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PRESENTACION 

Como resultado de una reunion de directores de los Serviclos Fo
restales Centroarnericanos, organizada en Noviembre de 1989, auspiciada 
por el Proyecto de Produccidn de arboles de Uso Mltiple del CATIE, los 
Ministros y Viceministros, de los paises de la regi6n solicitaron a ]a FAO, 
retomar el documento "Plan de Accion Forestal para Centroamerlca", ela
borado por el CATIE en 1987 asolicitud de la misma FAO, para que fuera 
actualizado y sometido aconsulta para su ejecucion. 

El documento que hoy presentamos fue reformulado y sometido a 
una primera consulta con todos los Servicios Forestales de la region, con 
las observaciones recibidas se prepar6 un segundo borrador el cu~l sirvi6, 
como documento de discusi6n en ]a Mesa Redonda Regional celebrada en 
Managua, Nicaragua en Setiembre de 1990, retomando las recomendaciones 
y observaciones de la misma se procedio apreparar' esta Oltima vers16n, la 
que se utilizara como base para la formulaciOn del Plan de Acc16n Forestal 

para Centroamerica, 



EL SECTOR FORESTAL EN EL USO DE IA TIERRA 

1. JUSTIFICACION DE LA PRIORIDAD 

La necesidad de un mayor papel de ]a actividad forestal y
 
agroforestal en la regl6n s6lo puede ser Justificada dentro de la
 
problem~tica del mal uso de los recursos naturales en general.
 

Cuando se refiere a America Central en su totalidad se nota que
casi la mitad de la poblacl6n se clasifica como Involucrada en la actividad 
agricola (46.4 %). Seg~n FAO (1986) se estima que en America Central 
solamente un 13.6 % de la superfIlce es arable con el nivel actual de 
tecnologia y con la demanda existente. Tampoco es esta tierra un factor 
uniforme y existe una fuerte tendencia a que los campesinos con menos 
recursos se concentren en la 6reas pobres, montafiosas, con suelos m~s 
susceptibles a la ercs16n. 

Varios perfIles amblentales de los paises de la regi6n hacen notar 
de ]a incidencla de eros16n del suelo. Leonard (1985) habla de "Calamidad 
nacional"en el caso del El Salvador, donde aparentemente mas del 50 S de 
la superficle est0 enfrentando seria erosi6n o ha sido significativamente 
degradada. Esta degradaci6n ocurre por las fuerzas combinadas y 
comunes en la regl6n en general, de tala de bosque, sobrepastoreo, 
agricultura de tumba, quema y otras pr~cticas agricolas dafiinas (cultivos 
en favor de la pendlente, etc.). La calamidad nacional de El Salvador por 
esto, no es tan diferente'de )a situaci6n que predomina en las cuencas del 
Pacifico en los otros palses. Por sus caracteristicas topogr6ficas, 
clim~ticas y de desarrollo agricola, la situaci6n en el norte de Guatemala y 
al este de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panam6 es mucho menos 
critica. Sin embargo, se ha notado que tambiln alia existe un deterioro 
acelerado de los suelos en cuanto a su estructura (compactaci6n), y 
fertilidad. 

A menudo las f'incas grandes estan subutilizadas, resultando que en 
Amricn Central, el sector agropecuario s6lo contribuye en un 22,4%en ]a 
producc16n interna bruta (PIB) regional. En promedlo el agricultor produce 
un tercio de lo que producen los otros miembros de la sociedad. 

Como lo Indica muy claramente el Cacique Adrian Esqulno Lisco, 
Presidente de la Asoclacion Nacional de Indigenas Salvadorehos, la 
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problemtica de la degradaci6n de las tierras rurales se concentra en ]a 
mala dlstribucl6n y utllizacl6n de las tierras. 

El mejoramlento del uso actual de la tierra rural es clave en la 
solucl6n de la problem~tica en general. Con una mejor tecnologia se 
puede aumentar considerablemente la capacidad del uso de la tierra, en 
cuanto a la proteccl6n de los recursos tierra y agua, y al uso productivo de 
la mismas, necesario para asegurar un desarrollo socioecon6mico estable y
equltativo en la reg16n, adem~s es de suma importancia dar m~s atenci6n 
al uso forestal y agroforestal en general. 

Dentro de la problem~tlca del uso forestal actual existen cuatro 
situaciones que justifican su inclus16n en el Plan de Acci6n Forestal de 
Centroam~rica y que reclaman soluclones en los plazos m~s breves: 

- La pdrdida de bosques productivos por actIvidades de 
deforestacl6n por conflictos con otros usos de Ila tierra 

Se estima que en la actualidad menos del 40% del 6rea de ]a regi6n 
permanece bajo cobertura de bosques (6). La rapidez del proceso de 
deforestac16n (aproxlmadamente 400 000 de hect~reas al afio) causa gran
preocupacl6n. Se estima que dos tercios de todos los bosques
talados,fueron deforestados en las tres Oltimas decadas (10). La tasa de 
reforestacl6n es consIderablemente inferior a ]a tasa estimada de 
desmonte (relacl6n aproximada de 1/ 100). 

- La degradacl6n de ecosistemas forestales tropicales 

Junto a la dlsminucl6n del area forestal, se nota una fuerte 
degrad3cl6n de los ecosistemas forestales existentes, la caza, captura de 
especles ex6tlcas, exportacl6n, extracci6n "minera" de las especies m~s 
valiosas, son factors de degradacl6n de importancia. 

