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Presentaclon 

PRESENTACiÓN 

LA ESCASA O NULA plamflcaClOn hlstónca relaCIOnada con el desarrollo de las 

actiVidades economlco-productIvas de la reglOn centroamencana se ha Visto re

fleJada pnnclpalmente en las ultImas decadas en el avance mdlscnmmado de la 

frontera agncola la raplda deforestacIOn para crear campos de pastoreo el lm

pulso de la prodUCCión no tradlclOnal como flores y vegetales y la contammaclón 

por agroqUImICOS utIhzados tradlClonalmente por las técmcas de monocultivo 

pnncIpalmente Por otro lado la carencia de pohtIcas ambIentales o de concer 

tacIón con otros sectores ha disparado los vectores socIal economlco y ambien

tal por dIstmtos rumbos con dramatIcas consecuenCIas 

RECIENTEMENTE Y con base en una defImclón de dIrectnces y acciones espeCifi

cas relacIOnadas con la proteCCIón del ambIente la conservaclOn de la naturale

za y el uso raclOnal de los recursos y como respuesta al aumento de la preslOn so

bre los ecosIstemas y la bIodIversldad, se emItieron aIsladamente pobtIcas de 

control y proteCCIón ambIental como por ejemplo, para la creaClOn de áreas pro 

tegIdas desarrollo y segUImIento de la mdustna forestal y el manejo y protecclOn 

de cuencas hIdrográfIcas 

No ES SINO HASTA AHORA, como producto de una evaluaclOn de las expenenclas 

reglOnales de la neceSIdad de mayor prodUCCIón de ahmentos y del colapso de 

algunos de los recursos renovables que se gestan aCCIOnes espeCIficas a mvel na

cIOnal y regIOnal, para normar y estandanzar los cntenos de desarrollo de las ac

tIVidades productIvas SIn menoscabo o cuando menos con Impactos mmImos so

bre la blOdIversldad y los recursos naturales medIante la propuesta de pobtIcas 

referentes a los sectores agropecuano y ambIental 

Es IMPERATIVO UN CONCENSO entre agncultores y conservaclOmstas que conlle

ve a una mayor cooperaCIón y acuerdos mutuos para asegurar un uso raCIOnal y 

sostemdo de los recursos y sus benefiCIOS Para ello se necesitan reglas claras y 

lIneamientos defimdos de parte de los entes asesores y declsores por lo que se 

reqUIere de una defmlcIón de polItIcas a mvel naCIonal y reglOnal que le den sus

tento a las aCCIones que se propongan y ejecuten en este sentIdo 

-= 
DESDE ESTA PERSPECfIVA cualqUIer recomendaCIón dmgIda a defInIr pobucas 5 

concretas para mejorar los sIstemas de prodUCCIón agropecuano sm pefJUlClO 

ambiental y sm poner en pelIgro la blOdIversldad los recursos naturales y las 

áreas protegidas, es blenvemda para cualqUIer pals InstItUCIón o entIdad El do

cumento "Incrementando la CompatibIlIdad entre la Agncultura y la Conserva-

CIón de la BlOdIversIdad RecomendaclOnes PohtIcas ' una lmcIatIva reglOnal de 

PROARCAlCAPAS, VIene a satIsfacer muchas de las neceSIdades gubernamen-

tales y no gubernamentales con relaCIón a los vacIOS eXIstentes hasta ahora 
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LA INTERNALIZACION ofIcial de la propuesta de tres polItlcas generales como son 

• Promover el uso apropiado de tierras 

• Fomentar un mercado realIsta utIlIzando los incentivos economICOS para que 

prolIja la agncultura ecologlcamente amigable 

• Mejorar el fluJo de captación de información desde las cuales se derIvan polI

tlcas especIfIcas relacIOnadas con plamfIcaclOn legIslaclOn otorgamIento de 

incentivos y desIncentIvos respeto a la áreas protegIdas sistemas de CertifICa

ción sostembllIdad transferencia de tecnologlas particIpación de ONGIS y so

Ciedad CivIl en las prácticas ambientalmente amIgables, entre otras clanfIca el 

escenano para los actores gubernamentales y no gubernamentales y permiten 

la toma de declSlones correctas 

ADEMAS DE JUSTIFICADAS recomendacIOnes referentes a las pobtlcas nacIOnales 

y regIOnales necesanas para la compatIblhdad socIal economIco-productlva y 

ambIental el presente Informe Incluye las expenenClas centroamencanas de In

teresantlslmos ensayos o expenmentos relacIOnados con el mejOramIento entre 

la relacIón agncultura-conservaclón de la blOdIversldad lo que legltlmIza el pro 

ceso de InVestIgaclOn elaboraclOn y consulta del texto Por lo antenor me per 

mIto presentar con mucha satIsfacclOn este documento para consIderaclOn del 

lector a sabIendas de que su contemdo sera una herramIenta de gran utIlIdad co 

mo fuente de InformaclOn para estudIantes, consultores decIsores y usuanos en 

general 

FINALMENTE Y de manera muy respetuosa me permIto externar una sugerencIa 

general dmgIda a los responsables y representantes de los mlmstenos, Institutos 

secretarIas gubernamentales, orgamsmos InternaCIOnales orgamzaclOnes no gu

bernamentales y SOCIedad CIVIl, de ámbIto regIOnal, relaCIOnados con la produc 

cIón agropecuana y gestión ambiental, que cada uno de nosotros asuma como 

propIas las recomendacIones expresadas en este Informe, Internahzando las res

ponsabilIdades compartIdas, de manera que se garantIce la satIsfacclOn de nues 

tras neceSIdades ahmentanas y la perpepuldad de los recursos naturales espe 

cIalmente la bIodlversldad 

MZnlstro a lo 

MZnlsterzo del Ambzente y Energza 

Costa Rlca 
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Presentaclon 

PRESENTACIÓN 

LA COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE y DESARROLLO (CCAD) se 

caractenza desde su creaCIOn en 1989 por promover y establecer una estructura 

mstltuclOnal regIOnal acompañada de la democratización de la gestlOn ambien

tal centroamencana y la faclhtaclOn de un nuevo marco de cooperacIOn entre las 

mstltuclOnes nacIOnales ofIcIales, fortalecIendo con ello la cooperacIOn mterna

clOnal En repuesta a este esfuerzo a las preocupacIOnes que demanda la pacifI

cación de la reglón y el emprender el cammo de una agenda reglOnal se mate

nahzo la AlIanza Centroamencana para el Desarrollo Sostemble (ALIDES) 

EN COLABORACIÓN CON el Programa Ambiental RegIOnal para Centroamenca 

(PROARCA/CAPAS) la CCAD presenta con satlsfaccIOn el estudIO Incremen

tando la Compatlblhdad entre la Agncultura y la ConservaclOn de la BlOdlversl

dad RecomendacIOnes Pohtlcas Consciente que representa un pnmer esfuer 

zo para hacer accesible a sectores que toman declSlones y formulan pohtlcas aSI 

como a los productores agncolas en general mformaclOn relevante sobre como 

producIr mas en menos tierra de tal forma que se asegure la satlsfacclon de las 

necesidades de la poblacIón y de las futuras generacIOnes 

DADO QUE UNO DE LOS PROBLEMAS en la reglOn es el creCImiento demograflco 

el cual esta temendo mCldencla sIgmflcatlva en el problema de pobreza en la dls 

tnbuclón del bIenestar y pnnclpalmente en la base de los recursos naturales po 

mendo en pehgro la capacidad de los eCOSIstemas para satIsfacer en forma soste 

mble las necesidades presentes y futuras de los centroamencanos y para hacer 

frente a los desafIOs del ambIente y el desarrollo de la reglón se busca con este 

estudIo ofrecer a declsores y pohtlcos una sene de recomendacIOnes sobre pol

ItlCas para desarrollar una agncultura ecológica acorde con la capacIdad de uso 

de la tIerra en Centroamenca 

AUNQUE SABEMOS que la adopción de estas poht1cas reqUieren de un cambIO 

fuerte en el modo de pensar de nuestros productores y consumidores creemos 

que no es dificIl lograrlo ya que dos decadas o tres décadas atrás nuestros padres 

desarrollaron un agncultura compatIble con este nueva forma de pensar Ahora 

el reto es como lograr la adopCIón de ella en cada uno de nuestros paIses de tal 

manera que podamos romper el CIrculo de mlsena en que estamos envueltos 

porque SI este permanece el retorno a la violenCIa y a la mestabIhdad SOCIal y 

política es, no sólo pOSIble, SInO tambIén mevItable 

Jorge Rodnguez 

Asesor de CCAD 
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Resumen Ejecutivo 

RESUMEN EJECUTIVO 

LAS ECONOMIAS CENTROAMERICANAS dependen de la agncultura y muchos de sus 

habItantes son fmqueros La agncultura - fmqueros y ganaderos en conjunto es 

simplemente la domestlcaclOn y mampulaclOn de la blOdIversIdad dependen de 

ella en su forma silvestre para híbndos ImprovIsados y para servIcIos como la 

pohmzacIón ennqueclmIento de suelos y control de pestes ASI mismo la agn

cultura es la pnnclpal amenaza de la blOdIversldad 

LAS FINCAS REEMPLAZAN un nco mosaICO natural de especIes con muy pocas de 

ellas baJO control convIrtIendo los bosques en campos y las sabanas en deSiertos 

AdiCIOnalmente, las fmcas contamman los nos y las aguas costeras contamman 

el ambIente con agroqUlmIcos mVItan a las personas a colomzar las areas natu

rales causando aSI la erOSIon de suelos el drenaje de cuencas el trato de la VIda 

SIlvestre como pestes consume la mayona de agua fresca dIspomble bloquea los 

nos con represas y reduce la bIodlversIdad en muchas otras formas 

EL PRINCIPAL OBJETIVO de este proyecto de PROARCA/CAPAS fue IdentIfIcar 

las pohtIcas agncolas que tienen Impactos tanto negatIVOS como pOSItiVOS en la 

blOdIversIdad para formular unas cuantas y concretas recomendaCIOnes a aque 

llos que desarrollan e Implementan las pohtIcas 

BUSCAMOS AQUELLAS RECOMENDACIONES que pueden reforzarse basandose en 

la expenencla en la reglón Hablamos con la maxlma cantIdad pOSIble de perso 

nas de dIstmtos sectores mcluyendo conservaclOmstas, cIentIfIcoS agentes repre

sentantes gubernamentales hderes comumtanos y por supuesto con los mIsmos 

fmqueros 

EN AÑOS RECIENTES hemos empezado a utIlizar el termmo blOdIversIdad para re

cordamos a nosotros mIsmos que hay más en Juego en las tierras sIlvestres que Ja

guares, tucanes y manposas. Dependemos de toda la compleja red de Vida de los 

eCOSIstemas y de todas sus espeCIes de las mteraCClOnes entre los seres VIVIentes, 

de los CIclos de VIda y de la cambIante hlstona de evolUCIón escnta en los genes. 

Los FINQUEROS ENTIENDEN EL VALOR de los bIenes genetIcos porque conocen de 

semIllas e híbndos 

Los BANQUEROS los políticos Y los agentes gubernamentales que gUIan contro

lan y fmancIan la agncultura, neceSItan constantemente mayor mformacIón acer

ca de los efectos de sus políticas en la blOdIversIdad 

EXISTE UNA COMPRENSIÓN creCIente de que la agncultura no puede separarse de 

la naturaleza y que, de hecho las fmcas más eXItosas y sostembles son aquellas 

que mvolucran a la naturaleza como Su ahada Es pOSIble obtener SIembras en 

-
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sistemas con baja Impacto y altamente productivas 

Nuevas herramientas como la blOtecnologIa y las 

teCnIcas tradicIOnales como agroforestena y otras 

pohcultIvOS pueden combmarse para crear una 

'verde revoluclOn' moderna que puede ahmentar 

a una creciente poblacIOn humana SIn destrUIr la ba 

se de la Vida 

LA POLITICA AGRICOLA está a menudo, basada en 

Ideas fuera de contexto modelos fallIdos e mforma

clón falsa Esta generalmente dIseñada para servIr 

mtereses espeCiales y frecuentemente corre en con

tra tanto a neceSIdades del fmquero como a los ob

jetivos del conservaclOmsta La dIstorSIón de POhtI

cas que agravan la destrucclOn de la blodlversldad 

tamblen tIenden a ser económicamente mefIclentes 

entonces las pohucas enmarcadas pueden mejorar 

la estabilIdad de los fmqueros y al mismo tiempo re

duce los Impactos en la bIOdlversldad 

EN NUESTRA INVESTIGACION encontramos que las 

amenazas agncolas haCia la blOdlversldad pueden 

agruparse en tres categonas 

1 Pérdida de hábitat 

2 Pohttcas agranas contraproducentes y auto des

tructivas 

3 La 1Oformaclón sobre prácticas agrícolas sostem

bies no llega a los agncultores que más lo nece

sitan ni en el campo m a los encargados de for

mular las pohtlcas agropecuanas. 

Los GOBIERNOS, las ONGs y las mstItucIOnes de 10-

vestlgaclón han propuesto muchas polítICas para 

hacer que la agncultura sea ecológtcamente menos 

dañIna y más productiva En respuesta a las tres ca

tegonas antenormente menCIOnadas la mayona de 

las pohtIcas recomendadas pueden agruparse baJO 

los siguientes tItulos 

1 Promover el uso aproplado de tierras. 

2 Desarrollar e lmplementar pohtlcas de mercado 

que estimulen una agncultura sostemble funda 

mentada en la 1OtegraclOn de la realidad SOCial 

ecológica y economlca 

3 FaCIlitar el flUJO de 1OformaclOn agro ecológica y 

mejorar los sistemas de comumcaclón 

SELECCIONAMOS 20 recomendaCIOnes que la mayo 

na de expertos creen las más Importantes ( ver pa

gInas 38 39 Y 40) La mayor parte de las sugeren

cias pueden reahzarse SI los gobiernos tIenen la 

determ1OaclOn de hacer de la agncultura una actlvl 

dad mas efiCiente y sostemble En muchos casos las 

ONGs son los actores pnnclpales no los gobIernos 

En éstos los gobiernos debenan de buscar maneras 

de mantener y apoyar a las ONGs En todos los ca

sos los mismos fmqueros deben mvolucrarse en el 

diSeño, exam10aclón e ImplementacIOn de los pohtl

cas de turno 

MIENTRAS TERMINABAMOS esta Investigación Ce n

troamenca y MéXICO estaban sufnendo uno de los 

peores desastres ecológiCOS en la hlstona los agn

cultores y ganaderos usando prácticas tradiCionales 

pero mal gUIadas quemaron mIllones de hectáreas 

durante una sequla clchca agravada por el fenóme

no de El Niño Inmensas áreas de hábitat precIOso 

y tierras SIlvestres se perdIeron Después de este 

trágICO recordatono nadie puede dudar de la Im

portancia m de la urgencIa de la Implementación de 

mejores práctIcas y de la necesana obtenCión de m

formaCIón para los fmqueros 

DURANTE ESTE TRABAJO hemos encontrado mu

chos ejemplos de excelentes prácticas agncolas y 

proyectos prometedores en Centroaménca SI és

tos estuvIesen apoyados por pohttcas Igualmente 

progresivas esta reglón podna llegar a ser un mo

delo global de una nueva revolUCión verde, proban

do así que la conservaCIón de la blOdlversldad y la 

prodUCCión agncola comparten los mlsmos retos y 

el mismo futuro 
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Agncultura y BlocliverslCjad 

PARTE UNO: 

Agricultura y Biodiversidad 

1 CENTROMÉRICA. AGRICULTURA AYER Y HOY 

Los Mayas son recordados por su arte ciencia y arqUItectura pero pnnclpal 

mente por ser agncultores Hace diez siglos teman sofisticados Jardmes flotan 

tes sistemas de Irngaclón y campos cultivados que produclan ahmento para una 

gran población Los españoles que llegaron postenormente son recordados co

mo conqUIstadores pero tamblen eran agncultores de tal forma que Impusieron 

cambIOs agncolas rompieron el sistema tradicIOnal de los Mayas e Implantaron 

una dependencia del malz (Zea mays) y del fnJol (Phaseolus lulgans) porque és

tos podlan ser pesados almacenados y transportados con faclhdad aSI la eXIgen

CIa del tnbuto obhgo al mdIgena a cultIvar lo que sus nuevos amos demandaban 

(Hellmuth 1977 44) 

EXisten eVidencias que demuestran que el pueblo Maya a pesar de su avanzada 

cultura no entendía los pnncIplos ambientales baslcos entre ellos la capacIdad 

de uso de la tIerra y las mterrelacIOnes entre seres VIVientes y los factores ablótl

cos Es por esta razón que los Impactos ambientales (erosión agotamiento del 

suelo etc), Junto con el aspecto soclo-pohtlcO expresado en estelas y pmturas 

que mdlcan las diferencias socIales y lo mIlitar (Vargas 1995) parecen ser dos de 

las causas pnnclpales que explIcan el llamado "colapso Maya que tuvo como re 

sultado la desapanclón de esta cIvlhzaclón 

Hoy más de medio mllemo después el Istmo centroamencano sigue confrontan

do problemas ambientales La agncultura contmua Siendo el centro de los pro

blemas y de las pOSibles SolucIones porque la reglón aun contmua SIendo agn

cola dado que más de la mitad de sus habitantes trabajan en actIVIdades 

relacIonadas con la agncultura pero en esta epoca los problemas son más com

pleJOS La mayona de los habitantes centroamencanos SIguen aplIcando técm

cas que han cambrado poco a lo largo de los SIglos la tala rasa y quemas o la agn

cultura alternada son aun las formas más comunes de cultivar alImentos para 

consumo doméstiCO 

Durante los ultlmos 50 años las ganancIas en la agncultura han dependIdo de tres 

elementos 1 aumento de las áreas de prodUCCión 2 aumento en la mtensldad del 

uso de la tIerra (pnncIpalmente debido a la expansIón de la IrngaClón) y 3 au

mento del rendimIento debido al uso de vanedades mejoradas mejor agronomla 

-
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y agroqUlmlcos Estos aspectos se explIcan porque 

durante las decadas de 1960 y 1970 la RevoluclOn 

Verde (revoluclOn agncola) trajo cambIOs funda 

mentales a la agncultura aumentando la productI 

vldad de las cosechas de productos ahmentIclOs cla 

ves por medIO de la mtroduCCIOn de nuevos 

híbndos desarrollados en los laboratonos Estas 

, plantas milagrosas" dependlan pnnclpalmente de 

la IrngaclOn y de los agroqUlmlcos La Revolución 

Verde genero una agrIcultura comercial a gran esca

la y aumento los rendimIentos de cultIvOS deternll

nadas tal es el caso del cafe (Coffea arablca) y el ba 

nano (Musa spp) cuyos rendImIentos se encuentran 

entre los mas altos del mundo 

Aun cuando los avances tecnológIcos facIlItaron que 

los agncultores produjeran alImentos para una po

blaclOn que duplIco en los ultImas 20 años muchos 

observadores creen que esa revolucIón tuvo un efec 

to general debilItante porque causo una dlsm1OuclOn 

raplda del conOCimiento agncola heredado U na 

gran parte de los agrIcultores abandonaron las tradl 

ClOnes de sus abuelos y trataron de adoptar las nue 

vas tecmcas las cuales desgracIadamente se basan en 

una gran 1OverslOn de capItal en un mayor mvel de 

nesgo y en la adqulSlclOn de nuevo conOCImiento 

La tasa de fracaso y el costo ambIental de la Revo

IUClOn Verde han sido tremendamente altos MIles 

de agncultores no han POdIdo adaptarse a las nue 

vas formas de produccIón y han olVIdado las antI

guas maneras de hacer las cosas QUIzás la metafo

ra mejor conOCida sobre el malogro de la 

revolucIón es el hecho conOCIdo de que campes100s 

Iletrados usan plagUlcIdas pelIgrosos s10 tener en

trenamIento y sm comprender los nesgas o como 

m1Olffilzarlos Pese a la ampha eVIdencIa de del fa

llo las agencias de agrícolas gubernamentales de ca

da pals contInuan promovIendo nuevos "paquetes 

tecnológIcos" para campeSInos pobres 

Durante las tres ultimas decadas dos tendencIas Im

portantes de la agncultura han temdo un Impacto 

sIgmfrcatlvo en la blOdlversldad de la reglOn y por 

ende en la SOCiedad La pnmera tendencia ha SIdo 

la deforestaclOn raplda de mas de dos tercIOs de los 

bosques de Centroamenca para crear campos de 

pastoreo para la ganadena Personas en todo el 

mundo que luchan por la protección de los recursos 

SIlvestres utIhzan este hecho como un de los eJem

plos mas dramatlcos y destructivos de cambIO de 

uso de la tIerra en la histOrIa de la humamdad el 

cual ha atraldo la atenclOn mternaclOnal y estimula

do la creaCIón de una campaña mundial para salvar 

los bosques tropicales 

La segunda tendenCIa tamblen promOVIda por las 

agenCIas naCIOnales e InternacIonales fue la campa 

ña para hacer que los agncultores dIverSIfIcarán la 

prodUCCIón Incluyendo productos no tradICIOna

les tales como flores y vegetales para exportacIón 

Mucho se ha debatido sobre el Impacto SOCIal yeco 

nomlco de las cosechas de productos no tradlcIOna 

les pero no sobre sus efectos ambientales Siendo el 

uso de grandes cantidades de plagulcldas uno de los 

medIOS mas conOCIdos de daño ambiental 

Actualmente la globahzaclOn y apertura de merca

dos que reClen llega a Centroamenca hace que los 

paises de la reglón deban 10tegrarse para cooperar 

y poder competir en un duro y nuevo mercado glo

bal y crea las bases para Impactos profundos en la 

relaclOn agncultura conservaCIón, los cuales son 

aun dlftcIles de predeCIr en magmtud En la reglón 

los agncultores presentan una gran diverSidad y 

pueden ser categonzados de muchas maneras Mas 

de la mitad de la poblaCIón rural practica la agncul

tura de SubSistenCia Esta gente es pobre y se abas

tecen dIrectamente de la tIerra y/o del mar depen

den directamente de la blOdlversldad y de los 

recursos sIlvestres que la sustentan Otros son agn

cultores comerciales a pequeña o gran escala, pro

ducen ahmentos para los mercados locales e mter

naCIOnales De este segundo grupo de agncultores 

aproximadamente la mitad son poderosos terrate-
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mentes que no necesItan las fmcas para subslstlr 

muchos de ellos no resIden en sus fmcas 

Los programas agncolas y ambIentales deben tratar 

estas tres categonas de agncultores de manera dlfe 

rente EXIsten personas que consIderan la sltuaclOn 

actual de la conservacIOn corno una lucha desespe 

rada entre agrIcultores y preservaclomstas que m

tentan quedarse las ultlmas parcelas de tlerras re 

manen tes las cuales no han sIdo ocupadas 

Teóncamente SI los bosques son talados eventual

mente pueden volver a crecer corno bosques secun

danos y recuperar parte de su bIOdlversldad ongl

nal Pero las tIerras taladas de Centroaménca 

pocas veces tIenen la opClOn de reforestarse usual

mente son transformadas en tIerras agncolas o en 

pastIzales De esta forma el cambIO permanente re

duce la bIOdlversldad Una excepcIOn a la regla pa

rece ser Costa Rica que a traves de sus pohtlcas de 

conservaclOn (y los preclOs baJOS para carne) ha lo

grado recuperar parte de la cobertura boscosa se

gun lo mdlcan estudIOS reCIentes contratados por el 

Mlmsteno de AmbIente y Energla de ese pals 

En su mayona los parques de la reglón y en realI

dad la mayona de los parques del mundo fueron 

creados cundo la agncultura aun no habla llegado o 

en are as donde la agncultura es caSI Iffiposlble de 

realIzar Los mgemeros genetlstas que desarrollan 

vanedades apropIadas para tlerras "margmales" es

tan creando al mIsmo tlempo una pesadIlla para los 

SEGURIDAD AUMENTARlA 

Agricultura y Blodrversldad 

conservaclOmstas pronto en Centroamenca no ha 

bran tIerras no aptas para la agncultura y eXlstman 

pocas pOSIbIlIdades para nuevos refuglOs 

EXIsten personas que piensan que aun hay tIempo 

para una tregua entre la agncultura y la conserva 

clon OptImIstas valIentes creen que se puede lo

grar algo mejor que una tregua pIensan que se pue

de lograr un consenso entre agncultores y 

conservaclOmstas que lleve a una mayor coopera

CIón y acuerdos mutuos para asegurar un uso raCIO

nal y sostemdo de los recursos y de sus benefICIos 

Podemos ver SIgnos de una creCIente comprensión 

de que la agncultura y la conservaclon son mterde

pendientes todo lo que hagamos en un campo afec

ta al otro La conservaCIón ayuda a la agncultura y 

la agncultura puede ser Integrada en los planes de 

conservaclon 

Los autores de este documento dIVIsarnos un esce 

nano el que eXIstan fmcas bien manejadas de baJO 

Impacto con reservas forestales de usos multIples 

plantaCIones forestales de especies endemlcas refu 

glOS de blodlversIdad Jardmes comunales y pueblos 

prosperas para faCIlItar y fortalecer el alcance de es

te sueño mclUlmos una sene de recomendaclOnes 

polItlcas fruto del conOCimIento combmado de pro

ductores, POhtICOS, bIÓlogos conservaClOmstas am

blentahstas y ecologIstas centroamencanos que 

comparten la VISIón de la agrIcultura conservaclO

msta para lograr con ella la sostembdldad SOCIal 

ecologIca y economlca 

Entre 1985 Y 1995 la producclon de comida se mantuvo por debajo del creCImiento po

blaClonru en 64 de los 104 paises en Vlas de. desarroUo estudladOS por la FAO Un terCIO 
de la poblacJon mundial carece de segundad alimentarla. A OlveJ mundtal.la produccron 

agrícola deberá duplIcarse para brmdar segundad alnnentana a tos. 8 ml! millones de per

sonas que se estima habitarán el planeta en el año 2D2S Para el 2050 la producclon de 
allmentos de LatmoamérIca debe.rá aumentar en un 8-o"If¡ para abastecer a la humanidad 

Unued Naricns. FfJClI and AgrtcUlture OrgrmtttlllOl1. FAO Pt<Jdltc.ffcn Yearbock. 1995 Rome. 
FAO 1996 
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2 UN RETO CRECIENTE PARA LA AGRICULTURA 

¿Será posIble que Centroamenca pueda ahmen

tarse a SI mIsma en dIez O en cmcuenta años? La 

respuesta depende de los cambIOs que hagamos 

ahora para que la agncultura este más acorde con 

los pnnclplOs ecologIcos de tal forma que ella sea 

sostenIble socIal y economIcamente El reto es In

menso dada la sItuacIOn actual de la agncultura (ha 

habIdo muy poco progreso con respecto a la sos te

nIbIbdad en los ultimas cmco sIglos) y el rápIdo cre

CImiento de la poblacIón humana 

Debemos recordar que no estamos solos Otras re

gIOnes comparten nuestros mIsmos retos El mundo 

en desarrollo debe alImentar 88 mIllones mas de 

personas cada año el equIvalente en personas a otro 

nuevo MexICo La OrgamzacIón para la Agncultura 

y AhmentacIOn (FAO) estIma que entre 1988 y 2010 

el consumo total de cereales para 93 paIses en VI as 

de desarrollo habra aumentado en un 60 por CIento 

La demanda en espIral de comIda no tIene prece 

dentes en la hIstona de la humamdad De acuerdo 

con los calculas de Robert Paarlberg (1994) del 

Centro de Asuntos InternacIOnales de Harvard los 

agncultores de los paIses pobres deberán prodUCir 

mas comIda durante los pnmeros 20 años del prÓXI

mo Siglo, que lo que prodUjeron durante los 10 000 

años desde que comenzó la agncultura Por su par

te el Banco MundIal e InstitucIOnes SImilares estI-

UN PLANETA LLENO DE PERSONAS 

man que la produccIOn mundIal de comIda debe al 

menos duphcarse para el año 2025, de manera que 

se pueda satisfacer la demanda creCIente a la vez 

que la tIerra apta para la agncultura dlsmmuye 

arrumada por práctIcas msostembles y pavimenta 

das por el desarrollo urbano y suburbano 

Centroamenca se encuentra en el centro de la tor 

menta demográfIca La poblacIón regIOnal actual

mente de alrededor de 34 millones se duplIcará en 

alrededor de 25 años Desde ya se consIdera que el 

67% de la poblacIón es pobre y que en áreas rurales 

el 59% de las personas VIven en extrema pobreza 

(GarcIa 1996) 

Esta pobreza causa mIgracIOnes maSIvas haCIa las 

CIUdades las fronteras agncolas paises hmItrofes y 

otras reglOnes MIles de campeSInOS centroamenca 

nos no pueden prodUCir sufICiente comIda como pa 

ra abmentar a sus familIas durante todo el año Al 

gunos de ellos producen pequeños excedentes que 

venden durante la epoca de las cosechas en los mer

cados locales Muchos encuentran trabajO estacIO

nal en las fmcas comercIales espeCIalmente planta

CIOnes de banano y café La manera de ayudar a 

que estos agncultores sean más productiVOs a largo 

plazo es ayudarlos a lograr la sostembIhdad econó

mIca, por lo tanto se encuentra concordancIa entre 

los obJetIvos ambIentales y agro-económicos 

La poblaClon mundlal está creCiendo en mas de 80 mdlones de personas por año. Eso equIVale a agregar a que cada año 

se te agregue al mundo la poblaCión de Mexu:o. NóextSten precedentes de cambmsromo este. No fue SInO hasta 1800 que 

la poblaClon del mundo llegó a fos mil mulones de fJabtlantes. Se neceSIto apro.lumaclamente otro SIglo para que se agre

garan otros ml! mtflones A la tasa actual agregaremos 105 pr6X1mos mil mdlones en ~6Jo 12 o. 13 años En los ultunos 50 

anos, se agrego más gente al mundo que en los 4 millones de afíos antenores. 

