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PRESENTACION 

Como resultado de una reunl6n de directores de los Serviclos Fo

restales Centroamericanos, organizada en Noviembre de 1989, auspiclada 

por el Proyecto de ProducclOn de rboles de Uso MUltiple del CATIE, los 

Ministros y Viceministros, de los palses de la reg16n solicitaron a la FAO, 

retomar el documento "Plan de Accl6n For stal para Centroamerica", ela

borado por el CATIE en 1987 a solicitud de la misma FAO, para que fuera 

actual izado y sometido a consulta para su ejecuclOn. 

El documento que hoy presentamos fue reformulado y sometido a 

una primera consulta con todos los Servicios Forestales de la regl6n, con 

las observaclones recibidas se prepar6 un segundo borrador el cu~l sirvi6, 

como documento de discuslon en la Mesa Redonda Regional celebrada en 

Managua, Nicaragua en Setlembre de 1990, retomando las recomendaciones 

y observaciones de ]a misma se prr%%rpdl0 a preparar esta ultima version, la 

que se utilizara como base para la formulacl1n del Plan de Acc1On Forestal 

para Centroamerlca. 
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CONSERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES TROPICALES 

I.JUSTIFICACION DE LA PRIORIDAD 

A pesar de su pequetia extensi6n, America Central es una de las 
regiones del mundo con mayor diversidad biologica. Esto se debe a su 
varlaciOn climatica y altitudinal, y a su compleja geologia, sue!os, 
patrones de drenaje y tipologia costera. Ademas, la region funciona como 
puente biologico y zona de mezclas entre la flora y fauna de Sur y 
Norteamerica (18). 

El hombre ha habitado el istmo por mas de 10.000 afos; la region 
fue sede de culturas precolombinas muy avanzadas, como la Maya. Estos 
grupos encontraron usos para cientos de las especies forestales de la 
region, incluyendo cultivos de importancia en ]a agricultura mundial 
moderna. El mejoramiento genetico de estos cultivos depende de la 
conservacion y valorizacion de cultivares primitivos y especies silvestres 
de los cuales fueron derivados. 

Todavia existen poblaciones considerables de indigenas en America 
Central, la mayoria viven dentro de areas silvestres grandes y remotas. 
Estudios etnobotanicos muestran que estos grupos poseen mucho 
conociniento sobre ]a utilidad de variadas especies (29). Investigaciones 
han demostrado que numerosas plantas utilizadas, tienen ingredientes
activos Otiles contra distintas enfermedades. La valorizacion completa de 
este conocimiento requerira de decadas, y no podra realizarse sin la 
conservacion de las areas silvestres de las cuales los indigenas dependen 
para su subsistencia. 

La region es el origen de arboles tropicales de gran importancia 
para prograrnas de reforestacion a nivel mundial, como Pinus caribea 
Pinu oocara. Pinus tecunumanii y Leucaena leucocephala (8,23). El 
manteniminto de poblaciones silvestres de estas especies es vital para 
su continuo mejoramiento genetico. Asimismo, muchas de las semillas de 
estas especies utilizadas en programas de reforestacon, se colecta de 
poblaciones sivestres de America Central. Por lo tanto es particularrnente 
importante, conservar rodales estandar con caracteristicas superiores 
donde se toman medidas para prevenir la "contarnilnacion ger, tica" (35). 
Esto es particularmente importante con especies lehosas de alto valor, 
debido a la dificultad de almacenar polen y semillas viabies de tales 
especies por largos periodos (36). 



La diversidad genetica de los bosques centroamericanos es solo 
uno de los muchos valores por los cuales los conservaci~n es importante. 
La extracci6n y procesamiento de la madera y sus derivados genera muchos 
empleos e ingresos. Los bosques en areas montahosas de fuertes 
pendlentes, suelos infertiles y alta precipitacl6n aseguran el flujo 
sostenido de agua de alta calidad para desarrollar proyectos de recursos 
hidricos. America Central es una region sin reservas importantes, hasta la 
fecha, de combustibles fosiles, y depende en gran parte del 
aprovechamiento del potencial hidroelectrico para sus necesidades 
energeticas. La deforestacidn reduce la vida util y factibilidad de 
proyectos hidroelectricos. Ademas aumenta el riesgo de inudaciones, 
deslizamlentos y sequlas, asi como la tasa de sedimentaci6n en represas y 
sistemas de riego y los costos de tratamiento de agua potable. Esto es 
particularmente importante en las tierras bajas de la Vertiente Pacifica 
de la region, donde se concentra gran parte de los mejores suelos y centros 
de poblados, pero que tienen una epoca seca prolongada. 

El aumento de la poblacion urbana y la degradacion ambiental en la 
region ha aumentado la demanda para oportunidades de recreacion al aire 
libre en areas protegidas. El turismo orientado a los amantes de ]a 
naturaleza, investigadores y grupos universitarios que visitan las areas 
protegidas tambien han aumentado, particularmente en Costa Rica y Belize. 
El turismo produce importantes beneficios para las economias nacionales y 
para poblaciones rurales en reas de poca aptitud agricola. Ofrece 
oportunidades de educar a los visitantes sobre los valores y la importancia 
de la conservacion y uso sostenido de bosques naturales. 