- La dlsmlnucI6n de la Importancla de los arboles en los 
sistemas agricolas 

El campesino se enfrenta con un alto riesgo de produccl6n,
adoptando sistemas que son causaItes de ia degradaci6n y que no podr~n 
sostener la poblacl6n de America Central en un futuro pr6xlmo. El 6rbol 
casi slempre ha sido un componente b6sico en los sistemas agricolas
tradiclonales, en el Oltimo cuarto de siglo se observa, una significativa
dlsmlnucl6n de los 6rboles en los sistemas agropecuarios. 



Esta tendencla particularmente manifiesta en las zonas m6s humedas, en 
cultivos como caf6 y cacao el 6rbol ha mantenido su rol de cultivo de 
apoyo, resurgiendo reclentemente el interes por los sistemas 
agroforestales (9). 

La degradacl6n de cuencas hildrografIcas. 

En Am~rica Central la mayor parte de las cuencas superlores 
que contribuyen a la generacI(n de hidroelectricidad est6n en avanzado 
estado de deterioro (I). Para superar los problemas de sedlmentaci6n en 
proyectos existentes o en ejecucl6n, se necesitara realizar inverslones de 
100 a 1000 millones de d6lares (6). Al lado de la reduccion de la vida 
util de varlos proyectos de hidroelectricidad, tambien es mas y mas dificil 
satisfacer la creciente demanda de agua potable en los centros urbanos. En 
efecto ya existe escasez de agua potable en Tegucigalpa y en el Valle 
Central de Costa Rica, el Canal de Panam6 ofrece otro ejemplo critico: la 
distribuci6n de agua ha sufrido cambios, al extremo que ya se ha tenido en 
ocaslones que restringir el paso de barcos (2). 

Estos ejemplos, resaltan la importancia social, econ6mlca y no
solamente ecol6gica de desarrollar m&todos eficientes de manejo
(administraci6n) de uso de la tierra en las cuencas hidrogr~ficas, y
ponerlos en aplicac1on a traves de programas de Inversldn, camDafias de 
senslbilizaci6n a todos los niveles, y la formaci6n de gran cantidad de 
personal. 

2. IDENTIFICACION DE SITUACIONES PRINCIPALES 

En Am~rlca Central se identifican varlas situaclones 
representativas de los principales conflictos, entre la capacidad de uso de 
la tierra y los requerimientos del desarrollo socloecon6mlco y 61los son: 

2.1 La frontera agricola en el tr6pico himedo bajo 

Hasta hace 20 o 30 ahios, las reas en el tr6plco humedo en la zona 
atl~ntlca de la regl6n, no hablan tenido mucho desarrollo intensivo con 
excepci6n de las plantaclones bananeras y de cacao. 

En los Oltimos 25 afios, sin embargo esta area se ha caracterizado 
por cambios significativos del uso de la tierra: reemplazo de areas 
boscosas por agricultura y ganaderia extensiva, principalmente hajo ]a
presl6n de una fuerte emigracl6n de colonos, asi como la extraccl6n minera 
de unas pocas especies del bosque. 



Existen indicaciones de fuerte dlsminuci6n de la capacidad 
productiva de los suelos, por efecto de lixiviacl6n de nutrientes y ]a 
compactaci6n por el ganado en las 5reas de drenaje deficiente. 

En general se trata de ecosistemas fr~giles, que bajo un manejo 
extractivo, como el actual, no permite una explotacl6n sostenible, por otra 
parte, para resolver estos problemas relativamente reclentes, s6lo st 
cuenta con una legislaci6n anticuada, que tiende mas blen a estimular ]a 
limpia de bosque como justlficaci6n de propiedad y de las mal Ilamadas 
"mejoras". 

2.2 La agricultura en areas de ladera 

La poblaci6n se concentra en 6reas marginales, sobre todo en 6reas 
de ladera; estas areas ocupan una proporcl6n considerable de la reg16n 
(73.5%). En general, el nivel de tecnologia es insuficiente para las 
condiciones prevalecientes; los campesinos conocen el valor del bosque y 
de los arboles para conservar la calidad y distribuci6n del agua y el control 
de la eros16n en pendlentes, pero no cuentan con una base financiera 
suficiente, ni con la capacidad de organlzacl6n para planificar un uso sos
tenido a largo plazo. En la mayoria de los casos, no tienen mts alternativa 
que practicar la agricultura migratorla de subsistencia. 

2.3 Las cuencas altas 

Mientras que la situacl6n de agricultura en laderas tlen un 
caracter general, la misma problem6tica es todavia m~s urgente cuando se 
relaciona con lnfraestructura urbana, vial, hidroelectricidad, riego,etc, 
aguas abajo. El uso inaproplado de la tierra en ias cuencas altas tiene 
como consecuencia una tasa acelerada de erosl6n en el lugar mismo y de 
sedlmentaci6n aguas abajo en los canales de riego, drenaje, transporte y 
en los embalses. La vida Otil y la efectibidad de estas lnfraestructuras 
se acorta, el flujo de agua tambien se torna menos constante en el tiempo 
y puede causar serias inundaciones a corto plazo. 

Resulta evidente la necesidad de un manejo integrado y aproplado 
del uso de ]a tierra en las cuencas altas y una planlflcacl6n coordinada del 
aprovechamiento del agua en la que se comtemplen adecuadamente los 
requerimientos de cada sector y que permita a los usuarios compartir los 
costos y beneficios de las obras que se construyan. 



