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PRESENTACION 

Como resultado de una reunion de directores de los Servicios Fo
restales Centroamericanos, organizada en Noviembre de 1989, auspiciada 
por el Proyecto de ProducciOn de 6rboles de Uso MOltiple del CATIE, los 
Ministros y Viceministros, de los paises de ]a region sol icitaron a la FAQ, 
retornar el documento "Plan de AcciOn Forestal para Centroamerica", ela
borado por el CATIE en 1987 asolicitud de la misma FAQ, para que fuera 
actualizado y sometido aconsulta para su ejecuci6n. 

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 preparo un segundo borrador el cual sirvio, 
como documento de discuslbn en ]a Mesa Redonda Regional celebrada en 
Mao'.gua, Nicaragua en Setiembre de 1990, retomando las recomendaciones 
y observaciones de )amisma se procedio apreparar esta ultima version, la 
que se utllizar como base para la formulaci6n del Plan de Accibn Forestal 
para Centroamerica. 
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IIWSTITUCIONES
 

1. JUSTIFICACION DE LA PRIORIDAD 

La actlvIdad del hombre es efectiva en ]a medida en que est6 
planlfIcada y organizada, en el caso del sector forestal parece obvlo que no 
existan polfticas claras, recursos e inAltuctones eficlentes para que los 
planes y programas puedan cumplirse. 

La regl6n centroamericana es pequefia en superflcle (510 360 kms2) 
y en nimero de habitantes (26.5 millones) , y en muchas decisiones hay que
tener en consideraci6n el factor dimensi6n yescala de opreraciones. 

En lo que a recursos naturales se reflere los ecosistemas y sus 
fronteras no corresponden con las fronteras naclonales y varlas de las 
cuencas hidrogr~ficas estan afectando al menos ados palses. 

Esto debe tomarse en cuenta en las acciones en el campo de las 
Instituclones, ya que la regl6n debe tratarse como tal por su comunIdad de 
problemas. Otro aspecto notable es que el tamaho de los mercados hace 
que una Industria quizas medlana para un pals desarrollado serla una 
Industria regional en Am6rica Central, debido a su nOmero de habitantes,
Ingresos, mercado potenclal y muchas otras razones, por las quo se debe 
hacer una Integraci6n y tratamlento comOn de problemas. 

En el anlilsis de las InstItuclones exIsten varlos elementos que
deben ser considerados (Iniclando por los componentes del Plan de Accl6n 
Forestal Tropical, ya que slempre est~n Insertos en alg~n tipo de 
organizac!6n) como: 

- Las admInistraciones forestales del estado 
- Las InstItuclones de docencla, lncluyendo las univer

sidades, escuelas t~cnlcas y centros de capacltac16n.
Las Instituclones de lnvestlgacl6n y transferencla de
 
tecnologia.
 
I.as organizaclones no gubernamentales del sector (ONG)
 

En Amerlca Central, a~n en los paises con mejor dotacl6n de 
recursos naturales el sector forestal no es prioritarlo, lo que impide a las 
deblles InstItuclones tener accl6n oportuna y eflcaz, frente a los 
conocidos esquemas de destruccl6n, deterioro, eros16n y mal 
aprovechamlento. 



La regl6n cuenta con 20 millones de hect6reas de bosque natural, lo 
que en t~rminos absolutos es una cantidad considerable. 

Sin embargo, en general el manejo forestal es inexistente, aunque 
hay una base de recursos, el capital ni la tecnologia estan disponibles a 
escala significativa. 

En general, las instituclones forestales nacionales de la regi6n no 
son maduras y tienen un nivel y dimensi6n por debajo del minimo fun
cional, especialmente en docencia, capacitaci6n e investigaci6n. Las 
admInistraclones d biles se nutren de escuelas y centros de pesquisas m~s 
d~biles aun, con las consecuencias previsibles. 

A nivel regional, existen instituciones que tienen responsabilidades 
relaclonadas con el tema forestal. Sin embargo estas no cuentan con los 
recursos necesarios para impactar en forma m6s amplia en el desarrollo 
del sector, principalmente en 1o que respecta al apoyo t~cnico a las 
instituciones nacloriales. 

El sector forestal podria ser un apoyo al desarrollo econ6mlco, 
social y de meJoamiento de la calidad de vida de la poblac16n rural; pero 
hasta la fecha se ha mostrado aislado y poco Integrado al desarrollo 
nacicnal. Por esto hay una p6rdida de fe en el sector ya que no se ha 
logrado demostrar que es un componente estrat~gico importante para el 
desarrollo agricola y social. 

Las instituciones no se han adecuado a la tarea de mejoramlento de 

la situaci6n econ6mica y social en las zreas rurales. 

1.2 Vlslbn general y marco conceptual 

Las instituciones nacionales de ]a regl6n no proponen soluciones 
acordes con los problemas crecientes y con su magnitud, y no lo pueden 
hacer puesto que permanentemente estn en proceso de reorganizaci6n 
curativa; es decir posterior al proie1ema y no preventiva, que se adelante a 
los problemas y se ant~cipe al futuro. 

El clima de las instituclones nacionales es complejo. Hay 
componentes en que priva un desarrollismo exagerado y otros en que hay un 
conservacionismo exagerado. Asil los primeros provocan desarrollo a 
espaldas de los recursos naturales, ni sostenido ni sostenible; los Oltimos 
entraban las pocas iniciativas de manejo que podrian tener 6xito.. 



