADELENA, el cual representa uno de sus
principales usuarios y productores de )a informacidn que difundimos, tiene dentro de sus actividades 
un componente importante de extensi6n, hemos elaborado algunas ideas, mediante las cuales,
consideramos que podriamos apoyar ]a tarea de extensi6n. Estas son: 

a) A corto plazo: 

- Ordenaci6n y clasificaci6n de materiales educativos. 
- Mantener actualizados a los extensionistas del direa, con la informaci6n almacenada en 

bases de datos y producida en el CATIE. 
- Ensayar producci6n de material educativo impreso. 

b) A mediano plazo: 

- Incluir dentro del grupo de INFORAT un productor de material de extensi6n y/o 
comunicador masivo. 

Estas son ideas generales, las cuales presentamos para ser corregidas, mejoradas o ampliadar
de acuerdo con los especialistas en el tema de extensidn, presentes en esta reunidn. 
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TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN MANEJO INTEGRADO DEPLAGAS; UNA EXPERIENCIA DEL CATIE EN EL ISTMO 
CENTROAMERICANO * 

Orlando Arboleda-Septilveda 
Especialista en Informaci6n 
Proyecto Regional MIP/CATIE 
Turrialba, Costa Rica 

Introducci6n 

La presente exposici6n se orienta a ofrecer datos e informaci6n sobre la instrumentaci6n delProyecto Regional para Centroamdrica y Panam. sobre Manejo Integrado de Plagas (MIP),conducido par el CATIE y AID/ROCAP. Se hace dnfasis en aquellos elementos relacionados con lageneracidn de informaci6n sobre pricticas del MIP y su transferencia a las instituciones y a losproductores agrfcolas de ]a regi6n. 

Se describen los objetivos y ]a organizaci6n operativa del Proyecto, asi coma sus principalescomponentes relacionados con la transferencia de conocimientos y tecnologia. 

La exposici6n se fundamenta en las actividades del Proyecto MIP/CATIE en Areas tales coma:investigaci6n, capacitaci6n y cooperaci6n tdcnica, dentro de un enfoque de transferencia deteenologia en ]a regi6n centroamericana. 

Antecedentes 

Las condiciones reinantes en ]a regi6n centroamericana previas a la iniciaci6n del ProyectoRegional del CATIE en el Manejo Integrado de Plagas, indicaban una escasez de personal capacitadoon las disciplinas y ticticas del MIP; un acceso muy limitado a ]a informacidn esencial y aprocedimientos en estos campos de interds, asi coma 
los 

sobre experiencia en actividades de diagn6sticode las plagas y en la evaluaci6n de su impacto econ6mico; falta de grupos interdisciplinarios para eldesarrollo e instrumentaci6n de programas del MIP, tanto en ]a investigaci6n coma en sucorrespondipnte capacitaci6n y demostraci6n; una insuficiente informuci6n fitosanitaria b.isica y mtis(jue todo, sobre los principios y ticticas del MIP; y pobre comunicaci6n y cooperaci6n entre personas
e instituciones en el trabajo de ia fitoproteeci6n. 

La actitud de los pequefios y medianos productores agricolas dentro de esta problemttica yf'rente a ]a amenaza de las plagas, varia entre dos extremos: o no aplican ningiin control o lo realizaninadecuadamente utilizando solo ]a tdictica de manejo que encuentren mis accesible. Muchos deellos pretenden establecer m6todos de control con el exclusivo usa de plaguicidas, los que confrecuencia son ral utilizados o aplicad, en dosis que no guardan proporci6n con las necesidadesreales. Tales prdcticas generan situaciomes sumamente criticas, tales coma: el desbalance ecol6gico;efectos nocivos sobre la salud humana; y residuos t6xicos en los productos de consumo a en aquellosque propician un severo impacto en las economias domfsticas y en las de los propios paises. 

Documento prescntado en la Confcrenvia do Especialistas en Extensi6n do Amdrica Central: Reunidn t6cnica parn laimplomentaci6n del Componente de Extensi6n del Proyecto MADELEI&A. CATIE, Turrialba, Costa Rica, Setiombre 12-14,
1988.
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El Proyecto, financiado por la AID/ROCAP, se inici6 en julio de 1984 con una duraci6n de cincoafios en una primera fase, con el objetivo fundamental de fortalecer )a capacidad regional en eldesarrollo y puesta en marcha de pricticas de fitoprotecci6n dentro del marco de manejo integradode plagas. Aunque Ia naturaleza del Proyecto es de desarrollo institucional, los beneficiarios de estacapacidad regional mejorada, para instrumentar programas del MIP, son los propios productores
agricolas en los paises.
 

Para lograr los objetivos, el Proyecto dispone de 
un equipo de especialistas con sede en elCATIE, Turrialba, y en cada pafs de ]a regi6n. Este equipo cubre las dreas de entomologia,fitopatologia, ciencias de las malezas, nematologia, economia agricola y documentaci6n tdcnica yademdis es responsable del programa de posgrado del CATIE, en el Area de Protecci6n Vegetal. 

La acci6n del Proyecto se Ileva a cabo en los paises, mediante un coordinador nacional y unasistente ticnico, quienes trabajan en consulta y cooperaci6n con los funcionarios de )as entidades
identificadas como contrapartes en cada pais.
 

Las actividades del Proyecto se agrupan en tres 
 componentes bdsicos que guardan unainteracci6n arm6nica, tanto en su programaci6n como en su instrumentaci6n: investigaci6n,
capacitaci6n y cooperaci6n tdcnica. 

El contexto de la transferencia de tecnologia
 
El proceso de transferencia de teenologia en las 
 reas del MIP y fitoprotecci6n, se cumple dentrode un enfoque de intercambio de datos y conocimiento t~cnico dentro de ]a regi6n. Esta transferenciaa su vez implica Ia promoci6n y apoyo a las actividades de capacitaci6n, investigaci6n y cooperaci6ntdcnica. En otras palabras, el Proyecto seno s6lo propone difundir informaci6n, sino lograr unaretroalimentaci6n para facilitar una apropiada generaci6n de tecnologia, lo que supone mantenerabiertos los canales de comunicaci6n entre las instituciones y entre las personas involucradas en eldesarrollo del sector. 

Un andlisis del proceso de Ia transferencia de tecnologia, tal como lo ha desarrollado el ProyectoMIP, permite identificar tres aspectos principales, en los cuales el Proyecto participa en diferentescasos, como agente directo, como promotor, como coordinador o como canalizador. Estos tres 
aspectos son: 

1. Transferencia de elementos fisicos, tales como productos; articulos; muestras; semillas;especimenes de plantas, insectos y parasitoides; publicaciones; equipo; etc. 

2. Transferencia de instrucciones, guias y m6todos, tales como f6rmulas, procedimientos delaboratorio, disefios de materiales y equipo, asi como otros medios que faciliten Ia utilizaci6n 
y Ia operaci6n de una determinada tecnologia. 

3. Transferencia del conocimiento en si, lo cual encierra todos aquellos pasos que conducen a Informaci6n de ntcleos de personas a diferentes niveles, con Ia suficiente capacidad paradesarrollar, adoptar y aplicar ia tecnologia apropiada a sus condiciones locales. 

La transferencia de tecnologia en el Proyecto, por ]a misma naturaleza de las prfcticas del MIP,estA dirigida a los productores agricolas de Ia regi6n, en su mayoria productores en pequefia ymediana escala. Esto se debe a que el MIP no s6lo se propone incrementar los rendimientos, sinotambi n a reducir las necesidades de alimentaci6n, a mejorar los estAndares de vida y a evitar eldeterioro del medio ambiente. 
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El componente de investigaci6n 

El Proyecto MIP ha buscado, mediante las actividades de investigaci6n, un doble objetivo. Por 
un lado generar o enriquecer ideas y tecnologias y por el otro lado, facilitar ]a capacitaci6n del 
personal responsable de poner en prActica esas ideas y tecnologias. En esta forma el Proyecto se ha 
ocupado de aspectos tales como: 

- Definici6n de problemas causados por las plagas que limitan ]a producci6n de cultivos claves. 

- Medici6n y evaluaci6n de las p6rdidas debidas a plagas. 

- Desarrollo de m6todos y tActicas de manejo de plagas a nivel de finca. 

- Identificaci6n de elementos socioecondmicos que pueden influir en ips agricultores para la 
adopci6n de csquemas de manejo integrado de plagas. 

El papel de la investigaci6n en el proceso de transferencia de tecnologia se evidencia en el 
cumplimiento de las siguientes actividades: 

- Realizaci6n de inventarios de las plagas mts importantes en los correspondientes cultivos y
determinar ]a magnitud del daflo causado. 

- Identificaci6n de los cultivos segdn su valor para la agricultura y a Ia luz de )a informaci6n 
disponible y ajustada al diagn6stico. 

- Selecci6n de las Areas geogrdficas apropiadas para el desarrollo de ]a investigaci6n, segfin las 
necesidades de cada pafs. 

- Planificaci6n, desarrollo y participaci6n en las actividades de investigaci6n, en coordinaci6n 
con las entidades nacionales. 

Los informes resultantes de los diagn6stico- realizados por el Proy.cto en cada pais, presentan
]a informaci6n sobre los cultivos, superficie sembrada, agentes causantes de daflo, distribucidn de la
plaga, estimaci6n de p6rdidas y tdlcticas de combate. Tales documentos constituyen la base para la 
toma de decisiones sobre In planificaci6n de proyectos de investigaci6n. Estos informes de
diagn6stico ofrecen tambidn informacifn y datos sobre recursos humanos, facilidades fisicas y
esfuerzos dedicados a ]a fitoprotecci6n por las instituciones nacionales y mecanismos de
transferencia de informaci6n disponibles en los parses (1-5). El Proyecto ha previsto que las
actividades de investigaci6n, ademds de responder a prioridades nacionales y regionales sean
compatibles o complementarias de programas afines auspiciados por organismos nacionales e 
internacionales, de tal manera que todos los esfuerzos y la nueva tecnologia generada correspondan 
a las condiciones fisicas y socioecon6micas propias de los lugares en donde serdn aplicadas. 

Uno de los objetivos importantes de ]a investigacidn del Proyecto es ]a producci6n de
informaci6n complementaria para generar manuales y gufas de manejo integrado de plagas para los 
cultivos prioritarios seleccionados. 

El componente de capacitaci6n 

Las actividades de capacitaci6n se consideran dentro del Proyecto MIP como las mds 
impactantes en el proceso de transferencia do tecnologfa. Adem~is, el enfoque de ]a capacitacidn so 
aplica en el mis amplio sentido del tdrmino, implicando todo mecanismo formal e informal que se 
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estime apropiado para influir en la adopcidn de tdcnicas MIP, asi como para compartir nuevos
resultados y sugerir enfoques alternativos. 

El Proyecto so ha ocupado de fomentar, apoyar y ofrecer capacitaci6n a nivel do extensionistas,investigadores, asistentes tdcnicos, profesores universitarios, productores y otros funcionariosrepresentantes del sector pdiblico y privado. esteCon prop6sito se ha participado enconferencias,seminarios, talleres de trabajo, adiestramiento en servicio y estdi bajo suresponsabilidad el curso de posgrado en protecci6n vegetal del CATIE. Como apoyo a las actividadesde capacitaci6n el Proyecto ha producido variados e importantes documentos do trabajo, materialesde ensefianza, manuales de laboratorio, informes de cursos y talleres de trabajo, folletos informativospara el agricultor y "afiches" propios para las zonas rurales. Actualmente se estin elaborando cuatrom6dulos audiovisuales de un total de ocho previstos para los cinco afios de duraci6n del Proyecto. 

Como medio de mantener un intercambio saludable de informaci6n y de ajustar ]a investigaci6na la problemdtica regional, se busca que tanto los temas de los cursos como las dreas de investigaci6n
de las tesis se relacionen con las soluciones a problemas de inter6s nacional y regional. 

El componente de cooperaci6n tecnica 
Partiendo de los estudios de la situaci6n en Sanidad Vegetal y Manejo Integrad3 de Plagas,realizados por el Proyecto, se definieron las actividades do cooperaci6n tecnica a corto y medianoplazo, a los programas nacionales. En estas bases el Proyecto ha podido delinear y Ilevar a cabo susactividades de transferencia de conocimiento y de habilidades en Areas de MIP, a grupos e individuos 

involucrados en el desarrollo del sector. 

Se ha hecho nfasis especialmente en apoyar las entidades nacionales en el direa de diagn6sticoy reconocimiento. Se estd instrumentando una red regional de diagn6stico e intercambio deinformaci6n, con miras a lograr una mayor capacitaci6n del personal, fortalecer las facilidades deequipo y reactivos, permitir que se compartan los recursos disponibles en ]a regi6n en materia de
diagn6stico y fomentar el intercambio de datos e informacidn. 

Con el ofrecimiento de servicios de informaci6n y documentaci6n, el Proyecto ha creado unmecanismo de coordinaci6n entre las instituciones y el personal de ]a regi6n que labora en dreas delMIP. Los prop6sitos fundamentales de los servicios de informaci6n son los de promover y participarcon quienes generan datos e informaci6n relevante, para darla a conocer en forma apropiada. Por elotro lado, el servicio estimula el intercambio de informaci6n y los procesos de autocapacitaci6n y
actualizaci6n de los conocimientos. 

Dentro de los servicios de informaci6n y documentaci6n se ha establecido una base de datosbibliogrzificos sobre los principales cultivos hortfcolas a partir de 1975, cuyos documentos seencuentran en un 80% disponibles en las colecciones del CATIE para su consulta directa o a travs
del servicio de reproduccidn de documentos. 

Ademds se ban creado mecanismos para dar a conocer no s6lo la literatura mets relevante
 
producida en ]a regi6n, sino aquella de cardcter internacional.
 

Mediante el establecimiento de una base do datos institucional, en el Centro de Informaci6ndel Proyecto, se producen listados que responden automdticamente a preguntas tales como:
ZCudntas instituciones hay en cada pais relacionadas con MIP?; ,Cu.intos expertos hay en
fitopatoloagf?; ZCudntos de ellos se dedican a actividades de diagn6stico?; etc.
 

La contribuci6n del Proyecto a 
los servicios de extensi6n radica principalmente en su papel de 
coordinaci6n con las instituciones nacionales a diferentes niveles de autoridad tdcnica, 
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administrativa y de apoyo oficial. Por el otro lado a travs de las actividades de capacitaci6n deextensionistas; la promoci6n del intercambio de informaci6n entre los t6enicos; la realizaci6n de dfasde campo y demostraciones en los campos experimentales de cada pats y en las parcelas de lospropios agricultores. A esto se afiade el seguirniento continuado de informaci6n y documentaci6n quese difunde entre )as personas e instituciones a solicitud y en forma selectiva. 

Quedan algunos asuntos por investigar en lo que conciernelos extensionistas, en el sentido de si en 
a los servicios de informaci6n pararealidad se dispone en ]a regi6n, del tipo de informaci6napropiado para ellos, y tambidn cuiles son los hdbitos de bdsqueda, recopilaci6n y utilizaci6n que losextensionistas hacen de esos servicios y cual es ]a retroalimentaci6n que esos servicios reciben departe de los extensionistas. 
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INSTITUCIONES DE COSTA RICA QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES
 
RELACIONADAS CON EXTENSION FORESTAL * 

Gilberto Campos Sandi 
MSc. Extensidn Agricola 

Antecedentes 

Costa Rica, a semejanza de los demds paises centroamericanos y de Panamd, ha sufrido iaincontrolable deforestacidn, especialmente a partir de los aflos treinta, causada por campesinos que
no tenian educaci6n o poca cultura forestal y, en mayor proporci6n, per propietarios de enormes
latifundios que derribaron el bosque (la montafia) para convertirla en "potreros" para ]a ganaderia. 

La icy 2825 del 14 de octubre do 1961 (Ley de Tierras y Colonizaci6n) tenia como dnica finalidad
el Rgimen do Posesi6n de )a Propiedad Rural lnmueble, para la distribuci6n equitativa de ia tierra
conio factor de producci6n, sin mayores consideraciones dason6micas sobre el uso racional del 
recurso bosque. 

La ley 6735 del 29 de marzo de 1982 (Ley de Desarrollo Agrario) que propende un desarrollo
rural integrado, tampoco se ocupa de dicho recurso, en apego a la Ley 4465 del 25 de noviembre de 
1969 (Ley Forestal), convertida boy a Ley 7032 del 7 de mayo de 1986. 

Para el manejo de las Areas de aptitud forestal, con relaci6n a la Ley Forestal antes 
mencionada, se realizaron los tr~mites para el traspaso de ]a organizaci6n en el ITCO - IDA, a la
Direcci6n General Forestal del Ministerio de Agricultura (MAG) y en el presente aflo 1988, de dste al
Ministerio de Recursos Naturales, Energfa y Minas (MIRENEM). 

Tambidn a partir de 1948, con el establecimiento del Servicio Tdcnico Interamericano de
Cooperaci6n Agricola (STICA) y sus Agencias de Extensi6n Agricola y, luego, con el traspaso de este
Servicio (enero 1, 1956) al MAG, se trat6 de impulsar los proyectos do reforestaci6n, %iverosy otros, 
pero con relativo poco dxito. 

No es sino hasta 1980, que el CATIE, mediante el Proyecto Lefia y Fuentes Alternas de Energia
(596- 0089), inici6 una serie de actividades de extensi6n y capacitaci6n para enfrentar el reto a nivel
regional y en el caso concreto, en Costa Rica, con una serie de organizaciones forestales y de recursos
forestales. Estas actividades se continuaron e intensificaron a partir del Proyecto Madelefla. 

Como se observa, ha sido un camino largo y dificuitoso para Ilegar hasta el presente, en donde 
so estin echando los cimientos de un extensionismo forestal en Costa Rica. 

'Documento preentado en ta Conkerunda de Espeialistam on Extenridn de Anica Central: Reuni6n tWnica para ]a
instrumentacidn del Componente do Extwnsi6n del Pmyedo IADEL-74A. CATIE, Turrialba, Costa Rica, Setiembre 12-14, 
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A. 	 Instituciones claves en Costa Rica para legar a establecer un sistemade extensi6n forestal 

1. 	 Direcci6n General Forestal 
Esta Direcci6n que forma parte del MIRENEM, estA respaldada por ]a Ley Forestal 7032 del 6de mayo de 1986, que establece como funci6n esencial y propia del Estado velar por ]a protecci6n,conservaci6n, etc. de los recursos forestales del pais. A su vez, esta Direcci6n General Forestal ie haconcedido ]a importancia que le asigna dicha Ley, a crear el Departamento de Desarrolio CampesinoForestal, con funciones muy claras en su Reglamento. Entre varias funciones de este Departamento,se extraen dos que dejan muy claro el papel fundamental que tiene para el pafs, su funcionamiento: 

- Promoci6n de ]a organizaci6n de ]a poblaci6n campesina para su incorporaci6n al desarrolloforestal y para ]a equitativa participaci6n de los beneficios generados por los recursos forestales. 
- Elaboraci6n y ejecuci6n de programas de extensi6n, principalmente dirigidos a orientar yestimular ]a participaci6n de comunidades y/o grupos campesinos organizados en actividades dedesarrollo, con dnfasis en lo forestal. 

El hecho mismo de ubicar a la Direcci6n General Forestal en el MIRENEM, es demostraci6npalpable de que la primera tiene un inter6s definitivo por los recursos naturales. 