Mas del 50 %del territorio de America Central no tienen vocacion 
agricola (18). Algunos de estos terrenos, por sus pendlentes, aislamiento, 
clima y suelos, y por la presencia de ecosistemas de gran valor cientifico 
y recreativo, no son aproplados para manejo silvicultural sostenible. Sin 
embargo, muchos ecosistemas de menor complejidad floristica y bosques 
secundarios podrian ser manejados para produccion sostenida de madera 
para aserrio, lena, carbon, taninos, pulpa y postes, asi como plantas 
ornamentales, medicinales y fauna cinegetica, sin afectar en gran medida 
la belleza escenica, diversidad biologica o la producciOn hidrica de tales 
6reas (5). 

La conservaclon de la cobertura forestal tiene una importancia que 
va aun ms alia de las costas de la region, la pesca es una fuente 
importante de divisas, trabajo y proteinas en America Central. 



La erosi6n en cuencas degradadas aumenta la sedimentac!6n en r',os, lagos, 
esteros, arrecifes coralinos y aguas costeras, que reduce la producciOn 
pesquera. Muchas especles muy codicladas en la b1 dustrla pesquera 
dependen de los manglares durante parte de su ciclo de vida. As~mismo, los. 
manglares tienen importancia en ]a estabilizacl6n de las costas para 
producc1On de lefia, carb6n, postc, y taninos. En muchas partes de la 
vertlente pacifica de la regi6n, los manglares son los Oltimos reductos 
forestales que quedan (5). 

Para millones de centroamericanos que practican actividades de 
subsistencia, plantas y animales silvestres de bosques naturales forman 
parte Importante de su dieta. Muchas especles son utilizadas en la 
medicina casera, en construcci6n, artesania y para lefia. La eliminaci6n de 
los bosques de los cuales dependen estos pobladores marginados tendria 
consecuencias negatIvas para su bienestar. 

A pesar de ]a importancia ae los bienes y servicios que proveen, 
los bosque de America Central estan gravemente amnenazados. La tasa 
regional de deforestaci6n supera ]as 400 000 hectareas por aio, y casi dos 
tercios de todos los bosques naturales de la regi6n ya han sido 
deforestados, ]a mayoria en las iltimas tres decadas (18). Aunque el 
problema de la deforestaciOn es tin fen6meno mundlal, en Am~rica Central 
el proceso es mas acelerado, En menos de 20 afos, los (nicos remanr'ntes 
lmportantes de bcsque nativos en la regi6n seran aquellos legalmente 
protegidos y efectivamente manejados. Aun estos seran cada vez mas 
amenazados por invacl6n de agricultores migratorios y ganaderos, la 
extracci6n forestal ilegal y por el empobrecimiento genetico y perdida de 
especies debido al aislamiento de reductos forestales (18). 

2. IDENTIFICACION DE LAS PRINCiPALES TIPOS DE SITUACIONES 

En la regi6n centroamericana, la diversidad ecol~glca y la 
complejidad de patrones de asentamlentos humanos han dado lugar avarias 
situaciones particulares que Cs necesario tomar en cuenta en la 
planificaclOn de esfuerzos por conservar el patrimonio natural regional. 
Algunas de la situaciones mrs comunes son: 



2.1 Tlpos de Areas naturales 

2. 1.1 Grandes Areas pristinas 

Particularmente en Areas remotas de mayor precipitaclOn, 
pendlentes muy fuertes y suelos infertiles de la vertiente atl~ntica, 
existen todavia algunas Areas con extensiones de m~s de 100 000 
hect~reas de bosques naturales contiguos, de gran diversidad ecol6glca. A 
menudo estas areas tienen variacl6n altitudinal que se extiende desde la 
costa o cerca del nivel del mar hasta la cordilleras mAs altas, conteniendo 
asociaciones ecol6gicas Onicas ofreciendo las mejores posibilidades de 
mantener poblaciones viables de especies raras y en peligro de extinciOn y 
que requieren grandes Areas para su mobilizacion; estas incluyen los 
felinos, avs rapaces mayores, y especies de plantas de baja densidad 
poblacional. La mayoria de estas areas albergan poblaciones indIgenas que 
dependen de la utilizacl6n de los recursos en forma tradicional que no 
causan grandes alteraciones permanentes del medio ambiente. 

En America Central la regi6n pristina mAs grande se ubica en La 
Mosquitla del Oriente Nicaraguense, una vasta regl6n de 5 millones de 
hect~reas, conteniendo pantanos, esteros, bosques Iluviosos costeros, 
sabanas de pino y Areas montahosas de bosque hOmedo tropical y una 
poblaci6n hutrana muy baja. Otras regiones igualmente extensas se 
encuentran en La Mosquitla del este de Honduras, la Cordillera d,. 
Talamanca de Costa Rica, areas adyacentes del occidente de Panama, la 
Provincia de Darien y Comarca de San Blas en el oriente de Panama, El 
Peten en el norte de Guatemala y bosques adyacentes en el sur de Belize 
(16). 

2.1.2 Reductos con bosques menores 

La mayoria de America Central, particularmente en las reglones 
mts secas y la Vertiente Pacifica, esta cubierta por paisajes 
predominantemente culturales. Los ecosistemas naturales remanentes 
son reductos pequefios y medianos, en pocos casos de ',asta 100 000 
hectareas, pero en su mayoria de menos de 20 000 hectareas y rodeados 
por areas dedicadas a usos agropecuarios y urbanos. A pesar de su 
extenci6n reducida, estas Areas pueden tener enorme importancia en la 
produccl6n hidrica, produc.l6n de madera y productos forestales menores, 
asi como turismo y recreacl6n, promoc16n de la investigaci6n cientifica y 
educaci6n ambiental, protecci6n de diversidad genetica y prevenci6n de 
desastres naturales que se podrian derivar de su mal uso. 