PtJ(JuJatlon Reports. Senes M Numhu 13 Papulatton l1ifarmllttcm PrGgram.JoItm H(>pkuu Unlvemty BlIldmol't!,- MD Decem
l1er 1991 
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Agncultura y Blodrversldad 

3 BIODIVERSIDAD EL RECURSO FUNDAMENTAL 

Al analIzar la dlstnbucIOn de la dIversidad bIOló

gica se llega a la concluslOn que Amenca Central 

ocupa un lugar pnv¡}eglado en el contexto mundial 

Cada paIs de esta reglOn puede argumentar lo nca y 

vahosa que es su diversidad bIOlógica Como puente 

entre Norte y Sudamenca Centroamenca constitu

ye un filtro para las formas de vida terrestres tanto 

ammales como vegetales Se estIma que la regIOn 

posee el 7% de la blodlversldad del planeta y que 

muchas de sus especIes son endemlcas 

La diversidad de la reglOn está determmada en gran 

medida por la diversa topografIa y el clima que pro
duce una gran cantidad de mIcrohabItats presentes 

en zonas que vanan desde bosques nublados con 

precipitacIOnes de 7 500 mm hasta zonas seml-de

sertlcas donde llueve solamente 400 mm y bosques 

tropicales llUVIOSOS donde se tiene una preclpltaclOn 

anual mayor a 8 000 mm Entre las montañas saba

nas humedales playas y llanuras se encuentran zo

nas blOtIcas que crean las condiCIOnes para dlversl 

dad y abundanCia de especIes 

La dIversidad de la reglón es sufiCientemente famo

sa como para atraer tunstas mteresados en la natu

raleza Más del 60% de los 700,000 VISItantes que 

llegaron a Costa RIca en 1997 dIsfrutó de las áreas 

protegIdas de este pals, que contIenen en conjunto, 

830 especIes de aves, numero mayor al encontrado 

en toda Amenca del Norte Panamá tiene aun más 

aves - 929 - Y más vanedad de plantas que toda Eu

ropa - unas 9 000 especies vasculares (Gentry, 1982, 

Citado en CCAD 1996) Behce tiene 150 especies 

de mamIferos 540 de aves y 151 de anfIbiOS y reptI

les Muchas de las especies en Centroaménca son 

endémicas 

El grado de endemlsmo es muy alto en la reglón 

CCAD en su propuesta para al Corredor BIOlÓgiCO 

Mesoamencano (SeVilla, 1996) presenta una mtere-

sante comparación entre Estados Umdos y Centro 

Amenca en lo que se refiere a plantas endemlcas y 

vertebrados endémIcos sm mclUIr peces Estados 

Umdos en 94 mIllones de km2 cuenta con 3186 

plantas endémICas y con 191 vertebrados ende mi 

cos mIentras que Centro Aménca con O 51 mIllones 

de km2 cuenta con 4 715 plantas endemlcas y 451 

vertebrados endémIcos A mvel de paises Guate 

mala posee unas 8000 especies de plantas vascula

res de las cuales unas 1 000 son endemlcas - esto m

cluye a 527 especIes de orqUIdeas 57 de ellas 

endemlcas - Igualmente hasta un 70% de la flora 

vascular de las altas montañas de Guatemala es en

demlca En Costa Rica, en la Reserva de la BlOsfe

ra de la AmIstad en la cordIllera de Talamanca eXls 

te un alto grado de endemlsmo en cohbnes y en las 

tIerras altas del Parque NaCIOnal Danen en Pana 

má se encuentran 15 especies endemlcas de aves 

La alta concentración de blOdlversldad en Centroa

menca y la alta tasa de endemIsmo hace que el Im

pacto de la agncultura sea aun más Importante Un 

campesmo que quema la ladera de una colma puede 

estar destruyendo el ultImO refugiO de una rana po

co comun la cual podna ayudar en la elaboraCión de 

medicamentos. Cada hectárea de bosque que es 

arrasada para crear zonas de pastoreo, slgmflca la 

destrucclOn de mIles de plantas y arumales En un es

tudiO realIzado por el Banco MundIal han Sido Iden

tIficadas 33 reglOnes en Centroaménca de las cuales 

11 se clasIfican en estado cntIco y 11 como amenaza

das Junto con la reglón norte de los Andes la reglón 

centroamencana se conSidera la más amenazada de 

Latmoaménca y el Canbe (Dmerstem 1995) 

Aunque la nca blodlversldad de Centroaménca es 

el pnnclpal capItal de la región las personas están 

comenzando a comprender el valor de la blOdIVersl

dad Industnas completas dependen de la van edad 

-
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de seres VIVIentes agncultura fármacos mgemena genetlca por lo tanto cada 

'nverSlOn que se haga para conservar la blOdIversIdad pagara dIvIdendos en el fu

turo se llegara a un balance cuando estas mdustnas paguen mayores precIOS por 

blOdIversIdad cada vez mas rara 

BIODIVERSIDAO y DESARROLLO 

Toda la vIda en la Tierra es parte de un gran sIStema mterdep.endlent~ Interacwa c(m y 

es dependiente de componentes marumados del planeta tales eomo la atmósfera. lQS 

oceanos el agua dulce las rocas y los suelos, La humamdad depende totalmente de la 

Blosfera la comurudad de V1da - de la cual somos parte. 

En un pasado leJano en la epoca que el ser humano era un reE:Olector ~ad«~ !as.acu. 
vldades humanas eran tnvlales en comparac1ón con 1<lS ptcx:esos de la naturaleza Peto 
actualmente la espeCie humana InfluencIa los procesos fundamentales del Planeta La 
destrucClOn de la capa de ozono los cambiOS de chma y la éontannnaclÓ-n a nIvel nlun<baf 
son el testimonio del poder del hombre 

El desarrollo economH:O es es~mclal SI mlHones de personas que vIven en fa pobreza. pa
deCIendo hambre y carentes de esperanzas esperan obtener una calidad de Vlda funda
mentada en los derechos humanos más básiCOS El progreso eoon&mco es urgente Sl pre-

tendemos satisfacer las necesidades de qUienes Vlven hoy en día y las. de nuU011es. de 

personas que nacerán durante el prOlnmo SIglO El mejorar los servlClQS de salud educa

ClOn trabajO y otras oportumdades para una Vida creattva, son tambl-én componentes 

esenciales en una estrategIa que tenga como objetivo mantener a los humanos dentro de 

la capacidad de carga" del Planeta. 

El desarrollo tiene que estar orIentado a los humanos y basado en la cooservacloo Ano 

ser que protejamos fa estructura funclones y dlVetl!ldad dé los sIStemas del munOO tl3tu

ralo de los que dependen nuestra espeae y todas las demás el <lésarton~ só<:avatá. a St 

mIsmo y fallará A no ser que usemos los recursO!! de: fa Tierra de máne-ra sostenIble y 
prudente le negaremos un fututo a ta gente Bldesarrol1o na se debe producltSC a eqen~ 

sas de otros grupos o generaciones futuras; DI amenazar la sobreVlvenCla de otras especies 
vIVIentes La conservaCIón de la btcxllvemdad es fundamental para el éXIto del procesó

de desarrollo. 

Global Blodtvemry Strategy WRI. IUCN. UNEP 1992 
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4 (,QUÉ ES BIODIVERSIDAD? 

El terminO DlOdlverSldad aunque es reCiente es 

usado amphamente y es un elemento clave en las po

htlcas de gobierno y los planes de conservaclOn El 

termino naclO ofIcialmente en septIembre de 1986 en 

Washington en el Foro NacIOnal de BlOdlversldad 

En el partICiparon muchos de los clentIfIcos que dl

ngen los estudios de la dIversidad de la Vida en la 

Tierra 

Este foro cOlncldlO con la pnmera gran conferenCIa 

mundial sobre bosques tropicales que se llevó a cabo 

en Nueva York y que fuera organIzada por la reclen 

nacida 'Ralnforest Alhance El mundo estaba co

menzando a reconocer el hecho de que estaba en me 

dlO de una CrISIS de extinCión que las especIes se 

perdlan más rapldamente que en cualqUier penodo 

antenor de nuestra hlstona La mayona de estas per 

dldas se han prodUCIdo y aun se producen en los bos

ques tropicales que son el refUgiO para la mItad de las 

plantas y anImales del mundo No era sufICiente ha

blar de espeCIes se estaba ehmmando mucho más 

que espeCIes estábamos deshaCIendo la tela de la VI

da la blOdlversldad 

Fue asI como se comenzó a confrontar la IgnorancIa 

ecológIca ConocIamos más sobre la superfICie de la 

luna que lo que sabemos sobre el dosel del bosque 

Podlamos estImar mejor la cantIdad de estrellas de 

una galaxIa que la cantIdad de espeCIes de nuestro 

planeta Afortunadamente los CIentífICOS se están 

abocando a su tarea Los ecologIstas. ambIentahstas 

y conservaCIOnIstas están haCIendo sonar la alarma 

aumentando la conclentlZacIón publIca y promo

vIendo solUCIOnes El gobIerno y agenCIas tales co

mo el Banco MundIal y las ONGs locales han Incor

porado el concepto de "bIOdlversldad' a sus 

vocabulanos 

Agricultura y Blodlversldad 

DOS DEFINICIONES 

BlOdlversldad es la totahdad de genes especies yeco 

sIstemas en una regton La nqueza de VIda en la Tierra 

es el producto del proceso evolutiVO de CIentos de mi 

llones de años La gestlon sostemble de la tIerra es 

esencial para la conservación de tns eCOSIstemas uno de 

Ins elementos para el uso sostenible, es la bloc!lversldad. 

La blOdtverst<lad es un lOmeado!'" de sustentablhdad de 

la gestIón de la tterra La reduCCIón de la blOdlversldad 
lmpbea dlSlmnuctón de la estabdldad y de la madurez 
de los eCOSlstemas. 

Desarrollo Sostenmle 'Un desarrollo que. satJsface.las 

nec::~H;)ades del presente Sin comprnmeter la capacIdad 
de las generaclone.s futuras para satmacer las Pfop1as 

De La Comm~n Mundial sobre. el Metho AmblUlte V el 
Deml?'DUO 

La blOdlversldad puede ser medida en tres nIveles 

diferentes (a) dIversidad de ecosIstema que descn

be la vanedad en la que se congregan las especies y 

sus habltats a lo largo de la superfIcIe de la Tierra 

(b) dIverSIdad de especies que se refIere a la vane

dad de dIferentes espeCIes, y (c) diversidad genétIca 

que se refIere a la vanedad genétIca dentro de una 

espeCIe Aunque la blOdlversIdad a menudo se mIde 

de manera sImplIsta, contando las espeCIes la vane

dad de espeCIes tambIen es Importante Introdu

ciendo especies exótIcas se puede aumentar la con

tabilIdad de espeCIes locales, pero esto no aumenta 

la blodlversldad total (PagIOla 1997) 

John C Ryan del Instituto "Worldwatch" escnbe 

que "la dIverSIdad bIológIca - los ecosistemas espe 

Cles genes que en conjunto constItuyen el mundo 

VlVlente - es compleja mas allá de nuestra habilidad 

de medIrla (Kramer 1997) 
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ASI como estamos aprendiendo a deflmr blOdlversldad y a apreciar su Importan

cia social ecologlca y económica ella va desapareciendo rapldamente La agn

cultura está en el centro de nuestra cnsls de extInCión El reto es dramático A 

no ser que hagamos cambIOs profundo en la agncultura y otras actividades hu

manas un Joven agncultor podrá ver durante su vida la pérdida del 20% al 30% 

de todas las formas de Vida que comparten con el este planeta 

Flora y algunos grupos de faunal 

total de especies natIVas por país mesoamerlcano 

País Plantas Mamfferos Aves Anfibios Reptiles Peces 
agua 

Totales Migratonas* dulce 

Panama 7580 220 929 122 170 225 146 

El SalVador 4670 140 sao 206 30 80 91 

Guatemala 8000 213 677 204 112- 209 230 

BaliCe 4000 162 543 108 43 121 117 

NIcaragua 9000 159 857 59 169 163*'" 

Honduras 6000 215 663 88 172 135 

Costa Rica 13020 221 S50 220 165 220- dnd 

.. trldutdaS dentro det tota. de aves 
• ., CUencas del lago de NIcaragua y cuenca <fel Pa<:¡OCO 

Fuente Jrrfermes ttcm:C08 -de plaÍl, t:O~ t:Of)rdma@re~ macwnal/lS, PCBM 1996. Citado en 
lnfwme tkmoo RegumaL Proyeat1 Cem#dor tJw!6&1ce MItWtlmItrt«lnO" CCA[)..PNUDIGEF 
RLA/9S/G41 
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Agncultura y Blodlverslaad 

5 LA AGRICULTURA DEPENDE DE LA BIODIVERSIDAD 

Los campesmos andmos cultIvan mIles de vaneda

des de papas Los campesinos de una Isla de las Fi 
hpmas conocen 200 vanedades de camotes La agn

cultura tambIen CREA bIOdIversIdad tanto a nIvel 

de las especIes como de las van edades aSI por 

ejemplo, una especIe de arroz se ha dIversIfIcado en 

50000 vanedades dIstintas La vanedad genetIca 

encontrada dentro de un determInado producto es 

usada para combatIr enfermedades y plagas Al en

trecruzar plantas o anImales se aprovecha la dIver 

sIdad genetIca para aumentar el rendImIento y la 

resistencIa a las plagas yenfermedades Un tomate 

sIlvestre endemIco de las Islas Galápagos puede 

crecer en agua salada y posee ramas Sin pedunculos 

una caractenstIca que ha SIdo Incorporada a los to

mates domestIcados para hacer que sean mas facI

les de cosechas de manera mecánica 

Uno de los ejemplos más famosos del valor de la 

bIOdIversIdad SIlvestre ha SIdo el descubnmIento 

realIzado en la parte sur del centro de MexIco de un 

panente del maIZ que es perenne Las pocas plan
tas remanentes de esta especIe fueron descubIertas 

por un estudiante UnIversltano en una pequeña 

parcela de bosque Justo antes de que la zona fuera 

deforestada en los 70 Es pOSIble que los producto

res puedan combmar genes de esta planta con va

nedades domestIcadas de maíz, para producIr un 

nuevo híbndo que no necesIte ser plantado cada 

año permItIendo que la mdustna del maIZ ahorre 

miles de mIllones de dólares Esta planta silvestre 

también es reSIstente a vanas de las enfermedades 

que afectan al malZ cultIvado 

El mismo cIenttflco, Hugh IltIs de la UniversIdad de 

WIsconslll qUIen trajo este ancestro del maIZ al la

boratono tambIen recolectó una pequeña planta de 

tomate en los Andes peruanos que luego de 20 años 

de inVestIgación ayudó a aumentar el contemdo de 

azucar de los tomates doméstIcos La mejora men-

clonada produce cada año mIllones de dolares para 

los productores de tomates SI el area sIlvestre que 

contiene este ancestro del tomate hubiera Sido des

trUida antes que Iltls la encontrara se hubIese per

dido un recurso genetIco valIoso que genera sumas 

cuantIOsas de dinero 

Por su parte la mdustna de la caña de azucar fue sal 

vada de un VIrUS en la decada de 1920 graCIas a que 

la caña cultivada fue cruzada con una vanedad sil 

vestre procedente de Java Desde entonces, la Indus 

tna ha combatido vanos otros agentes patógenos m 

corporando genes silvestres Los productores de 

cafe han Ido al SitIO de donde proviene la planta de 

cafe ongmal para conseguIr genes sIlvestres que 

ayuden a desarrollar resistencia contra hongos Des

graCIadamente el bosque que contiene a los ances

tros Silvestres de todo el cafe esta Siendo destrUIdo 

De acuerdo con lo antenor la agncultura no es mas 

que una seleCCIOn de ciertas plantas o anImales que 

crecen de manera domesticada controlada y en eco

sistemas muy SImplIficados Muchos agro-sistemas 

tradICIOnales emplean la armoma natural entre di

versas espeCIes cultIvando docenas de especies Jun

tas y a menudo dentro del bosque Algunos conser

vaCIomstas se han umdo con agncultores 

tradICIOnales en dIferentes partes del mundo, Inclu

yendo Centroamenca para conservar el conocI

mIento y la práctica de esos sistemas 

En la busque da de mayor productIVidad los pohcul

tIvos han cedido terreno a los monocultIvoS Los 

monocultiVOS son fáCIles de manejar con maquIna

na neceSItan menos comprenSIón de la naturaleza 

son más fácIles de comercialIzar y a menudo ofre

cen productos de mejor cahdad de manera conSIS

tente Pero por defIniCión, un monocultIVO tiene 

menos bIOdIversldad que cualqUIer otro sistema na

tural o planeado 
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Cada fmca tiene dos upos de blodlversldad plamfl 

cada y no plamfIcada La plamflcada mcluye todas 

las plantas y ammales que el campesino necesita pa 

ra cultivar En una fmca convencIOnal la blOdlversl 

dad planeada a menudo Incluye como una docena de 

cosechas anuales y muchas perennes de manera que 

siempre eXista un producto que se pueda culUvar lo 

que facIlita que el campesino no dependa de un solo 

recurso para su ahmentaclón o Ingreso económico 

Los sistemas tradicIOnales de agroforestena InclusI 

ve mcluyen ammales sIlvestres y sus den vados como 

por ejemplo miel de abeja En las fmcas considera

das como modernas la blOdlversldad planeada a me 

nudo mcluye sólo una o dos especies, por ejemplo 

pasto y vacas o simplemente cafe 

La blOdlVersldad no plamfIcada mcluye todas las es 

pecles que el campesmo no qUIere hierbas y plagas 

además de muchas que son neutrales y que aparen

temente no tienen un efecto en la fmca Un resulta

do general de la Revolución Verde fue que muchas 

fmcas se convirtieron en sistemas muy slmphfIcados, 

basados en unas pocas o solo una cosecha - un tipo 

de blOdlversldad plamfIcada La blOdlversldad no 

deseada es controlada con qUlmlcos labranza, ane

gamiento, fuego y otros metodos Los agncultores 

rápidamente aprendieron que los monocultivos son 

ecológlcamente msostembles y vulnerables a la des

trucción de la blOdlversldad no plamficada Un solo 

patogeno - como por ejemplo la Slgatoka Negra -

puede destruIr un monocultivo bananero de la no

che a la mañana 

A medida que los campesmos trabajaban ehmman

do más y más blOdlversldad, descubren que depen

de de muchos orgamsmos que m siqUIera saben que 

eXisten En este sentido, la Revolución Verde IgnO

ró uno de las leccIOnes más lffiportantes para cual

qUier productor la (¿erra es una mezcla de bwdl ver 

sldad que mteractua para promover el creClmlento de 

las plantas y ennquecer la (¿erra de formas que aun 

no comprendemos Estas cnaturas - muchas de ellas 

de tamaño microscópicO - son miembros vallosos de 

la blOdlversldad no plamilcada segun WIlson 

(1992) un grano de tierra puede contener 10 mIl mi

llones de bactenas de 5 000 especies diferentes más 

otros upos mlcroorgamsmos todos los cuales cum

plen un papel en el mantemmlento de la productivI

dad de la tierra 

(. QUE ES LA AGRICULTURA SOSTENIBLE? 

La Agncultura Sostemble es un sistema mtegrado de 

practicas de pmducclon que tIenen aphcaClon en un SI 

ttO especifiCO y que a largo plazo deben satISfacer el ah 

mento humano. mejorar la cahdad ambIental y la base 

de los recursos naturales de ta que depende la adlVldad 

agrícola Es la agncultura que logra el uso más eflC:Ien 

te de los recursos globales: y locales. lOtegranGO en lo 

p()S1ble [(lS <:tclos y controles naturales btológt(:Qs. sos 
tiene. la VW.blbOad ec()nónn(a de las operacl<meS de las 
fincas y mejora la calidad de 'mia de l()s agrtcultores y 

de bit socle:<lad en general" 

En Ley de Fuuas 199f) (Feum BdI) Ctmgrero de EB UU 

La destrucclon de la blOdlversldad se relaCIOna so

bre todo con los cambIOS tecnologlcos de la agncul

tura que tienden a una prodUCCión de ahmentos In

dustnales homogéneos en particular la difUSión de 

vanedades de alto rendimiento (VAR) y de mono

CUltiVOS resultante de la RevolUCión Industnal y la 

RevolUCión Verde 

Hoy en dla unos 103 tipos de cultIVOS constituyen el 

90% de los cultivos del mundo sólo tres de ellos -

arroz tngo y maíz - aportan el 60% aproximada

mente de la mgesta calónca Así por ejemplo en Ft

llpmas la mtroducclón de las VAR ha desplazado a 

más de 300 vanedades tradiciOnales de arroz que 

durante generaciones hablan Sido la pnnclpal fuente 

de allffiento El entrecruzamiento de plantas repre

sentó el 50% de la ganancia en la prodUCCión agnco

la de los Estados Umdos entre los años 1930 y 1980 

Y se estima que anualmente son agregados 1,000 ml-
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llones de dolares a la producclOn agncola de los 

EEUU debido al aumento de la base genética 

Se calcula que en los bosques tropicales pueden 

eXIstu 2 500 especies de frutas aptas para el consu

mo humano alrededor de 250 estan bIen dIstnbul

das 50 son bIen conocIdas y sólo 15 se consIderan 

especies comercIales Importantes (Myers 1984) Sm 

lugar a dudas hay otras espeCIes en el bosque que 
podnan competu con los bananos (Musa spp) cltn

cos (Cltrus spp) o mangos (Manglfera mdlca), SI se 

hacen los esfuerzos necesanos para desarrollarlos 

En Centroamenca se cuenta con el cas (Psldlum 

fnedrzchsthaltanum) la guanábana (Annoma murz

cata) el maman (Melzccocus bl¡ugatus) y el peJiba

ye (Bactrls gaslpaes) todos productos con tremen

do potencIal de desarrollo por lo que es un buen 

seguro conservar estas opclOnes en el bosque es 

como tener dmero en el banco 

EXIsten CIentos de plantas que tIenen un potencIal 

desconOCIdo como productos alImentICIOS Un 

ejemplo que excita la mente de los cIentIfIcoS en to

do el mundo es el fnJol alado de Nueva Gumea 

(Psophocarpus tetragonolobus) Toda la planta es 

comestIble las hOjas las semIllas, las VaInas, y los 

tuberculos los cuales hervIdos frItOS, horneados o 

asados son más ncos en proteInas que las papas 

Las semIllas pueden ser usadas para hacer harma o 

una bebIda del tIpO del café La planta puede cre 

cer cuatro metros en unas pocas semanas y en sue

los pobres y como las legumbres, fija mtrógeno en

nquecIendo el suelo a medIda que crece (,Cuántas 

otras' plantas mIlagrosas" están alh esperando ser 

descubIertas y usadas? (,cuántas son destrUIdas ca

da temporada seca, cuando más bosque es quema

do para abnr campo para la agncultura? 

Muchas de los productos agrIcolas usados alrededor 

del mundo prOVIenen de Mesoamenca, Incluyendo 

al maIZ (Zea mays), chIle (Capslcum spp), vaInIlla 

(Vamlla plamfolza), cacao (Teobroma cacao), gua

nábana (Annoma mUr/cata), pejIbaye (Bactrls gasl-

Agncultura y Blochversldad 

paes) papaya (Carzca papaya) zapo te (Caslmlroa 

edults) fnJoles (Phaseolus ulgarzs) tomates (Lyco 

perSlcum esculentum) chayote (Sechlum edule) y 

ayote (Cucurblta moschata) Otros productos Im

portantes fueron desarrollados por los Incas en los 

Andes siendo conSIderada la bIOdlversIdad de esta 

reglOn el cuerno de la abundanCIa para la agncultu 

ra de todo el mundo 

La bIOdIVersIdad tamblen ayuda a los agncultores 

proveyendolos de qUlmIcos y depredadores que 

combaten a las plagas La VIda en el bosque es una 

batalla constante entre presas y depredadores Las 

plantas por ejemplo desarrollan qUImlcos para re 

peler a los Insectos Los Insectos desarrollan adap 

tacIOnes para sobreponerse a los qUlmlcos Las 

plantas desarrollan nuevos qUImlcos y aSI suceSIva 

mente Los sabores que se dIsfrutan en los cltncos 

y en muchas otras plantas evolUCIonaron como un 

mecamsmo de defensa contra los msectos El hule 

tamblen es una defensa que protege al árbol de cau

cho de la perforaclOn por parte de msectos 

Muchos plagulcldas y medIcmas prOVIenen de plan 

tas tropIcales. Las ralces de CIertas plantas tropIcales 

contIenen rotenOldes que son usados por tnbus que 

habItan los bosques tropicales para envenenar peces 

Los mIsmos qUImIcos son usados en msectIcldas 

Es sorprendente que muchas culturas alrededor del 

mundo cnen los mIsmos ammales que son mefIcIen

tes y destruyen el ambIente como por ejemplo va

cas ovejas y cabras (,Porque no aprovechar la blO

dIversIdad natIva para ganadena? En la reglón hay 

muchos ammales que producen carne de buena ca

hdad de manera mas efICIente que las vacas y que 

estan mejor adaptados al ambIente Centroamenca 

no Una gran parte de la reglón ha SIdo deforesta

da para crear campos de pastoreo de baja calIdad e 

ImproductIVOS, mIentras que los ammales natIVOS 

esperan ser desarrollados como ganado En Cen

troaménca se están llevando a cabo expenmentos 

con tepezcumtles (Agoutl paca) y Iguanas ya que 
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ambas son cazadas comunmente ara su carne En 

Sudamenca se cnan chmchlllas y carpmchos para 

aprovechar su carne Todos estos ammales en mu

chas maneras son supenores a las vacas 

De acuerdo con los planteamientos antenores el fu

turo de las cosechas depende de la para conservar 

areas silvestres que contengan panentes silvestres 

que pueden ser usados en mejoramiento de produc
ClOn El futuro de la agncultura puede depender de 

cosechas que aun no han sido descubiertas La ma
yana de lo que comemos actualmente fue descu

bierto por los cavermcolas lo que hemos hecho des
de entonces ha sido mejorarlo Sm embargo en los 

bosques tropicales aun hay cientos de frutas y semi

llas y hOjas que podnan ser mas nutntlvas faclles de 

Marco conceptual 

prodUCir o mas resistente él las enfermedades lo um

co que tenemos que hacer es descubnrlas Además 

de contener los genes ongmales las vanedades an

cestrales pueden ofrecer nuevos rasgos mteresantes 

Por ejemplo una vanedad de café sllvestre encontra

da en los bosques de las Islas Comoras cerca de 

Afnca no contlene cafema QUizás sea posible usar 

genes de esa planta para que crezca café descafema

do naturalmente 

Uno de los retos centrales para conservar la blOdl

versldad dentro de las tIerras agncolas es ayudar a 

los agncultores y tomadores de deCISiones a com
prender que la mayona de la fauna y flora son aha

dos no enemigos y que el exIto de sus fmcas depen
de de cientos de especies que ellos no pueden ver 

Adaptado de P¡ag¡o{a Stefano el a{ 1997 
Mamstreammg BLOdlverslly m Agrlcu{lura{ 

Deve{opment Banco Mundta{ Washmgton 
De 
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6 LA PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD 

El emmente blOlogo E O WIlson estIma que d 

Planeta pIerde 27000 especIes cada año lo que SIg

mfIca 74 especIes por dIa 3 especIes cada hora La 

extmcIón es un proceso natural pero las actIvIdades 

humanas especIalmente la deforestacIón tropIcal 

ha mcrementado la tasa de extmcIón entre 1 000 Y 

10000 veces mas que la tasa "natural" La Tierra es
ta perdIendo especIes mas rapIdo ahora que en cual
qUler otro tiempo desde la gran cnsls de extmcIOn' 

hace 65 mIllones de años, cuando desaparecIeron los 

dmosaunos por causa supuestamente de un meteo

nto que choco con la Tierra La actual cnsls es cau

sada por la gente Nosotros somos el meteonto que 
aplasta el planeta (WIlson 1992) 

En el lapso de una generacIOn podnamos perder 
del 20% al 30% de la bIOdIversIdad del planeta Da

tos recientes predIcen que con las tasas actuales de 
deforestacIOn el ser humano puede llevar a un 2% 

o a un 8% de las especIes del planeta a la extmcIón 

en los prOXImOS 25 años (Groombndge 1992) Se
gun Tyler (1994) en el transcurso de las próxImas 

decadas el 25% de las especIes vegetales de la Tie
rra pueden desaparecer por causa de actIvIdades hu

manas este dato es alarmante cuando se consIdera 
que la elImmacIón de una planta, podría sIgruficar la 

extmclOn de aprmamadamente 30 especIes de am

males dependIentes de ella 

La mayor parte de esta pérdIda está sucedIendo en 

las áreas tropIcales, porque el trópICo posee la ma

yor concentracIón de bIodIversIdad Se cree que al
rededor de la mItad de todas las especIes de la Tie

rra están en el bosque tropIcal 

Agncultura y BlodlVersldad 

EL IMPERATIVO ÉTICO 

La regla pnmordlal étIca debe ser la prudenCIa Debe 

mos Juzgar cada parte de la btodlverstdad como mva

luable mIentras aprendemos a usarla y llegamos a en

tender que representa para la humarndad y la dInámIca 

del Planeta No debemos permlttr que se extingan es 
pecles o se provoque su extmc:ton. 