Las instituciones nacionales han sido superadas por la presi6n sobre 
el recurso por parte de la agricultura y ganaderia de exportaci6n y tambien 
por la mas precaria de consumo, pot la agriculLura de bubsiblencid y por la 
demanda local, nacional e Internacional de productos forestales. 

El Estado ha pasado a cumplir un papel policial, antes que de 
desarrollo sostenido. En ]a norma ha sido muy restrictivo con el pobre
rural, sin considerar adecuacmente sus sistemas tradicionales de 
producci6n, su idlosincracia, cultura y costumbres propias. Las 
instituciones forestales se han quedado en un reducto aislado y restringido 
y no han participado en las iniciativas de desarrollo agricola, ganadero, 
riego y energib. 

Son pocos los paises que han Incorporado o estan Incorporando el 
componente de desarrollo social, pero las iniciativas han sido dispersas y 
poco profundas o blen son recientes. 

El futuro de los recursos naturales de America Central depende de 
Instituciones pOblicas y privadas fuertes y blen desarrolladas, no 
necesariamente grandes, pero integradas las politicas nacionales deen 

desarrollo, que agreguen y relacionen el componente forestal en 
todos los 
problemas y proyectos principalmente del sector primario, pero tambln 
secundario y terciario. 

La falta de desarrollo de las instituclones de er:fiAanza e 
Investigaci6n debe superarse tenlendo presente las ventajas de la 
complementaci6n o integraci6n regional. 

1.3 DeblIldades actuales 

Hay problemas asoclados con las Instituclones que hacen de 
primordial importancia su inclusi6n en un programa de acc16n forestal 

Por falta de prioridad y de recursos econ6micos las Instituclones 
nacionales no pueden cumpllr cabalmente el papel que sus 
respectivas leyes les sefialan a nivel regional. 

Las administraclones forestales del Estado, ya sean dependencias 
ministeriales directas, aut6nomas y semiaut6nomas, son demasiado 
centralizadas y bur6cratas y no tienen suficientes recursos 
operacionales que les permita actuar en el campo. En generil las 
instituciones forestales son muy cerradas y no tienen buena 
coordinaci6n entre ellas, ni con otras instituciones de sectores 
afines o involucrados. 



Hay pocas escuelas.de ingenieria, menos escuelas tecnicas y aun 
menos de obreros forestales. La estructura del personal capacitado 
es una piramide invertida, sin tener escuelas para obreros 
forestales. La situacion es mejor en Costa Rica y Honduras, pero en 
los restantes paises es critica. 

Los centros de investigacion nacionales son practicamente inexis
tentes. En las administraciones hay departamentos o secciones de 
lnvestigaci6n debiles en personal y recursos, lo mismo en los pocos 
centros universitarios. Esto impide realizar efectivamente planes 
amas largo plazo. 

Por falta de suficientes recursos econ~micos las instituciones 
regionales de investigaci6n no apoyan en forma mayor a los 
esfuerzos nacionales. 

2. PRINCIPALES PROBLEMAS 

2.1 Legislaci6n forestal 

Las leyes forestales por lo general, no han surgido de un adecuado 
analisls sectorial y subsectorial ni de formulaci6n de politicas 
especificamente forestales, por lo tanto estan mal orientadas en 
relac1On a las politicas. Las leyes impiden muchas veces acciones 
de desarrollo y aOn cuando cuhren los aspectos de conservaci~n, lo 
hacen en un sentido rigido y estatico En la norna, no contemplan 
medidas suficientes para incorporar .il mp'.mno ..i dcarrllo 
econ6mico y social en forma explicita. Sino mas bien contempla 
multiples sanciones al aprovechamiento de productos forestales 

El origen mismo de las leyes fore~tales, rnacidas de situaciones 
coyunturales y no como instrumento de politicas concretas, 
hacen que sean desbalanceadas y en general den efasis solo a ia 
conservaci6n. Parten de la base del falso supuesto qie el manejo 
del bosque natural, oes muy dificil ono es posible y por lo tanto el 
nfasis debe estar en impedir su corta antes q'ue fomentar su 

manejo. Suceden casos en que los dtjefos de terrenos forestales 
dudan s! pueden plantar, p,.Jes la ley no es clara en cuanto al derecho 
de cosechar, o aLin, a la e>l1stenria legal dPl concepto de 
plantaciones.
 

http:escuelas.de


Las leyes forestales son relativamente recientes en la region.
Muchas de ellas carecen de reglamentos, o los mismos fueron 
dictados con mucha demora. Se han producido dos situaciones en 
este sentido: primero, no ha existido intenci6n de aplicar la ley y
los reglamentos no se han necesitado; segundo, las leyes han sido 
demaslado reglamentarias, y muy poco flexibles. 

Se han dado casos en que la ley establece que una plantacion es una 
masa de arboles instalados en un determinado espaciamiento y
algunos funcionarios no han reconocido como plantaciones
espaclamiento diferentes; o por ejemplo los diametros de corta 
fijados en la ley imDiden flexibilidad de manejo forestal; o bien las 
cuotas Ge corta anual de los planes de manejo y conce
siones deben aplicarse aun cuando el mercado sea desfavorable. 

La legislaciOn forestal se encuentra dispersa en 
varios cuerpos legales, directa o indirectamente reiacionados. Es 
asi como hay leyes de creaci6n de instituciones administrativas que
incluyen aspectos tecnicos especificos tales como proteccion de 
suelos, aguas, reforma agraria, cooperativas campesinas, etc; lo 
anterior dificulta el conocimiento de las normas juridicas
forestales conduciendo a grandes problemas para su aplicaci6n. 