Un caso especial de los reductos forestales menores rodeados por 
agroecosistemas son los bosques nubosos de las cordilleras altas de 
America Central, su Importancla estriba en garantizar la produccion 
hidrica para proyectos de agua potable, hidroelectrica y riego. Medianto 
intercepciOn horizontal directa de agua de las nubes, estas 6reas producen 
agua en forma sostenida durante todo el afro en cantidades aOn mayores de 
lo que su alta preclpitacl6n orogrWfica Indicaria, dMndoles una importancia 
especial en el manejo de cuencas criticas en la regi6n. 

2.1.3 	 Los pinares y otros ecosistemas forestales con mayor
 
potenclal para produccl6n slIvicultural sostenlda
 

En la 	 mitad norte de America Central, particularmente en 
Nicaragua, Honduras, Guatemala y Belize existen extenciones muy grandes 
de bosques de pinos, que requieren manejo o manipulaci6n activa para 
mantener su estado climax. Estas areas tienen potenclal para ser 
extensivamente utilizados en forma sostenible por el hombre. Los suelos 
donde se ubican son de poca aptitud agricola, pero aptos para manejo 
forestal en muchos casos; ademas existe una larga tradici6n de uso en la 
region 	 para la madera de aserrio y lefa. Estos bosques son fuente 
importante de semillas para programas de reforestaci6n a nivel rundial, 
son utilizables para proyectos de reslnaci6n, pueden contribuir a la 
produccion hidrica sostenida y pueden ser importantes para el desarrollo 
de actividades de recreaci~n al aire libre y producci6n de fauna cinegetica 
(18). 

Au1,.;ue en America Latina en general, la proporciOn de 
deforestacion en bosques de coniferas es mayor que en latifoliadas, en 
centroamerica esto no es el caso. Sin embargo, la sobreexplotaci6n de 
rodales de pino mas accesibles, el control inadecuado de los incendios y 
las practicas ineficientes de la industria forestal han contribuido a un 
marcado descenso en las reservas de madera aprovechables en estos 
bosques. Asimismo, en muy pocos casos se han manejado bajo el concepto 
de uso mOltiple. 

Adem~s de los pinares, exIsten otros ecosistemas forestales 
naturales en la region que tienen gran potencial para el manejo extensivo, 
aunque no existe tanta tradici6n o experiencia en su utilizaci6n como en el 
caso de los pinares. Un ejemplo lo representa los manglares, 
particularmente en Panama, donde cubren m~s de 250 000 hectareas ( casi 
el 10 %de la cobertura foresta! del pals). Otros bloques grandes como en 
Sierpe-Terraba, en Costa Rica; el Golfo de Fonseca en Nicaragua, Honduras 



y El Salvador; y el bosque de El Manch6n en Guatemala, tienen potencial 
para el manejo intensivo a escalas Industriales para lefha, carbon, postes 
y taninos. Otros manglares de menor tamaho que pueden ser aprovechados a 
nivel local, son Monterrico en Guatemala y Barra de Santiago en El 
Salvador. 

Otros ecosistemas forestales con p3tencial para el manejo 
intensivo incluyen los bosques anegados de Cativo (Prioria cpalfera), Orey 
(Campnospera sp.) y otras especies particularmente en las tierras bajas 
del sureste de Nicaragua: costa Atlantica de Costa Rica y provincias de 
Bocas del Toro y Darien de Panama. Los bosques de altura de Quercus, 
particularmente en el occidente de Panama, Talamanca y Cordillera Central 
de Costa Rica y el Altiplano de Guatemala tambien tienen potencial para el 
manejo silvicultural permanente 

2.2 	 Estado actual del sistema de areas protegidas, manejo de 
bosques naturales e Investigacl6n de recursos gen~tlcos 
forestales en America Central 

Hasta hace 20 afios, poco se habia logrado para establecer un 
sistema subregional de areas protegloas, tecnificar el manejo 
silvicultural de bosques naturales, manejar la fauna sllvestre o valorizar 
los recursos geneticos forestales en America Central. 

En todos los paises centroamericanos han habido esfuerzos por 
definir prioridades de establecimiento de diferentes categorlas de areas 
protegidas, cada una con distintos objetivos y caracteristicas. Las 
categorias de manejo mas comunes en la region son el parque nacional y la 
reserva forestal, pero otras categorlas tambien han sido utilizadas, tales 
como reserva indigena, monumento nacional (cultural o natural), refugiu o 
santuario de vida silvestre, zona protectora, reserva nacional y reserva 
biol~gica o biotopo (i9). 

Ademas de 3u protecci6n legal nacional, varlas areas protegidas de 
la regi6n han sido reconocidas como sitios de patrimonio mundial bajo la 
Convencl6n sobre el Patrimonjo Mundial. Estos sitios incluyen el Parque 
Nacional Darien y las fortificaclones coloniales del Parque Nacional 
Portobello en Panama; el complejo de reservas de la Cordillera de 
Talamanca, en Costa Rica; el Parque Nacional Tikal, Monumento Nacional 
Quirigua y Ciudad Colonial de Antigua, en Guatemala; y el Monumento 
Nacional Ruinas de Copn y la Reserva del Rio Platano en Honduras. 



Tres de estas areas: Rio Pltano, Talamanca y Darien tambien forma parte 
de la red mundial de reservas de la bi6sfera basado en la importancia de 
los ecosistemas representativos que conservan y su potencial para la 
Investlgacion, capacitaci6n, mantenimiento de la conservac16n con el 
desarrolIo. 