El Recurso Humano (que puede calificarse como un "extensionista forestal", de nivel profesional,y con puesto en propiedad en dicha Direcci6n), pasa de 20 personas. 

El Recurso Econ6mico-Financiero con 	que cuenta la Direcci6n General se puede dividir en doslineas:
 

a) 
 Una dirigida al fortalecimiento institucional, de ]a cual la dnica fuente son los recursos propios
de Ia instituci6n (Presupuesto Ordirnario Nacional y el Fondo Forestal), que normalmente 

restringidos. 

son
 

b) La lnea para el Desarrollo Forestal, 
 con 	fuentes financieras tan importantes coma son, entre 
otros: 

1. 	 Los cinco incentivos definidos en a Ley Forestal. 
2. 	 El Fideicomiso 178, desarrollado por el Proyecto COPENA. 
3. 	 El Fideicomiso del Gobierno Holand6s. 
4. El Proyepto del Gobierno de Alemania, en ia zona porte.
5. 	 Proyecto de Desarrollo Forestal en el Pacffico seco, IDA-FAO-Holanda. 
6. El Proyecto Floresta MIRENEM-AID. 
7. El Proyec~o Boscosa MIRENEM-WWF. 

Estos bacen y permiten una dindmica y efectiva acci6n en el desarrollo de programas desilvicultura social, que ha permitido: 

- El 	acercamiento y formaci6n de grupos de coordinaci6n interinstitucional; por ejemplo, losintegrados con motivo del Decreto de Emergencia Forestal, Ilamados de cultura forestal.
 
- Otro en divulgaci6n.
 
- Otro que promueve proyectos forestales en el sector cooperativo.
 
-Aporte al desarrollo forestal. 
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A nivel de Direcci6n General, el aporte principal que puede brindar en el desarroilo forestal
nacional, es en lo referente a organizaci6n y planificaci6n. En ]a ejecucidn es donde se tiene m s 
Iimitaciones, al encontrarse grandes problemas en cuanto a recursos econ6micos y su agilidad ante la 
demanda del sector forestal. 

Los mdtodos de extensi6n ms utilizados han sido: 

- ]a visita a ]a finca, 

- la parcela demostrativa,
 

- el dia de campo, y
 
- ]a demostraci6n de prActicas o de tdcnicas.
 

La extensi6n forestal del Departamento se ha nutrido de ]a investigaci6n propiamente en ]a
Direccidn General Forestal y la del Proyecto MADELEIRA, tales como mdtodos de siembra, podas,
raleos, modelos de crecimiento, m6todos de regeneraci6n, y los que se estAn incorporando en las 
Ifneas de: 

- Antolisis financiero y econ6mico de sistemas con Arboles de uso mtiltiple. 

- Productos, industrias rurales y mercados relacionados con especies de dirboles de uso miltiple. 

- Otros relacionados con incentivos para el desarrollo componente arb6reo endel fincas;
formulaci6n y evaluaci6n de proyectos y el desarrollo de un sistema de informaci6n socio 
econ6mica sobre drboles de uso mdiltiple. 

2. Instituto de DestcTollo Agrario (IDA) 

Entidad aut6noma de derecho ptiblico, con personeria jurfdica y patrimonio e independiencia
 
administrativa.
 

Objetivos generales: 

- La equitativa redistribuci6n de la tierra, como factor de producci6n. 

- Promover el desarrollo rural integrado del Sector Agropecuario de Costa Rica. 

Politicas de la Instituci6n: 

Ejecutar ]a politica del Estado en malaria agraria. 

Administrar, en nombre del Estado, las reservas nacionales (que no pertenezcan al Patrimonio 
Forestal del Estado) y ]as tierras que se traspasen para el cumplimiento de sus fines; efectuar 
en ellas planes de desarroilo rural integrado, asentamientos campesinos, colonizaci6n dirigida,
parcelaci6n y dotaci6n de tierras, de conformidad con su Ley Orgdnica. 

Cooperar en la conservacidn de los recursos naturales del pais, promover y coadyuvar pn ]as
labores de recuperaci6n de tierras. 
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- Estimular ]a formacidn de organismos sociales, tales como empresas comunitarias de 
autogesti6n campesina, cooperativas y otras formas asociativas que se dediquen a las 
actividades agraria y agroindustriales. 

- Procurar el mejoramiento cultural, ]a organizaci6n y capacitaci6n de quienes se dedican a las 
actividades agraria y agroindustriales. 

-Realizar las acciones para la transformaci6n de )a e ,tructura de ]a tenevicia de la tie-ra. 

Intereses y relaci6n con los recursos naturales renovables 

Por ]a naturaleza de sus funciones el IDA tiene que intervenir en la concepcidn, formulaci6n y
ejecuci6n de planes integrados del manejo del suelo, agua, vegetaci6n y fauna, dentro de un habitat 
creado para disfrute y bienestar del hombre. Por ello, no solamente son de interds de la Institucidn, 
sino intrinsecas a su finalidad, objetivos y raz6n de ser. 

Politicas a corto, mediano y largo plazo 

La politica del IDA a corto y mediano plazo estriba en el esfuerzo por dotar a las comunidades 
campesinas de los factores de producci6n, tierra, capital, trabajo y administraci6n de obras de 
infraestructura fisica y social, b~sicas para el desarrollo rural. 

A largo plazo, su politica es lograr el desarrollo rural integrado del Sector Primario Nacional. 

En el Subsector Forestal, ]a politica del IDA se fundamenta en ]a planificacifn de los recursos 
naturales renovables. 

Recursos presupuestarios 

Para la activldad forestal, el IDA no tiene presupuesto especffico. Esta actividad estA anexa al
Departamento "Planificaci6n Regional y Proyectos", quien deduce de su presupuesto general las 
partidas indispensables para el drea forestal. 

Existencia de personal 

La Unidad Forestal del IDA estA integrada por un ingeniero y un tdcnico forestal. Tiene adem~s 
un Das6nomo destacado en ]a regi6n de San Carlos y un perito forestal en ]a de Guanacaste. Como 
se nota, los recursos humanos son escasos con relaci6n a ]a magnitud de ]a actividad que en materia 
forestal debe atender ]a instituci6n. 

Cooperaci6n interinstitucional 

El IDA mantiene permanente coordinaci6n con ]a Direccidn General Forestal del MIRENEM,
Servicio de Parques Nacionales, Instituto Tecnol6gico de Costa Rica, Universidades y con el CATIE. 

38
 



Extension forestal 

En el desarrollo de un plan de extensi6n forestal, el drea trascendental para el IDA seria, dada 
Ia naturaleza de sus funciones, ]a Organizacidn Campesina. 

Limitaci ,. 's lel IDA en al Airea de los recursos naturales renovables. Fundamantalmente son 
dos: 

- Escasez de recursos financieros.
 
- Escasez de recursos humanos.
 

3. Instituto Tecnol6gico de Costa Rica (ITCR) 

Objetivos generales 

Formar profesionales en el campo forestal, que a partir de una s6lida formaci6n en las cienciasforestales y con clara conciencia del contextu social, econ6mico y cultural que en 1a actividad forestalnacional se desarrolla, puedan participar critica y activamente en el desarrollo econ6mico y social del
pais. 

Objetivos 

El objetivo principal del Departamento de Ingenieria Forestal (DIF) del ITCR es incidirpositivamente en el desarrollo del crecimiento arm6nico de las actividades forestales, asegurandouna producci6n sostenida y eficiente de bienes y servicios de los recursos forestales que benefician a
la sociedad. 

El DIF desarrolla sus actividades en tres grandes direas de acci6n, que son: 

Docencia: Formar profesionales con una s6lida formaci6n en las ciencias forestales y con claraconciencia del contexto social, econ6mico y cultural, en el que ia actividad forestal nacional se 
desarrolla. 

Investigaci6n: generar, adaptar e incorporar en forma sistp'id ica y continua, la tecnologiaforestal necesaria para utilizar y transformar provechosamente los ,.-.,rsos forestales del pals. 

Extensi6n: contribuir al mejoramiento de ]a calidad de vida del pueblo costarricense, a trav6sde ]a proyecci6n de las actividades del DIF y de )a solucidn de los problemas prioritarios del SectorForestal Nacional. Para alcanzar los objetivos anotados, el DIF trabaja a partir de tres programas
bhisicos: 

- Programa de Formaci6n Profesional.
 
- Programa de Investigacion y Extensi6n.
 
- Programa de Educaci6n Continuada. 
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Interds y relaci6n con los recursos naturales 

La naturaleza misma de ]a carrera (Ingenieria Forestal) es parte de los recursos naturales ytodas sus acciones de docencia, investigaci6n y extensi6n estfin orientadas a la generaci6n y
desarrollo tecnol6gico en este campo. 

Personal que puede participar 

El DIF dispone de un equipo profesional especializado en las distintas 6reas del quehacerforestal, (viveros, aprovechamiento y manejo de bosques, sociologia y extensidn forestal,fotointerpretaci6n, protecci6n forestal), que ya ha colaborado con el CATIE y )a DGF. 

Recursos presupuestarios: 

Como universidad estatal, el ITCR dispone de un presupuesto principalmcnte dedicadodocencia y para algunos proyectos de investigacidn y extensi6n, 
a In 

que se le asigna siguiendo elprocedimento de presentaci6n del proyecto y su ejecuci6n en un plazo determinado. 

Cooperaci6n Inter-institucional 

Se instrumenta con ]a DGF la realizaci6n de talleres, capacitaci6n, producci6n de materialesaudiovisuales; otros con el CATIE y otras organizaciones como CANEFOR y con organizaciones
campesinas tales como APROADAP. 

Existen las siguientes alternativas para concretarla: 

a) Convenios Interinstituci on ales. 

b) Realizaci6n de actividades conjuntas. 

c) Servicios puntuales. 
d) Contratacidn de servicios para disefilo y ejecuci6n de proyectos por medio de FUNDATEC. 

Area Fuerte en el desarrollo de un plan de extensi6n 

En su orden: 

1. Organizaci6n. 

2. Planificaci6n. 

3. Educaci6n. 

4. Ejecuci6n. 
5. Generacidn de paquetes tecnol6gicos. 
6. Evaluaci6n social de proyectos forestales. 
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Principales limitantes en el campo especifico
 

a) El 
 recurso humano existente es adecuado para ejecutar el programa departamental;
ampliarse a otras actividades implica la necesidad de recurrir a personal adicional. 

b) 	 Financiera/presupuestaria: el porcentaje de presupuesto para extensi6n forestal muyes 
bajo, debido a las limitaciones presupuestarias de las universidades. 

Departamentos y Unidades del ITCR afines al DIF 

Este departamento (DIF) requiere de un fuerte apoyo de los departamentos Ciencias BAsicas yCiencias Sociales. Adems, por su relaci6n en el manejo de los recursos naturales de nuestro pais, el
DIF ha encontrado niveles de relacidn nzuy especificos con los siguientes departamentos docentes y 
programas de investigaci6n: 

Administracifn Agropecuaria 	 Departamento Docente 

Ingenierfa Agricola .... 

- Ingenieria en Maderas o 

-Agronomia , ,, 

- Diseflo Industrial " If
 

- Metalurgia ....
 

- Centro de Energia - Centro de Investigaci6n
 

4. 	 Universidad Nacional (UNA) 

Objetivos generales: 

El Estatuto Orgainico de la UNA define en su Articulo 1 sus fines fundamentales. Entre ellos 
resaltan los incisos: 

a ) Contribuir a la definici6n de una nueva unidad cultural y de un conjunto de aspiraciones
nacionales que caracterizan el proceso de desarrollo. 

ch) Promover ]a transformaci6n social y el desarrollo econ6mico del pais, contribuyendo a ]a
formaci6n de una sociedad mids pr6spera, justa y libre. 

d ) 	Contribuir a) perfeccionamiento de ]a democracia y fomentar una participaci6n mds amplia
de los sectores populares en la toma de decisiones y los beneficios del desarrollo. 

Ademfis, entre sus funciones, ]a Universidad (Art. 2, Estatuto Orgdnico UNA), tiene que ofrecer 
alternativas para la soluci6n de problemas y necesidades del pais, mediante: 

- La formaci6n de profesionales y ]a conjugaci6n de ]a docencia, investigaci6n y extensi6n, 
ponidndolas al servicio de ]a comunidad nacional. 
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Politicas de mediano y largo plazo: 

En general: 

- Contribuir al desarrollo de ]a sociedad constarricense a travs de ]a enseflanza, creaci6n y
aplicacidn de conocimientos cientificos-t~cnicos sobre el manejo integral del recurso bosque. 

Especificamente: 

-Formar profesionales id6neos en ciencias forestales, con una formaci6n b~sica en el manejo
integral del recurso bosque, que permita eventuales especializaciones en las *treas deproducci6n forestal, ordenaci6n de fauna silvestre, sociedad y recursos forestales y control 
integrado de plagas. 

- Generar conocimientos cientffico-tdcnicos en el manejo integral del recurso bosque, mediante 
polfticas, programas y proyectos de investigaci6n. 

Inter6s y relaci6n con los recursos naturales: 

En el Plan de Mediano Plazo 1985-1990, de la UNA, se establece entre las prioridades globales
de desarrollo, la contribuci6n a ia restauraci6n de los recursos naturales en el contexto del desarrollo 
rural. 

Personal: 

La Escuela de Ciencias Ambientales (EDECA) cuenta con 30 profesionales en propiedad, de los
cuales: dos son doctores, 17 con grado de maestria, ocho licenciados y tres bachilleres, ocupando 24
tiempos completos, sin embargo, siete de esas personas estardn fuera de ]a escuela entre 1988 y 1989 
por encontrarse realizando estudios o desempeflando otras funciones dentro de ]a Universidad o para
otras instituciones. Existe un nimero variable de personal interino que, por lo general, es inestable. 

Recursos presupuestarios: 

El sistema universitario estatal sufre fuertemente las consecuencias de las medidas econ6micas 
que dicta el Gobierno en tiempo de crisis. En 1988 ha significado una reducci6n en la contrataci6n 
de personal interino. 

Resumen Presupuestario de la EDECA para 1988: 

A-Docencia Vidticos 0.000 Materiales y suministros 75 000 
B-Administraci6n Acaddmica 5.000 Materiales y suministros 65 000 
C-Investigaci6n Materiales y suministros 65 000 
D-Extensi6n Materiales y suministros 80 000 

En investigaci6n existen siete proyectos y dos programas. 

En extensi6n existen dos proyectos y un programa. 
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Posibilidades de trabajarcoordinamente con otras instituciones: 
Existe una buena disposici6n del personal, aunque con 	 frecuencia surgen dificultades por ]anaturaleza orgdnica y administrativa de ia Universidad, por lo que es importante formalizar lasrelaciones de cooperaci6n, mediante algdin tipo de convenio o acuerdo entre los superiores legales de 

las instituciones involucradas. 

Areas fuertes para desarrollar en un plan de extensidn forestal: 
- Formaci6n y capacitaci6n de profesionales o personal que labore en extensi6n forestal.
 
- Planificaci6n de programas de extensi6n.
 

- Evaluaci6n de programas o proyectos de extensi6n.
 
- Definici6n metodol6gica de la extensi6n y diagn6sticos en comunidades.
 

Limitaciones: 

- La estructura organizativa y administrativa de la UNA, demanda ]a programaci6n previa y
justificaci6n de ]a carga acaddmica del personal dentro de proyectos o cursos. 

- Limitaciones presupuestarias. Es necesario ia conse-cuci6n de fondos externos para proyecLos
de investigaci6n y extensi6n. 

- Limitaci6n de recursos humanos en relaci6n con las necesidades intemas: ofrecer cursos y
conducir proyectos. 

Se 	debe mencionar que ]a EDECA cuenta con tres proyectos de extensi6n, dos de los cuales 

tienen que ver con actividades forestales. Ellos son: 

- Proyecto de Capacitaci6n Forestal en cooperativas campesinas en ]a Zona Sur. 

- Programa de Extensi6n Integral con pobladores de loG alrededores del Refugio de Fauna 
Silvestre Caflo Negro. 

5. 	 Centro de Estudios 3'Capacitaci6n Cooperat-.va (CENECOOP, RIL.) 
El CENECOOP se constituy6 el 18 de diciembre de 1982, como un 	organismo cooperativo,impulsado por instituciones que trabajan en funci6n dicho movimiento, como son: La Uni6n Nacional

de Cooperativas (UNACOOP, R.L.); ]a Federaci6n de 	Cooperativas de Caficultores (FEDECOOP,R.L.); La Federaci6n Nacional de Cooperativas de Ahorro y Cridito (FEDECREDITO, R.L.) y lasCooperativas Juveniles de Producci6n (CJP). Tambidn so recibi6 apoyo del Instituto de FomentoCooperativo (INFOCOOP) y la Confederaci6n de Cooperativas del Caribe y Centroam~rica (CCCCA). 

El CENECOOP naci6 de ]a necesidad de contar con un organismo rector de ]a capacitaci6n y
educaci6n en el movimiento cooperativo. 
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Objetivos: 

Entre otros, so anotan los siguientes, por tener rois relaci6n con )a actividad do extensi6n 
forestal. 

- Formar nuevos recursos humanos y thcnicos para las instituciones cooperativas y apoyar el 
personal de las instituciones afines. 

- Coordinar acciones con las instituciones cooperativas y entidades afines educativas, a fin de 
facilitar el cumplimiento de las estrategias de desarrollo trazadas por ellas. 

- Realizar estudios o investigaciones sobre los recursos humanos y su desarrollo dentro de las 
cooperativas y entidades afines. 

- Sustentar en el lugar y en el tiempo ]a alternativa del cooperativismo, como vehfculo de cambio 
y transformacidn socioecon6mico. 

Objetivos especificos del subsector forestal: 

1. 	 Asegurar una explotaci6n racional de los bosques o reservas forestales en aquellas cooperativas 
que Io posean. 

2. 	 Incentivar Ia formacidn de viveros forestales con variedades aptas para cada regi6n, con lafinalidad de que las cooperativas puedan desarrollar proyectos forestales en tierras que no son 
destinadas a Ia producci6n agrcola. 

3. 	 Definir en el programa crediticio nacional una Ifnea especifica para reforestaci6n, )a que seri
integrada a la partida asignada a las cooperativas autogestionarias. 

4. Lograr que el manejo de los recursos forestales sea por parte del movimiento cooperativo. 

El CENECOOP cuenta con su Direcci6n Acaddmica, ]a cual se encarga de disefiar y desarrollarlas diferentes actividades de capacitaci6n y educaci6n, dirigidas a las cooperativas en todo el pafs.
Esta direcci6n se compone de cuatro Areas. 

- Gesti6n Empresarial
 
- Doctrina Cooperativa
 

- Cooperativas Escolares
 
- Transferencia de Tecnologia
 

Recursos humanos 

Para el desarrollo de cada Area, cuenta con equipo humano, capacidad tdcnica y profesional enIa labor que se le asigne. Asf por ejemplo, en el Area de transferencia de tecnologfa cuenta con variosingenieros agrdnomos, que disefian y ejecutan actividades de capacitaci6n en aspectos tdcnicos de lasactividades productivas de las cooperativas. Se han efectuado alrededor de 100 cursos a nivel tdcnico en campos tales como ciencias forestales, agroindustria, cacao, ganaderfa de leche y came, aspectos
de mercado, especies menores, etc. 
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Convenios 

La labor acad6mica que se desarrolla es apoyada a travds de convenios que se ban suscrito con]a Universidad do Costa Rica (UCR), ]a del Estado de Iowa (EUA), y organizaciones prestigiosascomo el Instituto Centraomericano de Investigaci6n y Tecnologfa Industrial (ICAITI) y el CATIE, asfcomo con el Ministerio de Agricultura y Ganaderfa (MAG) y otros. 