Posibles soluciones: 

Los palses deberlan hacer un esfuerzo de revIsi6n o sistematizaclOn 
de sus cuerpos legales, para que sirvan mejor a los objetivos de polltica
general , traves del sector forestal y de recursos naturales. En este 
sentido seria deseable: 

Revisar las leyes forestales para ajustarlas a las politicas del pals 
y del sector. Esta revisi6n debe ser amplia, con participacion de 
todos los involucrados. 

Adem~s las leyes deben ser estudladas junto cor los cuerpos legales 
de otros sectores para compatibilizarse enLre si. lambien es 
recomendable la copilaclOn de leyes con disposiciones afines y
complementarias. 

Las leyes no deben ser excesIvamente reglamentarlas, sino amplias 
y sus reglamentos deben ser armonicos con la ley para facilitar su 
correcta y expedita aplicacl6n. 



En la ley deben incluirse y estar claramente dilucidos aspectos tales 
como conservaci6n, produccion de rendimiento sostenido, derechos a 
uso y disposici6n de bosques y plantaciones con las respectivas 
limitaciones, y normas especificas para la delimitaci6n realista de 
tierras forestales, desarrollo social campesino y participaci6n de ra 
comunidad, camblo del control policial por elementos sustanciales 
de extension y asistencla tecnica, etc. 

2.2 Admlnlstracl6n forestal del Estado 

Los princIpales problemas identificados son: 

- Falta de prioridad del sector. Los gobiernos naclonales no han 
otorgado una prioridad real y no hay prioridad politica de apoyar el 
desarrollo de los recursos forestales. Los perlOdicos, radio y 
televisi6n informan sobre ciertos hechos o declaraciones of iciales, 
pero esa supuesta prioridad no se traduce en apoyo efectivo. 

Probablemente los personeros a cargo de las instituciones que 
administran los recursos forestales hablan un lenguaje no eritendido 
por los politicos y por otras instituciones con las que deben 
coordinarse. Como los recursos son ebcasos, la prioridad se ref leja 
claramente en la falta de presupuesto de operaciones. 

Problemas de coordinaciOn y de dimensionamiento de las 
actividades con respecto al presupuesto. El sector estt 
disperso en varias instituciones y ademas disperso en todas 
las regiones de cada uno de los paises, 1o que implica 
dificultades de coordinaciOn entre instituciones y de 
dlstribuci6n del presupuesto. 

Se presentan problemas bastante criticos entre instituclones de 
manejo y conservacl6n y las de uso de la tierra y reforma agraria; 
por otra parte, en muchos de los paises de la reg16n, hay problemas 
entre los que regulan el recurso y los Que regulan la industria, 1o que 
plantea tanto problemas do abusos como do seguridad do 
abastecimiento a ia industria. 

Las instituciones forestales son inestables, fluctuantes y sujetas a 
varlaciones , con alta rotacl6n de autoridades, rotaci6n interna del 
personal, restructuraciones mayores y menores; 1o que impide en 
gran medida definir politicas claras. 



Las instituciones intentan regionalizar sus actividades, pero looniLo 
que logran es descentralizar personal, sin presupuesto paraoperar y 
que no puede actuar porque las decisiones continOan siendo 
centralizadas. 

Las instituciones tienen poco personal tecnico para ]a dimension de 
suIs tareas, para 1995 habria un deficit entre 397-721 ingenieros y 
entre 852 y 3453 tecnicos forestales (2,11 ).Sin embargo estas 
cifras estan fuera de realidad desde un punto de vista presupues
tario. Hay dificultades fuertes para mantener el personal t~cnico en 
todos los paises. Lab recoi leiidacioneb de LuerLot, oryanIb I-1ib 
financieros internacionales de reducir el aparato estatal y las 
medidas aplicadas en consecuencia, impiden contratar personal y 
Ilenar plazas de los que se retiran, pues estas se congelan 
inmediatamente. Las cifras de necesidades de personal estan lejos 
en este momento de corresponder a las posibilidades. 

Por otro lado en algunos paises como Guatemala, El Salvador y 
Panam6 hay gran escasez de personal forestal. Lo mismo sucede en 
Nicaragua aunque en menor medida. Solo Costa Rica y Honduras, debido a la 
existencia de escuelas forestales medias y superiores tienen una dotacion 
abundante de personal calificado 

La distribucion de personal es basicamente en ejecucion de 
programas propios y en menor medida asistencia tecnica. Hay muy poco 
personal para extension, Jo que limita enormemente la posibilidad de 
incorporar programas de desarrol lo de comunidades 

Las actividades de extension se realizan actualmente en forma 
conjunta con aquellas de extension agricola, pero se carece del material 
adecuado para programas especiales forestalr's 

Todas las institucones dc la r-q1- t~rncn ,:hrid d.? rlanificc1ion 
si embargo se han orientado mas a la preparacion de los planes 
operativos anuales y presupuestos. Fstas unidades han apoyado en 
la formulacion de politicas y planes nacionales, los que no pueden 
implementarse por la falta de priorldad y recursos. Las 
instituciones y sus unidades de planificacion tienen dos prcblemas 
muy serios: falta de capacidad de generacion de proyectos de 
inversion para la busqueda de financiamiento y Talta de metoklos de 
control de [a ejecucion de tareas y de sut ralidad. Fs sabido que en 
las instituciones de financiamiento hay mas recursoc quo proyectos 
bien presentados. 