Una evaluaci6n del progreso logrado en ]a conservacion de los 
rec~rsos naturales y culturales en los paises de America Central, presenta 
dos facetas contradictorlas.(Sistema Nacional de Areas Silvestres 
Protegidas de America Central, Plan de Accion 1989- 2000)"por un lado 
las 6reas silvestres protegidas se han multiplicado de solo unas 30 en 
1970 hasta m~s de 300 en 1987. Si se incluyen las Reservas Indigenas, el 
area total bajo protecci6n excede de los 4. millones de hectareas, casi el 
8 %del territorio de la region, lo cual puede interpretarse como un logro 
de extrema importancia. Por otro lado, las tendencias socioecon6micas en 
America Central y los patrones generalizados de explotaci6n de los 
recursos naturales y de uso de la tierra, vienen provocando una serie de 
consecuencias negativas para el ambiente. El Perfil Ambiental Regional 
de America Central(Leonard 1986) expone estas consecuencias, destacando 
]a perdida de los bosques, la degradac16n de tierras el deterioro de cuencas 
hidrograficas, la destruccion de recursos costeros y de la vlda silvestre, 
el abuso de plaguicidas y la consecuente contarninacion arribiental. La 
concurrencia de estos fenomenos en las decadas de los 80, supone una 
seria crisis coyuntural en el desarrollo politico y econ6mico de America 
Central, la cual se pone de manifiesto en diversos grados y matices, como 
inestabilidad politica agitaci6n social e incluso confrontaci6n militar. 
Factores subyacentes que afectan a una poblac16n en r~pido crecimiento, 
como son la pobreza, desnutrici6n e insalubridad, agravan mas aOn la 
crisis, cuya base fundamental se encuentra en la disminuclOn y 
degradacion de los recursos naturales". 

En el campo de manejo de bosque naturales, particularmente en el 
caso de los pinares, ha habido un fuerte incremento en la investigaci6n 
silvicultural y en los programas de manejo. En el caso de latifoliadas 
existen ejemplos da manejo que se esta realizando en la Zona Atlantica de 
Costa Rica con bastante buenos resultados que valdria ia pena aprovechar. 
En semillas, la regi6n se ha convertido en una de las principales fuentes 
mundiales de abastecimiento de semilla de alta calidad para proyecto- de 
reforestaci6n. Investigaciones de procedencias superiores han mejorado 
las caracteristicas y crecimiento de especies claves. 



En los Oltimos aos, ha existido tambi~n mayor nfasis en la investigaciOn 
del potencial de manejo de manglares, bosque anegados, robledales, y de 

bosques secundarios, y un esfuerzo mayor por identificar especies nativas 
no tradicionales con aptitud para reforestaci6n en gran escala. 

El apoyo publico y de decisores para la conservacion tambi~n ha 
aumentado, debicO al impacto de la incorporacion de !a educac1on 
ambiental en el curriculum escolar a los programas de divulgacion sobre 
la importancla de la conservaciOn por parte de las instituciones 
gubernamentales y a una red cada vez mas fuerte de ONGs 
conservacionistas en ]a region. 

Gracias a la existencia de programas como el de Areas Silvestres 
en el CATIE, o a] de Manejo de Vida Silvestre en la UNA, Costa Rica, ambos 
a nivel regional, se ha podido aumentar la cantidad de personal capacitado 
en las agencias de conservacion, permitiendo aunar esfuerzos con algunos 
logros de Importancia, como son: En Laguna de Jocotal en El Salvador, el 
control de la cacerla y construcci6n de nidos artificiales ha permitido un 
aumento en la poblaci6n de piches (Dendrocygna sp) de 50 a 300 , y el 
inicio de cosecha de huevos controlado por los vecinos. En Panam6 el 
Smitsonian Tropical Research Institute (STRI) esta Investigand.) el 
potencial de cria de dos especies muy codiciadas, iguana (Iguana iguana) y 
tepezcuintle (Cuniculus paca), en cautiverio y semi-cautiverio. Sin 
embargo, sigue muy preocupante la exportaci6n de grandes cantidades de 
Iora y guacamayas de Honduras sin ninguna base cientifica, y el papel de 
Guatemala, El Salvador y Panam como puentes de envio de embarques de 
productos de fauna tomados ilegalmente en otros paises (33). 

En el campo de la Biologla y Ecologla, aunque ha aumentado la 
cantidad de programas universitarios en la regi6n, estos tienden a 
enfatizar ]a "biologia de laboratorio", la preparaci6n de profesores de 
ciencias a nivel de colegio, la educaci6n b~sica de profesionales de las 
ciencias medicas y de bi6logos marinos orientados a la industria pesquera 
y al acuacultura. 

La Organizaci6n de Estudios Tropicales (OTS) en Costa Rica y el 
STRI en Panam6 son instituciones lideres a nivel mundial en el 
entrenamiento y la investigaci6n sobre ecologla tropical. En los Oltimos 
ahos, empero, la OTS y STRI han logrado capacitar un nOmero creciente de 
centroamericanos en ecologla tropical mediante becas para 
investigaciones y oportunidades de empleo como asistentes de 
investigadores extranjeros en sus estaciones de campo. 



Sin embargo, no existe Instituclones similares en los otros paises de la 
regi6n y OTS y STRI no tienen programado expandir sus operaciones al 
resto de la reg16n. 

Con el apoyo de jardines botanicos, el Instituto de Blodiversidad de 
reciente creac16n en Costa Rica, museos de historia natural y 
universidades extranjeras, sigue adelante el inventario slstemktico de la 
fauna y flora de la region, aunque falta taxOnomos y presupuestos 
operativos para programas de investigact~ir de la diversidad. Lo mismo 
aplica a las investigaciones etnobotanicas y de investigaci~n de 
propledades y compuestos Otiles de plantas silvestres. 