Infraestructura 

Instalaciones ubicadas en los siguientes lugares: 

- Hotel del Sur, San Isidro del General - Centro de Capacitacidn.
 
- Hotel Palmar Sur - Oficina Regional
 

- Lim6n. Oficina Regional
 
-Turrialba. Oficina Regional
 
- Santa Cruz, Guanacaste. Oficina Regional 
- San Carlos, Oficina Regional 

En cada sede labora un coordinador regional, cuyo prop6sito principal es atender a lasnecesidades de las cooperativas en materia de capacitaci6n y ]a coordinaci6n con otras instituciones
del Estado y los representantes regionales de otros organismos cooperativos. 

F. Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
El Instituto Nacionnl de Aprendizaje (INA), por medio de su Departamento TdcnicoAgropecuario, desde 1978 ha tornado parte en la capacitaci6n del pequefio productor agricola en elaspecto forestal, con cursos de corta duracidn (tres semanas). A partir de 1987 se pens6 enevolucionar el sistema y cambiar hacia otra metodologfa que permitiera, en trabajo debase a un
equipo, lograr un mayor impacto en los usuarios de ]a capacitaci6n.
 

En 1988 se ha sentido un gran auge en el campo forestal y se bacen mis numerosos los pedidosde capacitaci6n en esa rama con la nueva metodologfa. Ademids, se imparten cursos de 22 dfas endiversas comunidades, que son asignados de acuerdo con solicitudes planteadas por grupos

organizados o comunidades rurales.
 

Objetivos generales: 

1. Capacitar a los pequefios productores interesados en las tOcnicas bdsicas de rerorstacidn. 

2. Organizar grupos comunales para el establecimiento de viveros, mediante un sistema de 
formaci6n - producci6n. 

Politicas 

A trav6s de ]a Secci6n de Fitotecnia, el Departamento ha desarrollado ]a metodologfa
denominada "Planes de Capacitaci6n", que tienen como base ]a formaci6n individualizada de los 
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usuarios y el trabajo coordinado con tdcnicos de otras instituciones, que tengan ingerencia en ese 
campo.
 

En el drea forestal, el sistema se ha probado con 
 excelentes resultados, en P6rez Zeleddn(instalaci6n do tres viveros comunales semi-comerciales); en Thiales de Guatuzo (instalaci6n de unvivero comunal a nivel comercial); en Charc6n de Puriscal (un vivero); en Peflas Blancas de Esparza(plantaci6n de drboles forestales y para sombra de caf). 

Para que los planes integrales se lleven a cabo, hay tres factores que deben intervenir: 

- Financiamiento
 
- Equipo tUcnico que brinde ]a capacitaci6n
 
- Asistencia tdcnica
 

Para obtener ]a conjunci6n de estos factores, es indispensable ]a coordinaci6n interinstitucional.Como ejemplo, en Charc6n de Puriscal el financiamiento fue aportado por ]a Republic Tobacco Co., laasistencia tdcnica por PRODAF y ]a capacitaci6n estuvo a cargo del INA. 

Interds y relaci6n con los recursos naturales 

Ver la introduccidn de este capitulo INA. Se puede decir que no hay duda que el INA- esconsciente del enpapel que debe desempeflar el desarrollo forestal no hadel pals, y por ende,escatimado esfuerzos ni recursos para cumplir a cabalidad en este campo. 

Personal y recursos presupuestarios
 

En 1988, ]a Secci6n de Fitotecnia contaba 
con ocho ingenieros forestales encargados de brindarcapacitaci6n, seguimiento y asesorar en Ins actividades a realizar. 

1. Consolidar ]a metodologia y planes integrales en el Sector Forestal. 

2. Capacitar a los tUcnicos del INA en utilizaci6n de subproductos del bosque, haciendo uso de dos 
becas a Canadd (uno en 1988 y otro en 1989). 

3. Lograr trabajar en equipo y participar en actividades interinstitucionales. 

Posibilidades de trabajaren forma coordinada 
El INA tiene una concepci6n muy clara de que, tanto la capacitaci6n como ]a asistencia tdcnica,el financiamiento y otros servicios, son parte del proceso de desarrollo y que como componentes, suaislamiento entre si, hace muy poco dtiles los esfuerzos individuales. Considera que el trabajo enequipo trae consigo ]a unificacifn de esfuerzos y recursos, logrando de hecho un mayor impacto en ]a

poblaci6n meta. 

Area en que participariael INA 

Capacitacidn a productores mediante el sistema formaci6n - producci6n. 
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Limitantes: 

TratAndose del Sistema de Planes Integrales de At .nci6n Individualizada al usuario, se hacenecesario disponer de transporte para que el t6cnico se desplace a cada finca del usuario paracapacitarlo. En el presente aflo ]a Secci6n de Fitotecnja cuenta con 70 tdcnicos y dispone de solo 10motocicletas, lo que da un 14% de tdcnicos con movilizaci6n. Por ello, se considera como ]a principallimitante la falta de transporte. 

7. 	 Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG)
 
La Subdirecci6n de Extensi6n Agricola del MAG, 
ante el requerimiento de informaci6n para ]aconfecci6n del documento a utilizar en ]a Conferencia, contest6 mediante ]a nota SDEA57788, la quese copia textualmente: 

"Al 	respecto, me refiero al oficio del 	Viceministro 727-87 8-9-87del complementado por laDirecci6n de Planificaci6n de este Ministerio, en donde se dan las orientaciones generales para laelaboraci6n del Plan Anual Operativo Institucional para 1988. En su parte V "Orientaciones por
Programa" aparecen las siguientes: 

1. Generaci6n y Transferencia de Tecnologia (Direcui6n de investigaci6n y Extensi6n Agricola). 
2. 	 Sanidad Vegetal 

3. 	 Mereadeo Agropecuario 

4. 	 Salud Animal y Producci6n Pecuaria 

5. 	 Pesca y Acuacultura 

6. 	 Servicio de apoyo interno 

Como se verd en ningiin lugar se menciona el Programa Forestal, pues )a Direcci6n GeneralForestal pas6 al Ministerio de Recursaos Naturales, Energia y Minas, de la cual depende desde el aflo 
pasado.
 

Existe una relaci6n indirecta con aspectos forestales, cuando un Centro Agricola tiene en susproyectos viveros forestales, pues como sabe los CAC estAn adscritos al Ministerio de Agricultura yGanaderia, pero ]a parte tdcnica de dichos proyectos son atendidos por thcnicos forestales del citado
Ministerio y no del nuestro. 

Resalta de lo anterior, que actualmente el MAG no presta asistencia tdcnica el campoenforestal, como lo hacia en afios anteriores. 
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RECOMENDACIONFS PARA INICIAIt LAS ACCIONES DE EXTENSION
DEL PROYECTO MADELENA EN EL SALVADOR * 

Victor Antonio Vizquez 
Especial*sta en Extensi6n Agricola 

Introducci6n 

El Proyecto Cultivo de Arboles de Uso Mdiltiple (MADELEITA), tiene entre sus objetivosfortalecer ]a capacidad institucional del Servicio Forestal y Agencias Regionales de Extensi6n para
promover, desarrollar y diseminar ]a tecnologfa. Enmarcado en este objetiv,' se ha preparado esteinforme de recomendaciones para "MADELEINA", sobre acciones a realiza- en un programa de 
extensi6n en sistemas de AUM, en El Salvador. 

El procedimiento que se sigui6 en preparaci6n consisti6 en ]a recolecci6n y revisi6n desu 

documentos, tales como: 
 el Proyecto, planes de trabajo, publicaciones y otros; entrevistas con elpersonal tUcnico del Proyecto, visitas a ciertas instituciones del sector y el conocimiento y experiencia
del suscrito en el Area del trabajo. 

Es importante destacar lo que representa la transferencia de tecnologia forestal para losagricultores salvadoreflos, ya que les permite conocer y adoptar resultados generados por ]a
investigaci6n del Proyecto MADELEIRA. 

Terminos de referencia 

Participar en Conferencia de Especialistas de Extensi6n de Centroamdrica, que se realizarA
CATIE del 

en
12 al 14 de setiembre, para lograr recomendaciones para MADELEIA sobre unaprogramaci6n de acciones en cuanto a mensaje bAsico, instituciones claves, mdtodos y materiales

esenciales para usar en el Programa, personas capacitadas o capacitaci6n que hace falta para iniciar 
el Area de extensi6n de AUM. 

Antecedentes 

En las ddcadas de 1940 y 1950, la Secci6n Forestal del Centro Nacional de Agronomia (hoy
CENTA), di6 asistencia t6cnica para el establecimiento de algunas plantaciones forestales y
estabici6 ensayos de aclimatizaci6n de varias especies ex6ticas. 

De 1968 a 1971, se desarroll6 el proyecto ISIC-FAO, a travds del cual se establecieron
plantaciones de ensayo con especies forestales de ripido crecimiento. 

En 1971 empez6 el Proyecto de Protecci6n de Cuencas HidrogrAficas y Desarrollo Agroforestal
de ]a zona norte con ]a asistencia de las Naciones Unidas/FAO, con el objetivo de establecer unArea demostrativa para el manejo de recursos naturales en Metapdn, identificaci6n de Areas
agroforestales prioritarias en ]a zona norte y refuerzo institucional de ]a Direcci6n de Recursos 
Natui ales Renovables. 

* Documonto prcscntndo cn ]a Confcroncia do Espocialistas en Extensidn do Am6rica Central: Rcuni6n t&-nica para Ininstrumontaci6n del Componento do Extensi6n del Proyecto MADELEVA. CATIE, Turrialba, Costa Rica, Setiombre 12-14. 
1988. 
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De 1973 a 1977, se instrument6 un nuevo Proyecto de Desarrollo Forestal y Ordenaci6n deCuencas Hidrogrificas, tomando por base el anterior, y con el objetivo de asistir a los programas
de desarrollo forestal, promover ]a integraci6n de grupos rurales en una econonnfa mixtaagroforestal, asistir la ordenaci6n de cuencas hidrogrAficas del desarrollo de reservas y parquesnacionales y reforzar la Direcci6n de Recursos Naturales Renovables. 

En 1973, ae cre6 el Servicio Forestal y de Fauna, con )a aprobaci6n de la Ley Forestal, a cargo de 
]a cual qued6 toda ia funci6n y actividad del ramo forestal. 

En las ddcadas pasadas ]a Asociacidn de Amigos de ]a Tierra, realiz6 ciertas accionesrelacionadas con ]a Extensi6n Forcstal a trav6s del apoyo a campafias y concursos deconservaci6n de suelos y reforestaci6n realizados por las agencias de extensi6n que dependfan
del CENTA. 

De 1984 a 1986, ei 'royecto: Desarrollo de Comunidades Rurales y Ordenaci6n de CuencasHidrogrArficas CENREN/PNUD/FAO, llev6 a cabo ciertas acciones de promoci6n y asistencia 
forestal. 

De 1987 a 1990, se desarrolla el Proyectn: Apoyo Agroforestal a Comulidades Rurales deEscasos Recursos, UNDP/FAO/ELS, por medio del cual se han establecido parcelasdemostrativas forestales y agroforestales, viveros y recolecci6n de semilla de forestales, entre 
sus actividades. 

De 1988 a 1992, desarrollo del Proyecto Conservacidn de Suelos, Aguas y Actividades
Agroforestales en ]a Regi6n Oriental. PMA/ELS/3097, han sembrado en bolsas y entregado
16 500 plantas para reforestaci6n. 

En 1988 se inici6 el Plan Nacional de Reforestaci6n MAG, las metas globales, produccidn de10 000 000 de plantas, la reforestaci6n de 9 000 ha, ]a recolecci6n de semilla forestal y
capacitaci6n. 

En 1988, el Proyecto MADELER A, que incluye el componente de extensi6n desde 1985, estdinstrumentando el Plan de Extensi6n Forestal para transferir la tecnologia generada desde 1986 y ]a del Proyecto de Lefia y Fuentes Alternas de Energfa, recidn pasado. 

En MADELERA se ban establecido parcelas demostrativas, se han capacitado tdcnicos, seproducen plantas forestales, se tienen fincas demostrativas, y a partir de junio 6e los corrientes se ha incorporado un extensionista al equipo tdcnico, quien entre sus actividades ha preparadoel Plan de Extensi6n para Arboles de Uso Miltiple y un "sonoviso" sobre el mismo tema. 

En 1988, La Prensa Grd1fica, desarrolla una campaiia de reforestaci6n a nivel nacional, y elMinisterio de Cultura y Comunicaci6n a travds de la Televisi6n Nacional, tiene el programa
"FoT, Ecoldgico". 

Otros Proyectos en etapa inicial: 

- El Desarrollo Integrado del Trifinio, Guatemala, Honduras y El Salvador. Comuhidad 
Econdmica Europea, IICA-OEA (prep.. .-
* de diagn6stico). 

-Proyecto de Reforestacidn y Conserv,4 cidn de ]a Cuenca Alta del Rfo Lempa. (Se busca 
financiamiento para factibilidad). 

De acuerdo con los antecedentes se puede notar que las acciones relacionadas con extensidn 
forestal, han sido aisladas y sin enmarcarse en un plan de extensi6n forestal sistemitico. 
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Inventario situacional 

1) Coberturavegetal (Cuadro 1) 

Cuadro 1. Extensi6n de dreas de vegetaci6n en El Salvador. Aflo 1981 

Tipo de bosque Area parcial 
(ha) 

Area total 
(ha) 

Porcentaje 
(ha) 

Porcentaje 
(ha) 

1.Bosques naturales 
Confferas 
Latifoliadas 
Manglares 
Vegetaci6n arbustiva 

---
48,477 
90,759 
45,283 
77,789 

262,308 
... 
... 
---
---

... 
17,73 
33,20 
16,57 
28,46 

95,96 
--
--
--
--

2.Bosques artificiales 
Coniferas 
Latifoliadas 

---
3,298 
7,745 

11,043 
... 
---

... 
1,21 
2,83 

4,04 
. 
... 

T 0 T A L 273,351 273,351 100,00 100,00 

Area Cafetalera --- 188,492 

Con relaci6n al Area del pais (2 104 079 ha), ]a de bosques representa el 12,9% y ]a de cafetales 8,9%;
para una cobertura total de 21,8%.

Fuente: Servicio Forestal.
 

Cuadro 2. Capacidad de uso del suelo. El Salvador
 

Clases * Area (ha) Porcentaje (%) 

1 13 733,00 0,65II 105 985,60III 5,04237 470,60 11,29IV 332860,80 15,82V 45 585,40 2,17VI 200 996,17VII 9,55
858 643,83 40,81Vill 253 586,60Zona urbana 12,0516 006,00Agua 0,76
36 439,00

Pantano 1,73
1 030,00

Aeropuerto 0,05
730,00

Salineras 0,03
1 012,00 0,05 

TOTAL 1 014 070,0 100,0 

* Lap clases con vocaci6n forestal: IV, VI, VII y VII. 
Fuente: Uso potencial del Suelo. CENREN. 
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2) Recursos disponibles para extensi6n 

Cuadro 3. Relaci6n de personal t6cnico 

Descripcidn # Tdcaiicos 

MADELERA 1Regi6n 1 2Regi6n 11 2
Regi6n III 1
Regi6n IV 1 

TOTAL 7 

Estos tdcnicos laboran en cumplimento de la ley Forestal, producci6n de plantas, y son el enlacede las actividades forestales. La extensidn forestal es minima, ya que no hay extensionistasdedicados sclo al drea forestal y no hay prioridad para esta cobertura. 

- Transporte 

Hay poca diknonibilidad de vehfculos para ]a realizaci6n de actividades de campo. 

- Equipo de apoyo 

El Proyecto MADELERA, no cuenta con proyectores de acetatos, diapositivas de cine, cdmarasfotogrAficas y de video, rotafolios y franel6grafos; dsto tambidn es limitante en las regiones. 

- Materiales impresos y de trabajo 

No existe disponibilidad de estos medios. 

3) Ensayos, parcelas y fincas demostrativas 

Cuadro 4. Relaci6n de ensayos, parcelas y fincas demostrativas 

Descripci6n No. 

Ensayos de especies 27Ensayos de procedencias 8Parcelas de crecimiento 70Fincas demostrativas 9 
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Las parcelas de crecimiento se considoran como unidades demostrativas y a dstos deberlin 

adicionarse otras parcelas establecidas por iniciativa de los agricultores y con apoyo del Proyecto. 

Cuadro 5. Ubicaci6n de las fincas demostrativas
 

Departamento 
 Municipio Cantidad 

San Miguel Moncagua 4
San Salvador Rosario de Mora 2
Santa Ana Candelaria de la Frontera 3 
Total fincas demostrativas 9 

Las alternativas do producci6n de las fincas son: a) Bosquetes, b) Arboles en contorno, c)
Cortinas rompevientos.
 

Algunas altemativas son manejadas 
 como Sistemas Agroforestales: Eucalipto + Mafz;
Eucalipto + Frijol; Eucalipto + Caf6; etc. 

Parcelas de crecimiento y aprovechamiento del Proyecto MADELEI A en las regiones del MAG. 

4) Producci6n de plantas 

Cuadro 6. Viveros comunales 

Aflos No. No. No.
Viveros Plantas Beneficiarios 

1986 50 100000 7501987 80 450000 1200
1988 200 1500000 3500 

TOTALES 330 2050000 5450 

En los viveros tradicionales del MAG se produjeron 149 500 plantas con el apoyo de 
MADELEIRA, en 1988. 

El total para este afto, entre viveros comunales y tradicionales es de 1 649 500 plantas. 
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5) 	 Capacitaci6ii 

Cuadro 7. Actividades de capacitaci6n. 1986- 1988 

1986
Actividad 	 1987 1988
No. No. No. No. No. No.
Partic. Partic. Partic.
 

- Cursos locales 
 8 124 
-	 7 141Charlas tdcnicas 	 11 269 

6 119- Giras de campo 	
4 90 6 2083 38 9 150 4-	 135Visitas de asistencia tWcnica - - 15Publicaciones * 	 5 12 18 - Reuniones 
- 1 7 8 134
 

• No hay informes, ni noticias periodisticas para agricultores 

Los 	cursos y charlas t6cnicas, ban sido impartidos al personal tecnico de las regiones delProyecto y estudiantes de institutos y universidades. La temfitica ha sido con fines promocionales ysobre tdcnicas. 

En las giras de campo, ban participado ejecutivos del Sector, personal tcnico y agricultores, 

6) Contenidos 

a) Especies seleccionadas 

-Madrecacao - Gliricidia sepium 
- Eucalipto -Eucalyptus camaldulensis 
- Guaje - Leucaena leucocephala 
- Flor amarilla - Cassia siamea 
- Melina - Gmelina arborea 
- Eucal, pto - Eucalyptus citriodora 
- Paraiso - Melia azedaratch 
- Teca - Tectonagrandis 

b) 	 Informaci6n socioecon6mica
 

- Rentabilidad
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7) Instituciones relacionadas con el campo de acci6n del Proyecto 
- Oficina Sectorial de Planificaci6n, OSPA. Area de Coordinaci6n. 
- Gerencias Regionales del MAG (I, II, III, y IV). 
- Centro de Desarrollo Rural, CDR. 
- Centro de Capacitaci6n Agropecuaria, CENCAP. 
- Escuela Nacional de Agricultura, ENA.
 