Por otro ]ado, el control de ejecucion normalmente se basa en 
reportes anuales de personal de campo; es frecuente que las 
superficies de reforestaci6n se estime dividiendo la producciOn de 
plantas en los viveros por una dcneidad dc plantain, cuando -zc 
sabe que no todas las plantas se emplean y luego que no todas Ia6 
plantas sobreviven. 

Posibles soluciones 

El logro de prioridad de un sector supone un esfuerzo orientado a 
obtener apoyo de varias fuentes: de los politicos, de las 
instituciones vinculadas, de las comunidades y de la opinion p blica 
en general. Es necesario tener argumentus fuertes y demostrar 
mediante estudios integrales, la contribucion actual y potencial de 
los recursos forestales al desarrollo econOmico y social de cada uno 
de los paises. Hay que hacer comparaciones con otros sectores y 
determinar la complementariedad, absorci6n de mano de obra, 
impacto sobre el desarrollo rural posibilidades de crecimiento, etc 
Los estudios que existen en su mayoria tienden a ser declaratorios o 
s6lo discuten el sector forestal dentro de si mismo (41,6, 10, 12,16) 
Con documentos clves, para diferentes pOb.1cocs y buscando el apoyo 
de ONG reforestadoras y conservacionistas, se puede mantener una 
campaha de explicacion de los recursoc; naturales y no de ataque a 
otros sectores como ha sido hasta ]a fecha 

Dado los rscasos recursos, multiples t.areas y descoordinaciln entre 
instituciones, se hace necesaria una estrategia realista. Cada 
institucion trata de cubrir todo el territorio con su presupuesto y 
personal, lo que diluye la efectividad [a instituciones deben de 

,definir prioridades y concentrar actividadec en pocas zonas 
prioritarias en las que pueda lograr impactos significativos 
concentrando personal y presuputestos Adernas es necesario 
que aon cuando se integren en la misma institurion, exista un nexo 
efectivo entre el bosque y la industria, para asegurar in rendimiento 
sostenido y el abastecimiento permanente de materias primas. Debe 
haber una mejor coordinaci6n entre instituciones y grupos, sea 
ptblicrs 0 privados, en torno al manejo racional c;otenido de 
bosques. Las instituciones de recijr.oc. nalurale'. , antes que 
enfrentarse a las de reforma agrari, tienen CIUe sumarse a ellas 
dando asistencia tecnica en la I ormular ion de proyectos de 'uso do la 
tierra que Incorporen eI componentp forstal vq rnan ,jo de la 
vegetacion natural, plant Ir i ne forst r ) , iotermas 
agrosilvopastoriles, contribt yondo . i a loqr.'r la sc:,-.tcnibrlid ad de 
los proyectos de coloniaci6r v rpforrna a(r.iria 

http:recijr.oc


Las institucones del sector, tienen personal insuflciente El 
persona, tecnico superior y medio debe descentralizarse a los 
frentes prioritarios de trabajo, dejando en las sedes solo funciones 
de planificacion y normalizaciOn El personal existente 
debe entrar en un plan de actualizacion profesional, 
capacitacion especial, entrenamiento en servicio, que para 
el caso de America Central deberia estar considerado en un 
programa regional. 

El personal de planificacion global macro de los ministerios de
 
planificaciOn debe concentrarse sobre las peculiaridades y 
potencialidades del sector. El personal de planificacion sectorial 
tambien debe de capacitarse en preparacion y monitoreo de 
proyectos. El conocimiento de los costos y rendimiento de todo tipo 
de actividades y de su adecuado control permitira al persoridl 
ejecutor mejorar la productividad y generar informaciOn para ]a 
preparacion de proyectos 

Deben existir en las 
probados de monitoreo. 

instituciones 
En algunos 

sistemas 
casos esto 

desarrollados y 
Ileva a cambios 

espectaculares de resultados 

2.4 Formacl6n tWcnIca y profeslonal 

En ]a region existe un centro de postgrado, CATIE, ofrece cinco 
menciones de especializacion en sus programas de maestria- Manejo de 
Cuencas Hidrogr~ficas, Manejo de Areas Silvestres, Silvicultura, Manejo y 
Economia Forestal y Agroforesteria No tiene especializacion en 
Tecnologia e Industria. Ademas se ofrece capacitacion en curscs cortos y 
entrenamiento en serviclo en todas sus areas especiales Otro centro, la 
(UNA) en Costa Rica que ofrece un programa de maestria en Vida Selvestre. 

Existen tres escuelas de Ingenieria Forestal, dos en Costa Rica y una 
en Honduras ( Universidad Nacional Autonoma, Instituto Tecnologico de 
Costa Rica y Universidad autonoma de Honduras). Hay tres escuelas de 
Agronomia que dan un titulo con especializaciOn forestal y cuatro que en 
su curriculum incluyen materias relacionadas A nivel tecnico hay c)nco 
escuelas, pero 1a mas consolidada y mejor instalada ec, ]a escuela Nacional 
de Ciencias Forestales (ESNACIFOR) en Honduras Para capacitacinn de 
obreros hay tres programas operando, pero ninguno tiene una oferta 
permanente de cursos 



Problemas principales 

Diferencia entre necesidades de profesionales, tecnicos y obreros y 
mano de obra.la capacidad de absorci6n en el mercado de 

delUcit deTodos los estudios sobre recursos humanos sefialan grna 

personal en los tres niveles (2); sin embargo, la realidad 

presupuestaria forza a los cargos vacantes no se ocupan. hay 

un porcentaje alto de los escasos profesionales y tecnicos del 

sector que no tienen cabida en las administraciones de recursos 

forestales por falta de presupuesto, es decir, existe diferencia 

entre necesidad y absorcion de personal. 