2.4 Las tierras semlaridas susceptibles a la erosl6n
 

Se trata de zonas semi~ridas que en la estacl6n seca son 
susceptibles a ]a erosi6n por el viento y en la estaci6n h~meda a la eros16n 
hidrica. 

Las 6reas en el noroeste de Nicaragua, suroeste de Honduras y 
centro de Guatemala se clasifican en esta sltuacl6n. El desarrollo en kreas 
extensivas y ablertas a la agricultura anual o blanual ha contribuido a 
fomentar esta situacl6n aveces en comblnacl6n con suelos volcnicos muy
susceptibles a !aerosl6n. Por otra parte, en areas pobladas se maniflesta 
una gran discrepancla entre la produccl6n y el consumo de leha, lo que 
origina un Incremento de presl6n sobre las pequefias 6reas boscosas 
remanentes. 

2.5 	 Las areas rurales de serviclo a los centros de poblado 

El proceso de urbanlzacl6n, lejos de aliviar las tenslones en el sector 
rural, aumenta m~s blen la presl6n sobre el sector, al menos aquel ubicado 
en la vecindad de las cludades y pueblos. La demanda de productos 
agrlcolas de alta calidad, de madera, lehia, agua e hidroelectricidad, tiende 
a usurpar el amnbiente de vida circundante; surge por 1o tanto, la necesidad 
de incorporar las areas silvestres, forestal y agroforestal en ]a 
planiflcaci6n "extra urbana". 

3. PRINCIPALES PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES 

3.1 	 Falta de un ordenamiento territorial 

3.1 	 Falta de marcos legales, Instituclonales y de 
procedimlentos 

Uno de los principales obstaculos para poner a funclonar m~todos 
efectivos de manejo de recursos naturales en la regi6n es la falta de leyes 
modernas que incentiven la instrumentaci6n de las nuevas practicas o 
frenen la destrucci n. Existe diferencla entre paises, slendo Costa Rica 
tal vez el mas avanzado en este aspecto; con su ley forestal (ncentivos y 
protecci6n), su sistema de Areas Protegidas, etc. 
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Por otra parte no hay responsabilidad clara de clertas instituclones para el 
manejo de los recursos naturales; obsev~ndose m~s bien clerta duplicidad 
de esfuerzos y descoordlnaci6n. 

Posibles soluciones 

Hacer estudios detallados de la situacl6n legal del sector de 
recursos naturales en cada pals (La CCAD se encuentra recabando 
la leglslaci6n existente en la regi6n) 

Fomentar la courdinaci6n Interinstitucional en cuanto al uso de 
recursos natura!es en general, y una integrac16n horizontal m~s de 
campo 

Desarrollan esquemas legales e institucionales adecuados, se 
deben buscar mecani-mos para que comunidades, municipios, 
cooperativas, y otras puedan participar en la toma de decislones a 
largo plazo sobre el uso de las tierras que manejan. 

3.2 	 Fafta de conclencla del publlco y de sus representantes 
sobre la problematica amblental 

Mientras en los sectores del uso productivo de !a tierra, y m6s aon 
en el conservacionista, se conoce la importancla del ambiente y de su 
deterioro actual, el p~blico en general y sus representantes politicos, no 
tienen una conclencia clara de los fen6menos de degradaci6n ni de su 
importancia para la calidad de vida en el futuro; la urgencia de un manejo 
integrado generalmente no no se acepta; por otro lado, se tiene el falso 
convencimiento de que el manejo forestal induce resultados solamente a 
largo plazo. 

Un elemento clave de ausencia de voluntad politica es por otra 
parte la falta de estudios justificativos, cuantificados que puedan ser 
utilizados para el convencimiento de las autoridades y de la comunidad. 

Posibles soluclones 

Contribuir a la motivaci6n de los decisores 

Estudlo cuantificado de la importancia de los recursos naturales, 
en comparaci6n con los demos sectores agrario o de ]a economia en 
general 



Fomentar la lnstituclonallzacl6n de evento de dlfusl6n masiva y de 
sensibllizacl6n de las comunidades 

3.3 Llmitaclones tecnicas con respecto a Investigacl6n, 

demostracl6n y capacltacl6n 

3.3.1 Personal 

En toda la regl6n es muy critica la falta de personal entrenado para
la Investlgacl6n, el desarrollo y la ensefianza. Las universidades 
existentes en general est~n mal equlpadas en elcampo de recursos 
naturales, aunque se aprecian tendenclas favcrables. El personal egresado 
no tiene una formaci6n adecuadapara el manejo de los complejos procesos
Involucrados. Los cursos de capacitacl6n han sido utilizados para Ilenar 
este vaclo, pero su efectividad es solamente a corto plazo, por la rotaci6n 
tan din~mica de los tcnicos en las Instituclones. Como consecuencla se 
hace necesarlo repetir estos cursos cada vez m6s para nuevos grupos de 
tcnicos, lo que reclama una estrategia global de capacitacl6n. Otra 
caracteristica general es la falta de buenos textos de ensefianza, que
permIta masIfIcar el proceso de transferencla de conocimientos. 