3. PRINCIPALES PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES 

Las limitaciones descrItas en las otras secciones de este 
documento en su mayoria tambien afectan la conservac16n de ecosistemas 
forestales y sus recursos geneticos en America Central. Aqul se 
concentran en una descripci6n de once problemas principales que limitan 
Incorporar a los ecosistemas forestales como parte de desarrollo 
sostenido de los paises de la region. 

3.1 	 Falta de conclentizacld6n publlca y de decisores sobre 
la Importancla de projramas de conservaci6n. 

Es necesario que los decisores y el publico en general reconozcan 
el deterioro de los ecosistemas forestales como un problema de ]a misma 
magnitud y prioridad que la recuperacion econOmica, seguridad nacional o 
provision de los servicios b~sicos de ]a poblaclon. 

Posibles soluclones 

Incorporar la educaciOn amblental en el curriculum escolar en toda 
la regi6n 

Incluir 	 cursos obligatorlos sobre la conservac1On de recursos 
naturales en programas universitarios para agrOnomos, ingenieros 
civiles y economistas 

Fortalecer ONGs conservacionistas 



Ofrecer programas de dlvulgaci6n amblental, utilizando medios 
masivos de comunlcacl6n 

Llevar a cabo talleres, viajes de estudlo, preparar ayudas 
audiovisuales y documentos ejecutivos para convencer a los 
decisores sobre la importancia de la conservaci6n 

3.2 	 La falta de Instrumentos legales adecuados para 
garantizar la conservacl6n de los recursos naturales 

En la mayoria de los palses de la reg;on la legislacion sobre la 
conservacion de ecosistemas forestales es dispersa, confusa, 
contradictoria y anticuada. No asegura la protecci6n y manejo adecuado de 
las areas protegidas y los bosques naturales productivos y no incentiva la 
investigaci6n, y desarrollo de recursos g~neticos forestales. En toda la 
regi6n, se requiere revisar y fortalecer la legislaciOn nacional y estudiar 
la conveniencia de ratificar varias convenciones internacionales con 
respecto a la conservaci6n. En lo posible las constituciones politicas 
deben ser reformadas para incorporar la conservaci6n y uso sostenido de 
los recursos naturales como una responsabilidad del Estado, tal como se 
ha logrado recientemente en El Salvador y Guatemala. 

3.3 	 Falta de politicas gubernamentales claras y fuertes 
respecto a la conservacln de los ecosistemas forestales 

En todos los paises de la regi6n la importancia relativa dada a la 
conservacl6n y manejo de ecosistemas forestales es muy baja. Es 
necesario que el establecimiento y manejo de areas protegidas y reservas 
de recursos geneticos in-situ, se considere parte fundamental del proceso 
de planificaciOn de uso de ]a tierra, hay que incluir fuertes componentes 
sobre manejo y conservaci6n forestal en los planes nacionales, regionales 
y sectoriales de desarrollo, como los que se han preparado en Costa Rica 
(nacional) y Panama (Provincia de Bocas del Toro). Tambln se requiere 
politicas coherentes sobre el uso y la colonizaci6n de la tierra, derechos 
indigenas, pr~stamos bancarios, y mitlgacin del Impacto ambiental de 
proyectos de desarrollo. 

Asimismo es necesarlo que las agencdas bilaterales y 
multilaterales de apoyo reformulen sus politicas para apoyar m s los 
programas de conservaci6n en la region. 

J, 



3.4 	 Falta de estructuras Instituclonales adecuadas para 
asegurar el manejo de ecosistemas naclonales 

Para lograr ]a conservaci~n y el rnanejo de los ecosistemas 
forestales de America Central se requieren instituciones bien 
estructuradas para enfrentar la amenaza que se cierne sobre los bosques 
de la regi6n y para maximizar su producci6n din bienes y servicios. La 
dispersion y traslado de responsabilidades entre muchas instituciones, y 
la falta de organismos responsables de la conservaciOn de fauna y areas 
silvestres en algunos paises son problemas mayores. Hay que estudiar los 
mecanismos de restructuracion necesarios para maximizar el impacto y la 
ineficiencia de programas de conservacion. 

3.5 	 Falta de flnanclamlento adecuado para agenclas, 
programas y proyectos de conservacidn en general. 

Los presupuestos asignados a las agencias gubernamentales y ONGs 
que tienen que ver con la conservaci6n no son suficientes para lograr la 
conservacion y manejo de los ecosistemas forestales de ]a regi6n. Es 
necesario fortalecer los presupuestos nacionales ordinarios para tales 
programas, mediante la internacionalizaci6n de costos, cobrar iropuestos 
y tarifas justas por explotacion de madera, visitas a areas protegidas, 
licencias de pesca y caza, venta y exportaci6n de fauna, etc, y lograr que 
los fondos recaudados pasen a las agencias encargadas de tales programas. 
Hay que lograr que las agencias bilaterales y multilaterales incrementen 
su aporte aprogramas de conservaci6n. 