Vayamos mas allá del mero salvamento para comenzar 

conJa restaur&:lon de los ambrentes naturales de mane 

ra que Se aumenten las pob1actOncs SIlvestres y se de 

tengan los dallos a ¡as nqu.ezas bIOlógicas. No pnede. ha 

bet una tntencu1n más msplradnra que la de wrnenzar 

la«1ad de la testa-uraCl&l recuperando la asomw<lSa dt 
vel'SIdad de VIda de la que formarnos parte 

E O Wrhon (19'12) Thtr /)I.Iftr~tIy 01 l#f~ 

Para enfrentar el detenoro ambIental, a pnnclpIOs 
de 1990 se propuso una EstrategIa para la BlOdlver 

sldad Global y se preparó la Convención de BlOdI 
versIdad (Convemo sobre la DIversidad BIOlógIca) 

en la Cumbre de la TIerra la que postenormente fue 
firmada por la mayona de las naCIOnes partIcIpan
tes Estos fueron pasos esencIales y muy dIfIcIles, 

pero aun más dIfIcIl es el "transfenr" esas buenas m
tencIOnes a los bosques y fincas locales, donde la 

bIOdIversldad efectivamente está sIendo conservada 

o destrUIda 

De acuerdo con esta Estrategia para la BIodlversl

dad Global, las seIS pnncIpales causas de la perdIda 
de blOdlversIdad son 

1) La msostemble tasa de creCimIento de la pobla

CIón humana 

2) El alto consumo de los recursos naturales. 

3) El espectro constantemente decrecIente de pro

ductos agncolas forestales y de la pesca comer

CIalIzados 

-
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4) SIstemas económICos y pohtlcas que no mcluyen la valoraclOn del ambIente y 

sus recursos 

5) IneqUldad en la poseslOn admmIstracIOn y fluJo de beneflcIos tanto del uso 

como en la conservaCIón de los recursos bIOlogICOS 

6) DefICIenCIas en el conOCImIento ambIental y su aphcacIón 

7) SIstemas legales e mstItucIOnal que promueven la explotaclOn no sostemble 

La mIsma Estrategia claSIfica los mecamsmos de estos pnncIplos para la pérdida 

de la bIOdIversldad 

1) Perdida y fragmentacIOn de hábltats 

2) Especies exotlcas mtroducIdas 

3) Sobre explotacIón de espeCIes de plantas y ammales 

4) ContammacIón del suelo, agua y atmosfera 

5) CambIo chmátIco global 

6) Agncultura y forestena mdustnales 

LOS DOS EXTREMOS DE LA AGRICULTURA TROPICAL 

'Existen dos extremos en la agncultura tropiCal la que se fundamenta en el alto uso de 

Insumas externos que afecta el ambIente y provoca un agotamiento de los recursos no re 

novable y la nasada en baJOS lnswnOS externos, generalmente practicada con el UStl de 

metados erosIvos que hacen que los recursos naturales no bnnden sustento a las pobla 

cLOnes locales 

En términos generales,. amb~s tlpos de agncul1ura han tenIdo efectos negatlvos en el me 

dlO amblen te Las. dos han afectado negativamente el suelo o sea. su base productLva En 
ambos: casos se ha dado un alto ímhce de eros1ón o la alta contaml1lacuJn en los: suelos por 

un empleo exceslVo de agroqwrrucos:. Ha habtdo un alto grado de oontammaClOO del 

agua tanto superfLctal como subterránea y costera, por el efecto tóxLCO de Ins agroquíml 

cos y la suspensLón de partículaa proventente de la erosIón Ambas ban temdo una Slgm

ftcatIY8 repercustoo en las poblaetones. de seres V1V{)$ del suelo. tíos,. fag()s y mares. y en 

espectes tenestres. 

La agncultuta de baJOS tnStlmO$ ba prodUCIdo e~vadas fuas de defotes~ón dada la 

agrICultura nugratoria. que a &U W2! ptO\'oea perdida de di\'etSldad blOlógJca. e.l'oo6n de 
suelos y pel'}uLdos en él cicló hldrológlQO, La de.fnteSíaetón ha arriesgade los tcO$Ul.t:eruas 
frágiles del tróp1oo. y a la Vé% ha mflUldo en forma negatiVa en la capacidad patá generát 
agua en Iá$ cuencas hLdrográficas. en la Clli"littdad Y con la ~Ildad necesanas en la agrICul
tura asl cnmo en la. acfmdad domelrtlCá¡ mdustnal '1 energétlca 

Bn Rubm GU4Jt1U4 Mf»tCt1da en "El Dnt1fI'Olfe SosrenfbW' P«blo Araya 1995 
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Amenazas subyacentes 

*SobrepobfaclOO, 
*pobreza, *agncutttJra 
In apropiada o pobremente 
manejada ·deslgual 
dlstnOOcIOfl de la berro, 
·déblles Insl:ltuclones 
gubernamentales) 
*!gnorancla} "leyes. debdes 
o mal €laboradas que 
regulan el uso de la tima,. 
·lf1satlsfacClón cMi o 
mestabllldad pollUca} 
·guetra1 "pobiac:lones 
desplazadas de sus 
ongenes, "'desempleo, 
·CorruPCIÓn,. "'CodlOG. 
*Ifldlrerenclatapatfa. "pobre 
plarrearmento- del uso de m 
tterra, ·blodweTS!dad y 
seMétOS ambIentares 
Infravalorados, 
*convemenCla poUtlca 

Amenazas directas 

"'DdorestacI6n; 
~convmslOO de áreas 
naturales a a.sncooS'i 
'*~00f) di:: hab!tms~ 
~(;Mt.am¡na<;IÓl\ ~-liltO$i6n: 

de tos $1,1.(10.$-, 
"'$(Qme!lt$Clón d-e tos 
~ "'cac-eria. pescay 
reaJiecclÓn 
mISO'.lmmada5~ 
'*caR'tttr.as~ ~O'eOmrento 
urbano df;S'Ofd~ 
~fnV$lón de: titrl'$ 
r.m;¡Wgldas 

Agncultura y Blodlversldad 

Respuestas de defensa 

• mas prote.gldas, ·educa- S 
CIÓn ~Ieyes ~ele\tar la con-
CJeI'\CIa y pr~upaclÓn del I pt.lbbco, *poht-lCas madecu~ 
das, ·JfM:StlSaCIÓf\ ·lncentlVOS O Y desJnc.entlltOS ~COI1omlCOS. 
*progJ<l1TlaS de. sclfoS. verdes, 

D "'buen ptaneamietlto del uso 
de fa tltml; "ereaclOO de Insti-
tuClOnes *ONGs '"Pt<ImticG I 
oón familiar Y CUldacIo$ de se-
.!ud. "trat-ados y ~rM:I1l0S V 
lI'ltemaoonaie's *planes. noc¡O-

nales de cons:ervacu5n y de E 
desM'oUo sostenlbit:;. *r«:ooo-
C~ de* verdadero velor R de fa bIodmrSldad *fortalecl 
mrent-o de: la mUjer, "'fortatecer S y as~gurertos dere:chos a te 
trerra de- los grl,lpOS Indrgenas. 

I *altematIVas de subslsl:enc!8 en 
actMdades sostenibfes.{por 
e}empiO ecoturlsmo y extrae D 
ciÓn sostenible de productos 
~novabfe.s, del bosque). "'res A 
~1On-de- ar~ijS deg¡adadas 
y hacerlas más productwas D 
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7 IMPACTOS AMBIENTALES DE LA AGRICULTURA 

La agncultura afecta a la bIodlversldad mas que 

cualqUier otra actlV1dad humana porque ocupa mas 

tierra que otras activIdades Ademas, la agncultura 

es la pnnclpal usuana de agua dulce que eXIste La 

agncultura se esfuerza por alimentar a una crecien

te poblaCIón humana en dos formas generales 1 la 

expansión de las tierras agncolas y 2 la mtenslfIca

clón de prodUCCión en las fmcas eXistentes Ambas 

dmámlcas tienen una mteraCClOn compleja e Impac

tos negativos sobre la blOdlversldad 

El ser humano afecta cualqUler SitiO en la TIerra por 

lo que eXisten pocas areas no mtervemdas La trans

formaClOn de areas naturales en tierras para la agn

cultura es el efecto más penetrante de la agncultura 

en la blOdlVersldad Las especies Silvestres son 

reemplazadas por especies mtroducidas que usual

mente son exotlcas En Centroamenca la transfor

mación del bosque en campos de cultiVO es ObVIO e 

Impactante El cambIO es más que deforestaclOn se 

alteran funCIOnes como los Ciclos nutntIvos y de 

energla se mtroducen espeCIes exóticas agresivas 

los habltats son fragmentados los SIstemas de dre

naJe y los pozos afectan el manto aCUlfero y se pro

mueve la perdIda de suelo por erOSIón 

El bosque, que una época capturaba y guardaba el 

agua, ya no eXiste Además de guardar agua el bos

que contnbUla con la moderaCIón del clima, genera

ba llUVIa y fijaba dIÓXido de carbono que convertIa 

en OXIgeno EXIsten estudiOS que demuestran que 

partes del Amazonas actualmente son sIgmfIcatIva

mente más secas debido a la deforestación Campe

smos y ancianos a lo largo de Centroaménca afir

man que el clIma ha cambiado, los departamentos 

centrales en Honduras Guanacaste en Costa Rica 

la mayoría de El Salvador y la parte OCCidental de 

Nicaragua ahora parecen más secos, aunque es difí

cIl dlstmgUlr entre cambiOS clImátiCOS a largo plazo, 

los efectos de fenomenos climátIcos como El Niño y 

los de la deforestación 

Un campesmo en la frontera agncola de Honduras 

que mira pasar camIOnes madereros frente a su Jar

dm cargando troncos del bosque que se encoge nos 

diJO "Cada camión que pasa slgmfIca que mi esta

CIOn seca será un dla mas largo" 

ObViamente los plagulcIdas tienen un tremendo Im

pacto en la blOdlversIdad ya que su fm es matar 

plantas y ammales no deseados Una paradOja de la 

RevoluclOn Verde es que los agroqUlmlcos son usa 

dos para ehmmar bIOdlversldad y para aumentar o 

reemplazar serviCIOS provistos por la blodlversldad 

tales como la fertIlidad del suelo o el control de po

blaCIOnes plaga La denva de plagulcldas contamI

na el aire daña ecosistemas dIstantes y envenena 

fuentes de aguas 

La eroSIón del suelo es un problema para los agn

cultores y tamblen es un problema para comumda

des y la Vida sIlvestre no abajO donde los nos se obs

truyen por la sedlmentaclOn Un vuelo en aVlOn 

sobre cualqUler costa centroamencana muestra que 

la agncultura está afectando mucho a los ecosiste

mas costeros Donde los nos desembocan al mar se 

observan manchas color marrón que corresponden 

a sedimentos contammando el océano Estos sedi

mentos han causado la muerte de la mayona de los 

arreCifes de coral de la costa canbeña de Costa RI

ca y amenaza los corales y otras formas de Vida ma

nna a lo largo de la reglón 

La agncultura produce muchos Impactos secunda

nos La agncultura trae cammos y eventualmente 

CIUdades a áreas que en otras épocas eran prístmas. 

Las famlhas campesmas mvaden las áreas boscosas 

remanentes para cortar madera para la cocma cazar 

y recoger productos del bosque 
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Agricultura y Blodrversldad 

8 MARCO LEGAL 

La conservaclOn de la blOdlversldad en Amenca Central tIene sus ralces en una vanedad de con vemos y 

acuerdos de caracter mternacIOnal y regIOnal entre los cuales pueden menCIonarse los sIgUientes como los 

mas Importantes 

Convenios y acuerdos internacIonales y regIonales relacIonados 
con la protecclon de la blodlversldad centroamericana 

Mombre del acuerdo o convenio ObJetlvo/carac:tensticas 

Convenclon sobre la Diversidad Conservar la btodlversldad global 
Blologlca 

Convención sobre comercIo Regular la comerclahzac16n de flora y fauna 
Intemaoonal de especies 
amenazadas de flora y fauna 
(CITES) 

ConvenClon sobre humedales de Conservaoón de humedales 
Importancia Intemaclonal (RAMSAR) 

COnveniO para la protección del Protecoon de SItiOS de Importanoa mternaclOrlil! 
patnmomo natural y cultural 
(UNESCO) 

Convenio centroamencano de Converuo SUscrito por los presidentes de la región. Establece la 
protecctón del ambiente (amlSton Centroamencana de AmbIente y Desarrotlo (CAD) 

Integrada por representantes de gubernamentales 

Convenio para la Conservación de Conservar la diversidad biológica, terrestrt'! y costero-manna Con 
la blodmrsldad y protecCfOn de este COI1VE!n10 se creas el Consejo Centroamencano de Areas 
las áreas Sf~tres pnorrtanas de, Protegidas (Cc:N) asOCiado a la CCAD para coordmar los esfumos 
Aménca Central regiOnales de homogenetZaClÓn de políticas "Ma.lladas con ei 

desarrollo del StStema regional de áreas protegIdas 

Agenda CentroameriCana de Esta agenda es aprobada como el dorme regtOnal para 
Amblent~ y DesalroRo. Centroaménca en la Cumbre de Rfo de Jarn~:tro 

Convertlo reglonaf para el manejo y El Conse¡o Centroamem:ano de Bosques (CCAS), Integrado por tos 
con5t:JVaCIOIl de ecOSlSt~ dlredores de 5eMClOS forestales de cada pafs se crea mediante 
natural~ forestales y ~ desarrolio este COIl'A'mIO 
de ptaf'rtacloneS-tor~ 

Alf&1ta centroamencana para ti Estrattgta IntegH;l1 de desarrollo SO$ternb~ ~lOnal Para fortalec~ 
desatrollo sostenlbre (AUPE$) fas acdone$ de: AUDES. la CCAD ha SUSO'lto dlkrentes conventos 

con goblemos que apoyan baJO el marro dd proyecto 
~rortafeomlento de fa gestIón ambIental en Centroaméflca en la 
ImplementacIón de tos compromIsos ambrentafG de AUD€S" los: 
gObleffiOS de Cánada y Me)(ICO han firmado acuerdos para. ayudar a 
la CC'Atl a que s.e cumplan los planes de ALlOes. 

Tuxtfa n O: DedaraCfOIl de Sal'l lose. Crea un plan de~c:clÓn con UIl capm,do sobreAmblente~ 
RttWSO$ NatUrale$ y pesca, en -el t:¡tIe una de fas areas: de acCIÓn 
ldentfficadas comO' priorltarlas: es la btod!\I$Srdad. 

Fecha 

1992 

1973 

1971 

1983 

DlClembre 
de 

1989 

5 dejtlnfO 
de 1992 

1tJmode 
1992 

Octubre 
de 1993 

1994-

Febrero 
de 1996 
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Ratificación de Convenios por País 

País 

GUATEAAALA 

BELlCE 

HONDURAS 

EL SALVADOR 

NICAAAGUA 

COSTA fOCA 

PANAMA 

Convenio de Diversidad Blologlca, 
RIo de Janelro 

21 de febrero de 1995 R 

30 de octubre de 1993 R 

28 de octubre de 1995 t 

19 de mayo de 1994 R 

29 de setiembre de 1995 R 

30 de JUnfO de 1994 R 

17 dejUrno de 1994 R 

D DepOSIto sIgmüca que ha sIdo entregado en la 

CancIllena de Guatemala en el caso del Convemo 

Centroamencano o en la Secretana de las NaclOnes 

Umdas para el Convemo Global 

R RatIÍlcado mcluye la fecha de aprobacIón por el 

Organo LegIslativo 

Este cuadro ha SIdo elaborado en base a la mfor

macIón que aparece en Internet de la CCAD 

http //www ecouncIl ac cr/tablarat htm 

LA CONVENCiÓN SOBRE DIVERSIDAD BIOlÓGICA 

La ConvencIon sobre DIversIdad BIOlógIca (CDB) es el 

pnmer tratado global que toma de manera explíCJta una 

paslCJon eompreoova basada en los ecOSIStemas para pro

teger su bladlveFSldad Reaftrma el control del estado so

bre los recemJs blOfógtCOS dentro de los t-erntonos naCIO

nales mIentras. simultáneamente mdu:a que la 

1J1odlVersldad es una preocupación que nos conCJerne a tn

dos (aun es un reto el resnlver estos dos conceptos que a 

veces están en confltcto) A contmuación se menctonan 

fns. obJetivos centrales del tratado. consctVar la biQdlVem~ 

dad, prom-ocwnar su uso sosterubie y compmU' de malU!> 

:ra eqUtlatlva lO$ benefiCJos de 10$ ti!lCUtsoll g~aétwos. 

El trat~o de COS no -conuene tlempos. ({c a¡mphnuento 
o bstas Cada parte del1ratado de CDB está obligada a 

Convenio para la Conservación de la Blodlversldad y la 
Protecdon de las Areas Silvestre Pnontañas 

en Amenca Central 

22 de octubre de 1993 D 

No ha raMeado 

21 de febrero de 1995 R 

19 de mayo de 1994 R 

23- de octubre de 1995 

12 de olClembre de 1994 D 

26 de mayo de 1995 D 

Los cuadros arnba demuestran que cada uno de los 

paIses de la reglO n ha desarrollado pohtIcas y estra 

tegIas en matena de conservaCIón de la blOdIversI

dad Se pueden encontrar buenos resumenes de 

Estrategias NaCIOnales en la propuesta "Consohda

ClOn del SIstema Mesoamencano de c;reas ProtegI

das Zonas de AmortIguamIento y Corredores BIO

lÓgICOS (Corredor BIOlógICO Mesoamencano) 

(Estrada 1996) 

desarrollar programas nacLOnales para la conservactón y el 

uso sostemhle de la hlOd¡versldad "de acuerdo con sus 

CoodlcIOnes y capacidades partIculares Las partes deben 

controlar los componentes de la blOdIversldad y de las ae 

tlvldades que son parucularmente pel1UdICJales establecer 

sIstemas de áreas protegIdas. regular el uso de los recursos 

'f rehabdltar las. áreas degradadas." 

Ademas el tratado ordena que en todos los aspectos rela

Clonados con las tomas de deciSión sean melUldas las con

SIderaCiOnes sobre la I:uodlvemdad y que los gohlernos 

conduzcan evaJuac10nes de los lmpactos ambtentales de 

los prQyectos que puedan l11C1dlr en la COnservación. 

Tcma~ lit "1ñe. FI4t4re. (JI t~ CcnwiUlcn en. Bfl'Jlr¡gu:aJ IJ¡.. 
Wl'Stl)I," by Ka! Rttusruw tWd Dmtld a V'lCtórm Entl~ 
Ve/unte 38 Numbe.r 4, 19% 
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9 SUPUESTOS DE LA CONSULTORfA 

Cuando el eqUlpo de PROARCA/CAPAS compo

nente 23 se reuma con productores conservaclO

mstas amblentahstas ecologIstas y otras partes inte

resadas en agncultura eco-amIgable establecIeron 

algunos supuestos Aun cuando tratamos de mante 

ner una posIcIon abIerta y eVItar Ideas dogmatlcas 

Sin embargo las sIguIentes SUposIclOnes parecen te

ner un acuerdo general 

1 Todo tIpO de agncultura provoca Impactos nega

tIVOS y beneficIOsos al ambIente 

2 Toda finca es una slmphfIcaclOn u homogeneIza

clOn del ambIente natural y por lo tanto reduce 

la blOdlversIdad El monocultIvo el más sImph

fIcado de los SIstemas contiene la menor cantI 

dad de blOdlversldad La agroforestena y otros 

SIstemas pohculturales permIten una mayor can

tidad de diversidad blOloglca Los monocultIvos 

generalmente producen mas por area que los po

hcultlvos lo que en tea na sIgmfIca que mas tIe

rra podna ser dejada en su estado natural y no 

ser cultivada 

3 Diferentes sistemas y CUltIVOS agncolas afectan 

a la blOdlversldad de dIstmtas formas Algunos 

son mas compatIbles que otros con la conserva

ClOn El banano la caña de azucar la ganadena 

el arroz algodón y el café "tecruficado" son to 

dos CUltIVOS de alto Impacto que generalmente 

no favorecen a la blOdIversIdad El café tradI

cIOnal o "rustIco", y el cacao son de los claros y 

escasos ejemplos de CUltIvOS comercIales que 

pueden establecerse en SIstemas productivos al 

mIsmo tIempo que proveen de refugIO a la blO

dIverSIdad 

4 CualqUIer fmca o SIstema agncola puede ser me

Jorado y redUCIdo su Impacto ambIental negatI

vo Algunos SIstemas y cultIvOS se ajustan mejor 

que otros, pero nInguno es perfecto 

Agncultura y Blodlversldad 

5 Muy pocas de las fmcas actuales son verdadera 

mente sostembles en el sentIdo ecologIco de la 

palabra CaSI toda la agncultura se basa en fac 

tares externos Infraestructura mercados camI

nos fuentes de energIa empacado y otros facto

res que pueden no ser ecológIcamente 

autosostembles 

6 La productIVIdad de una fInca grande o peque 

ña depende de algunas varIables que están fue 

ra del control del productor Estas mcluyen al 

clIma topografia msectos plagas de las plantas 

la cantIdad y dlstnbucIón estacIonal del agua y la 

calIdad del suelo Los agncultores utIlIzan herra

mientas ammales maqumas fertIlIzantes híbn 

dos plaguIcIdas capItal y mano de obra para 

ejercer el mayor control pOSIble sobre su cultivo 

Todos estos factores afectan la bIodIversIdad 

adICIOnalmente al efecto pnncIpal de la agncul

tura mIsma sobre ella el reemplazo de la VIda sIl

vestre por CUltIVOS domestIcados 

7 Los productores adoptan buenas práctIcas de 

manejO de la tIerra SI se les proporCIonan los in

centIVOS y las herramientas para que lo hagan 

Los InCentIVOS pueden ser una 'preSIón negatI

va como leyes restnctlvas regulaCIón del crédi

to, 'bOIcots" de los consumIdores y fracasos en 

las cosechas debIdo a práctIcas no sostembles 

Los IncentIvos pueden por el contrano ser 'po

SItIVOS' , como buen acceso a crédItos, mejores 

preCIOS por bIenes prodUCIdos en SIstemas am

bIentalmente amIgables "sellos verdes prefe

renCIas del consumIdor prodUCCIón mejorada y 

menor dependencIa de msumos costosos como 

los agroquÍImcos 

8 Los productores neceSItan InfOrmaCIón que sea 

SOCIal y culturalmente aceptable, utII práctIca 

comprobada en el campo y dIstnbUIda en una 

forma que ellos puedan comprender y confiar 

-
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9 La agncultura depende de la blOdIversIdad para 

la vanaCIOn genetIca de los cultivos eXIstentes 

de nuevos cultIvOS polmlzacIOn mIcroorgams 

mas del suelo control natural y bIOlogICO de las 

plagas del recIclado de los nutnentes etc Aun 

las mdustnas de monocultIvos altamente mane

Jados como el arroz maIZ y tngo dependen de 

nuevos híbndos tomados de la naturaleza 

10 CultIvar la sufIcIente cantIdad de ahmento para 

una poblaclOn que crece rapIdamente es uno de 

los retos mas dIfIcIles que enfrenta la humam

dad El hacerlo sm destrUIr los ultImaS refugIOS 

de la blOdIversIdad es un reto aun mayor 

11 Para conservar la blOdIversIdad y la agncultura a 

largo plazo la agncultura debe ser sostemble 

ecológIca SOCIal y economIcamente Eso sIgmfI

ca que debe conSIderar tres elementos pnncIpa

les de la sostembIhdad 

ConservaclOn La fmca debe usar todas las tecmcas 

dIspombles para proteger la mtegndad ecológIca 

del ambIente, proteger la VIda sIlvestre y los hábI

tats conservar los suelos controlar la contamma

clOn manejar los desechos apropIadamente y prote

ger el aIre y las fuentes de agua 

CultIvo Las fmcas deben ser manejadas segun pla

nes y tecmcas dIseñadas para mmImIzar los Impac

tos ambIentales proteger la bIodIversldad y otros 

bIenes naturales, mantener una buena prodUCCIón y 

cahdad y hacer cada finca lo más sostemble posIble 

La fmca debena proveer lo sufiCIente para ahmen

tar al productor y a su famIlIa, además de contnbUIr 

con la comumdad en térmmos de comIda y empleo 

Comurudad La agncultura es una actlV1dad huma

na que debe beneficIar a todos aquellos que mtervIe

nen en ella mcluyendo a los propIetanos de las fin

cas trabajadores y consumIdores y tambIén a los 

dIrectamente afectados mcluyendo las famIhas de 

los trabajadores comumdades vecmas y negocIOs de

pendIentes de ella, como los camIoneros, detallIstas y 

exportadores Toda e~ta comumdad empresanal de 

be ser mtegrada a la lucha por la sostembIhdad 

Estos ejes se ajustan a los conceptos propuestos por 

Bemtez (1996) sobre sostembIlIdad, cuales son 

Sosterublhdad ecologlca UtIhzacIón mtegral de los 

eCOSIstemas de manera compatIble con las y poten 

clahdades del medIO sIlvestre, para reproduclf las 

condICIOnes que les pOSIbIlItan su eXIstenCIa sm 

agotar sus capaCIdades re generatIvas y garantizan

do la conservaCIón de la dIverSIdad genetIca 

Sosterub.hdad econOlDlca Se refIere al uso adecua

do de los recursos SIlvestres (agua suelo bIodIversI

dad energla etc) para que sean transformados en 

bIenes (alImentos medIcmas vestIdo etc) conSIde

rando la vocaCIOn y las potencIahdades de aquellos 

y la rentabIlIdad de la producclOn mcluyendo los 

costos ambIentales denvados 

SosíerubIhdad SOCIal Comprende el mejoramiento 

de la cabdad de Vida de las poblaCIOnes humanas 

con base en la partICIpaCIón plena de hombres y 

mUjeres en los dIferentes estadIOS de desarrollo 

RESUMEN DE POLlTICAS AGRfCOLAS 

Las dIferentes pobtlcas agncolas han SIdo analIza 

das fehaCIentemente pero sus efectos en la conser

vaCIón de la blOdIversIdad son complejOS mconSIS

tentes e mcomprendIdos AdICIOnalmente los que 

elaboran las leyes rara vez conSIderan los Impactos 

de la propuesta pobtlca en el ambIente y la bIOdl

versldad El 'LIbro Verde' preparado por la 

USAID en 1994 conSideraba las SIgUIentes polítIcas 

Controles a los precIOs de los productos 

• Tope de los preCIOS 

• PrecIOs mmImos y de respaldo 

SUbSidIOS de lDverslon y precIos 

• SUbSIdIO a los crédItos 
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• SubsidIO a los plagulcldas 