- Banco de Fomento Agropecuario, BFA.
 
- Instituto Salvadoreflo de Transformaci6n Agraria, ISTA.
 
- Financiera Nacional de Tierras Agricolas, FINATA.
 
- Federaci6n de Cajas de Crddito, FEDECREDITO.
 
- Comisi6n Ejecutiva del Rio Lempa, CEL.
 
- Ministerio del 
 Interior: DIDECO, CANADES, Gobernaciones Departamentales, Alcaldias 

Municipales. 
- Ministerio de Educaci6n: Instituto Tecnoldgico Centroamericano, ITCA; Bachilleratos 

Agricolas, Institutos, Colegios y Escuelas. 
- Ministerio de Cultura y Comunicaciones.
 
- Ministerio de Planificaci6n del Desarrollo Econ6mico. MIPLAN, 3ecretaria Tdcnica de
 

Pinanciamiento Externo, SETEFE.
 
- Ministerio de Defensa.
 
-Universidades Nacionales: Universidad Nacional de El Salvador (UNES), 
 Universidad 

Centroamericana Jos6 Sime6n Cafias (UCA), Universidad Tdcnica Lationoamericana y otras. 
- Comisi6n Nacional de Restauraci6n de Areas, CONARA. 
- Instituto Salvadorefio de Turismo, ISTU.
 
- Organismos Internacionales: AID, PNUD, FAO, BID, Comunidad Econ6mica Europea y otros.
 
- Empresas privadas medios de comunicaci6n (la Prensa Grdfica), FUSADES (Programa de 

Diversificaci6n de Cultivos no Tradicionales), Comites Ecol6gicos y Comitds de Desarrollo 
Comunales. 

- Asociacidn Nacional de Acueductos y Alcantarillados. 

8) El problema 

La destrucci6n forestal a causa del empleo de ]a lefia como combustible, la madera para ]aIconstruccidn y ]a alta densidad poblacional que descuaja bosques en busca de espacio para habitar. 

Recomendaciones a CENREN para el area de extension forestal 

1) Generales 

- Darle prioridad a In politica forestal e instrumentarla en forma integral, con todos los 
organismos o sectores involucrados, estatales y privados. 

- Establecer los ajustes necesarios ey) ]a Ley Forestal para el aprovechamiento racional de los 
"drboles de uso mdtltiple" seleccionados por el Proyecto segdn los resultados de investigaci6n. 
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- Establecer una estructura organizativa en el Plan Nacional de Reforestacidn con mecanismosde coordinaci6n operativos a todos los niveles (Nacional, Ministerial, Departamental,
Municipal, Local). 

- Establecer oficialmente en )a formacifn educativa bAsica, superior, thcnica y universitaria, ]adisciplina forestal en el nivel que corresponda. 

2) Especificas 
- Darle prioridad a los de AUM en los planes de extensi6n agrfcola que desarrollan ]as agencias 

de extensi6n del MAG, y darle funcionalidad al fljo entre ia normativo y lo operativo. 

- Las estrategias generales del Proyecto do "AUM" en extensi6n, deberdn ser los siguientes: 

a) Empleo de metodologias grupales y masivas.
 

b) Realizar una comunicacidn educativa y capacitaci6n constante.
 

c) Aprovechamiento 
 de los grupos formales e informales organizados (grupos solidarios,cooperativas y grupos de "finateros", cooperativas del Sector Reformado, etc.) y promover laorganizacidn de otros grupos de agricultores tradicionales con base a intereses comunes
(viveros comunales). 

d) Empleo de mecanismos de coordinaci6n institucional e interinstitucional (comitd,reuniones, actas) en el desarrollo de las actividades. 

e) Formular e instrumentar un modelo de investigacidn y extensi6n para el proyecto "AUM". 

Realizar y fortalecer campaflas de concientizaci6n forestal a todos los niveles: gubernamental,
institucional, local y pdiblico en general, a travds de: 
a) Medios masivos: peri6dico, radio, televisi6n, carteles, plegables, etc. 

b) Un seminario nacional y/o regional. 

-Instrumeniar y fortalecer las medidas de incentivos: crdditos de fomento, suministro deplantas, insumos, mercados, asistencia t6cnica y capacitaci6n, para los usuarios de AUM. 
- Crear en ]a estructura de MADELEIRA la Unidad de Extensi6n y Comunicaci6n en AUM. 

Objetivo 

a) Planificar, normar, coordinadar, evaluar y dar seguimiento a Ias actividades de extensi6n y
comunicaciones de AUM. 

b) Capacitor tdcnicamente, elaborar y proporcionar los medios divulgativos, (impresos,material audiovisual, produccidn radiofdnica y televisiva, documentacidn e informacidn)sobre AUM y aprovisionamiento de equipos visuales y audiovisuales. 
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Recums 

a) Personal: Un coordinador de ]a unidad (especialista en extensi6n y/o comunicaci6n); un 
contraparte por CATIE (especialista en extensi6n y/o comunicaciones, enlace del Asesor 
Regional del CATIE); un tdcnico en comunicaciones agrfcolas (produccidn medios impresos,
radiof6nicos y audiovisuales); un dibujante (tdcnico en arte y montaje de textos); una 
secretaria. 

b) Equipos y materiales. 

Transporte: 2 vehiculos 

Equipo: CAmara fotogrdfica, ctdmara para video, video cassette, cassettes, televisor, 
beizmax, audio proyector, rotafolios y trfpode, franel6grafo, pizxrra y equipos de dibujo. 

Materiales: Combustible, diddcticos, de impresi6n y de oficina, insumos agricolas (para 
viveros y parcelas). 

Nota: Los materiales deberin considerarse para MADELEIRA (Oficina Central) y para 
apoyo de regiones donde funcione el Proyecto. 

- La extensi6n de AUM deberA apoyarse en las Unidades Tdcnicas de Comunicaciones, "UTEC 
Regionales", infraestructura que ya existe y fue capacitada a travds del Proyecto GOES/AID
519-0265. 

- Incorporar en ]a Extensi6n Forestal de AUM, los tirboles frutales, como parte o complemento 
motivacional del Proyecto. 

- El enfoque de mensajes de comunicaci6n a emplear en AUM, podrfan ser de ]a siguiente 
manera: 

a) Informativos, promocionales y educativos (concientizaci6n): importancia ambiental, 
econdmica, social, etc. VEntajas de las opciones: protecci6n y mejoramiento del suelo, como 
sombra, econ6micas, auto-consumo, explotaci6n a corto y mediano plazo. 

Los incentivos: plantas y otros insumos, asistencia tdcnica y asistencia en comercializaci6n, 
r6pido crecimiento y aceptaci6n; uso miditiple, lefla, madera, postes, durmientes, etc.; alta 
adaptaci6n. 

b) De capacitaci6n y educativos: 

- Especies de AUM (leucaena, madrecacao, teca, eucalipto, etc. 
- Recolecci6n y manejo de ]a semilla. 

- Tdcnicas de viveros. 
- Establecimienjo y mantenimiento. 

- Raleos. 

- Aprovechamiento. 

- Aspectos econ6micos: rentabilidad, mercados. 
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Los mdtodos grupales y masivos: consideraciones sobre la metodologia 

a) Grupales 

- Reuniones (charlas tdcnicas o promocionales). 

- Demostraciones de omdtodos resultados: viveros comunales y tradicionales, unidades 
demostrativas, fincas demostrativas. 

- Giras educativas: a viveros, parcelas y fincas demostrativas. 

- Dias de campo sobre AUM. 

b) Mtodos masivos 

- Impresos: cartas circulares, hojas divulgativas, carteles, etc. 

- Radiales: un programa semanal permanente a nivel central o regional y cutlas radiales 
peri6dicamente. 

- Visuales y audiovisuales: sonovisos, video-casete, mensajes (cutias), diapositivas, 
participaci6n directa en programas televisivos (Foro Ecoldgico). 

c) Consideraciones sobre la metodologia 

- La metodologfa se complementa con visitas, constataci6n y seguimiento a las fincas. 

- En ]a asistencia grupal se darA prioridad a los grupos organizados del Sector Reformado 
("finateros", ISTA y a los grupos de los viveros comunales). 

- La asistencia serd impartida segtin ]a problemdtica diagnosticada y bajo un plan detransferencia de tecnologfa, evaluaci6n y seguimiento, para lo cual deberdn implementarse
los registros correspondientes. 

- Las actividades de extensi6n se deberin concentrar en las Areas que trabaja el Proyecto,
actualmente. 

- Deberdn disefiarse estrategias de comunicaci6n en las cuales se considere el grupo objetivo,
el enfoque y tipos de mensajes y ]a metodologia empleada. 

- DeberA elaborarse una gufa metodol6gica de extensi6n en AUM y una gufa t6cnica sobre 
dlrboles de uso multiple. 

- Deberdn aprovecharse al mdximo los productos obtenidos por AUM, ensayos, parcelasdemostrativas, fincas demostrativas, viveros y )a capacitaci6n realizada. 

- Las acciones de extensi6n de AUM deberdn estar estrechamente relacionadas con ]a
investigaci6n. 

- La extensi6n en AUM, como proceso educativo, deberA culminar en la adopci6n de los
contenidos tecnicos recomendados. 

- Como todo proceso de extensi6n agrfcola, en las fincas deberdn complementarse los otros
componentes del sistema como: cultivos bdsicos, ganado y otros. 
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- El esquema de investigaci6n y extensi6n, debernd 	 considerar las etapas bisicas decaracterizaci6n general, formulaci6n de opciones, investigaci6n, transferencia de tecnologfa 
y adopci6n. 

- Deberi instrumentarse un plan de capacitaci6n del personal tdcnico que participari como 
extensionista de AUM. 
Prioritarios: aspectos de comunicaci6n educativa, producci6n y uso de medios de 
comunicaci6n, metodologias de extensi6n. 
Tdcnicas de AUM: viveros, establecimiento, mantenimiento, etc. 
Aspectos socioecon6mlcos: empleo, rentabilidad, mercados. 
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LMENSAJE
 

MEDIOS MASIVOS MEDIOS GRUPALES 
- Radio 

-Popeldgrafos 

- Periddicos 
-Fronei6graf os 

-Estandortes 

-Modebos 

- Calcoman~as 
-Diapositivos

" para cine'Culia" 
-Acetatos (tronsporencios) 

- Colendorios 
-Pizorros 

- Corteles Audiovideo 
- Folletos 

- Cine 
- Estompillos 

- Audiocosetes 
- Televjsj6n 

- Juegos 
- Exhibidores -Cree 

- Equipos poro dernostrociones 
. Dromotizaciones 

LAUDIENCIA0 GRUPO OBJETiVO 

Figurc I. Posibles medios de comunicocio'n parc olconzor el grupoobjetivo 
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FAGRICULTOR
 

I VSTGCINCAMBIOSEXNSO
 
TECNOLOGICOS
 

ELEMENTOS
DE
 

APOYO 

Figuro 2. 	 Representocidn del modelo participotivo de generci6n y trons
ferencia de tecnologib 
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DIRECCION CAT I E 

SERVIClO FR$A
 
Y DE FAUNA
 

• COMITE 	TECNICO " 

CONTRAFARTE 
.NACINAL 	 T COORDINADORPROYEGTODICLNACIONAL 

PRODLICCION AREA DE MIEDICIONES 	 lE=AREA ODE I~~e p 	 EA A RE EEsTuplosAE EAE EETPODE PLANTAS Y MANTENIMIENTO DE SILV CULTR SOCIOECONOMICOS
I ItPARCELAS Y ENSAYOS 

AREA ESTABLECIMIENTOS AREA DE RALEOS
 
NUEVOs IENSAYOS EN PLANTACAONES
 

AREA DE REGISTRO AREA DE ESTUDJOS 

DE CARPETAS SOIEO OoS 

EAREA DE CARACTERIZACION 
DE SUELO 

Figuro 3. 	 Estructuro organizotivo del Prayecto Cultivo de Arboles de Uso 
M6ltiple ( MADELEfRA) 



LA SITUACION DE LA EXTENSION FORESTAL EN HONDURAS;
ACCIONES NECESARIAS Y RECOMENDACIONES PARA MADELENA 
* 

Jorge Ardvalo C~trcamo 
Especialista en Extensi6n 

Introducci6n 

Poco se piensa en hacer inversiones culturales y es precisamente este tipo de inversi6n ]a que se(lebe realizar cuando pensamos en el futuro de una naci6n en desarrollo. 

Esto naturalmente tiene que ver con el trabajo que desempefian los extensionistas, no solo losagricolas sino de los trabajos de los extensionistas agroforestales, en Areas rurales y urbanas. 

En este sentido el CATIE ha tornado ]a iniciativa para estimular este desarrollo cultural, con elfin de mejorar ]a calidad de vida de las comunidades. Asimismo, al visualizar los cambios necesariosnara un mejor aprovechamiento del recurso forestal, creemos apoyar al gobierno en los esfuerzos querealiza en formar ]a conciencia para reducir el deterioro de los recursos naturales. 

En el Proyecto MADELENA, se tiende a alcanzar mayores niveles de aprovechamiento, en elsentido de asegurar ]a estabilidad social, econ6mica y ambiental de Honduras. 

ZPor que la extensi6n agroforestal? 

-Porque ]a extensi6n es ensenanzauna orientada a un beneficio socioecon6mico y aplicadaaspectos agroforestales. a
Un extensionista debe generar progresivamente mejores determinacionesen el hombre, al grado de enriquecerlo cultural y tdcnicamente. 

- Porque Ia extensi6n estimula el aprendizaje para lograr un cambio, respetando los valores positivosy un crecimiento cualitativo en cuanto a las aptitudes y capacidades del hombre de campo. Elextensionista requiere de un profundo sentido social y debe hacer que el campesino descubra losprincipios elementales que los sustenten, asocidndolo a vivencias prdcticas y a acciones. 

- Porque uno de los objetivos del Proyeeto MADELE&A, es el de aumentar ]a conciencia, sobre elpotencial de los drboles de uso maltiple, entre administradores de alto nivel, personal tdcnico,
lideres comunales y ]a poblaci6n en general. 

- Porque IaCorporaci6n Hondurefia de Desarrollo Forestal (COHtDEFOR) atenidndose a lo dispuestoen el Artfculo 5 de Ia Ley Forestal vigente, que a ia letra dice "La Secretaria de Educaci6n Ptiblicacontribuird a crear una conciencia nacional protectora de los recursos forestales y de suelos en losprogramas de Educaci6n Primaria y Media". EstA obligada ademis, a cooperar con los maestros enla concientizaci6n de los j6venes sobre sus responsabilidades para nuestro principalcon recurso 
natural renovable. 

- Porque ]a Constituci6n de ]a Reptiblica nos urge a todos, a admitir que el tema de ]a conservaci6nde los recursos naturales e de inter6s nacional. En 3u Articulo 254 ]a Constitucio6n enfatiza. "La 

•Documento prosentado on In Copfercncin do Espocialistas en Extonsi6n de Am6rica Central: Rounidn t~cnica pnra Ininstrumcntaci6n dc] Compononto do Extennifn del Prayecto MADELE&A. CATLE, Turrialba, Costa Rica, Setiembre 12-14,
1988. 

63
 



reforestacifn del pais y la conservaci6n de los bosques: se declaran de urgencia nacional y de
interds colectivo". 

Antecedentes socioecon,6micos 
La supericie territorial de Honduras es de 112 088 k2 y estt dividida en 18 departamentos. 

La poblaci6n del pafs se estima en 4 400 000 habitantes, el 60% de los cuales habita en la zonarural y el 40% en ]a zona urbana. 

El indice demogrifico alcanza el 2,92% y ia densidad demogrica es de 36 habitantes porkil6metro cuadrado.
 

La poblaci6n econ6micamente activa, cuyas edades oscilan entre 
10 y 60 afios es de 1 190 000habitantes, existiendo una tasa de crecimiento media anual del P.I.B. (entre 1987 y 1986) de 1,9%. 
En 1987 en P.I.B. corriente a precios de mercado fue de L.7 565 millones con un incremento de2,7% con respecto al afto anterior.
 

Los principales productos de exportaci6n que participan la formaci6n
ensiguientes: banano, caf6, camarones y madera. 
del P.I.B. son losEn millones de d6ares, el comportamiento de lasexportaciones en 1984 fue de $725.23 en 1985 fue de $780.05 y en 1986 $863.90. De donde se deduceque se basa su economfa en In producci6n y exportaci6n de bienes primarios provenientes del agro,con muy poco valor agregado. Esto incide en el elevado fndice de desempleo existente y en el bajonivel de ingreso de ]a poblaci6n. 

De acuerdo con datos del Banco Central de Honduras, el ingreso per c~ipita a precios constantesde 1987, se deterior6 en un 9,4% en el periodo 1987-1986, al caer de L.971 a L.880 en el perfodo. 
Segdn SECPLAN, ]a tasa inflacionaria anual de los itimos tres aflos ha sido la siguiente: 4,67%en 1984; 3,4% en 19 8 5 y 4,68% en 1986. 

Situaci6n agropecuarie
 
El proceso de Reforma Agraria arranca con ]a ernisi6n del Decreto Ley ndmero ocho (8) del 26 de
diciembre de 1972. 
 Desde que fue creado el Instituto Nacional Agrario (I.N.A.) han sido adjudicadas
un total de 306 043 ha. De estas tierras solamevite 292 916 ha son adecuadas para Ia agricultura.Se han entregado, segtin iltimos informes del INA, 28 800 titulos de In propiedad beneficiando a
igual nimero de personas.
 

Aunque Ias tierras se han adjudicado colectivamente, en Ia prictica Ia explotaci6n se realiza enforma individual. Esto obstaculiza el proceso, pues el g6nesises de las profundas divergenciaspoliticas e ideol6gicas de las organizaciones del Sector Reformado: ACACH, UNC, FECORAH, FCII.Todas ellas propenden hacia sistemas de explotaci6n de ]a tierra en forma diferente. Unos prefieren]a organizaci6n en forma colectiva (cooperativas, empresas asociativas), ,nientras otras se baninclinado por el concepto de agricultura colectiva, pero dividiendo In tierra en parcelas iricividuales. 
La mayoria de los asentamientos campesinos, no pasadoha de la etapa de producci6n desubsistenci4 para transformarse en unidades eficientes de producci6n agricola. Es decir, Ia idea deconvertir al campesino en propietario, productor y trabajador, adn no se ha materializado. 
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Adn no se ha instrumentado totalmente ]a ordenaci6n del territorio nacional, de acuerdo con el 
uso racional de los espacios con respecto a sus capacidades, condiciones especfficas, vocaciones 
limitaciones y necesidades ecol6gicas, a fin de asegurar un desarrollo integral y arm6nico de las 
distintas regiones del pafs. 