Problemas de remuneracion y movilidad entre niveles. La escuela 

que da mejor formacion a nivel tecnico es ESNACIFOR en Honduras; 

de hecho a formado das6nomos no s6lo para el pais sede, sino para la 

regi6n. Sin embargo, en muchos de los paises se presentan 

problemas de escalafon para esos profesionales, lo que ha resultado 

en una baja del interes por concurrir a ESNACIFOR como centro 

regional, o que los Dasonomos esten tratando de elevar su nivel 

academico continuando su formaci6n para ingenieria forestai. En 

ambos casos un nivel muy importante como es el de tecnico medio se 

estaria subvalorando. 

La oferta actual de profesionales, tecnicos y obreros esta mal 

balanceada. Lo logico seria que entre ingenieros, tecnicos y 

obreros especializados hubiera una relacion creciente: sin embargo, 

se producen en las escuelas casi tantos ingenieros como.tecnicos y 

no hay ninguna escuela en la que los obreros reciban una formacion 

estructurada en forma sostenida. Por una parte hay presion porque 

se creen mas escuelas de ingenierla y no hay ningOn esfuerzo 

sostenido en la capacitacion de obreros. Cada dia, la estructura de 

los recursos humanos en recursos forestales se va pareciendo mas a 
una pir~mide invertida. 

Las escuelas que imparten ingenierla forestal o agronomia con 

menc1on en recursos naturales son debiles. La excepcion a esta 

afirmaci6n son las escuelas forestales de Costa Rica. En el resto 

de los caso, ante una necesidad sentida de tener profesionales en el 

6rea, se formo un cuerpo docente con los profesionales existen

tes, ya sea dividiendo el tiempo con otras actividades o debiiitando 

los sectores de los cuales salieron. Esta escuelas funcionan con 

poco personal a jornada completa, tampoco cuentan con suficientes 

medios de infraestructura y recursos econ6micos para tener una 



docencla de buena calidad, faltando campos experinrent3les, 
laboratorios, campos de practica y las facilidades que requiere una 
buena escuela. Esto mismo ha hecho que se produzca rotac!6n de 
personal docente que se frustra por las condiciones precarias de 
trabajo. Sin embargo, la presl6n por formar escuelas continta no 
s6lo a nivel de pregrado, sino tambien de posgrado. 

- Las escuelas superiores y tecnicas tienen debilidades en 
formaci6n en algunas disciplinas claves para el 
desarrolic forestal en la regl6n. En el posgrado, entre CATIE y UNA 
caben bien las 6reas biol6glcas y de planificaci6n, pero no se tiene 
nada en las especialidades de explotaci6n, aprovechamiento e 
industrias. En las escuelas de ingenieria forestal hay una buena 
cobertura de los aspectos de silvicultura de plantaciones, pero 
tambien falta enfasis en silvicultura y manejo de bosque natural y 
en extracci6n, aprovechamiento e industriaiizaci6n. En las carreras 
t~cnicas falta enfasis en bosque natural, y en el caso de 
ESNACIFOR se ha afirmado que es una escuela para especialista en 
pinares; esto Oltimo esta variando y se ha iniciado con mas fuerza la 
ensefianza en bosques naturales no coniferas. Tambien esta escuela 
tiene algOn desarrollo en extracci6n, aprovechamiento e 
industrial izaci6n, pero no con el enfasis suficiente. En la 
formaci6n de obreros forestales, las escuelas de la regi6n imparten 
cursos cortos, pero sin secuencia entre ellos que permita Ilegar al 
cabo de algunos af.os a especializar a profundidad. Estos cursos son 
discontinuos y sin seguimiento de los participantes. De acuerdo a 
las necesidades y tendencias actuales, )a carencia m~s fuerte, 
adem~s de las sei.aladas es la falta de formaci6n en ciencia 
sociales, foresteria social y extensi6n en todos los niveles. Tambi6n 
falta ]a integraci6n de la ciencias forestales en carreras afines 
como en agronomia en ciencias sociales, con cursos de silvicultura 
en las primeras V de economia de recursos naturales en las 
segundas.
 

Posibles soluciones 

La formacl6n de personal capacitado en recursos forestales deberia 
restructurarse sobre la base de acuerdos regionales de cooperaci6n. 
En el Dosgrado, CATIE, UNA y centros de fuera de la regi6n pueden 
continuar cubriendo las necesidades si a los primeros se les apoya 
con un programa estable de becas para estudiantes. Con respecto a 
ingenieria forestal, habria q'ie apoyar a ITCR, UNA y CURLA para que 
alcance un grado de excelencia suficiente ante que continuar la 



creac16n de nuevas carreras. En este sentido se puede utilizar la red 
creada en torno a CATIE que agrupa a todos los centros 
universitarios y t~cnicos de ]a regi6n como lugar de encuentro y 

acuerdo.
 

En el nivel tecnico, ESNACIFOR debe jugar el papel central si 

diversifica algo mas su area de acci~n.La escuela tiene facilidades que 

deben ser aprovechadas (como lo fueron en los afhos 70) para impartir 

formaci6n tecnica en la regi6n. 

En el area de especializaci6n de obreros, deberian existir centros de 

formaci6n estables en todos los paises, aprovechando infraestructura 

fisica e institucional existente y con estructura permanente y secuencia 

de eventos de formaci6n que permitan especialidades como vigilancia, 
prevenci6n y combate de incendios, parques y areas recreativas y de 

protecci6n. Silvicultura de plantaciones (viveros, reforestaci6n, manejo), 

corta y extraccion de madera, maquineria forestal, manejo y 

mantenimiento de equipo industrial y otras. 