• SubsidIOS a los fertlhzantes 

• SUbSidios a la maqumana agncola 

ActiVidades dilectas del gobierno 

• InformaCIOn de mercadeo 

• Mercadeo del producto 

ReguJaClOn de PesticIdas 

• RegulacIOn duecta 

• RegulacIOn mduecta 

• Efectos 

Pohncas econol11icas 

• Pohhcas de credlto 

• Incentivos fiscales 

• Pohtlcas de posesión 

• EXistencia de servicIos pubhcos 

Otros temas sImIlares mcluyen 

• InqUIetudes sobre la tenencia de la tierra 

• Parcelamlento del uso de la tierra y restnccIOnes 

al' cambIO de uso" 

• Pohtlcas forestales que afectan a la agncultura 

• Leyes que protegen los nos humedales y la vida 

Silvestre 

Programas e mstrumentos relanvamente nuevos 

mcluyen 

• Corredores 

• Conservación de parches de bosque 

• Facihdades para la conservación 

• Implementación conjunta 

• Certificación y sellos verdes 

• Venta e mtercambio de "serviCiOS ambientales", 

como el swmmstro de agua, barreras contra las 

enfermedades, pohmzaclón y control de plagas 

Hasta hace poco la mayona de las políticas agnco

las se onentaban haCia el mcremento en la produc-

Agncultura y BlodlVersldad 

CiÓ n Las leyes servlan para proteger el ambiente 

De esa forma la mayona de las presIOnes pOSitivas 

(respaldo a los precIOS subSidIOS servIcIos de exten 

Sión acceso al credlto) se supoma que afectaran a 

la producción y que solo las presIOnes negativas (las 

leyes) eran usadas para proteger la naturaleza 

Ahora sabemos que las leyes son una buena herra

mienta pero no lo sufiCientemente adecuadas para 

proteger la blOdiversldad NeceSitamos desarrollar 

mcentlvos pOSitiVOS para la conservaClOn que mclu 

yen mejoras en la producclOn y JustiCia social 

Algunas practicas que que hacen la agncultura mas 

compatible con la conservaclOn y la biodiversldad 

• POhCUltivOS y agroforestena 

• Planeamlento y ordenamiento del uso de la tierra 

• Estncta protecclOn de hábitats VItales como los 

nos humedales llanuras bosques naturales SltlOS 

de amdamiento 

• Corredores locahzados entre las fmcas y el campo 

• ManejO Integrado de plagas 

• RotaCión de cultiVOS 

• Franjas de amortiguamiento a lo largo de los nos 

cammos y hmltes de las fmcas 

• ConservaclOn de parches de bosque mantem

miento de árboles para madera 

• Control de causas de dIsturbIos (fuegos munda

ClOnes) 

• Cortmas de especIes nativas contra el Viento 

• MantemmIento de eXIstencias de semIllas de es-

pecies nativas 

• Control de la erOSión del suelo 

• ReCIclado de desechos orgámcos 

• Control de la cacen a y la recoleccIón de flora y 

fauna 

• EducaCión ambiental para los trabajadores 

• ConservacIón de los árboles secos para refugiO de 

Vida silvestre 
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RESUMEN DE POLlTICAS AGRICOLAS 

Las diferentes pohtIcas agncolas han sido analiza

das fehacientemente pero sus efectos en la conser

vación de la bIOdIversldad son complejOS mconsls

tentes e IncomprendIdos AdIclOnalmente, los que 

elaboran las leyes rara vez consIderan los Impactos 

de la propuesta polItIca en el ambiente y la blOdI

versIdad El "LIbro Verde" preparado por la 

USAID en 1994 consIderaba las sigUientes pohtIcas 

Controles a los precIos de los productos 

• Tope de los precIOs 

• PrecIos mInlmos y de respaldo 

SubsidIOS de lDverSlOn y precIos 

• SubsidIO a los credltos 

• SubsidIO a los pestICIdas 

• SubsidIOS a los fertlhzantes 

• SubsidIOS a la maquInana agncola 

ActIVIdades dltectas del gobierno 

• InformacIOn de mercadeo 

• Mercadeo del producto 

RegulaclOn de PestiCidas 

• RegulacIOn dIrecta 

• RegulaCión indirecta 

• Efectos 

PohtIcas econOlDlcas 

• PolItIcas de crédIto 

• IncentIVOS fIscales 

• Políticas de posesión 

• EXistencIa de servICIOS publicas 

Otros temas slDIIlares mciuyen 

• InqUIetudes sobre la tenenCia de la tierra 

• Parcelamlento del uso de la tierra y restncclones 

al "cambIO de uso" 

• PolItIcas forestales que afectan a la agncultura 

• Leyes que protegen los nos humedales y la v1da 

Silvestre 

Programas e mstrumentos relativamente nuevos 

mcIuyen 

• Corredores 

• ConservaclOn de parches de bosque 

• FaCIlIdades para la conservaclOn 

• ImplementaclOn conjunta 

• Certificación y sellos verdes 

• Venta e intercambIO de 'servicIOs ambientales' 

como el suministro de agua barreras contra las 

enfermedades polInizaCión y control de plagas 

Hasta hace poco la mayona de las pohtlcas agnco

las se onentaban haCia el Incremento en la produc

CIOn Las leyes servlan para proteger el ambiente 

De esa forma la mayona de las presiones positivas 

(respaldo a los preCIOS, SUbSidiOS serviCIOS de exten 

slOn acceso al crédito) se suponIa que afectaran a 

la producción y que solo las presIOnes negativas (las 

leyes) eran usadas para proteger la naturaleza 

Ahora sabemos que las leyes son una buena herra

mienta pero no lo sufiCientemente adecuadas para 

proteger la blOdlversIdad NeceSitamos desarrollar 

incentivos pOSitiVOS para la conservación que inclu

yen mejoras en la produccIón y Justicia SOCial 

Algunas practicas que hacen la agncultura mas 

compatible con la conservaClOn y la bloruversldad 

• PolIcultIvos y agroforestena 

• Planeamlento y ordenamiento del uso de la tierra 

• Estncta protección de hábltats Vitales, como los 

nos humedales, llanuras bosques naturales SItiOS 

de anidamiento 

• Corredores locahzados entre las fincas y el campo 

• ManejO Integrado de plagas 

• RotaCión de cultiVOS 
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• Franjas de amortlguanuento a lo largo de los nos 

cammos y l'mltes de las fmcas 

• ConservaClOn de parches de bosque mantem

miento de arboles para madera 

• Control de causas de disturbIOs (fuegos munda

ClOnes) 

• Cortmas de especies nativas contra el Viento 

• Mantemmlento de eXistencias de semillas de es 

pecles nativas 

• Control de la erOSIón del suelo 

• Reciclado de desechos orgamcos 

• Control de la cacena y la recoleccIón de flora y 

fauna 

• EducaclOn ambiental para los trabajadores 

• ConservacIOn de los arboles secos para refugIo de 

vida silvestre 

Agricultura y BlodlVersldad -
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Recomendaclon 
Promover et uso 
apropiado de 

tierras 

10. RECOMENDACIONES POLfTICAS 

INCREMENTANDO LA COMPATIBILIDAD ENTRE LA AGRICULTURA 

Y LA CONSERVACiÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

1 Amenaza a la Blodlversldad Perdida del Habltat 

Los bIólogos están de acuerdo que la mayor amenaza a la blOdIversIdad la más 

generahzada y la mas persIstente es la destruccIón del hábItat La agrIcultura es 

el prIncIpal motor de esta destruccIOn a medIda que va convIrtIendo los hábItats 

en tIerras de CUltIVOS En este documento, consIderamos que la agrIcultura Inclu

ye la ganaderIa porque ella Imphca monocultIvos de pasto 

1 EhmInar SUbSIdIOS y entrega de tIerras que expanden la frontera agrícola 

2. DeSInCentIvar la agrIcultura meficaz, especIalmente pastoreo en grandes 

extensIOnes 

." 
~) Promover y recompensar la agrIcultura con pohcultIVOS mcluyendo la 

agroforesterIa 

-4 PlamfIcar el desarrollo agrIcola de acuerdo al tIpO de suelo y terreno sem 

brando cultIvos solo en las tIerras que son ecológIcamente apropIadas y pro

hIbiendo la agrIcultura en tierras que son más apropIadas para la bosques. 

5 Promover el establecImIento de servtdumbres ecológIcas ("conservatIon 

easements") en las fincas prIvadas 

6 Esclarecer los derechos de tenenCIa de la tIerra de manera SOCial y ecológ¡

camente aceptable 

7 Darle apoyo prIorItarIo a los proyectos agrIcolas ambIentalmente amIga

bles dentro del Corredor BIOlógICO MesoamerIcano 

8 Darle prImaCIa a las áreas protegIdas O al menos Igualdad con las de agn

cultura No se debe utIlIzar áreas protegIdas temporalmente, O como válvu

las de escape de polítIcas para ayudar a reubIcar a las personas desplazadas 

por problemas ambientales o SOCIO económICOS 
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.... j' Conservar areas naturales remanentes dentro de fmcas y recompensar a los 

agncultores por crear corredores boscosos en sus tIerras especIalmente SI 

los corredores unen parches de bosques o parques 

,: Las fmcas cerca de áreas protegIdas deben ser admInIstradas baJo las meJo

res practicas dIspombles de los programas de agncultura mtegrada tales 

como aquellas requendas baJo el programa de ECO-O K 

¡ I ProhIbIr la agncultura en hábItats de valor especIal y en pelIgro como los 

manglares humedales y areas adyacentes o bordeando nos y quebradas 

11 Amenaza a la BlOdlversldad 

PohtIcas agranas contraproducentesy auto destructIvas 

Hay muchos ejemplos de POhtICas gubernamentales en Centroaménca que des

truyen la bIodIversIdad desperdIcIan recursos naturales InhIben la auto-sufi

CIenCIa e ImpIden la sostembIhdad y reducen la productIVldad Algunos de los 

mejores ejemplos son converSIOn de dos terceras partes de los bosques tropIca

les humedos de la regIOn en pastos de baja productIvIdad SUbSIdIOS a los 'paque

tes tecnologlcos' que crean adICCIOn a los agncultores en metodologIas contra

producentes, proteccIOn de preCIOS y aranceles elevados para los monocultivos 

de alto Impacto como lo son el arroz y el azucar 

} :: ReVIsar y reformar los Sistemas financIeros agncolas para que Incorpore las 

nuevas pohtlcas que promueva la sostemblhdad 

¡ -\ ElImInar SUbSIdIOS y proteCCión arancelana para los productos agncolas 

! J FIltrar todas las nuevas polItIcas y tambIén las eXIstentes para evaluar su 

Impacto sobre la blOdIversIdad - un análISIS sobre sostembIhdad 

1 5 Proveer InCentIvos financIeros para cultIvos de baJO Impacto o practIcas 

ambientalmente amIgables. 

Agncultura y BlodlVersldad 

Recomendac¡on 
Desarrollar e 
Implementar 

nuevas pol.tIcas 
de mercado que 

sean rea listas y 
que utd1cen los 

Incentivos 
económicos para 

promover la 
agnadtura 

ecologtcamente 
sostenible 
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RecomendacIón 
Mejorar et fluJo y 
comuntcacton de 

InformaCIón 

III Amenaza a la BlOwversldad InformaclOn sobre practJcas agncolas 

sostembles no llega a los agncultores que mas lo necesItan Parece ser que los 

encargados de formular las pobtJcas agropecuanas lo hacen dentro de un vaclo 

de mformaclOn 

! f:, Traer a los formuladores de pohtlcas a los SItIOS de proyectos eXItosoS dar

le la oportumdad a las ONG s e mstItucIones gubernamentales la oportum

I 
I 
I 
I 
I 

dad de mostrar que las políticas y practIcas agncolas ambientalmente ami

gables son económicamente vIables y pohtrcamente atractivas I 
J '7 Proveer mformaclón a los agncuItores sobre las practicas ambientalmente 

amIgables , 

/8 Promover la transferenCIa de tecnologIa medIante la extenSIón de agncul

tor a agncultor que manejan las ONG s 

¡ f.) Las agencias gubernamentales deberán promover metodologIas y practi

cas tradICIOnales que optimIzan los recursos locales en vez de paquetes 

tecnológicos 

:!O Instar a los Jefes de estado que hablen a favor de la agncultura de baJO Im

pacto, ambIentalmente amIgable la ImportancIa de la blOdlversldad y las 

ventajas y benefICIOS de sembrar arboles en adICión a los cultiVOS 
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RecomendaClon 

I Ellmmar subsIdios 
y entrega de , tferras que 
expanden la 

frontera agrícola 
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Promover el uso apropiado de la tierra 

PARTE DOS: 

Información y apoyo para las 
recomendaciones políticas 

Sección uno: Promover el uso apropiado de la tierra 

1 1 LA FRONTERA AGRrCOLA ENTRE ESPEJISMO Y REALIDAD 

Algunos de los hderes más conocIdos de la conservacIOn en la reglOn opinan 

que la contmua expansI6n de la frontera agncola es la amenaza más sena y ur 
gente para los bosques centroamencanos Algo en lo que consentirá casI cual 
qUIera que este preocupado por la proteccI6n de la bIOdIversldad 

(,Qué es la frontera agncola? Pasos (1994) expresa que el terminO 'frontera 

agncola se refiere a la zona de contacto entre bosque pnmano y las áreas huma 

mzadas o sUjetas a utilIzación con fines productiVOs DIcha zona puede vanar de 

anchura y fIsonomla, y por esta razon se refiere a menudo a la franja pionera co
mo aquel espacIo o terntono donde se están transformando activamente areas 

boscosas en áreas agncolas" 

En un sentido general el progreso de la frontera agncola es la hIstona de Cen

troaménca En otra época el Istmo estaba completamente cubIerto de bosques 

actualmente los bosques han SIdo reemplazados en su mayona por fincas y pas

tIzales. La definlcI6n antenor revela inadvertidamente la motlvacI6n pnmana 

detrás del fen6meno en las palabras "con fmes productiVOs" Aun hoy muchos 

conservaclomstas caen en el error de deCIr que las áreas naturales no son produc 

tIVas y que las tierras agncolas SON productIvas por defInlcI6n Pero a menudo 

lo contrano es más cierto y reclen estamos aprendiendo a descnbIr y dar valor a 
los servicIos ambientales y a los bienes que nos bnndan las áreas naturales Sin 

embargo, aun hoy en día los servIcIos esenciales del bosque son apenas recono
Cidos en las pohtlcas de los gobiernos en los mercados o 6excepto por las sacie 

dades abongenes6 en las culturas. 

Después de más de un Siglo de avances rápidos, la mayor parte de la "frontera 

ha desaparecido En otras épocas el mapa de Aménca Central era "tierras bal

días' ,pero ahora las áreas boscosas verdes parecen pequeñas manchas en el ma

pa, Islas en un mar de agncultura Sm embargo aun es pOSible ver la frontera co

mo un límIte geográfico 

-
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SOBREVUELOS REVELADORES 

Tome uno de los sobrevuelos para los pohtlcos y hderes 

de ONOs que ofrece LlghthawkM la fuerza aerea am 

btental con sede en Nuevo MéxIco EEUU y durante la 

temporada seca podra ver una llOea de fuegos en Hon

duras y Nicaragua a medida que la frontera agncola se 

mueve generalmente de oeste a este La frontera desa 

parecIó en El Salvador donde el bosque nativo ya caSI 

no extste. Esta casI desaparectda en Costa RICa. por ello 

puede mirar los fuegos cercando a tos parques nacwna
les. Vuele sobre Panamá y verá la frontera avanzando 
sobre el Danén y los cotonos empuJándola contra las 
comarcas ltIdígenous que cubren la costa canbeña En 
el Petén guatemalteco puede observar nuevas: rutas ne
gando desde todas las dIreCCIOnes y los fuegos de doce

nas de nuevas t'am:titas que llegan cada día para cortar 
sus fmcas de la selva N uevus mmtgrantes llegan a Be

hce procedentes de MéxleO y Guatemala, buscando tie 

rras y para ahVlBr las presiones polft1cas. econonucas y 

ambientales. En BetICe tamblén se asientan sectas rell 

glosas de EEUU y extranjeros de patses tales corno Ta~ 
wán, ql,l1enes está;n cof~ndo UI. selva para establecerse 
en busca d.e una nU$va vl.da 

Para los conservaClOnIstas o los pohtlcos preocupa

dos por la conservaclOn no Importa SI la frontera 

agncola está concentrada en una lmea de batalla en

tre fmca y bosque o muchos fmqueros mdlVlduales 

expandiendo sus fmcas al cortar más bosques Hoy 

en día el térmmo "frontera agrícola" es usado a me

nudo como "cambiO de uso" o cualqUler converslon 

de bosque en tIerra agrícola 

La frontera agrícola es un fenómeno complejO pero 

a un nIvel humano básiCO es bastante Simple La po

blaCión aumenta rápidamente Las mejores tierras 

agncolas fueron ocupadas hace mucho tIempo Mu

chas zonas de tIerra agncola margmal han Sido 

arrumadas por la explotaCión IrraCional Las tIerras 

boscosas propiedad de los estados, son VIstas como 

1Outlles, abiertas y "dispOnIbles para qUienes las aga

rren" Esa fórmula es senCilla y cierta pero hay mu

chos otros factores que mfluyen 

Las mdustnas agro exportadoras crean 1Ocentlvos 

para que se abran nuevas fmcas y las compañlas ex

portadoras a menuJo usan sus capItales y conexlO

nes pohUcas para establecer nuevas áreas vastas. 

Esta fuerza empuja a los agncultores de subSIsten

cia haCia el bosque creando nuevas fronteras Los 

mOVimIentos agromdustnales en la frontera agnco

la comenzaron con el ganado traldo por los conqulS 

tadores al que se le fue agregando café algodón, ba

nano, caña de azucar, arroz y cítncos A lo largo del 

Siglo y hoy más que nunca el ganado es el motor 
que empuja a la frontera agncola 

Los colonos que empujan la frontera agncola a me 

nudo son refugiados que huyen de problemas polí

tIcos o ambientales A veces son especuladores 10-

dependientes u orgamzados Pero pnnclpalmente 

son pobres que buscan como sobreVIVIr El patrón 

general es la tala y quema del bosque cultIvar en las 

cemzas por unos pocos años vender la tIerra a un 

ganadero y repetIr el proceso en otra área Duran 

te el "boom" de las hamburguesas de los años 70 se 

deforestó la tierra para crear pastIzales y fue hecho 
de manera tan rápIda que nI siqUIera la madera fue 
utIlIzada, por ejemplo, en partes de Costa RIca, se 

observan troncos achicharrados en los pastIzales 

donde los árboles fueron quemados Simplemente 

para deshacerse de ellos Pero ahora la mayoría de 

los colonos vende los árboles grandes a los madere
ros creando otro mcentIvo económIco de corta du

raCIón Los madereros estImulan aun más el avance 

de la frontera agncola abnendo nuevos cammos 

Hasta hace poco las polítIcas gubernamentales pro

mOVIeron VIgorosamente la expansIón de la fronte

ra agncola EXIsten agencias de gobierno cuya mI

sIón es abnr las tIerras estatales "ImproductiVas" 
para la agncultura En Pasos (1994) se escnbe, 
'Después de más de un SIglo de fomentar actIva

mente la apertura de la frontera agrícola y la mte

graclón de reglOnes aisladas al ámbIto naCIOnal, los 

Estado Centroamencanos empezaron a partir de la 
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década del 70 a modIfIcar sus leyes para contemplar 

la protecclOn recuperac.on y rehabIlltaclOn de 

areas de patnmonlo natural En el caso concreto de 

Costa RIca el Estado paso de ser el mayor prople

tano de tIerras en los años 60 a ser el mayor com

prador de tIerras en los años 80 

Pero muchas pohtIcas aun empujan la frontera agn

cola - a veces de manera madvertIda Los gobIernos 

qUIeren maxImIzar la produccIón de cada hectárea 

de terntono nacIOnal QUIeren asentamIentos en 

cada frontera para prevenir que los paIses vecmos 

se mtroduzcan en terntono soberano Aunque la 

ley ya no reqUIere que los campesInos qUIten el bos

que para obtener la tenenCIa de la tIerra cada cam

peSinO sabe que cuantas mas meJoras" re ah ce más 

facIlmente obtendra o mantendra el tItulo de pro

pIedad Algunas leyes para la proteccIón forestal 

han temdo un efecto perverso haCIendo que los te

rratementes cortaran todos los remanentes de bos 

ques en sus propiedades para eVItar restnccIOnes en 

el uso de la tIerra 

Es natural que cuando los gobIernos enfrentan un 

rapldo crecImiento de la poblacIon, pobreza en las 

zonas rurales reformas agranas u otros problemas 

.. ¿TIERRA PROMETIDA" 

Promover el uso apropiado de la tierra 

sOCloeconomICos mIren a las zonas desocupadas 

en los mapas como solUCIOnes En muchas ocasIO 

nes las colOnlzaclUnes espontáneas o patrocmadas 

por los gobIernos han SIdo eXItosas por ejemplo 

mIre a cualqUIer área agncola estable y productIva 

de la reglón En otras la colonlzaclOn no ha SIdo 

eXItosa debido a que muchas areas tIenen suelos 

pobres y que los reClen llegados no conocen las con

dICIOnes chmátIcas y agro-ecológIcas Los agnculto

res de frontera a menudo estan destmados a fraca

sar el umco 'éXItO" pOSIble es vender la tIerra a un 

ganadero 

Actualmente los gobIernos y las ONGs estan traba

Jando en detener el avance de la frontera y hay un 

acuerdo general con respecto a los que es necesano 

hacer para lograrlo Las tactIcas recomendadas In 

cluyen la resolUCión de los problemas de tenenCIa 

legal de la tIerra estableCImIento de areas protegI 

das pohtlcas que desestlmulen las actIVIdades que 

degradan el ambiente y ayudas para que los colonos 

dIverSIfIquen sus economlas encuentren nuevas 

fuentes de mgresos mejoren la produccIón y su ca

lIdad de VIda de manera que no se vean forzados a 

desplazarse nuevamente 

"En Centroamenca.la frontera ha funetonado como un Imán, que a la vez atrae y recha

za. Un espe]lSmo de tierra prometida, de nquezas y tesoros por hallarse, o senctllamente 

una tierra de oportumdades donde nules de campesmos empobrecidos han buscado el 

sustento Pero como lo subraya Héctor Pérez Sngnoh (19S9) en su Breve Hlstona de 
Centrooménca 'la dura reaMad ntlpuso otra regia también secular la frontera 00 fue 

nunca una tierra prometida La 10éorporacronde tlettAS nuevas a las órbttas económu:as 
naCIonales. y al mercado mundtat ha dejildo paramucltos paISeS de Centroaménca un sal
dó de$oladOI' tanto soolal como ambiental Las. fences fronteras agrlcolas de antaño son 

hóyen día extensas mllaS- de pasbzales y e.hamdes. abandonadas mnchas pOI' el grado de 

detmoró- de su suelo. Muchas de las reg.umes cxpulroras de mlgrantes. fueron amenor

mente, en algunos casos. hace menos de 1remta años, zonas de frontera agrícola .. 
(Pasos 1994) 
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(
ASOCODE 
.EL BUEY DELANTE DE LA CARRETA 

Como cualquIera los campesInos ponen la sobrevI

venCIa a corto plazo delante de la planificacIón a 

largo plazo Aquellos en la frontera agncola tIenen 

muchos retos Incluyendo la falta de aSIstencIa ser

VICIOS y credlto a menudo tIerras pobres, y grandes 

dIstancIas hasta los mercados Muchos no tIenen 

otra alternatIva más que cortar el bosque Hablar

les sobre conservacIón antes de que tengan asegura

da la comIda y segundad polItIca es poner la carre

ta adelante del buey 

Muchas ONGs están trabajando con los colonos pa

ra estabilIzarlos en tIerras que ya han sIdo defores

tadas y construlI comunidades estables 

Los propIOS campesInos se están organizando bien 

de manera creCIente Una orgamzaclón que bnnda 

un SIgno de esperanza es la ASOCIaCIón de Organiza

CIones CampesInas Centroamencanas para la Coo

peracIón y el Desarrollo ASOCODE es un organis

mo regIonal SIn fInes de lucro creado en 1992 en 

Managua NIcaragua, donde tamblen tIene la sede 

Agrupa a SIndIcatos, cooperatIvas y asoCIaCIOneS de 

pequeños y medIanos productores agropecuanos e 

Indígenas a través de sus organiZaCIOnes de segun

do y tercer grado establecIdas en los paIses que In

tegran la ASOCIacIón 

El propósIto fundamental de ASOCODE es esta

blecer un proceso permanente de coordmaclón, ga

rantIzando la plena autonomía de las organiZaCIO

nes, que permIta el mantenImiento y creCImiento 

sostenido de las condICIones productIvas y VIda en 

general de las famIlIas campesmas. Además es el 

mecanismo de defensa de los mtereses de este sec

tor que constItuye la mayona de la poblaCión del ISt

mo centroamencano Entre sus obJetIvos están 

• Generar deCISIones polítIcas que Influyan, a nivel 

de los gobIernos, para faCilitar la efectlva lOtegra-

CIOn honzontal y vertIcal de pequeño y mediano 

productor agropecuano en la produccIón nacIonal 

y regIOnal 

• Impulsar un proceso de transformacIón agrana 

acceso a la tIerra al credlto y aSIstencIa téCnica aSI 

como a la IndustnalIzaclón y comercIalIzacIón 

oportunas 

• Buscar recursos económICOS y téCniCOS necesanos 

para el segUImIento y eJeCUCIón de las tareas que 

el proceso determme 

• Promover programas que conlleven el mejora 

mIento de la conservacIOn del SIstema ecológICO 

en Centroaménca 

ASOCODE Costado noroeste del Parque de las 
Palmas, 75 ¡aras abaJO, Managua, NIcaragua Tel 
505/266 2318 

I UNA FINCA DE GARROBO 

A ralZ de la guerra en NIcaragua cuarenta famIlIas 

con aproxImadamente 320 personas ocuparon 483 

manzanas de tIerra en la zona del Volcán Coslguma 

cuyas faldas estaban cubIertas de extensos bosques 

ncos en fauna como reptIles, venados cusucos te

pezcumtles armadIllos y otros Estas famlhas trata

ron de sembrar malZ y aJonJoh pero sus cosechas su

fleron los estragos de plagas de langosta y 

chapulmes. Además el gobierno les presIOnaba pa

ra que desalOjaran sus terrenos (UICN 1997) 

La VIda era tan dura que muchos estUVIeron tenta

dos a Irse contranamente trasladaron el asenta

mIento haCIa tIerras planas se organizaron y en 

marzo de 1992 con el apoyo económICO de la UICN 

su asesona teCnIca y la de la UniversIdad NaCIOnal 

(UNAN), del Instituto de Recursos Naturales (IRE

NA) Y del FINNIDA, estableCIeron el Proyecto de 

ManejO en Cautiven o del Garrobo Negro (CIeno 

saura S¡m¡lls) e Iguana Verde (Iguana Iguana), cuyos 

obJetIVOS eran 

1 Promover la partIcIpación comunItana en el uso 
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sostemble de la vIda sIlvestre con enfasIs en la 

reproduccIOn de la Iguana y el garrobo 

2 Desarrollar nuevas opCIOnes productIvas que ga 

rantIzaran la mejora de la calIdad de VIda de las 

comumdades y la sostembIhdad del proyecto 

3 Mejorar la capacIdad adminIstratIva y autoges

tIOnana de la comumdad 

4 Dar a conocer la expenenCIa a otras comumdades. 

Junto con la captura de los pnmeros ejemplares se 

llevo a cabo un censo de poblacIón de garrobos e 

Iguanas en el bosque Los miembros de la comum

dad reCIbieron talleres de capacitación en el mane

JO de estas especies su alImentaCión y cUldo Du

rante la pnmera fase del proyecto se presentaron 

problemas debido a la mexpenencla y mala adml

mstraclOn Muchos miembros de la comumdad se 

retiraron por la poca rentabilIdad obtemda durante 

los pnmeros años y la dependenCIa que teman de fi

nanCIamiento externo 

Pero en octubre de 1994 las mUjeres retomaron el 

proyecto con 275 Iguamtas que teman en dos Jaulas 

Ellas construyeron un nuevo encierro Al prmcIplo 

daban a los garrobos e Iguanas concentrado luego 

aprendieron a alImentarlas con productos extraIdos 

Promover el uso apropiado de la tlerrll 

del bosque como hOjas y flores redUCIendo de esta 

manera los costos y la dependenCIa 

Con el obJetIVO de dIverSIfIcar la producCIOn iniCIa

ron la venta de gallInas cerdos y leña prodUjeron 

mIel de abeja y capturaron peces y camarones en el 

Golfo de Fonseca Para la mayona de los mIembros 

de esta comumdad, lo más Importante del proyecto 

ha Sido el poder salIr adelante por su propiO esfuer 

zo, aprender de sus errores, plantearse nuevos retos 

y compartlr su expenencla con otras comumdades 

Los hombres, pnnclpalmente aprendieron a valorar 

mejor el trabajO de la mUJer, tanto en la casa como 

en la cooperativa y cambiaron de mentalIdad res

pecto a las labores domesticas Las mUjeres eleva

ronJiu autoestIma y demostraron su capaCidad de 

orgamzaclón y responsabilIdad ante los compromI 

sos adqumrdos En general la comumdad com

prendIÓ la neceSIdad de conservar el bosque en pIe 

para lograr su propIa SubSIstenCia 

Para mas mformaclOn. 