3.6 Presl6n ejercida por poblaclones rurales marginadas. 

El mejoramiento y estabilizacibn del uso de la tierra en zonas 
adyacentes es un requisito para amortiguar las amenazas a las areas 
protegidas y bosques naturales de America Central. Hay que fortalecer 
prograrnas de diversificacion, cr~dito, mercadeo y extension agricola, 
mejorar el uso y la tenencia de la tlerra, fomentar la organizac16n de 
cooperativas y otros grupos organizados, mejorar los programas de saluo, 
educaci6n y obras publicas en tales areas. En el manejo de las areas 
protegidas y bosques naturales se debe crear oportunidades de empleo y 
fomentar la vnta de productos agricolas y artesanaes. La extracci6n de 
productos forestales como lea, fauna, plantas medicinales y otros, debe 
beneficiar principalmente a los vecinos del area protegida. 



En tales reas es tambien importante fomentar la reforestac16n 

para fines energetlcos y producc16r, de madera, concentr~ndose en especles 

fijadoras de nitr6geno y de uso m0ltiple de r~pido crecimiento, en lo 

posible en combinaciones agrosiivopastoriles. Asimismo, investigaciones 
y proyectos demostrativos recientes han demostrado la factibilidad del 

manejo de la regenerac16n natural en reas degradadas. El manejo 
intensivo en rotaciones cortas de especies dominantes de bosques 
secundarios ofrece posibilidades de amortiguar la presi6n hacia areas 

pristinas adyacentes y Ilenar las necesidades regionales de productos 
forestales. A la vez, tales 6reas pueden ser muy importantes para la 

producci6n de fauna cineg~tica. 

3.7 	 Falta de proyectos demostrativos que sirvan para el 
desarrollo y diseminaclon de tWcnIcas de manejo 
silvicultural. 

Una de las mejores maneras de aumentar el apoyo oficial, del 
pcblico y de los pobladores rurales, es mediante el desarrollo de areas 

demostrativas para el manejo del bosque, de fauna y de areas protegidas, 
como parte de proyectos de desarrollo rural integrado. 

3.8 	 Falta de Investlgacl6n para Identificar y valorizar los 
recursos genatlcos y los beneficlos derivados del manejo 
de ecosistemas forestales. 

Es necesario fortalecer los esfuerzos de coleccl6n y 
caracterizacin taxon6mica de especies en ]a reg16n e identificar y 
analizar las caracteristicas, distrlbuci6n estados de las especies 
endemicas y amenazadas, asociaciones ecol6gicas Unicas, congenrres de 
cultivares ecosistemas de mayor diversidad, y especies de flora y fauna de 
utilidad economica actual o probable. T6picos de interes para la 

investigaci6n son: dinamica de ecosistemas; biologia reproductiva y 
fenologia de especies claves; y los patrones de variaci6n en especies 
Otiles. Estas investigaciones jugaran un papel decisivo en determinar el 
n0mero,tamao y distribucion de reservas y proyectos de conservaci6n. 

3.9 	 Falta de capacitaclfn en manejo y conservacl6n de 
ecosistemas forestales 

La escasez de personal adecuadamente capacitado en todos los 
niveles, es uno de los principales problemas que enfrentan las agenclas 
involucradas en la conservaci6n de recursos forestales en la regi6n (32). 



3.4 	 Falta de estructuras instituclonales adecuadas p'3ra 
asegprar el manejo de ecosistemas nacionales 

Para lograr la conservaci6n y el manejo de los ecosistemas 
forestales de America Central se requieren instituciones bien 
estructuradas para enfrentar la amenaza que se cierne sobre los bosques 
de la regi6n y para maximizar su producci6n de bienes y servicios. La 
dispersi6n y traslado de responsabilidades entre muchas instituciones, y 
la falta 	de organismos responsables de la conservaciOn de fauna y areas 
silvestres en algunos paises son problemas mayores. Hay que estudiar los 
mecanismos de restructuracion necesarios para maximizar el impacto y la 
ineficiencia de programas de conservaci6n. 

3.5 	 Falta de financlamlento adecuado para agenclas, 
programas y proyectos de conservaclh,. en general. 

Los presupuestos asignados a las agencias gubernamentales y ONGs 
que tienen que ver con la conservaci6n no son suficientes para lograr la 
conservacion y manejo de los ecosistemas forestales de ]a regi6n. Es 
necesario fortalecer los presupuestos nacionales ordinarios para tales 
programas, mediante la internacionalizacidn de costos, cobrar impuestos 
y tarifas justas por explotacion de madera, visitas a areas protegidas, 
licencias de pesca y caza, venta y exportaci6n de fauna, etc, y lograr que 
los fondos recaudados pasen a las agencias encargadas de tales programas. 
Hay que lograr que las agencdas bilaterales y multilaterales incrementen 
su aporte a programas de conservaci6n. 

3.6 	 Presl6n ejercida por poblaciones rurales marginadas. 

El mejoramiento y estabilizaci6n del uso de ]a tierra en zonas 
adyacentes es un requisito para amortiguar las amenazas a las reas 
protegidas y bosques naturales de America Central. Hay que fortalecer 
programas de diversificacion, credito, mercadeo y extension agricola, 
mejorar el uso y la tenencia de la tierra, fomentar la organlzaci6n de 
cooperativas y otros grupos organizados, mejorar los programas de salud, 
educaci6n y obras pOblicas en tales reas. En el manejo de las areas 
protegidas y bosques naturales se debe crear oportunidades de empleo y 
fomentar la venta de productos agricolas y artesanales. La extraccion de 
productos forestales como lea, fauna, plantas medicinales y otros, debe 
benei iciar principalmente a los vecinos del area protegida. 