Esto nos hace presumir que la ejecuci6n de la Reforma Agraria en Honduras ha sido muy ddbil y
carente de las funciones de evaluaci6n y control del proceso. El denominado Sector Pdblico Agrfcola
(RR.NN. IHMA, INA, BANADESA, INFOP, COHDEFOR), trabaja en forma descoordinada,
propiciando un cdmulo de traslapes y de duplicidad en menoscabo del despegue econ6mico del pais y
de mejoras sustanciales en ]a calidad de vida del campesino hondurefio. 

Situaci6n forestal 

La topografia de Honduras es montafilosa, sumamente accidentada con fuertes pendientes y
suelos predominantemente delgados. 

Cuadro 1. Uso actual y potencial del suelo 

Ha Porcentaje 

a) 	 Bosque Latifoliado 2650000 24%
 
Bosque Pinares 2400000 
 21% 
Terrenos erosionados y otros 	 1 330 000 21% 

b) 	 Tierras cultivadas 1280000 11% 
Pastos cultivados 1520 000 14% 

c) 	 Urbano, pantano y manglares 1 028 800 9% 
TOTAL 208 800 100% 

De acuerdo con estos antecedentes, un 66%de ]a superficie total del pals es de vocaci6n forestal. 
El 32% del drea forestal ha sido deforestada y estd sujeta a un severo proceso de erosi6n que afecta 
gravemente las cuencas hidrogrificas en los tiltimos 22 afios. 

Entre las causas que han provocado esta destrucci6n se pueden mencionar las siguientes: los 
incendios forestales, descombros, talas, sobrepastoreo, plagas y enfermedades, aprovechamientos
ilicitos de lefia y sobrecapacidad industrial de aserrio que provoca exceso de explotaci6n en las reas 
de abastecimiento. 

El problema de la deforestaci6n en el pals ha sido originado sobre todo por las operaciones de la 
industria de aserrio, raz6n por ]a cual el Proyecto MADELENA resalta en ]a solucidn de ]a crisis 
forestal actual. 
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Los problemas 
1. 	 La mayoria de los campesinos del Sector Reformado continda todavia en una situaci6n deextrema pobreza, marginalidad social y ayuno de esperanzas para su reivindicaci6n comociudadano y como ente sujeto del desarrollo nacional. La estructura de la tenencia de la tierratodavia presenta las modalidades del latifundio y mnifundio como unidades b sicas deproducci6n. Ambos son ineficientes e inciden negativamente en ]a productividad. Sdmase adsto ]a degradaci6n del suelo y los demds efectos ecol6gicos adversos. La inducci6n demigraciones campesinas en tierras no aptas para ]a agricultura y carentesindispensable, ha conducido 	 de lo mdsa ]a deserci6n y a fomentar ]a migraci6n campo-ciudad, a ]adesocupaci6n y a ]a contaminaci6n antr6pica de los centros urbanos. 

2. 	 El Gobierno, a fin de lograr ]a conservaci6n de los recursos naturales debe aceptar que ]aconservaci6n no constituye una esfera limitada e independiente. Tal interpretaci6n limitada yestrecha de ]a conservaci6n tiene dos consecuencias importantes. Primero, incurrir en costososerrores y segundo los sectores de ]a agricultura, ]a silvicultura y )a fauna se concentran en ]aproducci6n a costa de la preservaci6n, de tal manera que los recursos que son renovables se 
agotgn. 

3. 	 Dos efectos de organizaci6n en entidades pdiblicas y privadas son 	la falta de coordinacidn entrelos organismos responsables dt los recursos vivos y el hecho de que el mismo organismo tenga asu cargo Ia explotaci6n de los recursos por un lado y su conservaci6n por otro. Generalmente losrecursos vivos entran en el dmbito de competencia entre ]a agricultura, forestaci6n, fauna,
aguas. 

4. 	 En Honduras escasea ]a informaci6n adecuada. Ain cuando sea 	 suficiente, el flujo de ]ainformacifn tropieza unoscon sistemas deficientes de recuperaci6n y ]a distribuci6n de ]ainformacidn existente. Debido a esta escasez, carecemos de aquella base de informacidn querequiere el buen planeamiento o la buena gesti6n de los recursos. 

5. 	 Por considerar los bosques como algo banal y prescindible, al no darse cuenta de los beneficios
de ]a conservaci6n, los politicos y planificadores, del desarrollo y el pliblico 
en general, no sepercatan de la urgente necesidad de lograr las finalidades de ]a conservaci6n. En diltimoandlisis, ]a destruccidn de los ecosistemas y de las especies se debe a que ]a gente no se dacuenta de que serfa su propio interds el no causar dicha destrucci6n. 
6. En las regiones de Choluteca, Cort6s, Comayagua, Tegucigalpa y Talamanga realizan muchaactividad en los viveros y en el bosque, pero el pidblico Iodesconoce; hay poca divulgaci6n y pocaconciencia del Proyecto MADELENA, entre ejecutivos de alto nivel, personal tdcnico, liderescomunales y ]a poblaci6n en general, pero no es desconocido totalmente. 

La pi ti necesaria 
1. 	 Pe no realizar oportunamente los cambios que la sQciedad demn~da en el agro nacional, laperspeciva es ]a violencia, ]a represi6n y ]a correspondient e'desestabilizaci6n del andamiajedemocrtico hondurefio. Estamos convencidos que el hombre es el sujeto del desarrolloecon6mico y social, no el objeto. Es por eso que 	el proceso 4e Reforma Agraria nunca debeconstituir un fin en si mismo. De esta manera hablamos de ]a conformaci6n de un compromisoque realice los cambios econ6micos y sociales en el agro de un modo equilibrado y justo. Ellopresume ]a puesta en marcha de una Reforma Agraria-Forestal. 
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La Reforma Agraria Forestal propuesta debe orientarse hacia la diversificaci6n de ]a producci6n
en el proceso productivo. Impulsando los proyetos cooperativos y de colectivizaci6n para ]a
adjudicaci6n de tierras y ]a reagrupacidn de parcelas para su explotacidn comunitaria. 

2. Se recomienda que se enfatice ]a poliftica de trabajar inter-institucionalmente, para alcanzar losobjetivos Oe ]a conservaci6n, de los distintos sectores gubernamentales. Las polfticas nacionalesdeben indicar especfficamente lar modalidades de otorgamiento o de aceptacidn de una ayuda oasistencia tWcnica y cumplirse a cabalidad. Recientemente )a COHDEFOR ha firmado conveniosde colaboraci6n con el Ministerio de Educaci6n Pdblica, las Fuerzas Armadas, el Servicio deAcueductos y Alcantarillados Nacionales y otros, pero no se cumplen a cabalidad. El ProyectoMADELEIRA, por su parte, puede firmar convenios con instituciones pdblicas y privadas comoson: Escuelas Radiof6nicas Suyapa, Ministerio de Recursos Naturales, entre otros. 

3. 	 Es conveniente considerar ]a posici6n, ]a organizaci6n y la financiaci6n de las entidades queasumen las responsabilidades en el dmbito de los recursos vivos, que disponga ]a Corporaci6n
Ilondurefla de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) de una ley de incentivos para la reforestaci6n 
y cualquier medida adicional destinada a ia conservaci6n de los recursos vivos. Como una ley deincentivos para ]a reforestaci6n el Proyecto MADELEIRA se beneficiarfa grandemente laenincorporaci6n de los componentes social y econ6mico en programas de reforestaci6n. Asimismo,)a eficiencia en la demostracidn del cultivo de Arboles de uso mdltiple (AUM) integrados asistemas de producci6n de fincas, se acrecentarfa grandemente. Los logros en unidades 
demostrativas serfan mis significativas. 

4. 	 Se recomienda analizar Ins posibilidades de enseflanza agroforestal con respecto a la formaci6n
de profesionales y tecnicos a fin de difundir estos conocimientos a travds del extensionismo. LosDas6nomos y tdcnicos del Proyecto MADELERA necesitan de esta enseflanza y por lo menos un curso sobre extensidn, para mejorar su trabajo de fomentar la actividad silvoagropecuaria.
agricultores, silvicultores, lefiadores, deberian recibir adiestramientos 

Los 
a nivel do usuarios, con

miras a introducir m6todos de producci6n rods permanentes. 

Con los servicios de extensi6n se obtiene un contacto eficaz y real con los usuarios de las tierras,bosques, aguas y proporciona a los extensionistas un apoyo adecuado por parte de los 
especialistas. 

5. 	 La participaci6n pdiblica constituye un medio muy ditil para integrar los objetivos econ6m'cos,
sociales y ecol6gicos. Asimismo, constituye una salvaguardia para hacer conocer al pdblico ]aimportancia del Proyecto MADELEIA. Finalmente tiene particular importancia en relaci6n con el desarrollo rural. Sin una participaci6n ac%.f va de la poblaci6n, muy poco se lograr1. A loscampesinos viveristas, cooperativistas, agroindustriales y productores independientes yasociados (para todos ellos) se les debe organizar una campafia de educaci6n con el objeto de 
fomentar ]a comprensi6n y apoyo local. 

Para ello serAi preciso preparar un material de poco costo, para brindar informaci6n sobre elpotencial comercial de los drboles y explicar las tecnologias sobre su cultivo. 

6. 	 Para que el Proyecto MADELEIRA desarrolle un programa de educaci6n y concientizaci6n,
deber. recurrir a los servicios de extensi6n y valerse de los medios disponibles, para dirigirse aIas masas, grupos e individuos. El uso de material impreso es un medio directo par laeducaci6n con el fin de penetrar el sector rural y urbano, motivando e informando a Ia poblaci6na trav6s de "afiches", cartas circulares, panfletos, folletos, hojas sueltas. La exposici6n defotograftas y )a proyecci6n de vistas fijas con distintos temas, tiene gran impacto en los mediosrurales, como ayuda visual en ]as reuniones y charlas, porque captan ]a atenci6n losespectadores, despiertan el interds y comunican el mensaje rApidamente. 

de 
Considerando el altofndice de analfabetismo existente en Honduras, es evidente que las radioemisoras constituyen el 
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medio mgs -efectivo para ilevar el mensaje a las comunidades del campo. La prensa escrita es elmedio mns importante para flevar el mensaje a los sectores alfabetizados, ubicados por logeneral en las grandes ciudades. El uso de r6tulos a orillas de las carreteras es un medio muynotorio. Charlas y conferencias tanto en centros de enseflanza como en aquellos sectores que demanera decisiva influyen en ]a formacidn de la opini6n pdblica, deben hacerse con temasapropiados de acuerdo con las dpocas del afloy segtin las necesidades. 

Recomendaciones 

1. 	Contando con suelos de vocaci6n forestal (66%) y con 	una poblaci6n de mentalidad agricola,trendrfamos que educar a la poblaci6n hacia las actividades agropecuarias-forestales. Ellopresupone ]a puesta en marcha de una Reforma Agraria-Forestal incorporando a ]a mayor partede ]a poblaci6n al proceso productivo y a la integraci6n agro-silvicola. 

2. 	 Se recomienda que se enfatice la politica de trabajar inter-institucionalmente en los distintossectores ptiblicos y privados. Las 	 politicas nacionales daben indicar las modalidades deotorgamiento o de aceptaci6n de una ayuda o asistencia y cumplirse a cabalidad. CATIE puedefirmar convenios con instituciones tanto, piblicas como privadas, como son: EscuelasRadiof6nicas Suyapa, Ministerio de Recursos Naturales, Instituto Nacional Agrario, entre otros. 

3. 	 La experiencia de los thcnicos del Proyecto MADELEI4A, es que a los campesinos se les puedeestimular el amor por las plantaciones, (al grado, en que hay casos que despuds de estar stasen 6ptimas condiciones de aprovechamiento, no desean realizarlo). Con una ley de incentivospara labores forestales se extenderfa este sentimiento de carifio por los bosques en toda ]aRepdblica y los logros de CATIE se multiplicarfan. Con esta ley de incentivos ]a eficiencia en ]ademostraci6n del cultivo de drboles de uso mdltiple (AUM) integrados a sistemas de producci6nen fincas, se acrecentarfa grandemente. Los logros en unidades demostrativas serian ms
significativos. 

4. 	 Se recomienda analizar las posibilidades de enseflanza agroforestal con respecto a ia formaci6nde profesionales y tdcnicos a fin de difundir estos conocimientos a trav6s del extensionismo. LosDas6nomos y tdcnicos del Proyecto MADELENA necesitan de esta enseflanza y por lo menos uncurso de extensi6n, para mejorar su trabajo de fomentar ]a actividad silvoagropecuaria. Losagricultores, silvicultores, lefiadores y pequeelas industrias forestales deberfan recibiradiestramiento a nivel de usuarios, con miras a introducir mdtodos de producci6n missostenidos. Con los servicios do extensi6n se obtiene un control eficaz y real con los usuarios detierras y bosques proporcionando a los extensionistas un apoyo adecuado por parte de los
especialistas einvestigadores. 

5. 	 Como los t4cnicos apenas destinan de un 5 a] 10% de su tiempo a ]a extensi6n, es convenientedesarrollar una campafila concientizante entre usuarios y pdblico en general. Asimisme,desarrollar un programa divulgativo aprovechando el vfnculo inter-institucional a trav6s de los290 	adiestradores del Instituto Nacional Agrario y 500 extensionistas del Ministerio deRecuraos Naturales y 8 000 maestros rurales. 

6. 	 Se recomienda hacer labores de extensidn sobre Arboles de Uso Mtiltiple (AUM) en las 50 Areas
de Manejo Integrado (AMI), en el Sistema Industrial Forestal Energdtico Social (SIFES). En elProyecto de Desarrollo de ]a Cuenca del Rio Choluteca, MARGOAS y en ]a Coopereci6n
Hondurefna Alemana "Alimentos por trabajo" COHAAT. 
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ALGUNAS EXPERIENCIAS DE EXTENSION Y DIVULGACION
AGROFORESTAL EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y MEXICO 
* 
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Consultor 

Introducci6n 

El presente trabajo relata en forma resumida -por limitaci6n de tiempo-, y a manera deejemplos, ciertas experiencias ocurridas en algunos parses del Istmo Centroamericano y Mexico enmateria de extensi6n y divulgaci6n agroforestal. 

Asimismo expone algunas ideas relacionadas con el trabajo de extensi6n, en particular aquellasque considero convendria fueran tomadas en cuenta en ]a preparaci6n y desarrollo de un programa
de extensi6n forestal para drboles de uso mdltiple. 

En este trabajo me referird a] t6rmino "Sistemas Agroforestales", e; .endiendo como tal ]amezcla de dirboles con cultivos o pastas, para uso mdltiple; esto es, la siembra de drboles en el cultivoo en su alrededor, para obtener forraje, sombra, lefla, postes u otros productos. 

La razon de usar este t6rmino se debe a que los pequefios agricultores y campesinos en susfincas manejan realmente un sistema agroforestal. Esto no significa que no existan en cada pafsempresas forestales ya sean grandes, medianas o pequeflas. 

Por otro ]ado, el grupo principal al
gubernamentales con los que trabaja 

que estAi enfocada ]a labor de los organismos
el CATIE, estti compuesto por pequeflos agricultores ycampesinos que constituyen, a su vez, el grupo mayoritario que maneja los sistemas agroforestales. 

linportancia del recurso forestal 

El rubro forestal tiene una gran importancia econ6mica y social ]a mayorfa de los paisesenlatinoamericanos particular lasy en para naciones que integran el Istmo Centroamericano,
Reptiblica Dominicana y M6xico. 

Al analizar datos de ia Organizaci6n de las Naciones Unidas para ]a Agricultura y laAlimentaci6n (FAO) observamos que una parte significativa del territorio de Costa Rica, Guatemala,Honduras, Mdxico, Nicaragua y PanamA estA cubierta con bosques y selvas. Las excepciones son~epdblica Dominicana y El Salvador que s6lo tienen, respectivamente, el 13 y 7 % de su superficie
total cubierta con bosques y selvas. 

Documento prosentado on In Conferencia do Espocialistas on Extensidn do Am6rica Central: para Ininltrumentaci6n del Compononto do Extensi6n del Proyecto MADELERA. 
Rouni6n tWcnica 

CATIE, Turrialba, Costa Rica, Setiembre 12-14,
1988. 
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Las Figuras del 1 al 8 muestran el uso real de )a tierra en cada pais, el Area (en porcentajes) queestd ocupada con bosques y selvas -aunque no implica que existan actividades forestales., asf comois Areas dedicadas a cultivos, pastos y praderas y tierras no productivas agrfcolamente como son lascarreteras, ciudades, zonas industriales, etcdtera. De estas cifras Ilegamos a ]a conclusi6n que ]asuperficie con bosques y selvas varfa desde el 7 % en el caso de El Salvador hasta el 55% en Panami. 

Desde luego hay que tomar en cuenta que no toda ]a superficie cubierta con bosques y selvas decoda pais es aprovechable, pues existen diversos factores que limitan o impiden su aprovechamiento. 

Asimismo, el Area boscosa estA formada por diversas especies, algunas de las cuales son aptaspara producir maderas para distintos usos, pero otras no pueden ser utilizadas para tales fines,aunque pueden servir para generar subproductos tales como resinas. Cabe destacar que dentro de Inproducci6n forestal existe una gran variedad de productos para diversos usos como ]asonconstrucci6n, muebleria, artesanfa, combustible y otros. 

Por otro lado, si estudiamos los datos de Ia poblaci6n econ6micamente activa en estos mismospaises y el porcentaje de dsta que se dedica a la agricultura, dentro del cual se encuentra el rubroforestal, oscila entre el 29% en Costa Rica y hasta el 63% en Honduras, lo que significa que unacantidad considerable de la poblaci6n tiene como fuente de sustento las actividades del sector
primario. 

Generaqidades sobre los recuros forestales 

Uno de los usos m~is frectuentes y comunes del recurso forestal es ]a lefia. 

Peter Engelhard en su libro "Nuestro Futuro Comtin" afirma que el setenta por ciento de loshabitantes de los pafses en desarrollo consume letia en una cantidad promedio anual de 700 kg porpersona, con variaciones que fluctian entre 350 y 2 900 kg de lefia seca por aio. 

Asi, las reservas de letna en ]as zonas rurales van disminuyendo ripida y constantemente enmuchos pafses subdesarrollados. 

Tenemos pues, el caso de que !a madera estd cortAndose mds ripidamente de lo que crecen losirboles y plantas en ]a mayorfa de nuestros parses, y se depende principalmente de ]a biomasa-leija,carb6n vegetal, esti6rcol y residuos de las cosechas como fuente de Ia energfa primaria para cocinar,calentar los hogares e inclusive para el alumbrado. 

De acuerdo con estimaciones hechas por ]a FAO, aproximadamente 1 300 millones de personas
habitan en lugares donde escaseaba ]a madera. 
 De seguir la tala excesiva de irboles y dada Iacreciente pr"laci6n del globo, se Ilegarfa al afio 2 000 con 2 400 raillones do seres humanos queresidan en zonas donde ]a madera es muy escasa o tenga que comprarse en otros lugares. 

Se carece de datos exactos acerca del suministro de lefia, debido a que gran parte de ella no secomercializa, sino que es recogida directamente por los usuarios; sin embargo, no cabe duda que cadavez, millones de personas tienen serias dificultades para obtener estos combustibles y ese nilmero va en aumento. 