Es necesario revisar los curriculum de las escuelas existentes y 
usoampliar la formaci6n en materias tales como: cultivo de 6rboles de 

multiple; foresteria social; extensl6n forestal; manejo de bosque 

tropicales; agroforesteria; formulaci6n, evaluaci6n y monitoreo dr. 

proyectos y toda ]a linea de extraccion, aprovechamiento e 
y medianas y alindustrializaci6n, dando enfasis a industrias pequehias 

aprovechamiento de productos miscelaneos menores. 

Se debe introducir cursos tales como: agroforesteria y cultivo de 

6rboles de uso mOltiple en carreras agron6micas y pecuarias, y 
carreras deadministraci6n de recursos naturales y desarrollo forestal en 

ciencias sociales. 

Es tambien necesaria una estrategia regional de formaci6n de 

personal docente. Cualquier carrera debe empezar por un buen plan a 

largo plazo, que estructure el curriculum, que en un lapso de 4 a 5 ahos 

prepare, con cursos de posgrado, a suficientes profesionales para servir a 

jornada en las nuevas escuelas. Los proyectos de nuevas escuelas deben 

tratar de lograr recursos y por tiempo suficiente que las dote de una 

estructura minima y presupuesto. Mientras eso no suceda es mejor 

continuar apoyando y fortaleciendo a las escuelas existentes. 
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2.5 Investigaci6n y transferencla 

Problemas 

La investigaci6n es debil o inexistente. Los centros mayores como 
CATIE e ICAITI tienen proyectos grandes, e incluso regionales. CATIE 
tiene proyectos regionales de investigaci6n en especies productoras 
de lefia y arboles de uso mOltiple ymanejo de cuencas e ICAITI en 
desarrollo de fuentes alternas de energia en forma de com
plemento. Las demas instituciones tienen proyectos de menor 
alcance y aislados debido a la falta de recursos. ITCR, UNA y CURLA 
tienen actividades mas sostenidas. Las instituciones nacionales por
Jo general no tienen programas fuertes, excepto los relacionados con 
proyectos mayores, de cooperaci6n internacional como el de lena, 
cultivo de arboles de uso mOltiple y manejo de cuencas. En CATIE 
hay tambien investigaci6n en sistemas agroforestales, en 
silvicultura y manejo de bosques tropicales simples, pero aOn 
centrEdos en Costa Rica sin alcance regional. 

Faltan 6rganos estables de transferencia de tecnologia. No existe 
revista ni publicaciones que de a conocer los resultados de ]a
investigaci6n. Los 6rganos que existe, como ]a revista "Turrialba" 
tienen un campo demasiado amplio ( ciencias agropecuarias) y el 
Onico especializado en recursos naturales renovables "Dasonomia 
Interamericana" dejo de aparecer hace muchos afios. INFORAT 
(Informaci6n y Documentaci6n Forestal para America Tropical), 
centro de documentacion especializado de CATIE ha hecho un 
esfuerzo por difundir informaci6n a traves del "CHASQUI", boletin 
Informativo del Departamento de Recursos Naturales del Centro, del 
boletin "Silvoenergia" y otros boletines tecnicos. Sin 
embargo, los centro universitarios e instituciones nacionales 
publican rnuy poco sus experiencias. 

En los paises no hay planes de investigaci6n y prioridades a nivel 
nacional que permitieran juntar los recursos y equipos existentes en 
torno a tareas prioritarias. Cada investigador trabaja aislado, sin 
contacto enriquecedor con otras fuentes similarcs de conocimiento. 
La Onica excepci6n es Costa Rica, en que hay un esfuerzo por
formular un plan nacional de investigaciones. 

Existe areas con investigaciOn estructurada y desarrollada, como es 
seleccion de especies y tecnicas de reforestacion con arboles de uso 
moltiple osistemas agroforestales, pero hay campos poco cubiertos, 
como manejo de bozques naturales tropicales, aprovechamiento de 



bosque5, especialmente desperdicio, producto5 menore5 y especle5 

menos cotizadas, industrias menores de la madera y productos 
miscelaneos del bosque. 

Posibles soluciones 

Como un problema central es el desconocimiento de la magnitud del 
avance de la deforestacion y destruccion del bosque, hay que establecer un 
sistema de monitoreo del proceso de cambio del uso de la tierra. E1 
Proyecto Regional de Manejo de Cuencas de CATIE ofrece una buen posibi
lidad cor: la instacion del SIG (Sistemas de Informaci6n Geografica), que 
deberia dar seguimiento al proceso y la dinamica del cambio. 

En silvicultura social es necesario intensificar investigacion en 
aspectos muy concretos: 

a. 	 Manejo de plantaciones de especie de uso multiple 
b. 	 Manejo de vegetaciOn secundaria proveniente del abandono de 

cultivos y ganaderia 
c. 	 Dar alcance regional a ]a investigacion en sistemas 

agroforestales.
 
d. 	 Genetica y mejoramiento de arboles de uso mOltiple y 

estudio de arbolc- fijadorcs de nitroqcno para cl aumcnto de 
la productividad de los sistemas agroforestales. 

e. 	 Crecimiento y rendimiento de arboies de uso mOltiple. 