VlVlenne SolLS Rlvera, Coordmadora 
Programa de Vlda Sllvestre para Centroamenca 
Unwn Mundlal para la Naturaleza U/CN 
Oficma Regwnal de Mesoamerlca ORMA 
Costa Rlca, Apartado 0146 - 2150, Mora/la 
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Recomendaclon 
DesIncentivar la 

agricultura 
InefIcaz 

especialmente 
pastoreo en 

grandes 
extenSiones 

1.2 MAs COMIDA CON MENOS TIERRA 

En las ultImas décadas la producción agncola de Centroamenca ha crecido de 

manera slgmflcatlva En vemte años, la producción agncola de Aménca Latma 

como reglón, creCIó a un ntmo promedIO de 2 7% anual per cap Ita Cosechas co

mo las de arroz malz otros granos y cereales, tIenen una producción mucho me

nor aquI que en otras reglOnes Son muy productivos CIertos monocultIvos de 

manejo mtenso tales como banano y café, y las plantacIOnes centroamencanas 

son algunas de las de mayor produccIOn en el mundo 

Podemos deCIr que los agncultores centroamencanos pueden producIr mucha 

más comIda en mucha menos tIerra La tIerra no es usada de manera efectIva, 

con excepcIón de una pocas cosechas manejadas comercialmente (banano cafe 
flores CIertos vegetales) Los conservaCIOnIstas buscan un balance entre efICien

CIa (manejo mtensIVo que deja poco espacIo para la bIOdlversldad) y la agncul

tura de poco msumos que tIene poco manejo baja produccIón y a menudo deja 
CIerta cantIdad de habltat dISpOnIble para la VIda sIlvestre 

EXIsten dos SIstemas de agncultura y ganadena el extenSIVO y el mtensIVO am 

bos tIenen Impacto en el ambIente tanto en las fmcas como en las comUnIdades 

y eCOSIstemas vecmos La pnmera neceSIta más espaCIO por lo que aumenta la 

preSIón en las tIerras sIlvestres remanentes La segunda genera mayor Impacto 

ambIental por área sembrada Es por esa razón que los conservaClOnIstas bus 
can tamblen un balance entre los dos SIstemas en la fmca y en el paisaje en ge
neral En una pocas cosechas como por ejemplo el café (ver la seCCIón sobre ca
fé), es pOSIble tener buena producción, a la vez que se crean hábltats para la 

blOdlversldad 

El cambIo es extremo a nIvel de bIOdlversldad Una hectárea de bosque tropIcal 

puede contener 200 tIpOS de árboles y 41 000 especies de msectos Un SitIO de 
estudIO de una hectárea en Peru contIene 300 especies de árboles (En los 

EEUU y Canadá hay 700 espeCIes de árboles nativos) Un solo árbol puede hos

pedar 54 espeCIes de hormIgas - más que las que hay en todas las Islas BntánI 
cas. Un CIentífICO en Panamá recolectó 1 200 espeCIes de escarabajOS en sólo 19 

árboles en un penodo de muestreo de tres años y estImÓ que habla 18000 espe

CIes en una hectárea Se estima que la cantIdad total de artrópodos en una hec

tárea de bosque panameño es de 41000 (Terborgh 1992) 

Los CIentíficos pueden demostrar el valor del bosque para la SOCIedad, pero a 

menudo ese valor no se conecta a los agncultores mdlVIdualmente El hacer es

ta coneXIón es uno de los mayores retos conservaClOnIstas de esta era Grandes 

extensIOnes de bosque se han perdIdo por actIVIdades no sostembles en Costa 

Rica, gracIas a los mcentIvos para la ganadería, en 1988 los pastos ocupaban el 
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47 3% del terntono sm consIderar que umcamente 

el 21 % del pdIS tIene capacIdad de uso para pastos 

V cultIVOS permanentes (Kalmowltz 1996) 

De acuerdo con los calculas efectuados por el I1CA 

usando datos de FAO de 1990 el 27 5% de la reglón 

está en pastIzales 315% en bosques y 13 6% en tle

rras agncolas (Garcla 1996) Desde 1979 hasta 1994 

ha habIdo un descenso relatIVO de la superflcle en 

pastos en las are as ganaderas tradICIOnales como 

Guanacaste en Costa RIca Escumtla en Guatemala 

o Choluteca en Honduras, la actiVIdad ganadera se 

ha desplazado haCIa las zonas de frontera agncola 

DesgraCIadamente para la conservacIón el ganado 

vacuno puede VIVIr caSI en cualqUler parte y cada tI

po de eCOSIstema desde playa hasta bosque nuboso 

han sIdo abIertos para el ganado Este avance cons

tante haCIa nuevas tIerras ha SIdo el pnnclpal motor 

detrás de la deforestaCIón de bosques tropIcales hu 

medos Las tasas de deforestaCIón han dlsmmuldo 

relatlvamente desde mlClO de los 80 pero se estlma

ba a mlCIOS de los 90 que caSI 300 000 hectareas de 

bosque pnmano desaparecenan cada año a favor 

de pastlzales (KaImowItz 1996) 

En 1993 se estunó que por lo menos un 70% del te

rreno deforestado en la región se ha dedIcado a pas

tIzales (Bermudez 1993) Pnnclpalmente, el estable

CImIento agncola del gobIerno de la mayona de los 

paIses de la reglón se creó para favorecer a los ga

naderos Por ejemplo en Costa RIca, a pnnclplOs de 

la decada de los 70 CasI la mItad de todos los credI
tos de campo Iban destmados a apoyar la mdustna 

ganadera En Panamá entre 1980 y 1991 el 35% 

del total de los crédItos agncola-ganaderos fue a 

apoyar a la mdustna ganadera (KaunowItz 1996) 

Esta deSIgualdad ha mejorado un poco en años re

CIentes, pero aun hay buenas oportumdades para 

realIzar ajustes de polítIcas en cada país con respec

to a las POlItICas de crédIto y aSIstencIa 

La ganadería de carne es uno de los rubros más un

portantes de la economía rucarag ense, aporta apro-

Promover el uso apropiado de la tierra 

xlmadamente un tercIO de los mgresos de la naclOn 

por concepto de exportaclOnes precedIda por el ca

fé V la caña de azucar (INCAE 1997) La venta de 

carne en Honduras ocupa el sexto lugar en el total 

de las exportaclOnes tradICIOnales En Costa RIca la 

carne está en el cuarto lugar En Panamá la expor

tacIón de carne trae menos del 10% de las dIVIsas 

que produce la venta de bananas (IICA 1992 1995) 

El punto en cuestIón es que las bncas ganaderas 

usan mas tIerra y aSIstencIa del gobIerno que cual

qUler otra cosecha a la vez que produce el mayor 

daño ambIental y no contnbuye de manera propor

CIonal a la mgresos naclOnales Un estudIO del IICA 

de 1995 mostraba que en Costa RIca la ganadena 

(carne y leche) genera solo un 32 % del Producto 

Interno Bruto (PIB) y ocupa 48% del temtono na

clOnal mIentras que la agncultura con tan solo el15 

% del temtono, produce el 13% del PIB Con so 

lo un aumento moderado como sena poner cm ca 

vacas en cmco hectareas en vez de las cuatro se h 

beranan 406 mli hectáreas para usos agncolas o 

programas de conservacIón de recursos naturales 

(Pérez 1995) 

En Costa RIca eXIsten 51 000 ganaderos y 50 000 

trabaJ adores bananeros Las plantaCIones banane

ras ocupan ell % del temtono naCIOnal Los cam

pos ganaderos domman entre el 32 y 48% del tem 

tono naCIOnal dependIendo de cuales datos se usen 

Los bananos son el producto de exportaCIón más 

Importante mIentras que la carne contnbuye poco 
para mantener la economla naCIOnal 

Al mvestlgar la dmámlca en que se apoya la con

versIón de más de 20 mIllones de hectáreas de la 

Amazoma BrasIleña en campos de pastoreo se no

ta que la lÓgica de la economía de mercado tlene 

poco que ver con la expansIón de los hatos ganade

ros (Dowmng 1992) Muchos pequeños agncultores 

mantIenen unas pocas cabezas de ganado porque 

requIeren poco mantenunlento o InverSIón y dan 

una buena proteCCIón SI un hIJO se enferma el agn 
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cultor puede matar una vaca para pagar los gastos 

medicas Por ejemplo en NIcaragua el 73% de los 

ganaderos tienen menos de 30 reses que en conJun

to contnbuyen al 40% del hato nacIOnal (Pérez 

1997) 

Una de las mayores motIvaCIOnes para la ganadena 

en Centroaménca y Brasil es que las vacas son una 

manera barata y sencIlla de defender la tenenCIa de 

la tierra El ganado mantiene la tierra hmpla y ocu

pada Como la mdustna está protegida y apoyada 

por los gobiernos de la reglOn tamblen es una mver

slOn segura Muchas personas de negocIos que VI

ven en la cIUdad son dueños de fmcas Tener una 

fmca es una mverSlOn segura y qUizás más Impor

tante es prestigIOso DefinItivamente ser dueño de 

una fmca es un slmbolo de eXlto a lo largo de la re

glOn Los estudIOS apoyan la queja de un amblenta

lIsta centroamencano qUien nos diJO 'En esta re

glOn cada Joven qUiere crecer para convertIrse en 

un vaquero pero nadie qUlere crecer para conver

tirse en un forestal" 

La buena notiCia es que cada vez más y más agncul

tares estan aprendiendo a valorar la diVerSIfIcaCión 

de cosechas y manejar mejor el ganado Un agncul 

tor con 100 hectáreas de pastos y 100 cabezas de ga

nado puede hacer algunos cambIOS sunples en el 

manejo y cnar el mIsmo numero de cabezas en 50 

hectáreas dejándole dISpOnIbles 50 hectáreas para 

hacer alguna otra cosa Tanto el conservaClOnIsta 

como el economIsta le recomendarán plantar 25 

hectáreas con árboles, dejar que unas pocas hectá

reas se regeneren en bosques naturales, plantar al

gunos árboles en los pastIzales para recoger madera 

en el futuro y plantar algunas cosechas anuales y pe

rennes en la superfiCIe restante 

1 2 1 SUGERENCIAS PARA EL MANEJO 

ECOAMIGABLE DE LA GANADERfA 

Mejorar el ManejO para Incrementar la Producti

Vidad por Area 

• Anáhsls de la fInca y plan de manejo 

• Bosques o CUltiVOS forestales en áreas no apropia

das para pasto 

• Aprovechamiento de eXistencIas genetlcas meJo

radas y localmente adaptadas y aceptadas 

• UtlhzaclOn de téCnIcas avanzadas de manejO de 

pastizales (eJ ' mtegrar legummosas), para asegu

rar sufICiente forraje durante la estaCIón seca 

• Complementar el forraje con pasto 

ConservaclOn de Bosques 

• No hacer talas adICIOnales 

• Reforestar donde sea apropiado ya sea mediante 

la regeneracIOn natural o con plantaCIOnes fores

tales natIvas 

• ProteCCIón de los parches de bosques naturales 

• PatIOS para leña y matenales de construcCIón 

• Uso de cercas VIvas y rompevlentos 

Conservaclon de Suelos 

• MedIdas para preverur la compactacIón de los suelos. 

• No pastorear en pendIentes mayores del 30 por 

ciento 

• No sobre pastorear 

Prevenclon de Fuegos 

• Tomar medidas de planIficaCión y de prevención 

• Tener dIspomble equIpo para combatir mCendIOs. 

• EntrenamIento 

• Cooperar con los programas de gobierno 

Protecclon de RlOs y sus RIberas 

• Zona de amortIguamIento de vegetación natural 

a lo largo de los nos 

• Acceso restnngldo y manejado del ganado a las 

fuentes de agua 
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• ConstrucCIón de SItIOS para abrevar 

AgroqwmICOS 

• No usar agroqUlmlcos prohIbIdos para ganadena 

en EE UU o en Europa 

• EqUIpO apropIado y entrenamIento para los que 

aphcan los qUlmlcos 

• ApropIado almacenamIento y uso de agroqUImICOS. 

• Esfuerzos de la admlmstracIOn para reducIr la de

pendencIa en los qUImlcos mcluyendo el Manejo 

Integrado de Plagas 

• Uso restnngldo de medlcmas hormonas de creCI

miento y complementos alImentIcIos artIfIcIales 

ProtecclOn de Habdats Especiales 

• Humedales 

• Rutas de mlgracIOn de la vIda sIlvestre áreas de 

amdamlento 

• Areas de especIal valor escemco cultural o ar

queologlco 

• 'Pohtlcas de buen vecmo para con los parques u 

otras areas protegIdas cercanas 

• Corredores bIOlógICOS 

• OJos de agua 

enteno SOCIal 

• Buenas relaCIOnes con las comumdades locales 

• AtenCIón medIca escuelas y otros derechos de los 

trabajadores 

• Programas de educaCIón ambiental 

Transporte 

• EVItar la sobrecarga de anImales en los camIOnes 

• No maltratar los ammales 

ProcesamIento y Empaque 

• Aventajar todas las regulaCIOnes relevantes en 

salud 

• ApropIado manejo y dISposICIón de vísceras y 

otros desechos. 

• CondICIOnes humamtanas razonables para los 

ammales 

Promover el uso apropiado de la tierra 

• CondICIOnes la Dorales adecuadas para los traba 

Jadores 

• EqUIpO de segundad entrenamIento y benefICIOS 

para los trabajadores 

I SISTEMAS DE PRODUCCiÓN DE 

AUTOSUFICIENCIA (SIPROA) 

En Costa RIca y al Igual que en muchos paIses de la 

reglón latmoamencana es eVIdente 1 que el recur

so humano esta dlspomble, 2 que el recurso tIerra 

es sub utIlIzado (latifundIOS, tierras estatales OCIO

sas etc) y 3 que el capItal pese a que es lImitado 

eXIste 

Es por esta razon que se esta desarrollando una pro

puesta metodolÓgica para Implementar los SIPROA 

SIstemas de prodUCCIón basados en el uso de alterna 

tlvas que garantIZan la autosufiCiencIa alImentana y la 

dlverslllcaclOn de rngresos famIlIares en el corto me

dIano y largo plazo Los objetivos de esta propuesta 

fruto de la expenencla de multlples proyectos que se 

han desarrollado en el pros son los SIgUIentes 

• UtIhzar el potenCIal humano ubIcado en las regIO

nes productIvas 

• OptimIzar el uso de los escasos recursos fmancle 

ros medIante la mmImIZaCIÓn de los costos de 

prodUCCión y la maxlmlzaclón de la efiCIenCia de 

la prodUCCIón agropecuana tradICional y no-tradI

CIonal 

• EstImular la venta naCional e mternacIOnal de los 

productos con calIdad "sello verde" 

• Aumentar el valor agregado naCIOnal de produc 

tos no tradiCIOnales para la exportaCIón 

• FaCIlItar a los campesmos orgamzados convertIrse 

en actores directos del desarrollo naCIOnal 

• Lograr un Impacto eVidente en el producto mter 

no bruto a mvellocal regIOnal y naCIOnal 

Los SIPROA se fundamentan en la valIdaCión eco

nómica SOCIal y ambiental de cada alternatIva en la 

-
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plamflcaCIOn comumtana y en la eXIstenCIa de un 

capItal semIlla rotatIVO el cual crece medIante el pa

go de una tasa de mteres básIca y es manejado por 

un comité voluntano legalmente estableCIdo 

Se pretende que la suma de los volumenes de pro

dUCCIón famlhar den como resultado un volumen de 

prodUCCIón comunal Este será acoplado regIOnal-

mente por una comercIahzadora admmIstrada por 

representantes de las comumdades que partICIpan 

en el SIPROA a traves de una asamblea regIonal 

encargada de mdustnahzar y comercIahzar a mvel 

naCIOnal e mtemacIOnallos productos 

Rector Pamagua, 
Apdo 4448-1000, San lose, Costa RIca 

Resumen de la metodologla de los SIPROA 

Componente 

ProdUCCtón agrostlvopastonaj 

CrédIto 

CapaCItación 

Transformación de la produCCIón 

ComercIalIzación nacIonal-InternaCIOnal 

Orgarllzacloo comunitaria 

lnVestlgaclÓf'l 

CENTRO DE EXPERIMENTACiÓN y I CAPACITACiÓN PARA EL DESARROLLO 

RURAL SOSTENIBLE 

El CECADERUS es un centro de mvestIgaclón y 

capaCItacIón espeCIalIZado en desarrollo rural soste

mble, el cual mtegra a 19 orgamzacIones que agru

pan a 5000 aflhados Por ser una red de expenenclas 

prodUCtIVO orgamzaclOnales SU mISIón es faCIlItar, 

mtegrar, transfenr dIvulgar y promover el desarro

llo rural sostemble, con mIcIatlvas regIOnales amIga

bles con el ambIente Esta agrupaCIón se nge por el 

lema Aprender-HacIendo, porque conSIdera que el 

desarrollo rural sostemble se alcanzará con el apo

yo duecto de la expenenCla de campo generada por 

los asOCIados, la cual es vahda para SItIOS geográfI

cos SImIlares 

<:aracterlzaaon 

Sello verde/Certificación amblental 

Rot~t!YO-comunat-contrapart!da 

Aprender haclendolDe campesu10 a campE:SIOO 

- Tecnofogra apropladaNator agregado comunal 

AcoptO comunaliRegtOnal 

PartlCtpaova voluntana-contraparttda 

Ap!lcac!a..práctlca validada 

CECADERUS bnnda capaCItacIón partlcIpatIva 

usando como fuente de mspuacIón el SIstema cam

pesmo a campes 100 PreVIO a la promOCIón de alter

natIvas de prodUCCIón el Centro valIdará de mane

ra CIentífica las expenencIas de sus asOCIados, de tal 

fonna que se cumpla el pnnclpIo de repetlbIhdad de 

resultados en ámbItOS geográfICOS SImIlares 

La consohdaclón de la gestIón local de los aSOCIados 

dentro de sus respectIvas áreas de proyeCCIón Uno 

de los pIlares estratégICOS del Centro es conSIdera 

que es en este punto que reSIde la aprOpiaCIÓn de 

las orgamzacIOnes CIvIles en la toma de deCISIones 

comunales. Además de la mvestIgaclón y la capaCI

taCIón el Centro ofrece IOtercambIos entre orgam

zaclOnes y pubhcan una gUia de expenencIas SOCIO

productIvas Junto con una base de datos de 

actIVIdades 

CECADERUS 
Apdo 4448-1000 San lose, Costa Rica 
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LOS GANADEROS DE AMtRICA LATINA 

,PODRfAN CONVERTIRSE EN LOS ~EFORESTADORES DE NUEVO MlLENIO? 

Un nuevo escenano en el uso de las tIerras se esta consohdando el cual va mfluIr espe

cIalmente en las pasturas de Amenca Latma. Las bases de este nuevo escenano son por 

un lado la CriSIS de la ganadeña bovma tradicional debIdo espeCIalmente a. la baja de 

preclOS de la carne la ehmmaclOn de SUbSIdios y polltlcas de fomento de colomzaclon de 

nuevas tierras la degradaclOn de pasturas por el uso extenSiVO y el agotamiento acelera

do de la dlspombltdad de nuevas tlelTas baratas en la frontera agñcola Pur otra parte ha 

negado el fin de la era de las maderas baratas, ya que los precLOs de muchas maderas tro

pIcales van cada dla en aumento debrdo al agotamiento de maderas finas provementes de 

los !:rosques pnmanos y las presIones amblentaltStas para dLSffi10rnr la destruCCión del 
bosque prunarlo Alo antenor se suma.la orlentaetón de polftIcas y programas de fomen

to forestal haoa la aroonzaclón de áreas deforestadas y la conservaeton de los bosques 

remanentes.aSl como la modermzael6n de las lOdustnas de aserno 

Este escenano. maT~ fuertemente el aJUSte: pwduchvo del sector ganadero La produe 
CIÓI1 de maderas en fincás debe Ci>mpeI1S11í la baja de oferta de maderas desde tos bus 

ques. lo cual puede stgIlmcar una oportunKlad de reci>nversi6n productiva de grandes 

ateas de ganadeña extenswa de la .f~gl00 en las que se puede tneremeotar el componen

te arooreo cO'n espeaes de valor comerCIal ,. 

Muhammad lbrahrm InvEmgPdat Ctenltftcf) en. Sistemas Sllv-opastf>ttfes" CATIE Costa RIM 
Tomado deAgrofQr~sfer{a en Las Amérl€:~ Vol 4 No 15 Iulro SetIembre 1997 

Promover el uso apropiado de la tierra -
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Recomendac,on 
Promover y 

recompensar la 
agricultura 
medIante 

poh-cultNos1 

locluyendo la 
agroforesterfa 

1 3 AGROFORESTERfA. INCORPORANDO LAS VENTAJAS DE LOS 

ÁRBOLES 

En Costa Rica la agroforestena en el Centro Agronomlco Tropical de Investl

gaclón y Enseñanza (CATIE) se reahza en forma InterdIsclphnana Aunque 

eXisten especialIstas en dIferentes áreas, los temas de InvestlgaclOn y desarrollo 

necesitan de un enfoque Integrado SIn embargo, con el propÓSitO de explIcar la 

descnpclón de los temas a contInuaCIón se detalla cada uno de ellos 

SISTEMAS SILVOPASTORlLES 

Dentro de este tIpo de sIstemas eXIsten dos estrategIas báSIcas Una es el resta

bleCImIento de pastIzales degradados y la segunda es el uso de forrajes alterna

tIvos o como suplemento al pasto Las actIvIdades realIzadas dentro del resta

bleCImIento de pastIzales Incluye el manejo de pastos naturales medIante el 

manejo del componente arbóreo a traves de podas raleos replantaclOn árbo 

les para la protecclOn contra el vIento y sequla- se aumenta la prodUCCIón del 

pastIzal permItIendo que Incremente el numero de anunales por UnIdad de área 

al Igual que la dlsponIblltdad de productos del bosque (madera y leña) esto SIn 

menCIonar las ventajas de tener árboles en finca tal como la dISmInUCIÓn de la 

erOSIón, mayor InfIltracIón del agua mayor retencIón agua etc 

En muchas reglones de Aménca Central y el Canbe se hace uso Inapropiado del 

suelo especialmente en la ganadena, suelos con excelente fertIlIdad y SIn pen

dIente son transformados en pastIzales en la mayona de los casos con pastos de 

mala calIdad que soportan cargas anImales muy bajas necesItando hasta una hec

tárea por anunal En el CATIE se han estado probando una sene de tecnologlas, 

dentro de ellas, el uso de pastos mejorados Integrándolos con otros forrajes legu

mInOSOS arbóreos tales como paró en forma de bancos de proteIna donde el anI

mal consume dIfectamente, plantas rastreras como el Arachzs pmtOl, evaluándo

se la compatIblhdad perSIstenCIa y productlVldad de las mezclas en los potreros, 

así como tambIén el uso de otros tipOS de forrajes, sobretodo de morera (Morus 

alba) y leucaena (Leucaena leucocephala) que producen ganancIas de peso y 

prodUCCIOnes de leche comparables con el uso de concentrados tradICIOnales y 

con la ventaja de poderse prodUCir en la fInca 

Estos tipOS de tecnologlas pueden permitIr que la ganadería (la cual es muy Im

portante para Amenca Central y el CarIbe) pueda contInuar desarrollándose en 

pequeñas áreas debIdo a la calIdad nutnclOnal de los alImentos, SIn el Inconve

mente de necesItar grandes extensIones para mantenerlas. 
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AGROSILVICULTURA 

Los sistemas agroforestales son fonnas de uso de la 

tierra que Incorporan las ventajas de los arboles con 

las necesidad de los productores (alimento para la 

familIa e Ingresos para contmuar trabajando y tener 

una vida plena) La cultura del productor latmoa

mencano ha Sido la de prodUCir alimentos no made

ra por esa razon el cambio de actitud ha Sido lento 

No obstante en muchos paises se ha reconocIdo la 

Importancia de los árboles en el sistema de finca Las 

investigacIOnes realizadas en sistema agroforestales 

han Sido enfocadas haCia dos aspectos el pnmero es 

la evaluaclOn del creCImiento de árboles en fmcas 

espeCialmente en linderos en la cual se ha observa

do que es una fonna de plantar arboles Sin que Inter 

fiera con la Siembra de los cultivos que pennlte Utl 

lIzar partes de la finca que generalmente se deben 

manejar pero que no producen se ha observado que 

el manejo y los costos son menores comparados con 

las reforestacIOnes tradicIOnales 

El segundo aspecto es la evaluación de la produc

clan de los cultiVOS en callejones que fueron muy 

cntlcados debido a que era consIderada una tecno

logIa de poca aceptación por parte de pequeños 

productores sm embargo en la actualidad se obser

va que en muchos lugares de Aménca Central y el 

Canbe puede funCIOnar debIdo a una sen e de facto

res tales como suelos fértIles áreas con pendIente y 

peligro de eroslOn cantidades de llUVia adecuadas 

alta dispOnIbilidad de mano de obra En lugares 

con pendiente fuerte puede ser utIlizado como una 

práctica de conservacIón de suelos, sigUIendo las 

curvas de mvel UtIlIzando especIes adecuadas se 

puede redUCIr la competencIa tanto de ralces como 

de la parte aerea, otra forma es no cultivar todos los 

años para pennltIr que los arboles puedan prodUCIr 

mayores cantIdades de blOmasa y se pueda restitUIr 

la fertIlidad Otra forma es utIlIzando componentes 

de alto valor 

Promover el uso apropiado de la tierra 

El cultiVO en callejones fue diseñado para prodUCir 

granos baslcos, Sin embargo puede utilIzarse con 

cultivos de exportaclOn pennltlendo aumentar los 

Ingresos Un aspecto Importante de esta téCnIca es 

que ella debe ser adaptada a las condiCIOnes SOClOe

conomIcas de los agrIcultores 

INVESTIGACIONES EN SUELOS EN SISTEMAS 

AGROFORESTALES 

Las investIgacIOnes realizadas sobre aspectos de 

suelo en SIstemas agroforestales han estado enfoca 

das haCIa el reCIclaje de nutrIentes y a determinar 

los cambiOS en las propiedades flSlcas de suelos de

bido a el uso de enmiendas como fuente de nutnen

tes en este tipO de estudlOs se evaluan los efectos 

de esas enmiendas en dIferentes tipOS de suelo y 

cual es la dmámIca en el suelo para cada uno de los 

nutnentes, espeCIalmente el fósforo nItrogeno po

taslO y magneslO Muchas de las evaluaCIOnes son 

reahzadas en cultIVOS en callejones debIdo a que el 

sistema se adecua para este tipO de estudIOS 

Se ha observado que las enmiendas contnbuyen en 

fonna substancIal a mantener las fertIhdad de los 

suelos y que mejoran las propIedades flSlcas del sue 

lo, facIlitando muchos procesos como el de mfIltra

cIón aIreaCIón y la capaCIdad de mtercamblO catlo

nICO Ademas aumenta la mlcroflora y mlcrofauna 

que favorece a los CUltIVOS en el control de enfenne

dades, debIdo a que muchas esporas de hongos y 

bactenas son destrUidas por este tipO de orgamsmos. 

Ltc Luts Melendez, Consultor Agroforestal 
Re llsta Agroforesterta en las Amertcas 
CATIE 7170, Tumalba, Costa Rlca 
Imelende@CATIE ac cr 
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UN "MODELO DE DESTRUCCiÓN" 

Todos los mformes de los paISes revelan fa misma cansa de detenoTo y perdida de su 

dlverstdad blológlCa, mamfestando que se debe al 'modelo de desarrollo adaptado desde 

las epocas colomales hasta la fecha Este modelo se-sustenta en considerar que por sobre 

todos los valores esta la cTeaClón de los espacIos agrícolas y pecuarws que son la base de 

la estabilIdad polltICa economu:a y de soberama temtonal Por ello durante todos los 

SIglOS de colOnizaCIón y conquISta se Impulsaron pohtICaS de coloOlzactón, y hasta hoy se 

respalda la creamon de asentamIentos ex.tratlJerQS en zooas de dmclldon:unlO prodUChVo. 