Tambi6n hay que mencionar que los recursos forestales no maderables se aprovechancomtinmente empleando procedimientos tradicionales que complementan ]a mano de obra de lospequefios agricultores o campesinos recolectores con ]a tracci6n animal para moverla del lugar dondese cortan hasta el sitio donde se van a usar o procesar. Como her,'imientas emplean el machete,diferentes tipos de hachas, azadones, cuerdas y otros. 
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Fig. I Costa Rica, UsO de Ia tierro (Fuente:' IBASE- FAO' 82) 
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PASTOS Y PRADERAS (8.0%) 

CULTIVADAS BOSQUE /SE LVA (4 2.0 %)(170%) 

NO PRODUCTIVAS 

Fig. 3 Guatemala, Uso de lo tierro (Fuente' IBASE- FAO '82) 
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Situaci6n actual 
En cada uno de los paises que conforman el Istmo Centroamericano,Repdblica Dominicana, existen organismos tanto pdiblicos 

asi cono en Mdxico y
como privados, que en mayor o menorescala ban venido trabqjando desde hace varios arios en investigaci6n forestal asi como en ]a difusi6nde los resultados de esa investigaci6n. 

Asimismo, el Centro Agron6mico Tropical de Investigaci6n y Ensefianza (CATIE) ha dedicadorocursos y esfuerzos a ]a investigaci6n en ]as especies forestales Ilamadas de uso miltiple. 
A ]a fecha, las instituciones de investigaci6n forestal de la Regi6n, de los pafses y de maneraespecial el CATIE por medio de su Proyecto MADELERA, han generado valiosa informaci6n que noha tenido ]a suficiente difusi6n entre los usuarios potenciales.tecnologias generados En consecuencia, esos conocimientos yno han sido aplicados todavia en ]a magnitud ni en )a forma que seriadeseable, por lo tanto, se hace necesario iniciar en el corto plazo acciones debidamente organizadas yprogramadas que faciliten ]a diseminaci6n rpida y eficaz de los resultados de ]a investigaci6n entrelas comunidades rurales, para que sean conocidos y puestos en prnctica por los agricultores. 

Para subsanar esta necesidad surge ]a idea de realizar ]a presente reuni6n tdcnica en ]a queparticipan destacados especialistas en materia de extensi6n, de quienes se esperan valiosos aportesque sirvan de insumos a los directivos del Proyecto MADELEIJA, para a su vez, apoyar las accionesde Extensi6n para sistemas agroforestales nfasis encon drboles de uso mdltiple en los pafses de laRegi6n. 

Basado en esta premisa, me permito plantear a ustedes algunas ideas que espero sean deutilidad para ]a tarea que tenemos encomendada. 

Conceptos b~sicos y algunas experiencias de extensi6n 
Extensidn; lkimese agricola, pecuaria o forestal se conceptdaformal, dirigido a las familias como un proceso educative, norurales, con ]a finalidad en se generen cambiosactitudes, conocimientos y habilidades, que 

de que ellas deincorporados susal ser en actividades productivas,incrementen su producci6n y/o productividad, y en consecuencia sirvan como elementos para mejorarsu nivel de vida. 

En la naturaleza educativa de ]a extensi6n radica ia diferencia fundamentaltecnica, divulgaci6n, promoci6n con Ia asistenciao cualquier otro servicio con el que se le quiera comparar. 
Por divulgaci6n se entiende Ia entrega de informaci6n con el fin de proporcionar datos y relatarsituaciones y experiencias sobre un determinado tema. 
La asistencia tdcnica consiste en proporcionar orientacidn o asesorfa enfocada a resolver uno omils problemas que se estdn presentando en determinado momento. 
En otras palabras, la extensi6n comprende )a divulgaci6n, ]a asistencia tecnica, )a promocidn,pero tambi6n incluye aspectos sociales, culturales, econ6micos y t6cnicos. 
Ahora bien, un programa de extensi6n debe comenzartrabajar. Esto implica de 

par estudiar ]a zona dondeel conocimiento se va a 
agroforestales, asi coma 

los aspectos tdcnicos relacionadosla caracterizaci6n con los sistemasde la zona(!studios realizados y de ]a poblacidn objetivo del programa. Loso par realizar nos permitirin identificar las necesidades y problemas.conocidos dstos, se plantearAn las soluciones adecuadas y se 
Una vez

definirdn las prioridades, objetivos y 
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metas por alcanzar, asl como las estrategias a seguir. Todo 6sto servirA para elaborar un programa
que requerird recursos econ6micos, humanos y materiales para poder ejecutarse mins adelante. 

Es de vital importancia seflalar que en todo el proceso de planificaci6n antes mencionado, debeexistir una activa participaci6n de las familias rurales, principalmente de los agricultores. En estesentido, existen numerosas experiencias, unas positivas y otras negativas, en el 6mbitolatinoamericano, relacionadas con ]a participaci6n de la poblaci6n rurpl en el anAlisis de sus
problemas y en ]a bilsqueda de soluciones a los mismos. 

Un caso de experiencia positiva ha sido el de ]a Cooperativa Santiago Coatepeque, enQuezaltenango, Guatemala, donde se ban usado y divulgado sistemas agroforestales de cercas vivas y huertos familiares. La Cooperativa tiene 135 socios que poseen unas 700 ha donde cultivan maiz,frijol, arroz y pl~tanos, asimismo crian ganado en pastizales. En esta zona la poblaci6n usasolamente lefla como fuente de energia, lo que ha ocasionado que ]a leia escasee. Este problemadespert6 el interds de los miembros de la cooperativa por sembrar drboles que lee abastacieran delefia. De esta manera se comenz6 en 1983 un proyecto de cercas vivas con base en especies forestalesadaptadas a ]a zona, con el prop6sito de que la propiedad contara con cercas vivas y Arboles paralefia. Al cabo de un afio se habfan sembrado 22 km de cercas de tres especies, predominando laGliricidia sepium. Es importante seflalar que el Proyecto cuenta con un vivero que suple doarbolitos a los miembros de la Cooperativa. Asimismo el Proyecto recibe asistencia tdcnica ysemillas del Proyecto Madelefla, de la Direcci6n General de Bosques del Instituto Nacional Forestal 
con apoyo del CATIE. 

Otro elemento esencial en un programa de extensidn es el proceso do comunicaci6n en el queintervienen varios componentes como son: emisor, mensaje, canal, seial y receptor. Para que hayacomunicacidn debe darse ]a interaccidn, es decir, :ma acci6n de parte de una o varias personas y unareacci6n como respuesta a ]a acci6n. Si no se establece eta doble via no puede decirse que existe
comunicacidn. 

Por otra parte, ]a comunicacidn a su vez forma parte de otro proceso participante en Iaextensi6n, que es el conocido con el nombre de el cualdifusi6n, b~sicamente consiste en ]adiseminaci6n de una innovaci6n, desde ]a fuente que lo produce hasta el sistema social que ]a usard,
considerando tambidn el factor tiempo. 

La extensi6n posee una metodologia basadr, en principios educativos y psicol6gicos que ha sidoampliamente estudiada y probada a nivel mundial. Esa metodologia es muy variada y comprende
mdtodos y tdcnicas para trabajar con individuos, con grupos o con masas. 

El uso de cada mdtodo en particular depender de una serie de factores entre los que tenemos: 

a) Las caracterfsticas del grupo objetivo 

b) El prop6sito que tenga Ia comunicaci6n
 

c) La naturaleza del mensaje que se quiera transmitir
 

d) El nivel de instrucci6n de )a poblaci6n 

e) Los recursos y facilidades disponibles 

0 Las habilidades del extensionista 

Sin embargo, es ampliamente conocido que algunos mdtodos ban probado su eficacia y eficienciabajo determinadas condiciones. Por ejemplo: para dar a conocer un programa en su etapa inicial aun ndmero grande de personas, son m~ds convenientes los mdtodos Ilamados masivos, tanto losconvencionales como radio, prensa, cine, televisi6n, folletos y afiches o posters, como los no 

77
 



convencionales entre los que tenemos el peri6dico mural, teatro de titeres, mantas, letreros envehfculos, etc. 

Un mdtodo que ha probado su efectividad en numerosas ocasionesdemostrativas. es el conocido como parcelasEste m6todo es altamente convincente por su objetividad, Iocual se ejemplifica con loocurrido en el Centro AgrIcola Cantonal de Hojancha en Costa Rica en 1977. Sucedid que a pesar deIn indiferencia y desinterds inicial de los agricultores de ]a zona par involucrarsesiembra de Arboles, el en un proyecto deCentro Cantonal
colaboradores. logr6 sembrar algunas parcelas de pequeflos agriculto,.esAl cabo del tiempo, los dirboles iban creciendo y la gente los veia y comenzabainteresarse par sembrar dirboles junto con a sus cultivos habituales.mndmero Varios ailos despuds un buende agricultores de Hojancha habia sembrado drboles y estaban cosechando madera, postespnra cercas y lefia, mediante ]a celebraci6n de convenios entre ellos y el Centro Agricola Cantonal.Al mismo tiempo Hojancha se ha convertido en lugar de propagaci6n del Proyecto endo ali se proporcionan semillas, drboles y asistencia tdcnica a otros lugares. 

]a zona, ya que 

Este m6todo se estd usando ampliamente par el Proyecto MADELERTA con muy buenosresultados. 

Otro m6todo que en M6xico ha dade buenos resultados es el de las campafias a nivel local.procedimiente ha comprobado su valia, especialmente en ]a prevenci6n y combate de 
Este 

incendiosforestales, pero desde luego es aplicable a otras situaciones. El punto clave en las campafias es ]aorganizaci6n y participacidn activa de los grupos locales de cada comunidad.ventoja de involucrar Las campaflas tienen ]aa un n1dmero grande de personas y de adecuarse a ]as condiciones y recursosexistentes en cada localidad. 

En ]as campaiias participan funcionarios de las distintas dependenciasAgricultura de ]a Secretarfay Recursos Hidradilicos (SARH) de 
nunicipales, del 

en los Estados, asi como empleados estatales ysector privado, agricultores y campesinos y en general, ]a poblaci6n rural, Launidad bdisica operativa de ia SARH a nivel de drea es el Distrito de Desarrollo Rural y es alli dondese organizan ilevan ay cabo ]as campafias, aprovechando tambidn los Centros de Apoyocomprendidos dentro de cada Distrito de Desarrollo Rural. 
Un programa de extensi6n agroforestal requiere la participaci6n de distintas instituciones tantodel sector gubernamental como del privado. Entre ellas podemos citar: 
a. Ministerios de Agricultura, especialmente las dependencias relacionadas con el subsector

forestal. 
b. Empresas descentralizadas conectadas con ]a agricultura, cemo las de cr6dito, seguros,

fertilizantes, etc. 
c. Organizaciones de productores, tales como cooperativas, asociaciones campesinas, gruposcomunales y grupos solidarios. 

d. Lideres comunales. 
e. Agrupaciones de servicio social: Clubes de Leones, Rotarios, Scouts, etc. 
f. Instituciones de educaci6n universitaria y superior, en particular las de agronomia. 
g. Escuelas de ensefianza primaria y media. 
h. Instituciones bancarias oficiales y privadas. 
i. Fundaciones privadas de apoyo a programas especificos. 
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Otros aspectos a considerar al elaborar el Programa 
Un programa de Extensi6n Agroforestal requiere contar con el apoyo de uno o varios viveros quepuedan suplir con oportunidad, en ]a cantidad y con ]a calidad requerida, loi arbolitos quo el 

programa demande. 

El programa de extensi6n necesita disponer de personal debidamente capacitado tanto en lo quecorresponde al dominio de las t~cnicas forestales como al conocimiento de la filosofia, principios,metodologfa, programaci6r, y evaluaci6n del trabajo de extensi6n. 

El programa de extensi6n debe estar provisto de los suficientes recursos econ6micos ymateriales que le permitan realizar las acciones programadas en el tiempo y en el espacio. 

Tambidn necesita ser administrado y supervisado por personal profesional bien entrenado paradesempefiar adecuadamente esas funciones. Es importante el apoyo del personal administrativo yde servicio que entienda bien su funci6n como complemento de las funciones sustantivas del 
programa. 

El programa anual de trabajo que se elabore, debe ser flexible, es decir, que permita los ajustesnecesarios en el momento que se requiera. Desde luego no es posible ni conveniente dar "recetasmigicas" que puedan toner aplicaci6n por igual en cada pais, sino por el contrario, de lo que se trataes do generar ideas o principios que sirvan de gufa para elaborar el plan de acci6n en cada pais,tomando en cuerta sus peculiares caractersticas, ; liosincracia y recursos. 

Un programa de extensi6n debe considerar los mecanismos e instrumentos para su seguimientoy evaluaci6n, de tal forma que se puedan conocer oportunamente ]as fallas y corregirlas. 

Finalmente, deseo formular algunas sugerencias e interrogantes que puedan servir paramotivar ]as discusiones en el seno de esta reuni6n. 

i) Se sugiere comenzar el programa en una o dos dreas piloto en cada pais, por razones dedisponibilidad de recursos econ6micos, humanos y materiales. A medida que se incrementenestos recursos y se vayan obteniendo experiencias, ir ampliando el programa a otras zonas,
logrando asi un efecto multiplicador. 

ii) Se sugiere que antes de iniciar el programa se recabe toda ]a informaci6n necesaria en cadapais, incluyendo la participaci6n de ]a poblaci6n rural desde ]a fase inicial. Paralelamente elProyecto MADELEI&A dcberdi acopiar toda ]a informaci6n tdcnica que soporte al Programa
de Extensi6n. 

En cuanto a ]a interrogantes se plantean las siguientes: 

Respecto a ]a capacitaci6n: 

1. ZQu6 aspectos se deberfan incluir? 

2. ZC6mo, cudndo, d6nde y quidn capacitari? 

3. Cuinto va a costar ]a capacitaci6n? 

Las respuestas a estas preguntas servirin para preparar el subprograma de capacitacidn. 
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Respecto a la divulgaci6n: 

1.ZQud tipo de mensajes se deben elaborar? 

2. ZQud caracteristicas deben tener los mensajes? 

3. ,Qud tipo de materiales de divulgaci6n se producivrn? 
4. jQud cantidad de cada tipo de material de divulgaci6n se hard? 

Las respuestas a estas interrogantes servirin como 
subprograma de divulgaci6n. 

en el caso anterior para elaborar el 

Respecto a los viveros: 

1. ,Cudntos arbolitos se producirdn en cada pafs? 

2.ZD6nde, cuindo y qui6n los producird? 

3. ZCdmo se van a distribuir? 

Las respuestas serdn elementos para )a formi .>,ci6n del subprograma de viveros. 

Respecto a incentivos: 

1.ZDeben darse incentivos en este programa? 

2. ZDe qu6 clase y en qud cuantia deben otorgarse? 

3. jQuidn debe proporcionarlos? 

Las respuestas tienen un fin ya evidente. 
Las interrogantes formuladas no son, desde luego, sino solamente algunas de )as que podemosplantearnos a ]a hora de preparar un programrA de extensi6n agroforestal Sobre frboles de usomdltiple.
 

Por idltimo, considero que el CATIE debe jugar un pnpel relevante en
agroforestal como el que, a grandes rasgos, se ha esbozado. 
el programa de extensidn 

Estimo que la labor del CATIE, por medio de su Proyecto MADELERAproporcionar debe consistir entoda Ia informaci6n y experiencias acumuladas, brindando simultlneamente,orientaci6n y asesoria tcnica a los parses y apoyando ]a capacitacion de los cuadros tdcnicos locales,to] y como lo ha venido haciendo hasta el momento. 
Asimismo, pienso que el CATIE puede participar de cerca en el seguimiento, supervisi6n yevaluacidn de los aspectos tcnicos de cada uno de los programas nacionales, pero con el enfoque deprevenir posibles errores o, en su caso, para corregirlos oportunamente cuando ello ocurra. 
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Otra acci6n importante que el CATIE puede desarrollar es la de dar lineamientos generalespara ]a elaboracidn de los mensajes y materiales did.cticos que se vayan a utilizar en ]as distintas 
etapas del Programa. 

Sin embargo, considero que la responsabilidad mayor en un programa de Extensi6n Agroforestalcomo el que se ha delineado debe recaer en las instituciones y personal nacional participante en cada 
pais. 
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LA CAPACITACION PARA LA EXTENSION AGROFORESTAL 
EN AMERICA CENTRAL * 

Eduardo Andrade M. 
Consultor, Especialista 
en Comunicaci6n 

Introducci6n 

Miles de publicaciones de diferentes tipos y calidad sobre el problema de los recursos naturalesen el mundo, reposan en los anaqueles de las bibliotecas o enriquecen los bancos de informaci6n de
instituciones, ep'Jresas o universidades. 

Igual que ha sucedido en otros campos de ]a ciencia y del desarrollo humano, los iltimoscincuenta aflos mar.-an la era de )a explosi6n de las investigaciones y )a produccidn de informaci6n yconocimientos ditiles, insumos que complementados par cada vez mds sofisticadas tecnologias comelos satdlites y ]as computadoras, evidencian una realidad cada vez ms ominosa, ]a destrucci6n 
creci .ite del hbitat del hombre. 

Los pron6sticos de los expertos para el futuro cercano empiezan a ser apocalfpticos. (De Camino1985) recoge algunas de ]as proyecciones presentadas par el Consejo de Calidad del Ambiente alPresidente de los Estados Unidos en 1980 y las cuales acho aflos despu6s podemos examinarlas 
perspectiva; dicen asf" 

en 

- Si se mantienen las tendencias actuales, en el afilo 2000 el mundo estard mros hacinado, mdscontaminado, serd menos estable desde el punto de vista ecol6gico y ms vulnerable a los 
trastornos. 

- Para cientos de millones de personas desesperadamente pobres, las perspectivas con respectoa los alimentos y otras necesidades vitales no van a mejorar de no producirse progresos
revolucionarios en las tecnologfas. 

- La poblaci6n del mundo crecerd en mfis de 100 millones par afio y el 90 %del crecimiento
tendrd lugar en los pafses en desarrollo. 

- El producto nacional bruto per cApita se mantendrd bajo y la enorme diferencia entre paises
ricos y pobres se aumentardi. 

- Durante Ia ddcada de 1990, ]a producci6n de petr6leo mundial, alcanzard las estimacionesgeol6gicas nudximas do capacidad de produccidn. Frente a los altos precios y aumentosprevistos muchos paises en desarrollo tendrn cada vez mayores dificultades para hacer
frente a las necesidades energdticas. 

- La escasez de lefia en numerosos lugares del tercer mundo, empieza a ser critica. 

La escasez de agua en muchas regiones se agravard. En casi todas ]as regiones del mundo, ]a
explotaci6n de nuevos suministros de agua serd mds costosa. 

* Documcntu presontado en In Confemncin do Especialistas on Extenxi6n do Amcrica Central: Reunidn tdcnicn para Ininstrummntacidn del Componente do Extensidn del Proyedo N ADELERA. CATIE, Turrinaba, Costa Rica, Setiembro 12-14, 
1988.
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- Durante los pr6ximos 20 afilos, seguirdn producidndose considerables pdrdidas de bosques en el mundo, a medida q-ie aumente la demanda de productos forestales y madera para lefia. 
- Se producirdi un grave deterioro de los suelos para cultivar, ocasionados por ]a erosi6n, ]apdrdida de materia orginica, ]a acidificaci6n, ]a salinizaci6n, ]a alcalinizacidn y la saturaci6nhidrica. 