En bosques naturales, hay necesidad de hacer investigaciOn en mas 
ecosistemas y en mas paises. Los temas fundamentales son: 

a. 	 Ecologia, silvicultura y manejo de manglares. 
b. 	 Silvicultura y manejo de pinares naturales. 
c. 	 Sivicultura y manejo de bosque de sucesion secundaria por 

abandono de cultivos. 
d. 	 Silvicultura y manejo de bosques degradados por explotaci6n 

selectiva 
e. Silvicultura y manejo de 

especialmente robledales, que 
Guatemala, Honduras y Costa Rica 

bosques 
tienen 

de 
impo

altura 
rtancia 

y 
en 

f. 	 Conservacion de recursos geneticos dcl bosq'.ic tropica 

En aspectos socioeconomicos hay necesidad de sistematizar las 
experiencias que han existido hasta la fecha para preparar su 
transferencla: 

http:bosq'.ic


a. Estudios de exito y fracaso de programas de reforestaciOn 
social. 

b. 	 -.studio de exito y fracaso de manejo de bosques
naturales dentro y fuera de ]a region para divulgar las 
experiencias exitosas poco conocidas, como el Plan 
Piloto Forestal de Quintana Roo, Mexico; el manejo de 
bosques de robles en San Pedro Ayampuc, Guatemala; el 
manejo de bosque de cipres, y las experiencias con 
bosques secundario y de altura en Costa Pica 

c. 	 Analisis financiero y economico del programa de 
Silvicultura Social. 

En 1o que se reflere al aprovechamiento e industrializaciOn es 
necesario: 

a. 	 La prueba de metodos de aprovechamiento de arboles 
(madera de menor dimension del bosque tropical).

b. 	 La prueba de especies y su uso para utilizar mas 
especies del bosque tropical y reducir la presion de la 
corta selectiva. 

c. 	 La prueba de industrias menores y productos miscelaneos, de 
consumo local para intensificar el comercio y fuentes de 
ingresos. Se debe continuar la prueba de metodos de 
producciOn de energia de biorasa forestal en uso familiar e 
industrial. 

3. 	 PLAN DE ACCION PARA INSTITUCIONES. 

3.1 	 CONCEPTUAL IZAC ION' 

Las estrategi3s planteadas por el documento basico del programa de 
Accion Forestal (8)se siguen tambien para America Central. 

El analisis institucional es necesario, pero debe hacerlo cada pais,
puede ser deseable algOn apoyo en asistencia tecnica, como port ejemplo 
una Guia Basica de los elementos a tener en cuenta en el anlisis oasesoria 
en el analisis mismo, pero el esAuerzo principal debe ser de una "Task 
Force" del pals mismo. 



Se da demasiado enfasis a la creacion de nuevas instituciones, 
cuando el problema real es de voluntad politica y de recursos Mas que 
instituciones Io que se necesita son recursos, politicas, planes y 
programas para ejecutar. Las instituciones de la region tienen personat, 
pero los programas y proyectos quedan sin ejecuci6n por falta de recursos 
presupuestarios, Parece mas adecuauo y menos traumatizante el apoyo a 
instituciones existentes, pues la creac1on conileva la paralizacian previa 
al arranque. Las instituciones, han vivido en permanentes 
restructuraciones y cambios y ello no ha significado mejoramiento 

3.2 Estrategla de accion 

Mejores vinculos como estrategia es un aspecto fundamental en ]a 
accion. Esos vinculos deben ser entre instituciones del sector y con 
instituciones de otros sectores, especificamente la del sector agrarlo, 
desarrollo social y economia. 

3.3 Objetivos 

Integrar el desarrollo forestal en el desarrollo nacional, no pensando 
tanto en el benef cio para el sector que la integracidn represente, sino en 
la contribucion que esta puede hacer al desarrollo del pais. 

Cambio de actitud necesaria de los forestales, para que asi haya un 
cambio de actitud hacia el desarrollo forestal de los demas sectores y 
grupos.
 

Lograr una mejor administracion de los bosques tropicales, 
integrando como protagonista principal a ]a comunidad rural. 

3.4 Plan de accl6n 

3.4.1 Fortaleclmiento de administracifn publica forestal 

3.4.1.1 	 Formulacion de una guia de orientacidn para ]a formulacion de 
politicas, revision de legislacion y analisis institucional 

3.4.1.2 	 Formulacion de politicas forestales 

3.4.1.3 	Analisis institucional en cada pais 

3.4.1.4 	 RevisiOn de las leyes de recursos naturales y vinculadas y 
formulaciOn de rrformas l'c rInglamcntacior 



3.4.1.5 Preparaci6n de estudios sobre la importancia actual y potencial
 
del sector recursos naturales renovables en cada pais,
 

3.4.1.6 	Establecimiento y aplicaci6n de un sistema de planificacion y
 
seguimiento de proyectos y programas.
 

3.4.2 Investigacl6n y desarrollo
 

3.4.2.1 	 Establecimiento y aplicac16n de un sistema de capacitaci6n a
 
niveles academicos y de especializaci6n.
 

3.4.2.2 	Definicion de un plan regional de investigaciones en recursos
 
naturales renovables.
 

3.4.2.3 	Operacl6n de una subred de investigaci6n en recursos naturales
 
renovables.
 

3.4.2.4 	Operaci6n de un sistema de informaci6n geografica (SIG) del
 
proyecto regional de manejo de cuencas puede servir de base.
 

3.4.2.5 	 Investigaci6n en silvicultura social con base en un proyecto
 

regional.
 

3.4.2.6 	 Investigaci6n en bosques naturales.
 

3.4.2.7 	Estudios regionales en los aspectos socioecon6micos.
 

3.4.2.8 	Publicac!6n de una revista v boletines tecnicos en cada area del
 
PAl- I. 