Nou;rl, FAOl995 
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Planificar el 
desarrollo agncola 

de acuerdo al 
tipO de suelo y 

terrenor 

sembrando 
cultivos solo en 

las tIerras que son 
ecotoglcamente 

apropIadas y 
prohibiendo la 
agrlcultura en 

tferras que son 
mas apropiadas 
para ia forestería 

Promover el uso apropiado de la tierra 

1 4 PROMOVIENDO LA AGRICULTURA EN TIERRAS APTAS 

Tanto la blOdIversldad como la agncultura estanan en mejores condIcIones SI 

la agncultura estuvIera dentro de sus fronteras ecologIcas DesgracIadamente 

muchas cosechas se dan en suelos pobres o en suelos mapropIados para ese cul 

tIVO Muchas fmcas están ubIcadas a mucha o poca altItud o en laderas con de

masIada pendIente Mucha de la actlVIdad agncola se da en are as que debenan 

estar reforestadas y prodUCIendo madera O sea que alrededor de un tercIO de 

la superfIcIe terrestre de Centroamenca es apta para cultIvOS 

La regulacIón nacIOnal para el uso de la tierra es un área donde el gobIerno pue

de ser efectIvo Es más, sólo el gobIerno puede realmente hacer este trabajO en 

la escala necesana Ahora los gobIernos centroamencanos tIenen mapas de sus 

terrltonos de acuerdo con el tIpO de suelos cluna y topografIa Temendo este tI

po de mformacIón dlspomble debe ser relativamente fácIl tomar las deCISIOnes 

tecmcas sobre haCIa donde debe Ir cada tipo de agrIcultura o forestena Pero de

sarrollar mecamsmos de polItIcas que alIenten a los agrIcultores a segUIr esas 

normatIvas en un reto mayor 

Un cuarto de toda la tIerra de la reglón es más apta para permanecer baJo algun 

tIpo de plan de manejO de proteccIón forestal (Leonard 1987) Esto es partICU

larmente Importante en Costa RIca y Panamá donde las grandes llUVIas y las la

deras empmadas caractenzan a muchas de las áreas que tamblen tIenen suelos 

de muy baja calIdad Esas áreas se erosIOnan rapldamente cuando los bosques 

son talados, contammando los ríos con sedImentOs. SI se las deja con cobertura 

boscosa, SIrven como cuencas acuíferas de vItal ImportanCIa 

Mientras que un cuarto de la tIerra debe ser cubIerta por áreas de conservacIón 

o parques para proteger recursos naturales vItales, caSI el 70% es tIerra de voca

CIón forestal tanto de proteccIón como de produccIón Esta vocaCIón forestal 

varía de Honduras (87%) a Guatemala, El Salvador y Panamá (todos alrededor 

del 70%) a Costa RIca y NIcaragua con más del 50% y Behce con 33% 

De acuerdo con el Informe TécnICO RegIOnal para el Proyecto Corredor BIOlÓgICO 

Mesoamencano preparado para la ComISIón Centroamencana de AmbIente y De

sarrollo (CCAD) "En una Reglón en que alrededor de 70% del terntono se con 

sIdera como de aptItud forestal, ya sea para aprovechamIento sosteruble o protec

CIón, el bosque además de las caracteflStIcas de regulacIón ambIental que le son 

mtrínsecas, cumple un muy unportante papel en cuanto a la generaCIón de oportu

mdades para mejorar la calIdad de VIda de la poblaCión local" (García 1996) 

Excepto por Behce, que es mayormente plana, la mayona de Centroaménca es 

MI ... ....,¡ ............. - ........ - ..... _- montañosa Hay pocas buenas tierras planas para fincas. Más del 75% de la re-
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gIón (excepto Behce) es laderas Dos tercIOS del 

área en las laderas tienen suelos que son poco pro

fundos y pobres para la agncultura (Leonard 1987) 

Cuando se qUita la cobertura boscosa la erOSIón co

mIenza de mmedlato 

Los suelos en El Salvador aptos para la actIvIdad 

agropecuana cubren el 46% del terntono naCIOnal 

Sm embargo sólo un 17% puede utlhzarse de forma 

mtenslva ya que el resto presenta lImItacIOnes y re

qUIere el uso de practIcas conservaclOmstas (UCA El 

Salvador 1997) En los países de Centroaménca, más 

del 70% de su terntono corresponde a tIerras de lade

ras El Salvador representa el caso extremo, en donde 

el 93% de sus tIerras está en laderas (Gama 1996) 

La topografla de Honduras es Irregular y aprOXIma

damente el 66% del terntono es de vocaCIón fores

tal (nCA Honduras 1995) Las tierras bajas con 

mayor potencIal agropecuano se locahzan a lo lar

go de las zonas costeras y en el mtenor del paIS, en 

pequeños valles formados por las cuencas hIdrográ

fIcas Al pesar de que dos tercIOS del paIs deben es

tar dedIcados a la proteccIón o a la produccIón fo

restal el 55% de los 5 1 mIllones de habItantes VIve 

en el área rural tratando de arreglárselas como agn

cultores. No es comcIdencIa que CasI el 80% de la 

poblaCIón rural en Honduras VIva por debajO de la 

lmea de pobreza DefimtIvamente, la tierra no es 

apta para la agrIcultura 

En Costa RIca, el uso sostemble del suelo represen

tana que sólo el 19% del país estUVIera dedIcado a 

cosechas anuales, 16 a cosechas perennes y 9% en 

pastIzales permanentes, 32% en prodUCCIón fores

tal y 24% en proteCCIón absoluta (Centro CIentIfico 

TropIcal 1982) 

Es pOSIble trabajar la tIerra con suelos pobres y la

deras abruptas, pero se reqUIeren conocumentos y 

práctIcas muy CUIdadosas Sólo CIertas cosechas son 

apropIadas en esas áreas Desde una perspectIva 

práctIca o conservacIODlsta, el ganado debería ser la 

ultIma de las seleCCIOnes para ldderas abruptas sm 

embargo los bosques centroamencanos han SIdo 

SUstItUIdos en su más alto porcentaje por pastIzales 

el area baJO pasto ocupa más del 50% de la tIerra de 

uso agncola de toda la reglón Es deCIr caSI 12 mI

llones de hectáreas, eqUIvalentes al terntono nacIO

nal de Honduras (Anas 1992) Esto representa una 

mmensa perdIda de hábItat para la bIOdIveTSldad 

Parte de esta tIerra se podna hacer productIva y se 

podna recuperar fácIlmente una gran parte de la 

bIOdlversldad por medlO de POhtICas que promue

van la agroforestena 

CaSI no hay praderas en Centroaménca, por lo que 

caSI todas los campos de pastoreo para ganado es

tán en tIerras que antenormente eran bosques por 

lo que podnan ser tan aptas o más aptas para cose

chas que para ganado El converUr pastIzales en tie

rras agncolas podna prodUCIr más comIda y pro

ductos de exportacIón bnndando más trabajO y 

conservando la blOdIversIdad 

La erOSIón es un problema para el agncultor y un 

desastre para el ambIente Afecta a la blOdIversIdad 

a medIda que las áreas se tornan tan ImproductIvas 

(desertIfIcadas) que alh no puede crecer nmguna 

cosecha o bosque La erOSIón afecta a la blOdIversI

dad en los causes de agua que se taponan con sedI

mentaCIón Los sedImentos son arrastrados haCIa el 

mar matando corales y otras formas de VIda manna 

y redUCIendo la pesca de manera sIgmficatIva 

La erOSIón es costosa Los autores de El LIbro Ver

de de El Salvador mforman que una estImaCIÓn 

conservadora de la pérdIda debIda a la productlVl

dad agncola y a la generaCIón de fuerza hIdroeléc

tnca más el costo creCIente de tratamIento de aguas 

es de US$ 60 a 90 mIllones por año Más del 50% 

del temtono salvadoreño está sometIdo a erOSIón 

severa (Fusades/Codes 1997) En Guatemala, el 

65% de las tIerras altas está afectado por altos mdI

ces de erOSIón (Pasos 1994) 
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Segun datos de 1979 del Centro CientIfIco TropIcal 

(CCT) , para la década de los setenta en Costa RIca 

se perdIan debIdo a la eroSIón 680 mIllones de to

neladas metncas de suelo por año es decir 2 5 tone

ladas por cada kIlo de carne exportado en el mIsmo 

penodo 

De acuerdo con este estudIO del CCT la deprecIa 

cIón del suelo llega casI al 10% de la producclOn 

Promover el uso apropiado de la tierra 

agncola anual de Costa RIca El costo de la erOSlOn 

del suelo tIene un costo promedIo de 2 000 a 3 000 

mIllones de colones por año entre 1970 y 1989 (CCT 

1991) 

Las pobtlcas que promuevan agncultura en areas 

aptas para ello y mantengan la cobertura boscosa 

en areas que deben estar reforestadas protegenan 

la mayona de las especies en el Istmo 

Centro América Dlstnbuclon porcentual del uso de la tierra 

M~------------------------------------------------------------

40+-----------------------------

CD 

E e 

~ o 
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o Tierra Agncola 

30 

20 

10 

o 

• Praderas y pastos 

11 T forestal y bosque 

o otras tierras 

172 348 161 

128 29 227 

352 49 298 

344 297 222 

Fuente lICA con mformaclón de FAO AnuaTlo de ProducclOn 1990 

98 103 76 136 

412 454 201 275 

268 321 433 315 

136 121 277 227 
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Recomendaclon 
Promover el 

estableCimiento 
de servidumbres 

ecologlcas 
("Conservatron 

easementsN
) en las 

fincas pnvadas 

1 5 LAs SERVIDUMBRES ECOLÓGICAS. HERRAMIENTAS UTILES 

PARA LA CONSERVACiÓN 

En Centroamenca las formas mas comunes de conservar recursos genetlcos es 

mediante la creación de areas protegidas y la aphcaclón de medidas coercitivas 

de tipO legal A pesar de la Importancia ecológica de estas areas la expenencla 

ha demostrado que la regulaCión y el control mediante la aphcaclón de leyes es 

difiCil por vanas razones 

1 En Centroaménca hay un fuerte convencimiento sobre los derechos de pro

piedad pnvada 

2 En la práctica las regulaCIOnes ambientales que prohíben la extracción de 

madera y la de especies amenazadas reqUIeren de constante VigIlanCia, la cual 

es difIcil y en la mayona de los casos costosa 

3 Las regulaCIOnes que establecen áreas para la preservaclOn son a menudo 

muy poco fleXibles para alcanzar sus obJetiVOs y 

4 Las actiVidades que se llevan a cabo en terrenos pnvados fuera de las áreas 

protegidas pueden amenazar la sobrevlvencla de los recursos que hay en 

ellas 

Por estas razones se hace necesano la Implementación de nuevas formas de pro

tecclOn de recursos las cuales deben de conSiderar los mtereses de los propleta

nos de tIerras Entre los mecanIsmos más práctiCOS y utlles para protecclOn de 

recursos sIlvestres se encuentran las serVidumbres ecológicas que consisten en 

un acuerdo entre dos o más propletanos donde al menos uno consiente volunta

namente en hmltar el uso de su propIedad para conservar los recursos eXisten

tes El acuerdo, una vez mscnto, obhga a los postenores propletanos de los te

rrenos, excepto que ambas partes acuerden lo contrano 

En Costa Rica la pnmera servidumbre ecolÓgica fue estableCIda en 1992 En la 

actualIdad el establecumento de unas 20 servidumbres ha permitIdo la protec 
cIón de más de mIl hectáreas de bosque Para reforzar su Importancia como me

canIsmos de proteCCIón la actual Ley OrgánIca del Ambiente de Costa RIca 
otorga al Estado la potestad para Imponer o aceptar servIdumbres ecológicas en 

terrenos pnvados con áreas protegIdas 

VENTAJAS DE LAS SERVIDUMBRES ECOLÓGICAS 

• Su establecumento es menos costoso que la compra de tierras. 

• Pueden usarse temporalmente hasta que eXIstan fondos para comprar terrenos. 
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• No reqUieren que el gobierno tome una decIsIón 

pohtlca a menudo dIficil para conservar los recur 

sos todo lo que necesita es de dos propIetanos 

dispuestos a Implementarla 

• Son aceptadas voluntanamente por el propIeta

no frecuentemente a cambIo de un InCentIVO o 

pago lo que hace mas probable su aphcaclOn que 

las restncclOnes oblIgatOrias 

• Son Instrumentos legales conocIdos por los pro 

pIetanos de tierras y por los tnbunales 

• Al Igual que una reserva pnvada penmten al pro

pletano conservar su tierra y contmuar con actIVI

dades productivas dentro de los térmInOS de la 

servIdumbre o de la reserva 

• Pueden ser caSI Infimtamente flexibles tanto en las 

condlclOnes del uso como en el plazo de restncclOn 

• Contribuyen con la conservaclOn de la blOdlver

sIdad 

• Ayudan a proteger terrenos u objetos de Impor

tancIa arqueologlca o arqUItectómca a preservar 

paISajes escemcos conservar tierras con proposI

tos recreaclOnales o tIerras agncolas espeCIalmen

te productIvas 

• El dueño del terreno puede recIbIr vahosos mcen

tIVOS a cambIO del estableCImIento de una servI

dumbre 

• Cuando los terrenos forestales escasean aumenta 

su valor económICO 

• Los dueños de propIedades vecmas pueden prote

ger los recursos de su respectIVas fmcas mcre 

mentando el área de uso productIVO tal es el caso 

del ecotunsmo 

• SIrven para proteger porclOnes boscosas muy pe

queñas que pueden ser manejadas como parques 

naclOnales u otra categoría de proteccIón 

• En áreas urbanas permIten garantIzar a las perso

nas un ambIente de cahdad, medIante la conser

vaCIón de bosque que ayuda en la produccIón de 

oxígeno, en la lImpIeza del aIre y en un chma me

nos cáhdo 

Promover el uso apropiado de la tierra 

• No dependen de oflcmas burocratIcas para su VI 

gtlancIa y manejo 

INICIATIVA CENTROAMERICANA SOBRE 

SERVIDUMBRES ECOLOGICAS 

El Centro de Derecho AmbIental y de los Recursos 

Naturales (CEDARENA) y COMBOS (Conserva 

clón y ManejO de Bosques TropIcales) estan eJecu 

tanda la ImplementacIón de la segunda fase de la 

ImclatIva Centroamencana sobre Servidumbres 

EcológIcas Sus obJetIVOS son proteger regenerar y 

manejar bosques pnvados en la reglOn tomando co

mo punto de partIda la expenencla costarrIcense y 

ajustándola a la IdlOsmcracla de cada pals de Cen

troamenca y a su leglslaclOn 

CEDARENA 
Apdo 134-2050 San Pedro, Costa Rica 
Cedarena@sol racsa ca cr 

SERVIDUMBRES ECOLOGICAS EN BENEFICIO I DE LA RESERVA DE BOSQUE NUBOSO DE 

MONTEVERDE 

A pnnclplOs de los años 90, estudIOS realIzados so

bre el quetzal demostraron que reahzaba mIgraclOn 

altItudmal desde la Reserva de Bosque Nuboso de 

Monteverde haCia las tIerras bajas donde no tIene 

proteCCIón 

La solUCión propuesta para este problema fue la 

creación de un corredor bIOlógICO medIante la mo 

dahdad de servIdumbres ecológIcas en las que Na

ture Conservancy y una fundaCIón alemana consm

tleron limitar el uso de sus terrenos en favor del 

Centro Clentlflco Tropical (CCT), admInIstrador de 

la Reserva 

A ralz del éXito obtemdo, el CCT ha elaborado una 

propuesta para contmuar trabajando con propleta

nos vecmos y establecer asI servidumbres ecolÓgI

cas en las franjas boscosas eXIstentes y para regene-
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rar bosques en los potreros La propuesta contem

pla el uso de mcentIvos para estImular el establecI 

mIento y mantemmIento de las servIdumbres con 

fondos obtemdos medIante dISpOSICIOnes de la Im

plementacIón Conjunta (fIJaCIón y venta de dIOXIdo 

de carbono) de la ConvencIón Marco de CambIo 

ClImátIco 

I SERVIDUMBRES ECOLÓGICAS CON EL 

TELEFERICO DEL BOSQUE LLUVIOSO 

En Costa RIca eXIste el pnmer telefenco a mvel 

mundial que cruza el dosel del bosque llUVIOSO El 

telefénco fue constrUIdo en terrenos adyacentes al 

Parque NaCIOnal BraulIo CamIlo Para eVItar que 

los constructores y tunstas atravesarán bosque para 

llegar a el fueron constItUIdas dos servIdumbres 

una era un derecho de paso por una fmca hasta el SI

tIO del telefenco y la segunda una serVidumbre eco

lógIca reCIproca 

La servIdumbre que cubre un total de 231 hectáreas 

prohíbe las operaCIOnes forestales o cualqUIer actI

VIdad que ponga en pelIgro la flora o la fauna de las 

fmcas y eXIge que sean tomadas medIdas para tratar 

los desechos sólIdos y lIqUIdas Esta servIdumbres 

aunque fueron estableCIdas a perpetUIdad expIra

ron cuando el telefénco tuvo gran éXIto y sus pro

pIetanos pudieron adqUIrIr otra fmca 
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Recomendaclon 
esclarecer los 
derechos de 

tenencia de la 
tierra de manera 

social y 
ecologlcamente 

aceptable 

Promover el uso apropiado de la tierra 

1 6 Los EFECTOS AMBIENTALES DE LA DISTRIBUCiÓN 

DESIGUAL DE LA TIERRA 

En Amenca Latma como en todas partes del mundo la tierra representa la 

verdadera medida para la nqueza y el poder sm embargo para las famlhas po

bres es la base de su SubsistencIa La OrganIZaCIOn de las NaCIones Unidas para 

la AlImentacIón y la Agncultura (FAO) reportó en 1975 que el 7% de los pro

pletanos de tIerra en Amenca Latma eran dueños del 93% de la tIerra arable 

Centroamenca es famosa por tener algunos de los modelos de mayor desigual

dad en la dlstnbucIOn de la tierra a nivel mundial, por haber mucha tierra en ma

nos de unos cuantos Por ejemplo antes de la revolUCión sandlnIsta de 1979 una 

sola familIa posela el 23% de toda la tierra agncola de Nicaragua SI se conside

ra que Nicaragua es el pals más grande de Centroaménca se comprende el sig

nificado social de la tenencia de grandes extensIOnes de tierras cultivables en ma 

nos de unos pocos 

Los conservaCIOnIstas, partldanos de los derechos humanos y defensores de los 

pequeños agncultores están de acuerdo en fonna casI unIversal que definir la te 

nencla de la tierra de manera legal y con fundamentos ecológiCOS es una necesl

d:.Jj pnontana en cualqUier proceso de protecclOn de recursos naturales Este 

cnteno se basa en la creenCIa de que la msegundad en la posesión de la tIerra 

es una de las fuerzas que Impulsa el avance de la frontera agncola Los produc

tores no están dispuestos a hacer mverslOnes a largo plazo, para mejorar la pro

dUCCIón o para proteger los recursos naturales 

DIversos observadores de las revueltas pohtlcas de Centroaménca concuerdan 

en que la UnIca solUCión a largo plazo es una refonna de la tenenCIa de la tierra 

que sIgmfIque una dlstnbuclón más eqUItatIva entre los que qUieran cultIvarla 

Desde entonces ha habido mtentos de refonna agrana en cada pals de la región 

con dIstmtos resultados cada uno de ellos 

l.Cuáles son los efectos ambientales de la dlstnbuclón deSigual de la tIerra y de la 

msegundad de su poseSIón? Pensando que un campesIno que no posea titulo so

bre su tIerra se encuentra más propenso a "mInar" la fertilIdad al suelo para des

pues marcharse a buscar otra zona mas productIva Pero en Aménca Central las 

pOSIbles zonas para la prodUCCión agncola están SIendo agotadas rápidamente y 

para muchos campesInos el buscar nuevas tIerras ya no es fácIl o ni SiqUiera POSI

ble Por esta causa, muchos agncultores están dISpuestos, cada vez en mayor me

dida, a hacer un buen uso de la tierra aunque no cuenten con un titulo de posesión 

-
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AdIcIOnalmente se observa a menudo que los gran

des terratementes dueños legales de sus tIerras 

causan sm conSIderaCIón alguna severos Impactos a 

sus suelos Ellos dañan el capItal natural del cual 

depende la productIvIdad de sus propIOS suelos Se 

estIma que el 50% de los propletanos de 50 o más 

hectáreas en la reglón en realIdad no neceSItan cul

tlvar la tlerra SImplemente poseen la tIerra como 

una mverslón Se podna pensar que ellos manten

gan parte del ambIente en estado natural como se

ña de que son dueños de ella 

Algunos partICIpantes de las campañas de reforma 

agrana han mamfestado que es IdealIsta e IlógICO, 

dar tIerra a famIlIas pobres sabIendo de antemano 

que la tIerra es mférttl y que el gobIerno no puede 

bnndar la aSIstencia tecmca necesana En opInIón 

de algunos antIguos reformistas algunos humtldes 

campesInos estanan mejor con empleos estables en 

grandes y eXItosas plantaCIOnes medIante los cuales 

se abran paso económIcamente Desde esta pers

pectIva se conSIdera que atraer a estos pobres SIn 

tlerra a la frontera agncola con promesas de 'tIerra 

gratts' casI garantIza anclados en la pobreza 

Otra de la leCCIOnes aprendIdas por las oflcmas de 

reforma agrana es la de que hay una fuente mago

table de gente pobre sm tIerra cuyas pocas hablh

dades no mcluyen el conOCImIento espeCial y la ex

penencla necesana para cultivar en forma 

sustentable Sm embargo, la tIerra no es mfmlta es 

por el contrano el más escaso de los recursos En el 

caso de Centroaménca que cuenta con un área de 

522 443 Km2 solamente un 30% de su temtono es 

de aptitud agncola, lo que corresponde a un aproxI

mado de 15673200 hectáreas ConSIderando que 

eXisten 34 mtllones de personas en Centroaménca y 

que el 46% de ellas se encuentran en las zonas ru

rales esto sIgmfica que hay 13 800,000 personas pa

ra 15 673,200 hectáreas, un poco más de una hectá

rea por persona, SI la dlstnbucI6n de la tIerra fuese 

absoluta y perfectamente eqUItativa Por supuesto, 

esta eJerCICIO matematlco esta puramente teónco 

pero subraya las hmItaclOnes Las restncclones ya 

son penosamente obVIas y serán pelIgrosamente 

eVIdentes en dos decadas, cuando la poblaCIón se 

haya duplIcado 

Los Desposeldos 

Es Iluso pensar que las rte(:esldades báSicas de la gen

te mas pobre del mundo serán cumertas sm renovar la 

atención haCIa las mqUletudes sobre la pohtlCamente 

sensIble tenenCIa de la tierra & todavfa mas tiuso pen

sar que los despos.eldos: de la íwrra verán aumentar su 

numero)' sus problemas Sin protestar" (EclchoJm 1!l19} 

El Ultimo Despale 

Por estar Situados muchas veces en las cercamas de las 

zonas protegidas o por la Insuperable dificultad de los 

trámites adnumstratlvas, para obtener un tItulo de po

seStOn sobre las tIerras trabajadas la mayona de los ae 

tares dentro de la lOgJca de la sobrevlvencla no gozan 

de una segundad de poseslon sobre las tierras que ocu

pan. En esta sltuacmn es dmc.d emprender mejoras so

bre la tierra ya trabajada ya que SIempre eJOstlrá el nes

go de perder la Inversmn reahzada, en caso de ver 

deseonocldos 1m derechos de su ocupante. La falta de 

tftuios (de }XlSl!lSlon) es taml;ltén, en la mayooa de los 

~, un tmpedtmento para obtener crédlto bancaOQ 

qu.e permtt&e:B realtzar uwerswlWs,para el meJor~llmcm~ 
to- de la finca El título es, una garantía eluIPda por b)s 

slStemas de ~édito formal Esta msegut1dad es pues 
una de J$tazo~squeexplkan qooel coIono,:pr~ona~ 

di> pl)t las ddicultades fmancleras.. venda mas fác:nmen~ 
te el fruto de su trabaJo. sigUiendo el adagiO **m&l vale 
pájaro en mani>.que tlen volando" (Pasos 1994) 
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Capacidad de Negoclaclon 

Las poblacIOnes mdlgenas y las comunidades locales 

necesitan una mayor capacidad institucIOnal para poder 

negociar y defender sus derechos a la tierra NecesItan, 

aSDllIsmo. tiempo para dotarse de una capacidad nego
ciadora frente a empresas que tratan de explotar los re

cursos eXlstentes en sus terntoflos, Sm una adecuada 
capacidad de negocra~lón. las poblacIones mdlgenas se 
transforman en Instrumentos de destrucclon de su pro

pIa moda de Vida y de su patrunonlo natural y cultural" 
(UICNyWRll9%) 

I COEXISTENCIA DE LOS INDfGENAS y lOS 

BOSQUES 

En 1992 la Sociedad NatlOnal Geographlc, con la 

aSistencia de Mac Chapm de Cultural Survlval 

(Washmgton D C) y muchos mvestlgadores naclO

nales e mternaclOnales compilaron un mapa de las 

areas boscosas remanentes en Centroamenca Lue

go trazaron el mapa de las tierras donde habItan los 

mdlgenas de la reglOn No fue mnguna sorpresa en

contrar que ambos mapas eran caSI Identlcos En 

otras palabras la mayona de los bosques que aun 

eXIsten se encuentran en áreas que están (o debe

nan estar) controladas por mdIgenas la mayona en 

las zonas bajas de la vertIente del Canbe 

En su mtroducclón a este ahora famoso mapa, los 

autores escnbleron "Centroaménca es una reglón 

de gran dIversIdad cultural con más de 43 grupos m

dlgenas/hngUlstlcamente dlstmtOs, que forman una 

poblaclOn de 4 mlllones a 5 5 mlllones de habItan

tes Hasta hace poco. esos grupos han VIVido en el 

aIslamIento en reglones de refUgIOs, protegIdos de 

la mcurSIón del mundo extenor, pnncIpalmente por 

la espesa masa forestal, la copIosa llUVIa y el gene

ralmente mhóspIto medIO ambIente Todo eso ha 

cambIado ahora Desde los años cuarenta, el creCI

mIento demográfIco exponencIal en toda Centroa

ménca.los proyectos capltahstas en los que se em

plean nuevas tecnologías y los adelantos en matena 

Promover el uso apropiado de la tierra 

de salud pubhca se han UnIdo para abnr todas esas 

zonas a la explotaclOn por parte de madereros gana

deros y leglOnes de campesmos sm tierra Las com

pañlas multmaclOnales estan extendiendo sus tentá

culos haCIa los ultImas vestiglOS de bosques 

mexplotados en busca de madera petroleo y la ba

rata extracción de mmerales precIOSOS A medida 

que esas fuerzas avanzan los bosques se talan y que 

man a un ntmo cada vez mas acelerado y las pobla

ClOnes nativas se ven pnvadas de sus recursos, des

plazadas e Impulsadas haCia la extmclón cultural 

Los grupos mdIgenas del cmturón forestal de la Cos

ta AtlántIca, cada vez más desprOVisto de vegetación 

forestal han comenzado a organIzarse reclentemen 

te alrededor de asuntos sobre la proteCCIón de los 

recursos naturales y ordenamiento de la tierra En 

el fondo hbran en el campo la mIsma batalla que h

bran los conservaClOnIstas a traves de los medIOS de 

dlfuslOn y campañas fmancIeras pero los mdIgenas 

estan luchando por su propIa supervivencIa 

Ahora esta claro que la mayona de las zonas naturales 

eSCOgidas para actiVidades de conservaclOn en Cen

troaménca, son la antIgua patna de grupos mdIgenas. 