Posibles soluciones 

Apoyar a )as universidades de la regl6n en la ensefianza de 
pregrado en el campo de recursos naturales 

Preparar una estrategia de capacltacl6n regional 

- IncentIvar la preparacl6n de manuales 

3.3.2 Dlfusl6n 

Para los tbcnlcos de la regl6n resulta extremadamente dificil 
informarse de proyectos exitosos de otros palses, o Incluso dentro de cada 
pals. Asimismo no disponen de lnformacl6n tecnica reclente, aplicada a 
las condiclones de la regi6n y en idloma adecuado. Esta falta de 
informaci6n proviene del alslamiento de las instituciones, de la baja
producci6n de documentos escritos sobre las experiencias locales y a ]a
falta de 6rganos aproplados de difusl6n. 
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Posibles soluclones
 

- Producir nuevas series de boletines t~cnicos 

- Promover el Intercamblo de tecnicos entre paises 

- Realizar reuniones t~cnicac" para dar a conocer las experlenclas 
logradas en zonas ecol6gicas especifIcas 

- Facillitar el intercamblo de 
redes naclonales y reglonales 

Informacl6n tLcnlca por medlo de 

3.3.3 Material gen~tico 

Una de ]as bases para la conservac16n de suelos y la 
dlverslflcacl6n de los..sistemas es la dlfus6n de enormes cantidades de 
plantas de arboles de uso multiple, fijadores de nitr6geno y frutales. SI 
bier, estas especles son de uso tradiclonal en toda la regl6n, se encuentran 
amenudo como variedades locales de bajo rendimiento y calldad. 

Posibles soluclones 

- Reforzar los programas existentes de mejoramlento gen~tico de 
6rboles de uso mltlple 

3.3.4 Tcnlcas de maneJo 

Aunque abundan en la regi6n los experimentos sobre manejo de 
especies forestales de uso m0ltiple y especies agroforestales (proyecto
regional MADELEFJA) existen aOn vacios grandes en cuanto al manejo de 
estas especies para ]a conservaci~n: control de erosi6n, renovaci6n de 
6reas degradadas, mejora de la fertilidad del suelo, capacidad de 
asoclaclOn con cultivos, etc. 

Posibles soluciones 

Apoyar la reglonalizacilr, de la experlmentacl6n con estas 
especies
 

A
 



Hacer un mayor uso de las experienclas existentes de proyectos 
especificos 

3.3.5 Proyectos plotos 

Un claro entendimlento de las pr~ctlcas tradlcionales',
evaluaciones de la percepclones de los productores sobre los problemas de 
recursos naturales, evaluaciones de sistemas modIficados en ]as fincas y 
por lo3 productores son ingredientes indispensables en la preparacl6n de 
proyectos de desarrollo exitoso. Estos estudlos s6lo pueden realizarse 
adecuadamente en proyectos pilotos, los que pueden abarcar 6reas o
 
cuencas, muy reducidas (1000 a 2000 hectireas). Existen contados 
proyectos de esta naturaleza en ]a regl6n, la mayoria en Costa Rica 
(Acosta, Puriscai), pot Jo que estas experienclas deben ser extendidas a 
otros paises y zonas ecol6glcas. 

Posibles soluclones 

- InIciar proyectos plotos de lnvestlgaci6n y transferencia de 
tecnologia 

3.3.6 Monltoreo del uso de la tlerra 

Frente a los multil'es camblos de uso de la tierra que ocurre en ]a
regl6n, llama la atenci6n ]a falta de un monltoreo preciso y efectivo de los 
procesos. El monltoreo de uso de la tierra es una actividad clave de un 
buen manejo de la misma. Demasladas tendencias no pueden set estimadas 
con base amapas parciales y desactualizados. 

Por otra parte, no existen metodologlas de trabajo, lo que resulta 
de la Imposibilidad de combinar diferentes fuentes de datos en bases 
comunes, no solamente entre paises sino tamblin dentro de los mismos. 
Adem~s algunos de los metodos usados para determinar la capacidad de uso 
de la tierra no son sufIcientemente sensibles, de manera que puedan
resultar recomendaciones desastrosas para fines de conservaci6n. 

Posibles soluciones 

Poner a funcionar en la reg16n un sistema de Informaci6n 
Geogr~f ica 



- Fortalecer la red de manejo de cuencas. 

3.4 Bajo novel de Inversion y falta de Incentivos econfmlcos 

La baja percepci6n, a nivel politico, del sentido de urgencia
relaclonado con el mal uso de la terras, la cantidad de reservas forestales 
todavia existentes en los palses (con excepcl6n de El Salvador), la
situacl6n econ6mica de los paises, y la prioridad dada a otros sectores
explican el bajo nivel de Inversi6n dedicado a mejorar el uso de los 
recursos naturales. Si blen en todos los paises existen algunas formas de
IncentIvos financieros, fiscales u otros, estos a menudo no son adecuados, 
o s6lo favorecen a contribuyentes mayores y no al campesino, quien no 
puede aprovecharse de las ventajas fiscales. 

Dado que los procesos m~s evidentes de degradac16n se observan en
tierras marginales, ocupadas principalmente por fincas pequefias, es
particularmente sensible la falta de creditos adecuados para el pequefho
agricultor, sin los cuales no se puede pensar en camblos sensibles de las 
pr~cticas actuales de uso. 

Posibles soluciones 

- Revisar los sistemas de incentivos de la regi6n 

Determinar los requerimientos de Inversiones- en pequehas 
f incas 

- Proponer nuevas modalldades de presupuestacl6n y recaudacl6n 
de fondos de y para las obras de infraestructura, con dependencia
directa de una producci6n constante de agua de buena calidad 

- Reinvertir el beneficlo econ6mico del sector forestal en los 
mismos bosques de producc16n 



4. PLAN DE ACCION PARA USO DE LA TIERRA 

4.1 Conceptual Izacl6n 

El programa de accl6n se divide en IIneas generales y lineas
 
especificas para cada una de las situaciones principales iden
tificadas en el ac~pite 2 de este documento.
 