3.4.3 Extensl6n
 

3.4.3. 1 	Estudio de programas de extens16n forestal en America Central.
 

3.4.4 Formacl6n de personal
 

3.4.4. 1 Estudio sobre las necesidades de fuerza de trabajo a diferentes
 
niveles y especialidades y comparacion con ]a oferta de los cen
tros actuales de formaci6n.
 



3.4.4.2 Acuerdo de oo~eracion Ipara Iortalecer los centr)s existentes en 
todos los niveles e iniciar la creacion de otros. 

3.4.4.3 Plan de formaciOn de docentes en tecnica de plaiflficacion de la 

enseianza.
 

3.4.5 Fortalecimiento del sector privado y de
 
organizaciones no gubernamentales.
 

3.4.5. 1 Anallsis y evaluacion de incentivos existentes y disefo de nuevos 
incentivos para proyectos prioritamos en cultivos de rboleb de 

uso mOltiple, manejo de vegetacion natural menor y manejo de 
bosques tropicales en general. 

3.4.5.2 Red de informaci6n y de cooperacion de ONGs anivel regional. 

4. Acciones priorizadas en la Mesa Redonda Regional 

A continuacion se presenta el cuadr resumen de las principales 
acciones priorizadas en la Mesa Redonda Regional, celebrada en Managua 
Nicaragua en el mes de Setiembre recien pasado. Estas acciones seran la 

base del PAF-CA a ejecutar para el area de instituciones. 



INSTITUCIONES
 

TEMA: INSTITUCIONES 

PROBLEMAS OBJETIVOS PROGRAMA DE ACC:-:ION ACCICIi CATEGO ESTADO 

ACCION 
Falta de politicas Ayudar a los paises a mejorar 1.1Apoyo a, mejoramiento de 1.1.1 Elaboraci6n de una guia para E EJECbyes e institucIo- sus politicas, leyes e institu- politicas ieyes e irstituciones revision de politicas, leyes y analines adecuadas ciones forestales forestales sis irs.titucional del sector y sus in

terrelaciones con otros sectores in
v:,iucrados en los Recursos Natura
,es
Falta de prioridad Ayudar a los paises a obtener 2. 1Determinaci6r de la impor- 2. 1.1Elaboraci6n de un estudiopolitica E PROYapoyo politico y presupuesta- tancia comparativa del sector To- comparativo sectorial sobre la conrio para el desarrollo forestal restal desarrollo -.ocio econ6mico tribu:i6n del sector forestal al de

regi6n sarrollo econ6mico y social de los 
paises de la regi6n en relaci6n a 
otros sectores 

2.2 Concertaci6n a nivel desisorio 2.1.2 Realizacibn de talleres infor- E EJECsobre el papel del sector forestal m6tic:,s para desisores sobre ]a pro
en el desarrollo socio econ6mico blem6zica posibilidades del sector 

2.3 Concientizaci6n pblica afa- 2.1.3 Realizaci6n de campahias de di- I PERF vor del buen uso de los recursos vulgacion para todo piblico utiliza
forestales ndo los medios de comunicaci6n exis-

Falta de conoci- Apoyar a los paises a mejorar: tentes3.1 Apoyo al sistema nacional de 3. 1.1Establecimiento y/o mejora de I PERFmiento cientifico 1.Su capacidad de investigaci6n investigaciones forestales Sistemas Nacionales de investigacio-Iecnico aplicable 2.La tecnologia y practicas de 3.2 Apoyo a los paises para mejo- nes forestalesa la regi6n atra- sus industrias forestales rar la productividad de sus indus- 3.1.2 Integracion de una red regiona E PROYsando el desarrollo 3.Mecanismos de divulgaci6n trias forestales de investigaci6nde investigaciones forestales 3.3 Intercambio de conocimientos 3.1.3 Elaboraci6n de estudios sobre 
entre los paises de la regi6n tecnologias de extraccibn corta y 

utilizaci6n de residuos forestales 
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INSTITUCIONES
 

Falta de personal 
especializado 

Apoyar a los paises para mejor 4 1 Formaci6n y capacitaci6n de 
la especializaci6n del personal personal 
forestal y apoyo a la difusi6n de 
la investigacin forestal 

4. 1. 1 Publicaci6n de la revista espe-
cializada en investigaci6n forestal 
4.1.2 Estudio de la oferta y demanda 
de recursos humanos especial izados 

R 

I 

PROY 

EJEC 

en Tos paises de la regi6n
4.1.3 Revisi6n de la curricula y 
establecimiento de mecanismos de 
coordinaci6n y cooperaci6n regional
4. 1.4 Formaci6n de personal docente 
4.1.5 Capacitacibn en planificacion 
macro de recursos naturales 

E 

I 
i 

PROY 

PROY 
EJEC 

4. 1.6 Estudio de la situaci6n regio-
nal de la extension forestal 

E EJEC 

Falta de partici-
paci6n del sector 
privado 

Apoyar a los paises en lograr 5. I Determinaci6n de esQuemas 
:8rticipaci6n del sector priva- de incentivos Dara el sector fo-
do en ]a busqueda de soluciones restal privaco 
a la problembtica forestal 

4.1.7 Establecimiento le mecanis-
mos de cooperaci6n horizontal y ex
tensi6r forestal 

5 1.1 Estudio de incentivo forestal 
para comunidades rurales en refo
restacion y manejo de vegetacibn 
natural 

E 

E 

PERF 

EJEC 

E= estudios I= inversi6n. R= readecuacift recursos 
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