En nuestra busqueda de estrategias para salvar los 

bosques humedos tropIcales -como un fragmento muy 

Importante del eCOSIStema mundIal- convendna que 

formáramos alIanzas y trabajáramos con la poblaCión 

local para resolver problemas comunes y alcanzar 

ObjetIVOS comunes Las poblaclOnes mdIgenas de 

Centroamenca han VIVIdo en los bosques por SIglos 

y tIenen SIstemas de prodUCCión y formas de Vida 

que mantIenen la mtegndad del ambIente natural 

en que habitan Tal vez en sentIdo más dIrecto, han 

contraIdo un compromiso a largo plazo con la con

servaCIón porque su VIda depende de ello Con las 

preSIOnes de hoy ellos neceSItan nuestra ayuda y 

nosotros la de ellos. En reahdad sólo trabajando 

Juntos tendremos alguna pOSIbIlIdad de rescatar lo 

que resta de la preciosa dIverSIdad bIológIca y cultu

ral de la Tierra (Souza 1992) 
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I Los KUNA EJEMPLO DE EXITO I 
Los mdígenas Kuna, de Panamá, a menudo son con- I sIderados los más eXItosos en conservar su forma de 

VIda y aun entremezclados con gente que son relatl-

I vamente reclen llegados al Istmo Ellos tIenen sus 

propias tierras sus propias leyes y gobierno sus pro-

pias escuelas y empresas Defienden vigorosamente 

I estas posesiones y sus tradiCiones 

A la lucha de ellos se han umdo grupos conservaclO-

I mstas locales e mternaclOnales, porque ambos secta 

res tienen los mismos obJetiVOs conservar los recur-

sos naturales la blOdlversldad y las opCIones para el 

I futuro En los años reCientes, los Kuna han umdo 

fuerzas con los Embera-Wounnan Gnobe-Bugle, 

Madungandl, Wargandl Purcuru Paya, y otros gru- I pos para demarcar sus terrItonos y luchar contra 

una creCIente lIsta de amenazas, mcluyendo las em-

I presas mmeras extranjeras empresas madereras m-

ternaclOnales, proyectos tunstlcos patrocinados por 

el Estado y carreteras penetrando sus tierras, espe-

I cIalmente la temIda carretera a través del Danén 

Sus batallas contra el constante flUJO de colonos, que 

consIderan los temtonos mdígenas "sm uso y dISpO- I mbles" han Sido complIcadas en el Danén por la lle-

gada de grandes numeros de narcotrafIcantes, gue-

mlleros y paramllItares de ColombIa I 
EXIste un buen numero de grupos mdIgenas bIen or-

gamzados en Panamá Uno que tiene un largo hIS- I tonal de actlvldades conservaclOmstas es el Proyec-

to de EstudIO para el ManejO de Areas Sllvestres de 

I Kuna Yala (PEMASKY), Apdo 2012, Paraíso, An-
~ con, Panamá Repubhca de Panamá 
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Recomendac,on 
Darle apoyo 

pnontano a los 
proyectos 
agncolas 

ambtentamente 
amigables dentro 

del Corredor 
Blol6gtCO 

Mesoamencano 

Randall Garcza 
Instituto NacwnaL de 
Bwdl -ersldad, 
Costa RIca 
E malL rgarcla@ 
quercus mbw ac cr 
TeL (506) 244-0690 
Fax (506) 244-2816 

Promover el uso apropiado de la tierra 

1 7 CORREDORES BIOLÓGICOS CONECTANDO ESFUERZOS 

La blOdIverSldad MesoamerIcana se caracterIza por el aporte que ha hecho al 

desarrollo de la SOCIedad mundial prInCIpalmente en forma de ahmentos como 

cacao (Teobroma cacao) malZ (Zea mavs) chIle (Capslcum spp) frIjol (Phaseolus 

vulgans), yuca (Mamhot esculenta), aguacate (Persea amencana) El desarrollo de 

estos y otros cultIVOS ha SIdo el resultado de un largo proceso de conVIVenCIa del 

ser humano en el ambIente de relaCIOnes de domestIcacIón de prueba y error 

Mucho del materIal genetIco que OrIgmo las actuales varIedades cultivadas aun 

se encuentra disperso en la Reglón en forma de varIedades sllvestres El ser hu 

mano ha vemdo adaptando el espacIO a sus neceSidades o mtereses y de esta for 

ma ha seleCCIOnado flora y fauna compatIble con sus actIVidades (smantropla) 

Los corredores bIOlógICOS surgen dentro de una perspectIva de que conservacIon 

sIgmfIca proteger conocer y usar sostemblemente la bIOdIversldad Se plantean 

como una estrategIa para dar vIabIhdad a largo plazo a las aCCIOnes conservacIo

mstas eXIstentes en áreas sIlvestres protegIdas y surgen como respuesta a los 

problemas que plantea la redUCCIón de hábItat la fragmentaCIón de bosques y las 

neceSIdades de terrItOrIO o de recursos de muchas espeCIes 

SImultáneamente en estos mIsmos espacIos se presentan demandas SOCiales por 

bIenes y servICIOS algunas de largo plazo como el mantemrmento de los procesos 

ecológiCOS y otras mas apremIantes como agua potable alImento aIre lImpIO etc 

Los corredores permIten mtegrar neceSIdades faCIlItando que las actIVIdades 

que se desarrollen en un SItIO puedan contrIbUIr con la conservación al mismo 

tIempo que pOSIbIlItan a la SOCIedad reCIbIr la mayor cantIdad de bIenes y servI

CIOS pOSIbles de manera permanente 

A mvel de Centro AmerIca y dentro del contexto de la creaCIón de un Corredor 

BIOlÓgICO MesoamerIcano, han Sido planteados como SItIOS pnorItanos para el 

estableCImIento de corredores 1 terrenos de propIedad estatal 2 áreas con ca 

bertura vegetal, 3 áreas de prodUCCIón para agua potable 4 áreas que contnbu 

yen a estabIlIzar cuencas hldrográflcas 5 áreas no aptas para agrIcultura o gana 

dena,6 áreas que reqUIeren mayor control en la explotaCIón de los recursos 7 

áreas en que se promueve la agrIcultura sustentable y 8 terrenos de propIedad 

pnvada que están dIspuestos a desarrollar servIdumbres ecológIcas 

La IdentIfIcaciÓn de áreas pnorItanas a mvellocal y naCIOnal POslbIhta la mOVI

hzaclón de recursos para aCCIOnes de conservaCIón al IgUal que el desarrollo de 

mecamsmos de compensaCIón por serviCIOS ambientales, y consecuentemente su 

Incorporación al creCImIento economlco 
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Recomendaclon 
Dar pnmacla a las 
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oal menos 
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No utilizar Areas 
Protegidas 

temporalmenter o 
como válvulas de 

escape para 
reubIcar a las 

personas 
desptazadas por 

probtemas 
ambientales o 
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1 8 Los PARQUES. UN RECURSO VALIOSO PARA LA GENTE I 
Los conservaclODlstas de Arnenca Central saben que los parques "deben man- I 
tenerse" No se puede "segregar' tierra cuando han mucha gente pobre que la 

necesIta Pensado en el bIenestar de la mayona debe recordarse que los parques 

bnndan muchos benefIclOs y servIclOs a la gente que VIVe tanto cerca como leJos 

de ellos Algunos de estos benefIclOs son tangibles como la prestación de serVI

ClOS ambIentales (fIJaCión de dIÓXIdo de carbono contnbucIón al CIclo hIdrológI

co mantemmlento del chma, hospedaje para Insectos y ammales que controlan 

plagas y fecundan los CUltIVOS etc), medIcamentos productos ahmentanos eco

tunsmo etc Otros en camblO son IntangIbles como el valor espmtual de las 

áreas SIlvestres o el prestIgIO POhtICO que los parques bnndan a los paIses 

DesgraCIadamente, alguna gente SIn tierras y muchos POhtICOS ven a las áreas 

boscosas como "dlspombles' "no sufICIentemente aprovechadas y aun como 

desperdICIadas' estas personas contInuan con el VIeJO y eqUIvocado concepto 

de que un bosque vale solamente por su madera o su tIerra No comprenden que 

la nqueza de un paIs tropIcal radIca en su blOdIversIdad y que los suelos SIn bos 

que a menudo son deSIertos 

Uno de los pnnclpales retos que deben enfrentar los conservaclOmstas es con 

vencer a qUIenes toman las declSlones POhtICas que protejan las áreas sIlvestres 

porque ellas son' zonas de usos multIples" y que el 'transformarlas' podna cau

sar que los pobres fueran aun mas pobres a la vez que se destruma el patnmo

mo natural naclOnal Deben enseñarle a qUIenes toman las decIslOnes POlítICas 

que las áreas protegIdas no están "dejadas afuera" o "bloqueadas' Las áreas 

protegIdas son parte de la matrIZ de usos de la tIerra son tan funCIonales y vaho

sas como un campo de maIZ o uno de pastoreo contIguo a ellas Las áreas prote

gIdas ya están 'en uso' QUIenes toman deCISIones pohtIcas deben aprender que 

la tIerra y el bosque pueden cumphr muchas funclOnes dIferentes. Este sector de

be maXImIZar los beneficlOs de las áreas protegIdas y enseñarle a la gente a reco

nocer los productos y servIclOs que bnndan las áreas sIlvestres. 

En Centroaménca, las agenCIas de gobIerno y los POlItICOS tIenen una responsa

bIlidad espeCIal y a veces es una SItuaCIón polítIcamente dolorosa y muy dIficIl 

tIenen que encontrar mejores maneras para ayudar a los pobres y a qUIenes no 

tienen tIerra lo que les permIte colomzar áreas que son más aptas para la fores

tería y/o para bnndar servICIOS de eCOSIstemas 

En cada país de la reglón hay muchos casos de polítICOS que Ignoran y hasta pro

mueven la colomzacIón de áreas protegIdas Un caso que ha atraído la atenCIón 

de todo el mundo es la mIgraclOn masIva y SIn control a la Reserva de la BlOsfe-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

ra Maya en Guatemala En las ultimas dos decadas 

más de 30 000 personas se han mtroducldo en el 

area ellas estan deforestando la tIerra para desarro

llar sus fmcas 

El problema es dlfIcll desde el punto de vIsta pohtl

ca ya que muchos de los reClen llegados al Peten 

VIenen escapando de la guerra Algunos refugIados 

que durante la guerra hablan Ido a MeXICO u otros 

paIses de la reglOn ahora están regresando a Gua 

temala y el Petén es uno de los pocos SItIOS donde 

hay tierra dlspomble Otras personas que están 

mIgrando a la Reserva son refugIados escapando de 

los desastres económICOS y ambIentales en otras 

partes del pals 

El problema del Peten se complIca mas debIdo a los 

fmqueros y los aserradores Los aserradores abren 

los cammos para los colonos, los propletanos com

pran a los colonos la tIerra deforestada, oblIgándo

los a deforestar ya quemar otras áreas Además el 

área se llena de trafIcantes de artefactos arqueolo

gICOS vida sIlvestre y drogas Todos están de acuer

do que SI no se toma medIdas de mmedlato la Re

serva Maya será destrUida 

El gobIerno admIte que no tIene los recursos para 

manejar el problema y hay muchas ONGs trabaJan

do en el Petén, tratando de ayudar para que la gen

te encuentre maneras sostembles para VIVIr que re

duzcan el Impacto en los bosques remanentes 

ReCIentemente dIversos sectores de la socIedad CI

vIl y el gobIerno han estado cooperando en nuevos 

programas para estabIlIzar el área, ejemplo de este 

tIpO de accIOnes es el Proyecto OLAFO, del cual 

hablamos en este documento 

La sItuacIón de Petén no es umca, muchas de las 

áreas que actualmente están cubIertas por bosques 

ya están habItadas por mdígenas y la mayoría de las 

reservas de Centroaménca están baJO presIón de los 

colonos La presencIa de los mdlgenas con reclamos 

Promover el uso apropiado de la tlerrl! 

ancestrales sobre la tIerra debe darle a los gobier

nos otros mcentIvos para proteger a esas áreas de la 

colomzaclOn pero la presión pohtIca desde ambos 

lados puede ser mtensa En muchas áreas se nota 

que los colonos están avanzando en los bordes de 

las reservas mdlgenas y en algunos casos los confhc

tos por la tIerra se toman VIOlentos 

Es dIfiCIl Y complejo el controlar la colonIZacIón de 

las tIerras estatales o mdlgenas. El gobIerno nacIO

nal es la umca entIdad que tIene la autondad legal y 

pohtIca para hacerlo Las agencIas de gobIerno y los 

legIsladores no pueden transfenr todo este trabajO a 

las ONGs o a las agencIas mternacIOnales. TIenen 

que hacerlo ellos mIsmos y se reqUiere coraje y solu

cIOnes creatIVas. Pnmero los legIsladores deben en

tenctéT y creer que para que la agncultura sea salu

dable productIva y sostemble deben compartIr el 

terrltono nacIOnal con otros usos necesanos para la 

tIerra tales como las areas de conservacIón 

Los POhtICOS, responsables de tomar deCISIOnes y 

cada ser humano deben comprender que al ehml 

nar las áreas protegIdas SIlvestres se afectan los re 

cursos agua, suelo y aIre La cantIdad de agua se re

duce al no eXIstIr plantas que retengan el agua de 

llUVIa se daña el suelo, porque en el trópICO el sue

lo expuesto es fáCIlmente lavado por las mtensas 

llUVIas las cuales se llevan la pequeña capa fértIl 

que estos suelos poseen se detenoran las aguas 

porque estas se conVIerten en nos achocolatados' 

que afectan el paIsaJe, el tunsmo, los arreCIfes de co

ral y a muchas espeCIes que no soportan los sedI 

mentas, se afecta el chma porque el bosque actua 

como un regulador de temperatura en un deSIerto 

las temperaturas aumentan 

Son multIples las razones para proteger las áreas sIl 

ves tres, promover un uso adecuado de la tIerra y 

promover una dIstrIbUCIÓn Justa de ella En el pro

ceso de plamfIcacIón, las deCISIones deben estar 

fundamentadas en una VISIón de largo plazo 

-
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I EL CULTIVO DEL CAFE PUEDE PROTEGER UN 

PARQUE EN EL SALVADOR 

La zona ncecleo propuesta para el Parque NacIonal 

El ImposIble mcluye propIedades pnvadas sUjetas a 

un regImen de veda forestal En su mayona partI

cularmente en la parte alta del área natural estas 

propiedades son fincas de cafe con abundante vege

taclOn boscosa Una de las estrategIas que ha segUl

do SalvaNATURA para consolIdar el manejO del 

parque nacIOnal es la adqUlsIcIón de estas propIeda

des garantizando de esta manera la VIabIlIdad eco

lógIca para muchas espeCIes 

Sin embargo el precIo de la tIerra en El Salvador es 

muy elevado no se diga las tIerras sembradas con 

café A la fecha SalvaNATURA ha adqumdo un 

poco mas de 267 hectáreas y esta conscIente de que 

en el corto plazo no sera fáCil adqumr el resto de las 

propIedades que suman alrededor de 1400 hectá

reas La POSibIlIdad de crear servIdumbres ecologl

cas es una estrategIa que no se descarta ya que mu

chas fmcas poseen parcelas de bosque maduro 

De acuerdo al Plan General de ManejO y Desarro

llo del Parque se debe llegar a un acuerdo entre los 

adminIstradores del área y los cafetaleros vecmos 

Se espera plantear formalmente a estos productores 

el Programa de CertIfIcaCIón Café ECO-OK, en 

una reUnIón donde se traten los térmmos del acuer

do entre ambas partes 

Indistintamente del acuerdo con los cafetaleros ubi

cados dentro del área de veda el Parque, las fmcas 

colIndantes serán Incorporadas en un corredor bIO

lógICO que une a El ImpOSIble. con el futuro Parque 

NaCIOnal Los Volcanes en donde SalvaNATURA 

ya esta trabajando 

La compra de tIerras en el área de veda de El Impo

SIble Incluyendo algunas fmcas de café. aumentara 

conforme se obtIenen recursos económICOS, que po

drían surgu de un proyecto de implementacIón 

Conjunta el cual consIste en negocIar la relaclOn 

dloxldo de carbono-oxlgeno-protecclOn de bosque 

aSI como fondos provementes del presupuesto ge

neral de la NaCIón con base en la creacIón del nue 

vo MlnIsteno del MedIO Ambiente y los Recursos 

Naturales SalvaNATURA tampoco descarta la 

creaclOn de un fondo para el pago de bienes y servi

CIOS ambientales bnndado por estas fmcas 

Juan Marco Allarez 
Sal -aNA TURA 
FundaclOn Ecológlca de El Sal,ador 
Pasaje lstmama N/3I5, entre 77 y 79 a /emda norte, 
San Sal vador 
E mall salnatura@msatelsa com 

I CfTRICOS EN AREAS DE AMORTIG UAMIENTO 

DE PARQUES NACIONALES 

Un 25% del terntono costarncense se encuentra 

baJO alguna categona de proteccIón y manejo y pa 

ra efectos admmlstratlvos ha SIdo dIVIdido en 11 

areas de conservacIón El Area de ConservaclOn 

Guanacaste (ACG) se encuentra ubIcada en la zo

na noreste del paIs tIene una extensIón aproxImada 

de 120 000 hectáreas en la parte terrestre y de 80 

000 en la marina En el ACG se encuentran las he 

rras mas secas y antIguas de Costa RIca con una 

edad aprmamada de 80 millones de años 

Actualmente medIante polItlcas gubernamentales 

onentadas a Impulsar actIVIdades no tradICIonales 

de exportacIón, como medIO para fortalecer la ba

lanza comercIal, la prodUCCIón de cItncos ha adquI

ndo un mayor dmamIsmo De esta manera, a pnn

CIPIOS de los anos 80 el cultiVO de naranja adqUlere 

dImenSIones comercIales lo que ha extendido y tec

mflcado el CUltIVO espeCIalmente en la reglón norte 

mediante el estableCImiento de monocultivos. 

Una de las empresas lOS taladas es el Grupo Del Oro 

S A subsIdlana de Commonwealth Development 

CorporatlOn Sus fincas se encuentran dentro del 

área de aCCIón del ACG, razón por la que es respon-
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sabllIdad del ACG velar por la protección y buen 

uso de los recursos 

El Grupo Del Oro comenzo ha trabajar desde hace 

2 años con el Programa de CertlflcaclOn Agncola 

ECO-O K Y el ACG para lograr que el producto de 

esta empresa sea el pnmero en recibir un reconocI

miento ambiental en el cultivo de naranja Por su 

parte el ACG incursIOna por pnmera vez en un 

proceso de certificación como una estrategia para 

conservar la blOdlversldad mediante un manejo 

agncola Innovador 

La expenencla de certificación se esta llevando a 

cabo en 5 fincas con una extensión total de 7 081 

hectareas A la fecha se ha cumphdo con muchas 

de las normas establecidos por el Programa y tan

to el ACG como ECO OK momtorean y asesoran 

para que la Empresa pueda hacerse acreedora del 

reconocimiento ambiental Cuatro de las fincas re

cibieron la certlflcaclOn ofiCial en los pnmeros dlas 

de 1998 Tam bien la empresa gano la cert¡flcaclOn 

de ISO 14000 lo cual indica que todos los procesos 

y protocolos de manejo logran con normas Inter

nacIOnales 

Esta expenencla conjunta demuestra que 1 Imple

mentar estrategias de conservaclOn no es tarea de 

una sola institución u orgamzaclón 2 el "boom" 

causado en los celtlffios anos la etiqueta conserva

clomsta no debe opacar el verdadero sentido de un 

proceso que busca la conservaCión de los recursos 

naturales a perpetUidad, y 3 las Areas de Conserva

CIón deben tener un papel VigIlante y faCIlItador con 

relaCión a las actiVidades humanas que se llevan a 

cabo en su área de influenCia 

Gu¡[[ermo Jlmenez Chacón 
Costa Rlca, Guanacaste, Area de Conservaclón Gua
nacaste, Programa de Investlgaclón. 
E mm! gJlmenez@acguanacaste ac cr 
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I FUNDACIÓN COCIBOLCA BUSCA 

PROTECCIÓN DEL VOLCAN MOMBACHO 

La FundaCión Nlcaraguense para la ConservaclOn 

Coclbolca es una orgamzaclón Integrada desde el 

año 1995 por diferentes sectores de la SOCiedad clV11 

entre los que destacan mmlstros ex ministros em 

presanos y espeCialistas en manejo de areas sllves 

tres los cuales se han umdo para alcanzar los SI 

gUlentes obJetiVOs 

• Promover la conservaclOn de la naturaleza 

• Faclhtar la recreaclOn sana en ambientes naturales. 

• Fomentar el ecotunsmo dentro del concepto de 
desarrollo sustentable 

La fundaCión ImclO en 1997 con el apoyo económl 

ca de USAID el proyecto Educacwn AmbIental y 

Consepacwn de la Reser a Natural Volcan Momba 

cho Firmaron un convemo con el Mlnlsteno del 

Ambiente y Recursos Naturales mediante el cual 

les ceden el manejo y admlmstraclon de la Reserva 

En esta zona Importante por su alto endemlsmo en 

plantas herpetofauna y mariposas Coclbolca pien

sa utlhzar el ecotunsmo como mediO para obtener 

fondos para la protección de la reserva y para facI 

litar un proceso de educaCión ambiental con las co 

mumdades ubicadas en las faldas del volcán debIdo 

a que solamente su parte supenor esta protegida 

por ley 

A través de CLUSA una organlZaclon estadoumden 

se que promueve la agncultura orgámca la Funda 

Clan bnnda asesona técmca a los finqueros ubicados 

en elllffilte de la zona protegIda para que adopten el 

sistema de prodUCCIón orgáruca y puedan obtener 

mejores preCios dentro de un mercado que reCibe 

productos certIficados. 

A Coclbolca también le Interesa que los caficultores 

adopten el sistema de cafe con sombra Este siste

ma mtegrado de árboles con café tiene como obJe-
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tlvOS reproducIr caractenstlcas estructurales del 

bosque natural de tal forma que sIrva como corre 

dar bIOlógICO de especIes espeCIalmente aves a la 

vez que conserva y recupera poblaCIOnes de plantas 

propIas de la regIO n 

Ademas de este proyecto la FundaCIón ha empeza

do la formulaCIón de un plan para el manejo del 

Area de ConservacIón Chocoyero ubIcado en el de

partamento de Managua y un dIagnostIco para el 

desarrollo del ecotunsmo y la mvestIgaclOn clentIfI

ca en la Reserva Esperanza Verde en San Carlos 

RIO San Juan 

Como parte de la estrategIa en estas areas Coclbol 

ca ha contactado propletanos en vanas zonas del 

pals para evaluar el potenCIal tunstlco de sus fmcas 

y establecer un plan de conservaclOn de sus bosques. 

En 1996 es Ílrmado el pnmer convenio de este tIpo 

con el Sr Alejandro PalazlO cuya propIedad se en

cuentra dentro de la Reserva Volcan Mombacho 

El proyecto de la FundaCIón adqUIere relevanCIa 

cuando se conSIdera que aunque NIcaragua cuenta 

con un sIstema de 75 áreas protegIdas que abarcan 

21 900 km2 17% de su terntono la tasa anual de 

deforestacIón aprOXImada es de 90 000 Has 

(PNUD-GEF 1996) y que el Estado no cuenta con 

recursos para llevar a cabo un manejo sustentable 

de los recursos 

Juan Carlos Martmez 
FundaclOn COClbo[ca 
Apdo C 212 
Managua, Nlcaragua 
FCOlbolca@sdnmc org ni 

SOSTENIBILlDAD DE LOS SISTEMAS DE 

I PRODUCCIÓN EN LA CONCESiÓN 

COMUNITARIA DE SAN MIGUEL, RESERVA 

DE LA BIOSFERA MAYA, GUATEMALA 

Desde 1990, el Centro AgronómICO TropIcal de In

vestIgacIón y Enseñanza (CATIE), a través del pro-

yecto ConservaclOn para el Desarrollo Sostenible 

de Amenca Central comunmente llamado Olafo 

promueve en la comUnidad de San MIguel El Pe 

ten el mejoramIento de los SIstemas de prodUCCIón 

basado en el manejo de recursos naturales de la blO

dIverSIdad del área con el fm de fomentar SImultá

neamente la conservación y el desarrollo 

En un esfuerzo conjunto con la comumdad se están 

vahdando e mvestlgando alternatIvas productIvas 

que permItan promover a la vez el mejoramiento 

en las condICIones de VIda de la poblaclOn local y la 

conservacIón de los recursos naturales 

La estrategIa de trabajO se ha basado en el Impulso 

de alternatIvas como caprmos estabulados en mó 

dulos agroforestales y ahmentados con arboles fo

rraJeros (Leucaena spp Cnedosculus spp - chaya-, 

Aeglphlia montrosa - tabaqUIllo-) apIcultura mane 

JO forestal maderable artesama de bayal (Desmon 

cus spp) y barbecho mejorado con cultIvos de co 

bertura En lo que respecta al manejo del bosque 

el obJetiVO es deÍlmr y fomentar un manejo dlverSI 

flcado del bosque tanto de productos maderables 

como de productos no maderables 

Uno de los elementos esenCIales para lograr el for 

taleclmlento del grupo comumtano alrededor de las 

alternatIvas productIvas fue la obtenCIón de una 

ConcesIón Comumtana de 7 039 hectáreas de bos 

ques y áreas agncolas, ubicada en la Zona de Uso 

MultIple de la Reserva de la BlOsfera Maya Se tra

ta de un modelo que permitIrá a la comUnidad pro

dUCIr conservando durante los próximos 40 años 

Sm embargo, conSiderando los obJetIVOs de CA

TIE/Olafo era necesano responder a una pregunta 

clave l,que tan sostembles son los sIstemas de pro

ducclOn aSI modIfIcados comparados con lo que 

prevaleclan en 1993? 

El concepto de sostemblhdad y su medICIón constI

tuyen un tema a la orden del dIa en los grandes fo

ros InternaCIonales y naCIOnales. No obstante, son 
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pocos los esfuerzos que han sIdo dmgldos haCIa la 

evaluaCIOn de ella en los SIstemas de produccIón, 

pese a que las umdades famlhares son los centros en 

donde se toman las declSlones de que produclf que 

conservar y como hacerlo 

El proyecto Olafo habla adaptado y formulado me

todologlas para caractenzar los SIstemas de produc

CIOn sean estos de referenCIa o modIfIcados SIn em

bargo era necesano, ademas desarrollar y aphcar 

una metodologIa de evaluacIOn de la sostembIhdad 

a mvel de las umdades terrestres 

La medICIón en este caso no tiene un fIn académICO 

La meta es onentar las deCISIOnes del Proyecto sobre 

las aCCIOnes a enfatizar o rectIfIcar en el campo del 

manejo tecmco SOCIal orgamzatlvo y/o económICO 

La medICIón de la sostembIhdad debe tomar en 

cuenta no solamente las dlffienslOnes ecológicas y 

productIvas SInO tambien las dlffienSIOnes socIale

s/orgamzatIvas económIcas legales e InstItUCIOna

les La evaluaCIón debe permItir comparar dos SItua

CIOnes planteadas de referenCia y la modifIcada En 

este proyecto en partIcular el SIstema de referenCia 

es potenCIalmente Insostemble mIentras que con el 

SIstema modIfIcado eXIsten mejores oportumdades 

para el desarrollo de las famIhas y la conservaCión 

de los recursos Las alternatIVas productIvas pro

puestas en el marco de Olafo mejoran en su conJun

to el SIstema tradICIOnal de prodUCCIón familIar 

Promover el uso apropiado de la tierra 

SI bIen los aspectos IndicatIVOS de la sostembIhdad 

Intentan ser lo más obJetIVOS pOSIbles - es el caso en 

partIcular de los ecologlcos y económICOS las va 

nables y los parametros que fueron defimdos son 

especIfIcoS al usuano a qUIen se destIna la evalua

CIOn Algunas de las recomendacIOnes más Impor

tantes de la evaluacIon de los SIstemas de produc

Clan en San MIguel son 

• El mejOramIento de la sostembIlIdad del SIstema 

modIfIcado pasar por el manejo dIverSIfIcado del 

bosque y las actlVldades hgadas al mIsmo (extrac

CIón de madera xate fIbra de bayal cacena y apI

cultura) 

• Es necesano ahondar en la capacItacIOn y aSIsten

CIa tecmca a los mIembros dela comumdad en as 

pectos admInIstrativos contables y de plamfIca 

clón de la remverSlón de los dIVIdendos a los 

mIembros para mejorar la geStión empresanal y 

la vlablhdad fInanCIera de la ConcesIOn 

• Es necesano actualIzar a corto plazo los parame 

tras ecologlcos forestales tomados en cuenta en el 

plan de manejo forestal de San MIguel con el fIn 

de adecuar las pautas de manejo del componente 

maderero 

Tomado de Reyes, R y T Ammour 1997 Sostemb¡[ldad de los 
sIStemas de producclOn en la conceSlon comumtarUl de San MI 
guel Peten GUiltemala Proyecto ConservaclOn para el Desarro 
lIo Sostemble en Amerlca Central (O LA FO) Centro Agronomlco 
TropIcal de InvestlgaclOn y Enseñanza (CA TlE) TurrUllba Costa 
RIca 
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Recomendaclon 
Conservar parches 
naturales dentro 

de fincas y 
recompensar a los 
agncultores por 
crear corredores 
boscosos en sus 

t~errast 

especlatmente SI 
unen parches de 
bosques a Áreas 

Portegtdas. 