Aunque estas proyecciones estdn presenteshace que sean pertinentes tambidn 
a nivel mundial, ]a situaci6n de Amdrica Centralpara esta regi6n. Ahiadimosanteriores y es la siguiente reflexi6n algo mdis a las consideraciones"La humanidad estA enfrentando dos problemas reales,

intimamente ligados, como son el hombre y ]a destrucci6n de los Recursos Naturales Renovables yi.ac est en una ii d .asa!, Iruurgentemente alimentos para ulativa, ya que mientras se necesitar 
atentando 

una poblaci6n creciente, se destruyencontra ]a capacidad de los bosques, suelos y aguas,carga de la tierra y contra la satisfacci6n de esa necesidad dealirnentos".
 
Gunard Myrdall, el economista sueco que
acumulativa, tambidn desarroll6 ]a teorfa de la causacidn circular

introduccifn de uno o rods elementos con suficiente fuerza como para detener y cambiar el rumbo de 

nos ensefl6 que ]a forma de romper este grave circulo vicioso era mediante ]alos otros elementos y fuerzas actuantes. La educaci6n y capacitaci6n de los recursos humanos, ]atecnologia, el crddito, han sido algunos de estos instrumentos de cambio.de los recursos naturales en Centroamdrica Para mejorar ]a situaci6nquizd la fdrmula sea
convenientes para su aplicaci6n. 

encontrar ]as metodologias 

Los objetivos de MADELERA 

Tres son los objetivos propuestos para este Proyecto.
 
- Promover 
en los paises el desarrollo de programas sobre cultivo de irboles de uso miltiple(AUM). 

- Formar personal suficiente para brindar asistencia tecnica sostenida.
 
- Desarrollar 
en ]as instituciones nacionales interds permanente y recursos fin,-ncieros paramantener actividades de investigaci6n y extensi6n sobre los drboles de uso mitiple.
En funci6n de los objetivos mencionados, deberian haberse desarrollado enfoques conceptualescomplementarios para ser compartidos como filosofia de acci6n por los parses participantes enProyecto a travds de sus instituciones. el 

Mi ligamen muy reciente a MADELEIA quizA hard que sean repetitivas ]as "ideas fuerza" quepaso a proponer, pero la experiencia ensefla que lo que abunda no dafla y que atin las verdades de
Perogrullo se olvidan. En consecuencia creo que se debe enfatizar en reiterada sobre losformasiguientes puntos: 

- Los problemas ocasionados por el creciente deterioro de los recursos naturales y deforestacifnirracional, s6lo podrfan enfrentarse con 6xito sostenido si tanto los agricultores y campesinos,como las instituciones ligadas a] desarrollo de los paises y )a sociedad como un todo, admiten]a existencia del problema, su gravedad y ]a necesidad de aunar esfuerzos para dare unaatenci6n prioritaria. 
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- El problema-de los recursos naturales renovables de un pals, estA interrelacionado con lasformas hist6ricas de desarrollo y las ideologias que lo han sustentado; su solucidn,igualmente esta'A en funcidn de las prioridades y los recursos que se asignen. 

- El mejoramiento de la situaci6n de los recursos naturales de un pais, es un proceso que engran medida dependeri de que los organismos, entidades y programas responsables de sumanejo, cuenten con tdcnicos y profesionales suficientemente capacitados en cantidad y
calidad y con recursos para actuar. 

Los recursos naturales, una preocupaci6n centenaria 

La historia de las antiguas civilizaciones humanas nos enseila que una de las mis frecuentescausas de la desaparicidn de muchas culturas fue el uso incorrecto y el agotamiento de los recursosnaturales a su alcance. Obviamente )a mnagnificacidn del ansia de poder y el dominio mediante lafueza y ]a guerra, han sido elementos igualmente significativos que, integrados al contexto anterioralgo nos enseflan sobre el acontecer humano en el tiempo y el espacio. Para quienes no estlnfamiliarizados con la problemdtica de los recursos nat,,rales, podrfa parecer que su discusidn es unasunto reciente, quizd de los tiltimos cincuenta aflos. Esto no es asf, dos ejemplos de Indo Amdrica
pueden contribuir a mejorar nuestra visi6n histdrica de este asunto. 

El extraordinario trabajo de terrazas lasen zonas altas y valles de la zona Andina que lacultura Inca entre otras obras desarroll6 por los aflos 1200-1400 para proteger el recurso suelo de laerosi6n, nos habla de ]a importancia que hace ya varios siglos esa cultura concedi6 al problema, y loque es mdts importante, las acciones y trabajos que supo implementar para su soluci6n. 

En 6pocas mdis recientes, durante Ia dpoca colonial, Lenz (4) recoge numerosas ordenanzasexpedidas en lo que fue el Virreinato de Mdxico, en los aflos 1536, 1559, 1579, 1677, 1792-3, 1798 y1808. Todas estas ordenanzas tienen un denominador comtin, establecen prohibiciones exageradaspara talar bosques o realizar quemas, instituyendo severas penas y castigos para los transgresores.Sin embargo, todas estas disposiciones fueron letra muerta, pues es conocido que las urgenciasvitales del hombre son mds fuertes que las amenazas, las leyes y los reglamentos. 

ZCu~l puede ser Ia enseflanza que nos dejen estos ejemplos? Creo que lo que podemos aprenderes que una necesidad sentida se transforma en conciencia y Osta en acci6n, si hay quien Ia oriente,tal es el caso de Ia cultura Inca. A su vez, Ia prohibici6n irracional que no busca crear conciencia niduca, sdlo fomenta ]a btisqueda de formas para incumplir ]a Ley y obtener por otras fdrmulas Ia
soluci6n de las necesidades. 

En la dpoca moderna, cunndo ]a bdsqueda de soluciones racionales es algo que se proponenquienes dirigen o administran instituciones y paises, la educaci6n ha sido vista como ]a gran panaceapara los problemas de la humanidad. 

Cientificos sociales que han estudiado el desarrollo y sus problemas en los dltimos decenios,sefialan que ]a educaci6n es una causa necesaria pero no suficiente del desarrollo. Indican tambidn(lue aunque sus resultados son mrts lentos, son a su vez mds duraderos y por fin, que no se puede
concebir.desarrollo sin educaci6n. 

Por qud enfatizamos en todo lo anterior? Simplemente porque el tema de educacidn deviene,para efecto del objetivo central de ]a actividad que 'redne a este valioso grupo de especialistas ytkcnicos, en el tema de la capacitaci6n, concordante con el segundo objetivo del ProyectoMADELENA que dice "formar personal suficiente para brindar asistencia tdcnica sostenida". 
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Un lenguaje comun 
Uno de los principios de ]a comunicaci6n sefiala que "toda comunicaci6n compartida presuponeuna convenci6n semdntica". 

Notamos que hay una tendencia en el Proyecto MADELEf&A a situar como sin6nimos, ya que seles usa indistintamente, los tdrminos extensi6n y asistencia tdcnica. 
Creo que Iaprecisi6n en el uso de los t~rminos es imporante y litil ya que permite a quienesintervienen en el proceso de comunicaci6n Ilegar a significados compartidos comunes, idnica forma deentendimiento real. 

Por otro lado, en el trabajo con las instituciones con las cuales tenemos relaciones y realizamosactividades, debemos tener claros los objetivos y capacidades institucionales en primer lugar y luego]a propia capacidad de sus t6cnicos, pues no es Inmismo trabajar en transferencia de tecnologia, queen asistencia tcnica o en extensi6n. Existe una gradualidad quepudiendo darse el Ias distingue y diferencia,caso de que una instituci6n proponga trabajar en extensi6n (desarrollo) y sust6cnicos, asf como sus recursos s6lo estdn capacitados y alcanzan para trabajar en transferencia detecnologia. 

Capacitaci6n a quidn y para qu6? 
Los agr6nomos e ingenieros agr6nomos que egresan de las escuelas de agricultura o facultadesuniversitarias de los pafses de America Central, adolecen suen preparaci6n de un ddficit muymarcado en ciencias sociales. 

Las escuelas o facultades forestales, creadas bastantes afios despuds que las escuelas agricolascomo organismos de ensefilanza especializados, tampoco han incorporado las ciencias sociales en sucurricula y ]a deficiencia subsiste. 

Las actividades, proyectos o programas sobre asistencia tdcnica o extensi6n forestal omanejo derecursos naturales, descansan mayormente en manos de una categoria de profesionales a quienes seles ha denominado gendricamente extensionistas agrfcolas. 

Estos tdcnicos durante su dpoca de estudios lo m~iximo que ban recibido es un curso semestralde extensi6n agrfcola, uno de sociologia rural y tal vez con exceso de interis, tomaron un cursooptativo de comunicaci6n si ban estudiado en ]a Universidad de Costa Rica que es la ginica que hasta
1980 ofrecia esta materia en ]a Regi6n. 
 Debemos agregar que los cursos sefialados, son bdsicamente
te6ricos siendo minima )a relaci6n personal del estudiante con los agricultores y ]a realizaci6n 
 detrabajos de campo. 

Podria parecer que no ha existido conciencia de estas debilidades en ]a formaci6n de losagr6nomos, un porcentaje de los cuales deberd atender ]as labores de "extension" que representa ]aFunci6n Bdsica Esperada de los Ministerios de Agri,;ultura y de Recursos Naturales. Pero loanterior no es cierto. En una de las primeras reuniones de ALEAS enpropuso fortalecer los curricula 1957 el Dr. Gerardo Naranjode las facultades de agronomfa estudioscon de materias comosociologia, comunicaci6n, extensi6n y economia. 

En el drea de Ia especializaci6n forestal tambien hanse manifestado sobre los d~ficitformacidn sefialados. deEn el Simposio de Roanocke, Virginia, Febrero 12-13, 1969,estudiantes carecian de oportunidades se revel6 que "los 
tendrfan que emplear 

para comprender el contexto socioecon6mico en el quesu inteligencia susy aplicar conocimientos. Pero no se lleg6 (luego deencendidas discusiones) ni por aproximaci6n a un concenso acerca de cuales de las ciencias sociales 

86
 



eran las mdns pertinentes, manifestdtndose a Ia vez una difundida resistencia a modificar los rasgos
tradicionales de los programas de estudio". 

En esta misma consulta y en otras posteriores se ha sefialado que, el profesional forestalresponsable, en el futuro, habrA de operar cada vez mds como componente de un equipo. 

Westoby (1973) sefiala que el forestal tendrA 6xito en ese cometido y podrd servir de gufa entales equipos, siempre que ]a enseflanza forestal pueda eliminar la miopia y sectarismo de ]a
especializaci6n. 

Cabe recordar algo que ya se ha expuesto en diversas oportunidades y es el hecho de que "elestablecimiento de equipos multidiciplinarios no constituye por si mismo respuesta a los problemas
de la fragmentaci6n y )a integraci6n". 

Por suerte, muchos valiosos t6cnicos ban abordado el tema de ]a formaci6n del profesionalforestal para presentar opciones, es asi como el profesor Guy Banvenisto propuso lo que llam6 elenfoque metadisciplinario. "Esto supone capacitar a un experto con un s6lido fundamento en unaesfera dada de competencia y con un conocimiento general de una zona de problemas prdicticos. Conello se convierte en un especialista en funci6n de sus conocimientos especificos y en un generalista enfunci6n de una serie de problemas a cuya resoluci6n queda vinculado. En el enfoquemetadisciplinario son los problemas comunes, en cuya soluci6n operan los componentes del equipo,los que ayudan a dstos a salvar las barreras intelectuales del conocimiento especializado. 

Debemos entender que para el Proyecto MADELEI&A el sujeto prioritario de ]a capacitaci6n queofrece es el ingeniero o agr6nomo forestal vinculado a actividades de asistencia tdcnica, extensi6n o
',ransferencia de tecnologfa. Seguramente tambi6n tendrA una clientela especial orientada a losinvestigadores en ciencias forestales o en el manejo de recursos naturales. Por ]a propia capacidaddel Proyecto pensamos que sus t6cnicos no asumirdn directamente Ia capacitaci6n de agricultores ycampesinos, ya que se supone que esta responsabilidad estA manos tdcnicosen de los de losorganismos nacionales. Sin embargo, deberia existir el compromiso de los tdcnicos del Proyeeto paraofrecer y dar seguimiento a ]a capacitaci6n a nivel de campo, pues esa es una labor complementaria
muy importante si se quiere consolidar los resultados del proceso. 

Le capacitaci6n tdcnica debe sustentarse en principios dticos. Pa.-ece apropiado compartiralgunas reflexiones expresadas hace 15 aflos (Westoby, 1973) "El Forestal dc. nuestros dias tiene que
hacer suyo de nuevo, en ]a creciente esfera de acci6n en ]a que debe ejercer so capacidad de juicio y
sus conocimientos, 
el privilegio de defender los intereses a largo plazo de ]a conunidad, frente a losintereses a corto plazo sean dstos ptiblicos o privados. Si )a responsabilidad social de los forestalesno solamente fuera aceptada por dstos, sino que se declarara con orgullo, se derivarfa de ello una
enorme fuerza que animaria a cada forestal a resolver los problemas 6ticos con que se enfrenta en su
vida ordinaria de trabajo". Y luego afiadia el maestro "la responsabilidad social supone no s6loresponsabilidad como profesional, sino tambi6n como ciudadano. La responsabilidad social noconstituye simplemente un principio orientativo sino que es tambi~n una consigna". 

Clientelas ma's amplias 

Si bien los sujetos de Iacapacitaci6n que ofrece o debe ofrecer el Proyecto MADELENA son lost6ecnicos forestales de las instituciones de ]a contraparte en los paises, no es menos cierto que Iadimensidn del problema de los recursos naturales renovables obliga a pensar en clientelas mucho
mis dmplias como sujetos de capacitacidn. 

En un piano ideal, ya discutido en muchos lugares, lo procedente serfa programas decapacitaci6n sobre ecologfa y conservaci6n de recursos desde el nivel escolar hasta el universitario, 
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complementtndose estos programas formales con otros de tipo informal en las comunidades rurales,cooperativas, sindicatos, empresas comunitarias, etc. En iltimo tdrmino una acci6n global,sostenida y en profundidad para lograr ]a interiorizaci6n del problema en todos los niveles y lograruna conciencia conservacionista en ]a cual cada persona se sienta responsable por lo que 6l hace perotambidn por lo que hace su vecino, su hermano o su amigo. 

Obviamente los medios de comunicaci6n de masas y sus directivos tendrian una responsabilidady una importancia singular en todo este gran desaffo. 

Con una visi6n mdis inmediata y pragmItica, luego de ]a clientela prioritaria, sujeto de ]acapacitaci6n ya definida Proyectopor el MADELEI&A, podria rendir dividendos programas decapacitaci6n especificos n intensivos para lideres politicos importantes en la toma de decisionespoliticas, dirigentes de camaras agricolas, ganaderasforestal, periodistas y comunicadores sociales, 
y de industrias conexas a ]a explotacionlideres de comunidades rurales, de organizacioneseducativas, de asociaciones de servicio comunitario, etc. 

En otro orden pero con una importancia inmediata, deberia obtenerse el mejoramiento de ]acurricula de las facultades de agronomia y forestales para fortalecer las dreas sociales y econ6micasen ]a formaci6n del futuro profesional. Hoy mis que antes es necesario un profesional que no s6lopueda influir sobre la naturaleza y en los procesos
extraordinarios, sino que ademds 

de producci6n o realizar descubrimientos 
sea capaz de mantener su capacidad social para controlar,planificar y garantizar las relaciones arm6nicas del hombre con la naturaleza. 

Decanos y directores de facultades de agronomia o forestales en consecuencia,una clientela especifica en funci6n de 
serian tambidn

intereses mis amplios del mejoramiento de ]a educaci6n 
agroforestal. 

Mejoramiento del insumo informaci6n 
No me refiero a conocimientos tdcnico-cientificos generales pues ya sabemos que estosinmensos, me refiero en este a son caso cierto tipo de informacidn especfica para los propdsitos delProyecto MADELEI&A y su inters en fortalecer el trabajo de "extensi6n" en los pa(ses. 

En ]a rdpida revisi6n bibliogrdifica que he podido realizar para el presente documento,encontrado ninguna publicacidn que identifique a 
no he

nivel regional los recursostransferencia en tecnologia forestal y en uso de recursos naturales renovables. 
de los paises para 

Si existe este trabajo,magnifico, de lo contrario deberia hacerse ]a investigaci6n para sistematizar ]a informaci6n y tener
 
un punto de partida.
 

En PROMECAFE se parti6 de esa investigacidn (Andrade, 1979) y sus resultados fueron muy
11tiles. 

Cada pais tiene caracteristicas que lo diferencian
pais y en un piano 

de otros, igual sucede entre regiones de unmis desagregado entre fincas y agricultores. En consecuencia no puedeasegurarse que lo que se considera bueno para un pais lo sea para otro, y que ]a tecnologfa para unaregi6n sea igualmente Uitil para otra. En consecuencia debemos tener claro qud nivel de tecnologiaestamos en capacidad de ofertar, de primer, de segundo o de tercer orden. 

Lo ideal en ]a tecnologia a ofertar es que 6sta fuera de tercer orden porque significaria que dstaes )a aplicable o Ia apropiada a nivel de finca y estA disefiada en funci6n del potencial y a ]a vez deIns restricciones de un agricultor especfico. Siendo lo anterior un tanto dificil, deberfa contarse porlo menos con tecnologias de segundo orden y opciones tecnol6gicas apropiadas para situaciones tipoque pudieran ser presentadas como apropuestas los agricultores. ZSe cuenta con este tipo de 
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informaci6n?; Z, ienen disponibles los paises tales tecnologias? Otro elemento de informaci6n muyimportante para las propuestas de acci6n que se hagan a los agricultores es el conocimiento de lasprincipales restricciones que afectan el nivel de decisiones. A los ya conocidos elementosfundamentadores del cambio como monto de la recompensa, tiempo para obtener ]a recompensa yesfue:zos adicionales necesarios para lograrlo, todos los cuales son criticos cuando hablamos detrabajos forestales, se afiaden otros aspectos de tipo hist6rico-cultural que tienen su importante pesoespecfico y los cuales deben ser conocidos mediante diagn6sticos participativos comunitarios,sondeos, caracterizaciones del sistema de producci6n, etc.
 

Quizi ]a urgencia de obtener resultados obligue a otra manera,
actuar de por ejemploincorp--aci6n conde la metodologia de investigaci6n.acci6n. Pero su implementaci6n requiereinformaci6n btisica igualmente y capacitaci6n especifica sobre el proceso. 

Un recuento investigativo sobre instituciones, organismos y personas que podrian colaborar enel trabajo del Proyecto MADELE&A y otros, a efecto de buscar y conseguir apoyos especificos porejemplo para rases de capacitaci6n o de difusi6n de informaci6n, serfa tambi6n una informaci6n titil. 

Decisi6n para la acci6n 

Los centros internacionales de investigaci6n, las instituciones nacionales, las universidades, lasbibliotecas especializadas, etc. estAn Ilenas de informaci6n dtil en los mis diversos campos; el CATIE 
y el Proyecto MADELE&A no son ia excepci6n. 

Por qu6 sin embargo no mejoran ia situaci6n de ]a baja productividad, el uso irracional de losrecursos naturales a la contaminaci6n ambiental, por citar solo tres clases de problemas? Una partede ]a respuesta podria ser porque ha hecho y hace falta decisi6n para ]a acci6n. 