4.1.1 Lineas de accl6n generales 

- Coordinaci6n interinstitucional para la deflnici6n de politicas de 
manejo de los recursos naturales en cada pals, priorizaci6n de treas 
claves, aprobaci6n de planes integrados y distribucl6n de 
responsabilidades claras para la acci6n. Esto se lograra a traves de 
comltes asesores naclonales, formados por representantes de las 
principales Instituciones del sector; pudindose aprovechar para esta 
acci6n el Proyecto Regional de Manejo de Cuencas. 

- Cuantificacl6n de Ia importancia de los recursos naturales, en 
comparac16n con los demos sectores agrarios o de la econornla en general 

- Revisi6n de los sistemas de incentivos en ]a regi6n en funcl6n de 
los objetivos y politicas sobre recursos naturales. 

- Apoyo a las universidades de la regi6n en la ensefianza de pregrado 
en el campo de los recursos naturales, especialmente agroforesterla y
manejo de cuencas. El entrenamiento de profesores, el desarrollo 
curricular y la producci6n de manuales ser6n acciones prioritarlas. 

- Preparac16n de una estrategia de capacltaci6n en el campo de los 
recursos naturales, que Involucre a centros regionales e instituciones 
nacionales. 

- CapacitaclOn a diferentes niveles laen regl6n, desde decisores 
hasta extensionistas. 

- Intercamblo de lnformaci6n tecnica por medio de redes nacionales 
y regionales. Ya existen algunos esbozos, sin embargo hay que impulsar Ia 
consolidaci6n de redes rnacionales en todos los paises, particularmente en 
los campos agroforestal y manejo de cuencas, agrupando tanto 



a instituciones como a t&cnicos, para el intercamblo de Informaci6n sobre 
proyectos, organizaci6n de jornadas tecnicas de campo, promoci6n y 
organlzaci6n de cursos de capacitaci6n, afinamiento de metodologias, etc. 

- Regionalizaci6n de la experimentaci6n en especies de uso mOltiple, 
fijadoras de nitr6geno y frutales para contribuir a ]a formaci6n de bases 
de datos, de los cuales se puedan derivar recomendaciones practicas para 
diversas zonas ecologicas de la regi6n. En particular se hara un mayor uso 
de las experiencias existentes de proyectos especificos, no 
necesariamente de investigaci6n, para complementar las bases de datos 
existentes. 

- Motivacion de los decisores a trav6s de seminarlos, material 
demostrativo, etc. Es de suma importancia poner en sus manos materiales 
procedentes de estudlos de caso, que demuestren la urgencia de los 
problemas, el potencial forestal y agroforestal para contrarestar estos 
problemas, asi como la importancia entre los distintos sectores. La 
experiencia de ]a OET en Costa Rica con seminarios al Poder Legislativo y 
ejecutivo a tenido resultados bastantes satisfactorios. 

-	 Educaclon de la comunidad a traves de material de propaganda, 
afiches educativos programas escolares, institucionalizaci6n del dia del 
6rbol, 	dia del agua, dia de la tierra, cortos de televisi6n, etc. 

- Difuslon masiva entre tecnicos de las experiencias locales a 
traves de nuevas series de boletines t~cnicos. 

4.1.2 	 Llnea3 de accl6n para la frontera agricola en el tr6plco 
himedo bajo 

- Analisis de la situaci6n legal de tenencia de la tierra en estas 
zonas, y en especial hacer un examen de la situaci6n legal prevaleciente en 
las asi llamadas zonas de amortiguamiento, en los limites de zonas 
protegidas. Estas zonas requieren de un estatus especial, a trav6s del cual 
los campesinos reciben un contrato de uso de la tierra por un periodo 
definido, con el compromiso de someterse a un control riguroso del uso de 
las tierras. Tambin se requiere nuevos enfoques de incentivos, los que 
deben ser lo bastante atractivos para mantener a los campesinos en las 
zonas de amortiguamiento, y sin Ilegar a ser tan atractivos, como para 
evitar las invasiones por otros grupos. 

- Desarrollo de incentivos para la repoblaci6n forestal en sistemas 
agroforestales, y no solo, como es en Costa Rica en plantaciones densas, en 



monocultivo. Aslmlsmo se requiere ampliar el concepto de repoblacl6n 
forestal a 6rboles y plantas perennes de uso mUltiple: cercas, barreras 
rompevientos, frutales, etc. 

- Desarrollo de mecanismos para que comunidades, municipios, 
cooperativas en asentamlento y otros grupos organizados, que en una forma 
u otra controlan areas de terreno, se comprometan a largo plazo sobre el 
uso de la tierras que manejan, especificamente en cuanto a 6reas 
forestales y de proteccl6n. 

- Mejoramiento genetlco de 6rboles de uso m0ltiple y manejo de 
estas especies para ]a mejora de la fertilldad del suelo y la capacidad de 
asociaci6n con cultivos. Entre estos 6rboles se haria Wnfasis en 
leguminosas y frutales en plantaciones y sistemas asociados con cultivos 
o pasturaF. 

-	 Estudlos macro-econ6micos de los requerimientos financieros en 
pequefias fincas, para asegurar el mantenimiento de la fertilidad de los 
suelos 	 a laroo plazo. Estos estudlos involucrar ian el posible uso de 

rboles 	leguminosos, en asocio con cultivos anuales o pasturas, incluyendo 
proyecclones a largo plazo de camblos en las caracteristicas del suelo, 
productividad, etc. 