En tales 6reas es tambi~n Importante fomentar la reforestaci6n 
para fines energettcos y producci~n de madera, concentr~ndose en especies 
fijadoras de n!tr6geno y de uso mtiltiple de r~pido crecimiento, en lo 
posible en combinaciones agrosilvopastoriles. Asimismo, investigacioneg 
y proyectos demostrativos recientes han demostrado la factibilidad del 
manejo de ]a regenerac16n natural en 6reas degradadas. El manejo 
intensivo en rotaciones cortas de especies dominantes de bosques 
secundarios ofrece posibilidades de amortiguar la presion hacia areas 

pristinas adyacentes y Ilenar las necesidades regionales de productos 
forestales. A la vez, tales areas pueden ser muy importantes para la 

producci6n de fauna cinegetica. 

3.7 	 Falta de proyectos demostratives que sirvan para el 
desarrollo y diseminaclon de tOcnicas de manejo 
silvicultural. 

Una de las mejores maneras de aumentar el apoyo oficial, del 
publico y de los pobladores rurales, es medlante el desarrollo de 6reas 
demostrativas para el manejo del bosque, de fauna y de 6reas protegidas, 
como parte de proyectos de desarrollo rural integrado. 

3.8 	 Falta de Investlgacl6n para Identiflcar y valorizar los 
recursos genatlcos y los beneficips derivados del manejo 
de ecosistemas forestales. 

Es necesario fortalecer los esfuerzos de coleccl6n y 
caracterizac16n taxon6mica de especles en la reg16n e identificar y 
analizar las caracteristicas, distribuci6n estados de las especies 
endemlcas y amenazadas, asociaclones ecol6gicas unicas, congeneres de 
cultivares ecosistemas de mayor diversidad, y especles de flora y fauna de 
utilidad econornIca actual o probable. Tpicos de interes para la 
investigaci6n son: dinamica de ecosistemas; biologia reproductiva y 
fenologia de especies claves; y los patrones de variaci~n en especies 
Ctiles. Estas investigaciones jugaran un papel decisivo en determinar el 
numerojamaho y distribuc16n de reservas y proyectos de conservaci6n. 

3.9 	 Falta de capacltacln en manejo y conservacil6n de 
ecosistemas forestales 

La escasez de personal adecuadamente capacitado en todos los 
niveles, es uno de los principales problemas que enfrentan las agencias 
involucradas en la conservaci6n de recursos forestales en la reg16n (32). 



4.4.1 Planlflcacl6n estrat~glca de slstemas naclonales de 

canservacl6n. 

4.4.1.1 	 Inventario de las reas sllvestres del pals. 

4.4. 1.2 	Deflnlci6n de objetivos del sistema 

4.4.1.3 Definlcl6n de distintas categorias de manejo que comprender~n el 
sistema y los objetivos y caracteristicas de la unidades de cada 
categoria. 

4.4.1.4 	Priorizacl6n de 6reas segun su unidad o representacl6n ecol6gica, 
valores culturales asoclados, amenazas a su integridad, y su 

contribuci6n actual a la economla local y nacional. 

4.4.1.5 	Deflnicl6n de 6reas seleccionadas para comprender el sistema y 
sus respectivas categorlas de manejo. 

4.4.1.6 	Definici6n de prioridades por 6rea en cuanto a lnvestigaci6n,
 
proteccl6n, manejo y desarrollo.
 

4.4.1.7 	 Identlflcacl6n de necesidades de fortalecimiento institucional, 
capacltaci6n apersonal, leglslaci6n, politicas y presupuesto para 
Ilevar acabo el Plan. 

4.4.2 	 La consoltdacln de tenencla, construccl6n de 
Infraestructura y prmteccl6n de Areas protegidas. 

Esta accl6n deber6 realizarse anivel de cada pals. 

4.4.3 	 El desarrollo de Areas protegidas plotos y 
demostrativas naclonales e Internaclonales. 

4.4.3. 1 	Cre-ci6n y maneio de areas fronterizas 

Estas acclones han sido incluldas en el programa Uso de la Tierra 
dentro de las acciones denominadas "Desarrollo de Cuencas Fronterizas". 
Se recomienda analizar la conveniencla de ampliar eatas acciones a las 
6reas fronterizas sigulentes: 



Trifinlo (Guatemala-El Salvador-Honduras)
 
Montafias Mayas (Guatemala-Belize)
 
Mirador (Guatemala-Mexico)
 
Rio Azul (Guatemala-Mexico-Belize)
 
Golfo de Fonseca ( El Salvador-Nicaragua-Honduras)
 
Si-A-Paz (Nicaragua-Costa Rica)
 
Parque Internaclonal La Amistad (Costa Rlca-Panam)
 
Parque Nacional Darien (Panama-Colombia).
 

4.4.4 	 El establecimlento y operacl6n de centros 
naclonales y reglonales de Inventarlo y monltoreo 
de recursos bl6ticos. 

4.4.4.1 	 Creacion de un programa regional de monitoreo de 
comercializacl6n naclonal, regional e Internacional de fauna y 
flora. 

- Propiciar una consulta a nivel de los encargados de Vida 
Silvestre a nivel de cada pals asi como de las autoridades de 
CITES en la regl6n para en conjunto se defina una estrategia 
para la formulacl6n del programa. 

4.4.5 	 Establecimlento y operact6n de programas 
naclonales y reglonales de valorlzacl6n de 
recursos gentilcos sllvetres. 

4.4.5. 1Establecimiento y operaci~n de programas nacionales y reglonales 
de valorlzacl6n de recursos geneticos sllvestres, 

4.4.6 Capacltacl6n. 

4.4.6.1 	 Desarrollo de una estrategla que integre el estudlo del medlo 
ambiente en la ensehanza primarla y secundarla. 

Esl.a accl6n se esta realizando dentro del Plan de Accl6n de la 
Comision Centroamericana del Ambiente y Desarrollo (CCAD). 