La capacitaci6n en consecuencia no puede darse tinicamente con el prop6sito de incrementar losconocimientos de los beneficiarios, sino que tiene que crear las fuerzas motivacionales necesariaspara generar acci6n. Debe superarse el miedo al error o al fracaso, porque si se ponen losinstrumentos, la capacidad y ia mfstica este riesgo se minimiza. 

La historia de ]a hurnanidad y ia m~is modesta de los hombres, ensefian que sobreviven lospueblos que actdian luego de pensar y no los que se quedan en etapas contemplativas. 

Si buscamos ]a Mgjpkgia mjiagr m para asegurar el 6xito en nuestro trabajo, o el 6xito dequienes hemos capacitado, creo que eso no existe, pues lo que ahora y aqui es bueno, mafiana y en 
otro lugar quizdi no lo sea. 

Pero si podemos enseflar a descubrir y utilizar metodologias buenas y suficientemente
funcionales para ir hacia adelante y obtener lo que la gente se proponga. 

flay que insistir en que el 6xito en este trabajo no es una d.idiva del cielo, es el resultado delesfuerzo, Ia inteligencia, el carifio y preocupaci6n por ]a gente, es el resultado de trabajar con ella, dehaber establecido un proceso de empatia, en fin de mfstica y entusiasmo. 

Oferta y demanda de capacitaci6n 

Una tendencia que puede existir en los organismos de asistencia tdecnica es a verticalizar Ia,omunicaci6n y los servicios, incluyendo ]a capacitaci6n. 
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Parece que una forma de no incurrir en dsto que podria ser un defecto, es el concepto de oferta ydemanda de capacitaci6n, que por ejemplo en PROMECAFE ha funcionado con bastante 6xito. 

El conocimiento que el tdcnico internacional del organismo de asistencia tecnica tiene sobre losproblemas globales y regionales, asi como de lo que para su .irea de competencia le serfa mdis dtil, lepermiten proponer cursos o actividades de capacitaci6n, generalmente de cardcter regional, oferta en
consecuoncia. 

A su vez, los propios organismos y programas de cada pais, conocen con mayor profundidad lasdebilidades y deficiencias de capacitaci6n de sus propios t6cnicos y en general su personal de trabajo,pueden en consecuencia proponer al organismo regional o internacional en este casoCATIE/MADELENA, cursos y actividades nacionales con su apoyo. Demandas en consecuencia. 

Con esta oferta y demanda de capacitaci6n puede estructurarse un programa anual de trabajobastante completo y lo que es mAs importante, puede llevar a todos los involucrados a interiorizar elconcepto de capacitaci6n como proceso permanente que como consecuencia traer,- a su vez iaadopci6n de polifticas de capacitaci6n y de incentivos y reconocimientos que tanta falta hacen en )asdivisiones de recursos humanos de ministerios y organismos. 

Recogemos algunas frases dichas hace ya varios aios (Bonilla, 1973). "El mejoramiento de losrecursos humanos debe constituir el principal criterio para ]a planificacidn de Ia educaci6n cientificay tecnol6gica y dentro del contexto de una planificaci6n econ6mica, integral, debe asigndrsele por lomenos la misma prioridad quo so da a los recursos fisicos, vilido para economia social deuna 

nercado".
 

Las formas de capacitaci6n y las metodologias do ensefianza son muy amplias y diversas, definircuales serin mis eficaces y efectivas no spri diffcil si se tienen claros los objetivos de cada acci6n de 
capacitaci6n. 

Termin6 sefialando que lo importante en todo proceso de capacitaci6n es que los educandosaprendan a manejar principios para que puedan aplicarlos a situaciones concretas; los medios yayudas A.V son solo eso, no bacen milagros ni reemplazan ]a necesidad e interns de ]a gente; nadie essoluci6n de nadie, pero si podemos contribuir a que alguien encuentre su propia soluci6n. 
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4. RECOMENDACIONES 

Introducci6n 

Los consultores en extensi6n contratados por el Proyecto MADELENA con Ia colaboraci6n de
funcionarios del Proyecto, especialmente los seflores Carlos Rivas, Hector Martfnez, Stanley
Ioeckadon, Carlos Reiche, Thomas Mckenzie y Leyla Gonzilez, mantuvieron una reuni6n general 
para encontrar las recomendaciones que se adectien a los tdrminos de referencia y productos
esperados de ]a consultoria, como tambi6n a los objetivos establecidos para el Proyecto MADELENA 
en su componente de diseminaci6n de ]a informaci6n. 

Los datos ofrecidos por los t6cnicos del Proyecto, asi como los consultores, fueron los elementos 
informativos mts relevantes que se tomaron en cuenta para fundamentar estas recomendaciones,
afiandi6ndose insumos adicionales de informaci6n y lectura de documentos durante las discusiones 
previas. El documento "Conferencia de Especialistas en Extensi6n" contiene las presentaciones do 
los conferencistas y las recomendaciones finales del grupo consultor ai Proyecto MADELERA. 

Puntos de discusi6n 

A continuaci6n se seflalan los aspectos principales que fueron discutidos para proponerlos como 
recomendaciones. 

a) Clientela y su prioridad.
 

b) Instituciones. Su selecci6n para el trabajo con el Proyecto MADELENA y su personal
 
especifico. 

c) Capacitaci6n. 

d) Mensajes y estrategias.
 
Ideas-fuerza.
 
Mensajes especificos, de acuerdo con los prop6sitos.
 

) Tecnologias y su disponibilidad. 

0 Metodologias para transferencia de tecnologias. 

g) Incentivos y elementos de apoyo. 

h) Recomendaciones generales. 

a. Clientela 

Los consultores estuvicron de acuerdo con los lineamientos del Proyecto MADELEIRA, en el cual 
se define como clientela ' .eficiaria final de sus actividades a: 

- Los pequefios y medianos agricultores que sobrepasen los limites de Ia subsistencia. 

- Grupos organizados. Sector reformado y cooperativas. 

- Pequefias y median-s industrias rurales. 

Cada una de la clientelas setlaladas requerirfi de tratamientos especfficos asf como de opciones
tecnol6gicas apropiadas a cada circunstancia. 
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b. 	 Instituciones 
Se consider6 que debido a las limitaciones de personal y recursos financieros del Proyecto, debedarse prioridad al trabajo con 	 instituciones involucradas directamente en 	 las actividades deMADELERA como son: 

Costa Rica 

- Direcci6n General Forestal. Departamento de Desarrollo Campesino.
 
- Instituto de Desarrollo Agrario - IDA
 
- Instituto Nacional de Aprendizaje - INA
 
- Centro Nacional de Educaci6n Cooperativa - CONECOOP. 

El Salvador 

- Centro Nacional de Recursos Naturales, CENREN
 
- Gerencias Regionales I, II, I1 y IV
 
- Direcci6n General de Desarrollo Rural, DGDR
 
- Instituto Salvadorefio de Transformacidn Agraria, ISTA.
 
- Centro Nacional de Tecnologia Agricola, CENTA.
 

Honduras 

- Corporaci6n Hondurefla de Desarrollo Forestal, COHDEFOR (AMI, SIFES, y COHAAT). 
- Ministerio de Recursos Naturales. Departamento de Extensi6n.
 
- Instituto Nacional Agrario 
- INA, Direcci6n de Desarrollo Campesino. 

Guatemala 

- Direccidn General de Bosques - DIGEBOS.
 

- Regionales del MAG.
 
- Direcci6n General de Servicios Agricolas - DIGESA.
 
- Direccidn General de Servicios Pecuarios 
- DIGESEPE. 

Nicaragua 

- Direcci6n de Recursos Naturales - DIRENA.
 

-Corporaci6n Forestal del Pueblo.
 

- MIDINRA. 

Panamai 

- Instituto de Recursos Naturales Renovables-INRENARE.
 
- Ministerio de Desarrollo Agropecuario.MIDA.
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Aunque las acciones de trabajo del Proyecto est6n desarrolldndose en todos los ses, parecel6gica la estrategia de diseflar e instrumentar una experiencia de extensi6n a esca) educida en 
Costa Rica y El Salvador. 

La lista de instituciones sefialadas en cada pais no es exhaustiva, ya que per ejemplo, el trabajocon organizaciones no gubernamentales (ONG), puede ser lo pertinente y favorable en algunos cases. 

c. Capacitacidn 

Aunque se entiende que MADELENA no es un Proyecto en el cual el componente decapacitaci6n sobre metodologias de extensi6n para ]a fase de diseminaci6n tenga prioridad, debemossefialar que los objetivos y estrategias para acelerar las actividades del Proyecto, no puedenprescindir de acciones de capacitaci6n, orientadas especialmente a los tdcnicos que cumplen o van acumplir funciones de transferencia de tecnologfa, asistencia tdcnica o extensi6n en el campo. Eldnfasis de Ia capacitaci6n dada hasta el momento ha sido sobre materias biol6gicas, con algdnelemento socioecon6mico, pero en esta nueva etapa, el 6nfasis debe cambiar y debe ponerse en
comunicaci6n y metodologia prAictica de extensi6n. 

La estrategia debe dirigirsede capacitaci6n a preparar capacitadores para que 6stos seconviertan en corto tiempo y a bajo costo en multiplicadores del conocimiento. 

La capacitaci6n debe preparar para ]a acci6n, en consecuencia, debe combinar los elementosmetodol6gicos para el trabajo de campo con los agricultores junto con los conocimientos forestales. 

Una clientela especial para ]a capacitaci6n, con ]a cual podria obtenerse apoyo y lograrimportantes resultados, serfan profesores escuelaslos de institutos, y colegios agropecuarios,
especialmente aquellos con disponibilidad de tierras. 

Se consider6 que el aspecto de toma de conciencia es fundamental intensificarlo, sobre todo enciertos ptiblicos y estratos coma son los decisores politicos, lideres de opinidn, educadores, lideresnacionales, para apoyar y legitimar plenamente los objetivos de MADELENA y Ins acciones que
realiza. 

Para esta fase de apenas tres atios, el aprovechar a los comunicadores sociales y los medios paradesarrollar Ia conciencia de a poblaci6n sobre Ia problemdtim'a de los recursos naturales, debe
especialmente tomada en cuenta. 

ser 

d. Mensajes 

El contenido de los mensajes deberi esar en funci6n de los objetivos de ]a comunicacidn, de Iaclientela meta y de las circunstancias en que se realice ]a acci6n. 

No se pueden proponer mensajes especificos sin conocer los elementos antes sefialados, asi como
el contexto dentro del cual se usarttn. 

En cambio, si debe pensarse y desarrollar "ideas fuerza" que sean usadas por cuantos trabajan yparticipan en las actividades de MADELEIRA, pues sobre Ia base de su veracidad y una reiteraci6ninteligente se podrkin interiorizar en las personas conformando sus pensamientos y posterior acci6n. 

Aunque el contenido y tipo de los mensajes puede ser muy amplio, se propone un nfasis inicial 
en mensajes de tipo motivacional y mensajes educativos. 
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Los 	mensajes motivacionales y de concientizaci6n seventajas e incentivos de las opciones que ofrece MADELERA. 
enfocardln a destacar la importancia,

Los mensajes educativos a -u vez,incorporartn los contenidos tecnol6gicos, en relaci6n a las especies forestales promisorias, su manejo,aprovechamiento, rentabilidad y otras ventajas del proyecto AUM.
 
Una recuperaci6n amplia, 
 en instituciones latinoamericanas, de 	materiales educativos ydivulgativos, como las gufas de enseflanza sobre manejo de recursos naturales y reforestaci6n,participaci6n de INFORAT 	 con ]afacilitarian propuestas de incorporaci6n de ]a ensellanza sobreconservaci6n de los recursos naturales en escuelas y colegios. 

e. Disponibilidad de tecnologias validadas 
La disponibilidad de tecnologfas validadas y apropiadas a las condiciones y restricciones de lasclientelas finales establecidas por el Proyecto, es una condici6n "sine qua-non" del 6xito en la difusi6nde los resultados. Concluimos que el Proyecto

importante recordar 	
tiene tecnologfas disponibles; sin embargo esalgunos requisitios para transferir estasrentabilidad, ser 	 a los agricultores. Estas son:apropiados, caer deldentro dominio de recomendaciones, simples y fdciles deadaptar. 

f. 	 Metodologias de transferencia
 
La situaci6n de cada pais, y la condici6n 
de 	avance y desarrollo del Proyectoserdin los elementos a 	 en cada regi6nconsiderar para definir metodologias de transferencia de tecnologia a nivelgrupal o individual.
 

La combinaci6n 
de 	m6todos ha demostrado que permiten lograr mejores resultados, debido a]reforzamiento de los mensajes par los distintos medios.
 

Como parte de una estrategia de acci6n, para lograr 6xito, casi 
con 	cualquier metodologia, hayque 	tomar en cuenta y tratar de trabajar con las organizaciones ya existentes en las comunidades,incorporindolas en 	el proceso; no perder de vista la restricciones identificadas en Iacaracterizaci6nde 	estas comunidades y procurar que siempre sean los 	propios agricultores quienes actlien coma
demostradores. 

g. 	 Incentivos y elementos de apoyo 
Para que el Proyecto pueda tener una difusi6n mids amplia y los agricultoresadoptar algunas 	 se interesen ende ]as opciones tecnol6gicas, los extensionistas deben interesaragricultores 	 tanto a loscoma a los decisores, en la 	efectiva planificaci6n del otorgamientoelementos de apoyo. 	 de incentivos yEn 	este aspecto 

con 	
se incluyen los subsidios, incentivos fiscales, financiamientocrdditos blandos, la propia asistencia t6cnica continua, )a entrega de insumos coma semillas,plantas, bolsas, agroquimicos, etc. 

En otra categoria se proponen como elementos importantes el reconocimiento social mediante laentrega de diplomas o certificados, informaci6n actualizada y dtil sobre precios, mercados y cambiosfavorables en las ]eyes y reglamentos forestales en relaci6n al aprovechamiento y uso de los drboles por los agricultores. 

h. Recomendaciones generales 
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Si se pretende que sea eficiente y sobre todo eficaz el trabajo de comunicaci6n - extensi6n que
pretende realizar el Proyecto en los pr6xinos tres aflos, se deberi reforzar este componente a
]a brevedad con mds personal tecnico de las instituciones nacionales de contrapcrte que
pueda apoyar dreas de acci6n especificas que son prioritarias, como ]a de formaci6n y
capacitaci6n de los capacitadores multiplicadores en cada pais y el desarrollo de 
metodologfas de transferencia y su seguimiento a nivel de campo. 

Para lograr que los organismos participantes de los pafses confieran prioridad a los objetivos y
acciones de MADELENA, se propone como estrategia que funcionarios de alto nivel del
CATIE y del Proyecto, se rednan con funcionarios de nivel de decisi6n politica en cada pals, 
para lograr su apoyo, legitimaci6n y declaraci6n de prioridad. 

Obtenido lo anterior, los coordinadores del Proyecto en cada pais, asumirdn ]a responsablidad
de dar seguimiento a la declaraci6n a fin de conseguir el apoyo en los niveles regionales
administrativos y en los operacionales. 

- Tanto MADELEI&A como los organismos nacionales en los parses, deberdln ajustar sus 
estructuras de investigaci6n - extensi6n, para fortalecer los mecanismos de coordinacidn, 
seguimiento y apoyo. 

- El Proyecto deberdi ir dando los pasos necesarios a fin de que los organismos de los paises
institucionalicen el componente de extensi6n o difusidn de resultados del proyecto AUM a] 
finalizar 6ste. 

- Debe preverse ]a evaluaci6n del componente de extensi6n incorporado a MADELEINA, de tal 
manera que puedan aprovecharse sus resultados en etapas posteriores. 

- Finalmente, creemos que es importante sefialar que ]a responabilidad en cuanto a las
tecnologfas para ofertar recae principalmente en CATIE y funcionarios y tdcnicos delProyecto MADELEIRA, en tanto que, los procesos de divulgaci6n - extensi6n recae en mayor
proporci6n en las instituciones nacionales. 
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9. 	 H6ctor Martinez H. 
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CATIE 7170. Turrialba, Costa Rica 

10. 	 Thomas McKenzie 
Proyecto Madelefia 
CATIE 7170. Turrialba, Costa Rica 

11. 	 Claudia Monge 
INFORAT 
CATIE 7170. Turrialba, Costa Rica 

12. 	 Carlos Reiche 
Proyecto Madelefia 
CATIE 7170. Turrialba, Costa Rica 
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PROGRAMA
 

FECHA/HORA ACTMDAD 

Lunes 12 
08:00-08:15 Inauguraci6n del Evento 

8:15-8:30 Informacidn general
8:30-9:15 Introducci6n al Proyecto MADELERA: objetivos,

estrategias, avances y perspectivas 

09:150' -30 	 Cafd 

9:30-10:15 	 Avances en cuanto a tecnologia disponible sobre 
cultivo de AUM 

10:15-10:45 Poblaci6n objetivo: su caracterizaci6n 

10:45-11.40 Enfoque socioecondmico de fincas demostrativas 
con drboles de uso mdltiple en Amdrica Central 

11:30-12:00 Sistema de Informacidn Agroforestal-INFORAT 

12:00-13:00 Almuerzo 

13:00-13:45 Caso de Costa Rica 

13:45-14:30 Caso de El Salvador 

14:30-14:45 Cafd 

14:45-15:30 Caso de Honduras 

15:30-16:30 Plenaria: discusi6n de los casos de los paises 

16:30 	 Fin de la actividad del dfa 

lartes 13 

07:30-08:15 Experiencias de PROMECAFA 

08:15-09:00 Experiencias del MIP 

RESPONSABLE(s) 

T.McKenzie y 

C.Rivas 

Inviiad2s 
R.de Camino 
E.Casas 
J.Flores 

C.Rivas 
R.de Camino 
T.McKenzie 

H.Martinez y 
M.Musdlem 

S.Heckadon 

C.Reiche 

C.Monge 

G.Campos S. 

V.VAsquez 

J.Ardvalo C. 

C.Rivas, Moderador 

J.Echevorri 

O.Arboleda 
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http:10:45-11.40


09:00-09:45 La capacitaci6n para la extensidn agroforestal en E.Andrade 

Amdrica Central 

09:45-10:00 Cafd 

10:00-10:45 Algunas experiencias de extensi6n y divulgacidn 
agroforestal en el Istmo Centroamericano y 
Mdxico 

F.Lazos 

10:45-11:45 Plenaria: Experiencias de la Regi6n y de los 
proyectos: su aplicabilidad para un sistema de 
extensi6n agroforestal en Amdrica Central. La 
participaci6n de lab instituciones nacionales 

Fco.Rodrigue2 
C.Rivas 

11:45-12:45 Almuerzo 

12:45-17:30 Plan global de extensi6n-comunicaci6n 
agroforestal para el Proyecto MADELERA 

C.Rivas 
T.McKenzie 

Metodologia de 
conferencistas 

trabajo a ser definida por los 

Midrcoles 14 

07:30 Plenaria: Andlisis de recomendaciones finales 

13:00 Presentaci6n 

del Proyecto 

documento final a las autoridades F.Lazos 

Jueves 15 y 
Vicrncs 16 

Redaccidn de ]a Memoria de Ia Conferencia E.Andrade 
C.Rivas 
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