- Intercambio de t~cnicos activos en la investlgaci6n y desarrollo en 
el tr6plco hOmedo bajo entre paises en forma de pasantlas. Adem~s serla 
necesarlo realizar una reuni6n tecnica regional para difundir entre 
investigadores, responsables del desarrollo y hacia decisores las 
experiencias logradas en el tr6pico hOmedo bajo. 

4.1.3 	 Liteas de accl6n especificas para la agricultura en Areas 
de ladera 

- Anallsis de los usos actuales de la tierra en estas 6reas y de su 
din~mica. 

- Para un mejor entendimlento de la sltuaci6n como base de una 
planiflcacl6n y manejo integrado y aproplado de estas zonas frbgiles y 
problematlcas se debe tomar en cuenta aspectos socioecon6micos, 
biofisicos en general y aspectos legales, organizativos y operacionales de 
las instituclones estatales en particular, en el contexto reglonal y 
naclonal. 



4.1.4 Lineas de accl6n comunes para las cuencas altas, tierras 
semlArldas susceptibles a la erosl6n y Areas rurales de 
serviclo a los centros poblados. 

- Investigacl6n y transferencla de tecnologlas en proyectos pilotos 
en varias cuencas altas de la reg16n, para disehar y evaluar, en las mismas 
fincas, los efectos de pr6cticas novedosas de manejo sobre erosl6n del 
suelo, la calidad y la dlstribucl6n del agua, la produccl6n agropecuaria, asi 
como los Ingresos y calidad de vida de los productores. Deben destacarse 
los productos inmedlatos del componente forestal para justificar su 
Inclusl6n en los sistemas existentes del pequefio agrlculter. En efecto, la 
aplicaci6n de sistemas agroforestales debe tener un empuje mayor por su 
Importancia social y su efecto positivo sobre la conservac16n del recurso 
tierra en ladera. Es de suma importancla la incorporaci6n temprana del 
pequefo agricultor, como usuario final, en el proceso de Investigacl6n y 
desarrollo. A travs de estas micro cuecas pllotos, se puede lograr un 
m~xlmo Impacto y efecto demostrativo con una Inversl6n razonable. 

- Determinacl6n de requerimlentos de inversiones para asegurar el 
mantenimlento de los recursos a largo plazo y para restaurar la capacldad 
de producci6n en tierras marginales en las cuencas altas, ocupadas 
mayoritariamente por f incas pequehas. 

- Soporte de los costos de proteccl6n y manejo de cuencas altas por 
los mismos beneficiarios. En especial es necesario el compromiso por 
parte de las agencdas financieras de Incluir fondos par3 la protecci6n o 
reforestaci6n de las cuencas altas en los presupuesto,; de las obras de 
lnfraestructura, cuando estas dependen directamente de 'na producci6n 
constante de agua de buena calidad. Asimismo las tarifas de rec.audacl6n 
de agua potable, riego, o hidroelectricidad deben ser reformuladas, para 
que Incluyan una cuota dedicada estrictamente al manejo de las cuencas 
altas. 

- Cuantificacl6r en t~rmlnos econ6micos del aporte de las 
actividades forestales, agroforestales y de producci6n energetica, asl 
corno las de conser.'acl6n a la economia de los palses, como elemento para 
convencer a los declsores de la convenlencla de apoyar este sector. Esto es 
particularmente Importante en las situaclones en que diferentes sectores 
(forestal, agricola, energia, salud, conservac16n, turismo), estan tan 
estrechamente Interrelacionados. 

- Como una de las bases para la conservacl6n de suelos y la 
dlversificacl6n de los sistemas se requlere la difusi6n de enormes 
cantidades de plantas de arboles de uso mOltiple, fijadores de nitr6geno y 



frutales. Con ese prop6slto se prev6 el esfuerzo de los programas
existentes de mejoramlento gen~tico de 6rboles de uso mOltiple,
enfatizandc la Identificacl6n de clones superlores y su multlpllcacl6n en 
masa. 

- Difusl6n de logros de proyectos exitosos a trav6s del Intercambio 
detcnicos entre palses de la reg16n, como una forma de entrenamlento en 
serviclo y a trav6s de reunlones tOcnicas para dar a conocer las 
experlenclas logradas en las cuencas altas, zonas 6ridas y zonas rurales de 
serviclo a los poblados. 

4.2 	 Programa de accl6n 

4.2.1 	Fortaleclmlento de la capacltaclin e investigacl6n 
forestal y agrotorestal en Ila regl6n 

4.2. 1.1 Promover el desarrollo de la gestl6n forestal de una manera
 
Integrada, para que asi contribuya al desarrollo sostenido de la
 
regl6n.
 

4.2.1.2 	Generaci6n y dlvulgacl6n de conocimlentos clentlflco-tecnol6glcos 
que conduzcan a la conservaclon de los recurso naturales, y en 
particular de los recursos forestales. 

4.2.1.3 	 Promover el mejoramlento de la capacidad t~cnica de los 
profeslonales y t~cnicos de las instltuclones sectorlales. 

4.2.1.4 	Preparar materlales didcticos para las actividades de 
extensionistas. 

4.2. 1.5 Apoyar y establecer proyectos demostrativos de manejo forestal, 
agroforestal y slIvopastoril. 

4.2.1.6 	 Fortalecer la red de cooperacl6n t~cnica entre diferentes 
Instituciones y proyectos del sector forestal y agroforestal. 