4.4.6.2 	Capacltacl6n y fortalecimlento a Organizaciones Forestales no 
Gubernamentales. 

4.4.7 	Fortalecimlento de Instituclones conservaclonistas 
nacionales y regionales. 

4.4.7.1 	 Preparar una estrategia de fortalecimiento financlero para la 
regl6n. 

4.4.7.2 	 Ratificaci6n de Convenlos Internacionales 

4.4.8 Incorporacl6n activa del 
comunidades rurales y Ong's 
conservacl6n. 

sector 
a los esfuerzos 

privado, 
de 

4.4.8. 1 Papel de la mujer en el medio ambiente 

4.4.8.2 	 El papel de los grupos indigenas dentro del PAF-CA 

5. Acclones priorizadas en la Mesa Redonda Regional 

A continuac6n 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 acclones ser~n la 
base del PAF-CA aejecutar para el ,rea Conservacl6n de Ecosistemas. 



CONSERVACION DE ECOSISTEMAS
 

TEMA: CONSERVACION DE 
ECOSIST

PROBLEMAS 
MAS 

OBJETIVOS PROGRAMA DE ACCION ACCION CATEO0 ESTADO 
ACCUON 

Falta de ca-clentlzacl6n 
publica y de decscorer 

1.Reconocimiento de los 
decisores y piblico en 
general del deterioro ambien-
tal como un problema nacional 

1.1Fortalecimiento 
curricular de escuelas 
y colegios 

1.1.1 Disefiar un programa a 
nivel regional de educai6n 
ambiental formal, no formal, 
comuniterio dirigido a los 

I PERF 

diferentes oestratos de la 
poblaci6n, bajo la 
coordinaci6n de la CCAD 
1.1.2 Respaldar la oficina de 
control de comercio de vida 

I PROY 

silvestre (TRAFFIC), pare
controlar 'a comercializaci6n 
nacional, regional e 
internacional de la flora y
fauna mediante la formulaci6n 
y puesta en marcha una 
estrategia regional 

Falta de Instrumentos 
legias adecuados 

2. Ayudar a los paises a 
revisar y fortalecer la 
legislaci6n nacional 

2. 1Apoyo al mejora-
miento de la legislaci6n 

2. 1.1Apoyar la elaboraci6n 
del c6digo ambiental centroame
ricano propuesto por la comi 

E PERF 

si6n interparlamentaria
centroamericane de ambiente y 
desarrollo y una revisi6n de 
la legislaci6n existente en 
el campo 
2.1.2 Retificaci6n de D EJEC 
convenios (PAFCA) 
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CONSERVACION DE ECOSISTEMAS
 

Felta de politicoas guber- 3. Que la conservaci6n se 
namentales cloros 

Falta de estructuras 
instituclonales adecua-
das 

Falta de financiamiento 
pars agenias progra-
mas proVctos 

Presi6n ejercida por 
poblidores rurales 
wrngInados 

considere parte fundamental 
del proceso de planificaci6n 
del uso de la tierra 

4. Instituciones fortalecidas 
para hacer frente a la presi6n 
existente sobre los bosques 

5. Fortalecimiento de 
presupuestos nacionales 

6.Ofrecer alternativas de uso 
sostenible de la tierra 

3. 1Apoyo a la formu-
laci6n de politicas 

4.1 Apoyo a los paises 
para la transferencia de 
esquemas organizativos 

5. 1Captaci6n de fondos y 
mecanismos de canje de 
euda 

6.1 Prcticas 
agroforestales y manejo 
racional de bosques 
naturales 

Page2 

3. 1.1 Formalizar un sistema 
de monitoreo mas permanen~e 
tanto a nivel regional como 
de pais para conocer la 
evoluci6n y el estado del 
recurso del las 6reas 
silvestres aprovechando y 
ordenando los recursos 
existentes, evitando la 
duplicidad de esfuerzos 
3.1.2Crreaci6n y manejo de 
6reas fronterizas 

4. 1.1 Apoyar las acciones que 
se estan realizando 
ORCA-UICN-CATIE en la 
revisi6n y actualizari6n del 
plan de acci6n 1989-2000 del 
sistema regional de 6reas 
silvestres protegidas de 
Am6rica Central y las 
acciones que fortalezcdn el 
plan 

5. 1.1 Preparaci6n de una 
estrategia de fortalecimiento 
financiero para la regi6n 
considerando el canj6 de 
deuda para conservaci6n 
impulsado por ]a CCAD 

6.1.1 El papel de los grupos 
indigenas, refugiados y 
repatriados dentro del PAFCA 
(PAFCA) 

R - E PROY
 

I Pe-P-E 

D EJEC 

E PROY 

E EJEC 
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6.1.2 Papel de Ia mujer en el 
medio ambiente 

E EJEC 

Escasez do personal 7.Fortalecimiento de 
capmcitado en manejo y instituciones aducativas 
conservacit6n do eco- (tkcnico,pregrado y posgrado) 
sistemas 

1= inversi6n. E= estudio D= desici6n 

7. 1 Relevancia curricular 7. 1.1Apoyar y fortalecer el 
fortalecimiento tecnico programa regional de 
acentros de ensehanza capacitaci6n en manejo y 

administraci6n de 
organizaciones no 
gubernamentales a traves de 
REDES centroamericanas 

R= readecuaci6n 
recursos 

E EJEC 
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