4.2.2 Coordlnact6n en la unlflcacl6n en sistemas de 
Informacl6n georfIca relaclonada al uso de la 
tIerra. 

4.2.2. 1 Formar un comite regional de est~ndares, con representantes de 
las Instituciones lideres de cada pals. 

4.2.2.2 Organizar reunlones tecnicas del comit6, para uniformizar los 
formatos de entrada de datos en hidrologla, manejo de suelos, uso 
de la tierra e impacto amblental. 

4.2.2.3 Organlzar cursos de capacitaci6n en manejo de sistemas de 
Informacl6n. 

4.2.2.4 	 Producir evaluaclones de datos y mapas a nivel de ]a reg16n. 

4.2.3 Sistematlzar una metodologla para la clasitlcacl6n 
de la capacidad de uso de la tierra en la regl6n. 

4.2.3.1 	 Reallzar una revisi6n de los sisternas de clasificaci6n de )a
capacidad de uso de ]a tierra existentes en los paises de la regl6n. 

4.2.3.2 	 Presentar una propuesta que Indique las acciones a realizar para

sistematizar una metodologla.
 

4.2.3.3 	Lograr la aceptaci6n oficlal del sistema, mediate la convocatoria 
de especlalistas, demostrac1ones, etc. 

4.2.4 	 Proyecto Regional Agroforestal. 

4.2.4.1 Integrar una misl6n de FAO de tres t6cnlcos, reposables de visltar 
los goblernos de los palses de )a regi6n, al igual que contactar con 
GISA, para dar a conocer la experienclas desarrolladas en El Sal
vador y 	determinar el Inter6s, conveniencla y viabilidad de parti
cipar en el proyecto regional. 

4.2,4.2 Elaucrar un perf iI de proyecto regional que incluya la
 
observacIones y sugerenc a de los gobiernos.
 



- Con base a recomendaclones de ]a Misl6n, organizar y desarrollar, 
en el marco del PAF-CA un seminarlo-taller con la partlcipacl6n de 
especialista de IaRed de Cooperacl6n Tkcnlca Agroforestal de la 
FAO para )a reg16n y de los otros funcionarios designados por los 
gobiernos, a fin de analizar el perfil de proyecto y propiciar un 
intercamblo de conoclmlento y experienclass existentes en cada 
uno de los palses. 

4.2.5 	 Manejo raclonal de bosques naturales. 

4.2.5.1 	 Dar asistencla t~cnica apropletarlos de tierras bajas,

industriales y grupos campesinos que esten manejando bosques
 
natural.
 

4.2.5.2 	Disehar lineas de accl6n para el manejo de estos bosques. 

4.2.5.3 	Establecer cuatro 6reas pIlotos con un total de 10,000 hect6reas 

4.2.5.3 	Establecer 20 pequehos proyectos que den informacl6n sobre el 
manejo del bosque. 

Se suglere incluir NIC, BEL y PAN. 

4.2.6 	 Desarrollo de cuencas fronterizas. 
Para una mayor compresl6n de estas acclones ver el documento 

titulado "Desarrol ode Cuencas Fronterizas". 

4.2.6.1 Desarrollo de IaCuenca Hldrogr~fIca Fronteriza La Paz. 

- Estudlo hidrol6glco. 

- Identlflcaci6n de palsajes y marco estructural. 

- FislografIa. 

- Identlficaci6n de cultivos, animales, bosques y vida silvestre 
promisorios. 

- Identificacl6n y cuantiflcacl6n de problemas amblentales. 

- Taxonomia de los suelos. 



- Evaluaci6n y tipo de uso de la tlerra. 

- An~isis instltucional 

- Caracterizac16n econ6mica, social y cultural 

- Gestl6n de planes, programas y proyectos. 

- An lisis de objetivos principales de las 6reas silvestres. 

4.2.6.2 Desarrollo de la Cuenca Muitinacinal del Rio Lempa. 

- Gestl6n de un comit6 multInacional. 

- Identificar las areas de interes, el nivel de importancia y las 
alternativas de gesti6n. 

- Identificar a las instituciones, sectores y comunidades 
involucradas en las reas de InterLs para el Plan de ordena
miento y manejo. 

- Lograr ]a participaci6r, y representaci6n adecuada de los 
Involucrados en el area de estudIo y desarrollo. 

- Definir el area de influencia y la interaccl6n con el 6rea de 
interes propiclando claramente ]a comprensi6nde los particl
pantes.
 

- Predecir el efecto en el tlempo, compromisos, benefIclos y 
alcances del plan propuesto. 

- Deflnlcl6n clara de la partlcipaci6n del estado y de la 
comunidad en el conjunto de acclones previstas. 

- Inducir, concertar, promover y formular acclones concretas, 
reales y de acuerdo a la capacidad y requerimlentos minimos de 
acci6n. 

- Gest16n esencial que garantice los recursos econ6micos y 
financieros para el estudio e lmplementaci6n de acciones, 
necesidades de capacitacl6n, investigaci6n y monitoreo. 

- Desarrollar acciones para consolidar una segunda etapa 
(proyecto de Inversl6n). 



4.2.6.3 	 Desarrollo de la Cuenca del Golfo de Fonseca. 

- Instalar un comtt6 Internacional de coordlnacl6n de 
representantes de alto nivel de los palses participantes. 

- Desarrollo de dos sub-proyectos en dos fases cada uno: una 
fase de evaluaci6n de los aspectos biofIsIcos ysoclo 
econ6micos la cual define con mayor precisi6n, dentro de las 
dos areas principales, la priorldad en cuanto a sujeto ycuanto 
aespaclo. En esta fase se define tambi~n las acciones a tomar 
en la segunda fase en cuanto a apoyo local e Internaclonal. 

4.2.6.4 	 Formulaci6n del Plan de Manejo para la Cuenca Internaclonal del 
Rio San Juar, 

- Primera etapa de prediagn6stlco y planifIcaclon de la segunda 

fase. (sels meses) 

- Inventarlo de la lnformacl6n existente. 

- Identlflcacl6n de los proyectos y actIvidades en la cuenca con 
Impacto significativo en los recursos del otro pals o en las 
aguas compar0idas. 

- Inventarlo de proyectos en los dos palses, programados para 
los pr6xlmos ahos. 

- Identlficacl6n de los requerimlentos de informacl6n para la 
elaboracl6n del dlagn6stlco de la cuenca. 

- Cuantlflcacl6n del costo de los estudlos adiclonales necesarios 
para complementar el dlagn6stlco y de los requerimlentos de 
recursos humanos y materlales. Programacl6n detallada do los 
estudlos del dlagn6stlco y preparacl6n del presupuesto de la 
segunda etapa. 



4.5.6.5 Proyecto para la Cuenca del Rio Slxaola. 

- Formacl6n de un equipo bi-naclonal para fijar ]as directrices 
generales del proyecto. 

- Levantar el Inventarlo de la Informaci6n existente y evaluar
los planes existentes para el desarrollo de la cuenca del 
Rio Sixaola. 

- Llevar acabo los estudlos necesarlos para completar el plan
maestro, de ser necesarlo yelaborar el diagn6stico de la cuen
ca para su aprovechamlento sostenido, y buscar la financiacl6n 
para su Implementaci6n. 

5. Acclones priorizadas en la Mesa Redonda Regional 

A contlnuaci6n se presenta el cuadro resumen de las principales
acclones priorizadas en la Mesa Redonda Regional, celebrada en Managua
Nicaragua en el mes de Setiembre recien pasado. Estas acciones ser~n la
base del PAF-CA aejecutar para el 6rea foresterla en el uso de la tierra. 



FORESTER.A EN EL USO DE LA TIERRA
 

TEMA: USO DE LA TIERRA
 

PROBLEMAS 

la magnitud del abu-
so de la tierra 

Falta de marcos 
legales 

Bajo nivel de 
inversi6n 


Insuficiencia de 
personal calificado 
en manejo de ]a 
tierra 

Deficiencia en la 
extensi6n agricola 
y forestal 


Excesiva concentra-
cion poblacional en 
tierras forestales 

OBJETIVOS 

1. Coordinar el moni:3reo del 
estado del uso de ]a tierra 
en ]a regi6n 

2. Ayudar alos paises a 
mejorar sus marcos lagales 
referentes al uso de l tierra 

3. Presentar alternazivas 
parea aumentar la inversi6n 
en el mejor uso de la zierra 

4. Integrar el conocimiento a 
nivel de distintas disciplines
profesionales del papel del 
6rbol en el buen uso de la 
tierra 

5. Ayudar en la preparaci6n 
de estrategias y medios de 
transferencia de tecnologia 
relacionados al uso de ]a
tierra 

6. Ofrecer alternativas de 
uso sostenible de ]a tierra 

PROGRAMA DE ACCION 

1. 1 Sistema de informaci6n 
geogr6fico 

2. 1Apoyo al mejoramiento 
de la legislaci6n 

3. 1 Incentivos para el 
mejor uso de la tierra 
3.2 Mecanismos de canje 
de deuda 

4. 1Relevancia curricular 

4.2 Fortalecimiento t~cnico 
a los centros de enseianza 

5. 1 Transferencia de 
tecnologia agroforestal 

ACCION CATEGO ESTADO 

ACCION 

1 1.1 Unificci6n de los SIG E PREF 
relacionados con el uso de ]a
 
tierra
 

2. 1.1Unificar la clasific.- E PERF 
ci6n de la capacidad de uso 
de la tierra (Instituciones) 

INSTITUCIONES 

CONSERVACION 

5. 1.1 Proyecto regional I PERF 
agroforestal 

6. 1Pr6cticas agroforestales 6. 1.1 Fortalecimiento de la I PROY 
capacitaci6n e investigaci6n 
forestal y agroforestal 
(CATIE/FINNIDA) 
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FORESTERIA EN EL USO DE LA TIERRA
 

Fronteras politicas 
en conflicto con el 
manejo del uso de la 
tierra 

I = inversifn. 

7. Fomentar la cooperaci6n 
internacional para el manejo 
de cuencas y areas protegidas 
fronterizas 

E =estudios/idea 

6.2 Manejo racional de 
bosques naturales de 
latifoliadas 

7. 1 Desarrollo de cuencas 
fronterizas 

7.2 Desarrollo de areas 
silvestres fronterizas 

6.2.1 Manejo racional de I EJEC 
bosques naturales 
(CATIE/ROCAP) 

7. 1.1 Rio Paz I PERF 
7.1.2 Rio Lempa I PERF 
7.1.3 Rio Golfo Fonseca I PERF 
7.1.4 Rio San Juan I PERF 
7.1.5 Rio Sixaola I PERF 

7.2.1 LaAmistad I PERF 
7.2.2 SI-A-PAZ I PERF 
7.2.3 Trifinio I PERF 
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