1.9 CADA HECTÁREA DE BOSQUE TIENE VALOR 

Cada fragmento de habItat natural es valioso porque conserva la btodtversIdad 

ya menudo tambten bnnda un beneflcIO a los agncultores Debe hacerse todo 

esfuerzo posIble para conservar las are as de la fmca que aren se mantengan en su 

estado natural En la mayo na de los casos, el productor obtendrá mas por Inten

SIfIcar la produccIOn y dIversIfIcar las áreas que ya estén en prodUCCIón que por 

preparar nuevas áreas, a menos que por supuesto, su objetivo sea sImplemente 

elImmar los bosques y vender la tierra a los ganaderos, una práctica todavIa 

comren que debe detenerse 

Una hectárea de bosque aIslada en medIO de un pastIzal o de una plantacIOn no 

tiene el mIsmo valor como habItat nI la mIsma bIodIversIdad que una hectarea 

dentro de un bosque más grande Muchas especIes de VIda sIlvestre no pueden 

llegar hasta el fragmento de bosque Esos árboles sufren de los secantes VIentos 

y del sol dIrecto para los que las plantas del bosque no están preparadas Debt

do a que cualqUIer VIda SIlvestre que VIva ahI esta practIcamente atrapada son 

facIl presa de los cazadores Muchos arboles podrán estar ahI pero no serán ca 

paces de regenerarse Los bIólogos llaman a los árboles de estos parches aIsla 

dos 'los muertos VIVIentes' 

SIn embargo estos fragmentos de bosque son muy unportantes. SIrven como fuen

te de semIllas de árboles natIVOs. Protegen las fuentes de agua Pueden ser utIlIza

dos por espeCIes que se pueden desplazar como los murCIélagos las aves y los In 

sectas. Pueden ser refUgIO de plantas o anunales que ya son escasos. Los 

agncultores pueden usarlos como fuente de madera fibras frutas o aren InSpIraCIOn 

El Programa de CertIfIcaCIón Agncola ECO-O K eXIge que los productores con

serven los fragmentos En las plantaCIOnes de banano de la CorporaCIón Bana

nera (COBAL), en Costa RIca, los bIOlogos han encontrado una buena cantIdad 

de VIda sIlvestre en estas Islas boscosas 

Rangel (1995) estudIÓ las poblaCIOnes de aves en los parches de bosque de las 

plantaCIones bananeras de Costa RIca y las comparó con poblaCIOnes en bosques 

naturales y secundanos, el concluye en su trabajO 

"En este estudIO, se regIstró que las aves mIgratonas neotropIcales sobresalIeron 

de aquellas que hacen mOVImIentos altItudmales Ambas representaron una Im

portante proporCIón de la aVIfauna de sotobosques en la vertIente del Canbe 

Los fragmentos de bosque rodeados de banano soportan una Importante abun

danCIa de espeCIes e mdIvIduos de bosque, aSI como de espeCIes de aves mIgrato

nas que reqUIeren habItats de bosque para VIVIr en los trópICOS" 
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Promover el uso apropiado de la tierra 

"Desafortunadamente todos los bosques tropIcales han sufndo una forma de 1m 

pacto humano y actualmente se deben reconocer a los bosques perturbados y se 

cundanos como los bosques tropIcales del futuro Los fragmentos de bosque lo 

cahzados dentro de las áreas bananeras representan un Importante recurso para 

conocer y entender los efectos de la fragmentacIOn de los bosques tropIcales 

Los fragmentos de bosque tropIcal de dIferentes ongenes y estadIOS son necesa 

REFUGIOS PARA AVES MIGRATORIAS 

Los remanentes pueden ser especIalmente rmportantes 

para las especIes mlgratonas Muchas especIes de aves 

emIgran a traves de las Amencas. desde Canadá hasta 

Amerlca del Sur Centroameflca es un puente que 

conecta los contmentes donde cada año cruzan millones 

de aves por el IStmo Otras especIes emigran solamente 

de arrfua a abajO de ¡as laderas de las montañas usando 

chferentes hábltats en dlStmtas épocas del año El resp
landeCiente quetzal (Pharomachrus mocmno), por eJem

plo amda en las alturas de los bosques nubosos. pero 

pasa parte del afio ahmentandose en las tIerras bajas 

Por esta razón para salvar esta especIe, neceSItamos 

conservar el hábltat del quetzal tanto en las llenas altas 

como en las balas 

En las areas que rodeaII la Reserva de B<lsque Nuboso 

Monteverue en Costa RIQ el Centro C1entmco 

TropJCal la LIga de ConservaClón Monteverde y otros 

grupos están temen do mucllo éxJ.to convenaendo a los 

finqueros para que ~rotCjan los árboles,. siembren bar

reras rompevtentos-y establezcan «,f1'~dcres bwlógroo.s. 

Los ~onservacKlntstas comparten oon los prod¡;rotQres 
CQnocmnentos que: faY«'et:en la CQnserv~ón de JO.$ 
ftagment-osde l;IQsque.a tt~~¡¡,tlotaasmel);Cfa t$mJCa y 

el ap<lrte @ árbo~ para tcf«estaaóa El: quetzal y 
otras especte$ se benefician ~nfo.tme. los pequeftos 
tettlanentes- de bosques. de. btitta" bajs se van. lntef>. 
eú~nd~ al ~ue: a lram de: 10$ C<m'edOtéS \terdes. 

nos para mantener CIertas espeCIes de plantas y am 

males que no se encuentran en estadIOS VIeJOS de 

bosque Es Importante mantener un mosaIco de 

fragmentos de bosque de dIferentes ongenes eda 

des y estadIOS" 

Russell Greenberg dIrector del Centro Smlthsomano 

de Aves MIgratonas con relaCIón a esta temátIca ex

presa lo SIgUIente "dada la extenslOn de hábltats de 

pastIzales y agncola de algunas reglones un pequeño 

cambIO en el manejo de la tIerra podna bnndar mas 

hábItat para las aves mlgratonas de lo que se ha ase

gurado en las reservas manejadas de las áreas SIlves

tres que aren quedan Las aves mlgratonas a menu

do tIenen un relatIvamente pequeño margen de 

bosques para sus temporadas de mVlerno Para las 

aves que emIgran o se desplazan solo en forma reglO 

nal sena mucho más efectIVO un gran nremero de pe 

queños pero aceptables bosques para prevenIr las 

grandes brechas entre zonas de refugIO que el tener 

unos pocos parques grandes. Por lo tanto la protec

CIón de pequeños parches de hábItat en una reglón 

amplIa puede ser tan VItal como proteger una pocas 

áreas de hábItat óptlIDo' (Wtlle 1994) 

Los fragmentos son especIalmente Importantes 

cuando están conectados por corredores verdes de 

vegetaCIón natIva EXIsten muchos esfuerzos para 

crear mmI corredores en Aménca Central y se en-

cuentra tambIén la mtenclón de consolIdar un Co

rredor BIOlógICO Mesoamencano Oficmas gubernamentales agncultores coo

perativas cámaras y conservacIOmstas, deberían trabajar Juntos para estImular a 

los finqueros a crear los corredores, porque estos permIten a los anImales moVI

lIzarse en busca de alImento, abngo y pareja Las plantas y anImales aIslados mo

nrán eventualmente debIdo a que no pueden conservar una poblacIón mínIma 

de mdlVlduos que asegure la vIabIlIdad genétIca de la espeCIe a largo plazo Es-
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to es especIalmente CIerto en los troplcos donde 

hay un gran neemero de especIes, pero mdlvlduos de 

muchas especIes están amphamente dlstnbUldos o 

su poblacIón es tan reducIda que el entrecruzamlen 

to produce mutacIones En las reglOnes templadas 

hay menos blOdlversIdad y las especIes están a me

nudo densamente localIzadas 

Janzen (1988) mdIca que en una reglón agncola de 

los Estados UnIdos caSI toda la flora ongmal sobre

vlVlrá en parches de bosques campos abandonados 

y franjas de vegetacIón a lo largo de las carreteras y 

VI as ferreas En las áreas agncolas tropIcales sm 

embargo es corneen que al menos el 50% de las es

pecIes de flora ongmal desaparezcan como canse 

cuenCla de la agncultunzaclón moderna 

La fragmentaclOn del hábItat es una sena amenaza 

a la blOdlversldad pero no necesanamente sIgnIfica 

la extmclón Una especIe puede sobrevIvIr o aeen 

prosperar en reglOnes mtensamente alteradas Mu

chas hIerbas msectos y aves hacen esto Un buen 

ejemplo es el clannero o zanate grande (Qulscalus 

mexlcanus) el cual hasta hace poco estaba restnngI-

do a los pantanos abIertos Ahora se ha esparcIdo 

por toda la reglón aprovechándose de la deforesta

Clan y llegando a ser una de las aves más comunes 

de Aménca Central 

Otras espeCIes, especIalmente ammales pequeños y 

algunas plantas, pueden mantener poblaclOnes esta

bles en áreas pequeñas Las plantas y anImales que 

se pueden movdlzar tamblen pueden sobrevIvIr en 

estos fragmentos Aves murclelagos, algunos msec 

tos y las plantas que producen semIllas que VIajan 

largas dIstancIas entran en esta categona Rangel 

(1995) asegura que estos fragmentos a menudo SIr

ven como "estaclOnes de ahmento para la VIda s11-

vestre mlgratona como algunas espeCIes de aves 

Hay muchos beneftclOs que los fragmentos de bos

que bnndan a la blOdlversldad y a los productores 

agncolas, por esta razón las pohtlcas del gobIerno 

debenan estImular su conservacIón y el establecI

mIento de más SltlOS protegIdos que aseguren la 

proteccIón del banco genetlco del cual depende el 

desarrollo de un palS 

Situación actual de bosques en Mesoamenca 

Extensron Porcentaje terrenos Cobertura Taso anual de 
Pals terrestre de vocación forestal forestal deforestación, tZlla 

km! (proteccIón y producción) actual (%) (ha) 

aeltC~ 22960 33 75 78076 

Costa Rica 51157 528 34 4(}OOO 

el salvador 20746 70 89 4500 

Guatemala 108.889- 725 311 60700-

HondtmlS 112.492- 87 63 62.500 

Nlcarague 130óSZ ss 34- 150000· 

Panamá 15511 721 44S 51000 

Total 522443 683 42 493.276 

~~ 1W6 se esbma fa: deforestación entr~ so- 000 y9Q 000 ha 

F~~ JiiftVl1itt# ptJf$ PCBM.l~ J~(JTnm1kp~¡¡(J/ftrta.t flJ~T#CCA,.AP.l996 
f:UttMPfJr In/qnne T~ RegiqJtaf. hayedO C(1m.dM B.w16gkoM~~ 
CCAJ)·PNf/1JIQ8F BtAMIG41 
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Promover el uso apropiado de la tierra 

1 1 O MEJORAS AMBIENTALES EN LAS CAFETALES 

I (AFE Y BIODIVERSIDAD 

Desde hace decadas se conoce que los ecosIstemas 

de elevacIOnes IntermedIas en Amenca Central al

bergan gran vanedad y nqueza de formas de VIda 

umcas muchas de las cuales tienen restnngldas dIS

tnbucIOnes geográficas y son vulnerables o se en

cuentran en pelIgro de extInCIÓn En los paIses del 

norte de la regIOn la mayona de los centros geográ

fICOS de endemlsmo de vertebrados COInCIden con 

las áreas productoras de cafe Además estudIOS re

CIentes realIzados en Costa RIca muestran que un 

numero conSIderable de especies de mamlferos 

aves e Insectos mIgran estacIOnalmente de bosques 

montanos a bosques de bajura con lo cual se de

muestra la ImportancIa de hábltats premontanos y 

de bajura en la preservacIón de la bIOdlversldad re

gIOnal (vea por ejemplo Perfecto el al 1996 O 

Greenberg 1996) 

La transformacIón de eCOSIstemas subtroplcales de 

medIana elevaCIón en plantacIOnes ha temdo en 

Amenca Central un enorme Impacto en la flora y 

fauna de la reglOn en el ultImo Siglo La degrada

CIón de hábltats naturales ha Ido en aumento, con 

efectos negativos acumulatIvos sobre eCOSIstemas 

natIvos Las pruneras plantaCIones fueron estableCI

das en pendIentes pOCO pronunCIadas, sobre suelos 

hondos fértIles y de ongen volcámco reCIente Gran 

parte de los bosques ongmales fueron talados de

Jándose un lImItado numero de árboles altos para 

dar sombra a los cafetales. 

Después de la Pnmera Guerra MundIal, la dlspom

bIlIdad de fertIlIZantes morgánIcos llevó a un abuso 

sIstematlco en la busqueda de altos rendImIentos La 

pnmera generación de plagulcldas reSIduales (orga

nocla radas) IntroducIda durante la Segunda Guerra 

MundIal marcó el comIenzo de una larga asOCIaCIón 

entre productores y compañlas agroqulmlcas Sm 

embargo, con base en datos hlstóncos e mvestlgacIO

nes reCIentes se hace cada vez más eVIdente que los 

cambIOS en las prácticas de manejo Implementadas a 

gran escala al final de los años 60 (alta denSIdad ple

no sol) desempeñaron un papel ImportanUslmo - de

bIdo a la severa fragmentaCIón de hábltats y pobla 

ClOnes - en la desapanclón o extmclón local de 

CIertas poblaCIOnes de plantas y ammales 

Los efectos secundarlos de estas práctIcas y las fe

chas de su mtroducclón en las tIerras altas de Cen

troamenca por CUltIVOS de café se resumen en los 

datos SIgUIentes 

1850-1900 

1915-1920 

1945-1950 

AlteraCIón fislca severa de 

ecosistemas e mcremento del 

trafICO humano 

ACIdIfIcaCIón de suelos y 

eutroflcaclón de cuerpos de agua 

localIzados no abajO 

IntOXIcaCIón directa y modIfica 

ClOnes en los CIclos reproductIVOS 

de orgamsmos natIVO 

1970 al presente ConverSIón de plantaCIOnes baJO 

sombra a cultIvos en campo 

abIerto 

Dada la pOSICIón dommante que el café ocupa entre 

los granos de exportaCIón cultIvados en estos paises 

y por su documentada toleranCIa a la sombra y las 

práctIcas de manejo de baja mtensldad se cree que 

los modelos dIseñados para mejorar el valor de es

tas plantaCIOnes para la flora y la fauna pueden de 

sempeñar un papel sIgmfIcatlvo en la preservaCIón 

de la bIOdlversIdad regIOnal 

Una creCIente toma de conSCIenCIa de consumIdores 

en paIses desarrollados sobre el papel que desempe-
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ña la agncultura en la degradaCIón ambIental ha fa 

clhtado el naCimiento de programas de sellos ver 

des en todo el mundo con el objeto de diferenCIar 

a los productos mas responsables 

Los productores de cafe de Amenca Central han 

demostrado en el pasado su disponibilIdad de modi

ficar práctIcas agncolas con el objeto de obtener 

mejores rendImIentos de sus cosechas En este ca

pitulo se propone que un esfuerzo correctamente 

coordInado que provea educacIón e InCentIvos fI

nancieros a productores reglOnales de cafe que Im

plementen practicas dmgIdas a mInimIZar o mitigar 

Impactos negativos de su activIdad podrá resultar 

en benefiCIos tangibles tanto para la Industna como 

para el ambiente 

I EL CAFE y EL AMBIENTE 

La producclOn de café o cualquIer otro producto 

agncola tiene efectos ambIentales negativos, que 

Incluyen la destrUCCIón de hábitat s el desplaza 

mIento de la Vida sIlvestre la contammaclón por 

fertIlizantes y plagUlcldas la erosIon de los suelos la 

contammaClOn de los nos y del aire y problemas con 

el manejo de desechos, tales como la broza yaguas 

mieles de los benefICIOS 

El café es espeCIalmente Importante para los con

servaClOnIstas porque se Siembra en substitUCIón del 

bosque tropical de altitud medIa, uno de los eCOSIS

temas mas ncos de la Tierra Además, el cafe ofrece 

una oportUnidad poco comun para que conservaclO

nIstas y agncultores trabajen Juntos pues depen

diendo de las téCniCas en maneJo, el CUltIVO puede 

ser un refugIO o un pelIgro para la Vida sIlvestre 

El Café ECO-OK forma parte de la certifIcaCión 

ambIental manejada por la Red de Agncultura 

ConservaCIOnIsta La Red es una coalICión de orga

nIZaClOnes no gubernamentales de diferentes pai

ses, que han aunado esfuerzos para establecer es

tándares SOCiales y ambIentales para la finca que 

permItan la adJudIcacIOn de un sello verde a las 

plantaclOnes que cumplen con las normas estableCI

das La coahcIón tambIen se mvolucra en la trans

ferencIa de tecnologIa ecológIca la mvestIgaclón y 

la educaclOn ambIental 

EL CONCEPTO DE SELLO VERDE ECO-O K 

Un creCIente numero de consumIdores eXige ah

mentas y productos que sean "eco-amables" lo que 

Significa que son prodUCidos con poco o nIngun da 

ño ambIental En vanos estudlOs se señala que la 

mayona (1 e , 80%) de los estadOUnIdenses cana

dIenses y europeos se Identifican como "ambIenta 

listas" y dIcen que compranan productos amIgables 

con el ambiente SI estUVIeran disponibles en el mer 

cado El concepto de sello verde desarrollado por 

la Red de Agncultura ConservaClOnIsta tIene los Sl

gUlentes componentes 

• Normas claras, medlbles, venficadas, para contro

lar la producclOn de bienes agncolas tales como 

banano, cafe, cacao, cltncos y azucar Estas nor

mas son bastante estnctas buscan lograr un cam

bIO SIgnIficatIVO, pero tamblen son lo sufICIente 

mente reahstas y prácticas como para permitir su 

cumplimIento dentro de los lúmtes económICOS 

admInIstrativos y tecnológiCOS eXistentes. Están 

fundamentadas en el conOCImiento de la mejor 

tecnologla dispOnIble y son negOCiadas con la par 

tIClpaClón de clentIflcos representantes Industna

les conservaClOnIstas y funCIOnanos gubernamen

tales Aunque los prIncipiOS del Café ECO-OK se 

mantienen las normas se adaptan a las condiCIO

nes locales de cada palS o reglón Aunque eXisten 

limItes no-negociables las normas son fleXibles 

evoluclOnan para mantenerse al día con la cam

bIante tecnología y segun los nuevos resultados de 

las mvestlgaclOnes 

• EqUipos de InspecclOn compuestos por tecOlcos 

locales e InternacIOnales especialmente entrena

dos Estos equipos VISitan fincas para medir el 
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cumplImiento de las normas Los equipos mclu 

yen a forestales soclOlogos agronomos geografos 

blOlogos y otros expertos voluntanos y profeslO

nales conforme los reqUlera cada sltuaclOn 

• Un proceso de certIficaclOn independiente Con 

base en el mforme del eqUlpo de mspeccIón un 

comlte sm nmguna coneXlOn fmanClera o laboral 

con el sohcltante recomIenda certifIcar o no la 

operaclOn baJO reVISión frecuentemente baJO la 

asesona de otros prOfeSIonales 

• Una marca de certdicaclOn El sello ECO-O K 

puede ser colocado a los productos que son certI

fIcados Esta etiqueta pueden ser usada en la pro

paganda para atraer a los consumIdores La Red 

promoclOna ellogo y estImula a los consumIdores 

a prefenrlo dando a conocer la contnbuclOn del 

café ECO OK en la recuperacIón de la blOdlver

sIdad local y como área de corredor bIOlógICO pa

ra especIes mIgra tonas. 

• SOCIOS locales El Cafe ECO-O K cuenta con una 
red de organIsmos locales que representan y pro 

mueven el Cafe ECO-OK en sus are as, dmgen las 

mspeCCIOnes deCiden las SOhcItudes para certifI

caCIón y ayudan en la dlsemmacIón de la mforma

clón teCnIca y ecológIca a la mdustna 

• independenCIa y voluntad La partICIpacIón en el 

proyecto es voluntana Los productores pueden 

sohcItar la mspeccIón o pedIr un análISIs prehml

nar de su plantaCión para evaluar en el nIvel en 

que se encuentran con relacIón a las eXigenCIas 

Aunque el cumphnllento de las leyes locales esta 

mcluldo en los pnncIplos ECO-O K el proyecto 

cuenta con normas que a veces sobrepasan lúmtes 

establecIdos por esta Ley, tal es el caso de tamaños 

de áreas de proteCCIón o categorías de proteccIón 

uso de algunos productos agroquImICOS, etc Los 

gobiernos pueden rechazar o apoyar la etiqueta, 

pero el programa sigue Siendo mdependlente y ca

paz de promoverse por sí mismo a nIvel mterna

clonal Esta autonomla es crUCIal para la vlablll

dad del cualqUier sello verde Debe asegurarse a 

Promover el uso apropiado de la tierra 

los consumIdores que la marca de certifIcacIón 

surge de un JUlCIO mdependIente no mfluencIado 

por las mdustnas productoras o los gobiernos 

OBJETIVOS y REQUISITOS 

La Red de Agncultura ConservacIOmsta ha desa 

rroIlado normas espeCifIcas para la producclOn del 

cafe eco-amIgable con lImItes bIen defmIdos (1 e un 

numero espeCIfIco de árboles por hectárea) En al 

gunos casos las normas permIten a la mdustna es

coger entre un ámbIto de opCIones para cumplIr con 

los objetIvos de esta manera el programa busca so

luclOnes nuevas que puedan ser mtegradas raplda

mente al proceso El SIgUIente es un resumen de los 

pnncIpales obJetIvos ambIentales de Café ECO

OK 

1 Aumentar la blodIversldad La plantacIón tradl

clOnal baJO sombra es un buen hábItat para la VIda 

Silvestre y la vegetacIOn natIva como las orqUldeas 

y algunos arboles El cafe sm sombra es un desler 

to verde de poca utlhdad para la VIda sllvestre So

lamente los cafetales baJO sombra pueden ser certl 

flcados por el Café ECO-O K 

2 Ambientes saludables para los seres humanos. 

Los propIetarIOs de cafetales deben construlI servI

CIOS samtanos para los peones, realIzar campañas de 

manejo de desechos sólIdos SUmInIstrar proteCCIón 

estncta contra los plagulcIdas, bnndar casa dIgna a 

sus empleados (cuando es la costumbre) dar sala

nos Justos, atencIón medIca eqUlpo de proteCCIón y 

educaCIón ambIental 

3 Proteger los remanentes boscosos Los cafetale

ros ECO O K protegen los parches de bosque natu

ral que hay en sus plantacIones 

4 Proteger los nos y quebradas Las normas re

qUIeren establecer fajas de vegetaCIón a lo largo de 

los nos Durante el proceso de benefiCIado se debe 

dar tratamIento a la broza y desechos del proceso, 
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en vez de tirarlos a los rIOS aSI como a dar trata

mIento prImarIo a las aguas del beneÍlclO antes de 

verterlas a las quebradas 

5 Reducir la eroslOn de los suelos La cobertura 

vegetal es necesarIa para evItar que la capa fértIl del 

suelo sea lavada especIalmente en las nberas de los 

nos y en aquellas plantaclOnes estableCIdas en te

rrenos de mucha pendIente 

6 Uso racIOnal de plagwcldas. Algunos plagUIcldas 

están prohIbIdos otros están restnngldos. Además 

de las prohlbIclOnes o restrICClOneS de cada paIs, Ca

fe ECO-OK mcluye la lIsta de productos de la Red 

InternaCIOnal de ACClOn de PlaguIcldas (PAN), la 

cual mcluye los productos que causan más muertes y 

aCCIdentes por año Los productores tIenen que em

plear prácticas de ManejO Integrada de Plagas (MI

P/IPM) Los peones deben tener el entrenamIento y 

eqUipo adecuado para usar los productos qUlmlcos y 

la mfraestructura para sustanCIas tÓXIcas debe cum 

phr con todos los reqUIsItos de segundad 

7 Proteger la VIda sIlvestre Se permIte la caza de 

subSIstencIa dentro de las leyes naCIonales Se pro

híbe usar "slIngshots" (resortera, gomeras) Se pro

híbe la recoleCCIón de plantas o anImales poco co

munes Se programa el régImen de poda de los 

árboles debe asegurar el mantemmIento del alImen

to y hábItat para los pájaros que amdan o mIgran 

8 Control de la Contanunaclón en los BenefiCIOS 

El eqUIpo usado para hmpIar, secar, pelar y ClasIfi

car los granos del café cumple con reqUISItos para 

redUCIr la contammaclón del arre y del agua La ba

sura es manejada en forma apropIada 

9 Asegurar Cafe Eco-Amable desde el productor 

hasta el consulDldor El café certIficada esta man

temdo aparte del café no aprobado durante su VIa

Je de la finca hasta la taza de consumIdor El sello 

verde asegura al consumIdor que el café fue cultIva

do en fmcas certIfIcadas y procesado en benefICIOS 

adecuados 

EL PROCESO DE CERTIFICACiÓN 

Los productores mteresados pueden contactar a un 

mIembro de la Red para una consulta Imclal Des

pues de lograr un acuerdo y envIar mformaclón bá

sIca sobre la fmca para dIseñar un plan de VISIta un 

eqUlpo de tecmcos de ECO-O K hace una mspec

CIOn prelImmar El productor cubre los gastos del 

eqUIpo técmco, el cual cada año VISIta la fmca al me

nos dos veces 

Una vez que el productor cumple con los requen

mIentas reCIbe una certIfIcacIón ECO-O K para la 

cosecha El café certIfIcado es mantemdo aparte del 

café no certifIcado durante el procesamIento, alma

cenamIento embarque y tostado El dIstnbUldor y 

el detalhsta obtienen el derecho de etIquetar el café 

como ECO-O K Y de promoverlo como eco amable 

El proceso entero es documentado y audItorado 

El Cafe ECO-O K es un proyecto de la Red de 

Agncultura ConservaclODlsta, cuyos lDlembros son 

FundaClon Interamencana de InvestJgaclOn Tropical 

(FIIT), orgamzaclOn guatemalteca de mvestlgaclOn 

ambIental sm fmes de lucro FlIT busca vmculos be

neÍlcIOsos entre la conservacIón y las empresas con 

el fm de que los dos sean sostembles Por más de 

cmco años los bIólogos de FlIT estudIaron los efec

tos en la bIOdIversldad de los dIferentes regímenes 

de manejO de cafetales 10 que permItiÓ la creaCIón 

de las pnmeras normas del Café ECO-O K 

CorporaclOn de ConservaclOn y Desarrollo, grupo 

mdependIente de CIudadanos aunados sm fmes de 

lucho con proyectos de conservacIón en varIas par

tes de Ecuador El grupo colabora con otros grupos 

verdes el gobIerno y el sector pnvado para promo

ver el desarrollo sostemble y el uso raCIOnal de los 

recursos. El foco de aCCIón de CCD se centra en la 

agncultura, el ecotunsmo y proyectos comunales de 

base El grupo ha desarrollado normatIvas para la 

certIficacIón del cacao 
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SalvaNatura, fundacIOn pnvada apohtlca sm fmes 

de lucro y con autonomla instItUCIonal creada en 

1989 por un grupo multldlsclplInano de personas re

presentatIvas de los dIferentes sectores de la vIda 

naCIonal preocupadas por lograr un desarrollo sos

temble en El Salvador SalvaNatura tIene la respon

sabIlIdad de manejar el Parque NaCIonal El ImposI 

ble el are a natural protegIda mas Importante del 

pals y dmge la certlfIcacIOn de café en El Salvador 

Fundaclon AmblO, orgamzaclón costarncense no 

gubernamental y sm fmes de lucro estableCIda en 

1989 creada con el obJetIVO de fortalecer la capacI

tacIOn legal ambIental a traves de grupos de dIálo

go de proyectos de mvestlgaclon y desarrollo con 

enfasls en anáhsls tecmco-legale Colabora con dI

versas autondades competentes para alcanzar el de

sarrollo sostemble 

Ahanza para Bosques (Ramforest Alhance), orga

nIZaCIÓn sm fmes de lucro dedIcada a la conserva

CIón de los bosques tropIcales desarrolló el pnrner 

programa de certlflcacIón mternacIOnal para la ms

peccIón y certIficaCIón de la madera tropIcal, mane

Jada y obtemda con Impactos ambIentales mmImOS 

(SMARTWOOD) La AlIanza maneja el "Better 

Banana ProJect' para la prodUCCIón bananera "eco

amable' y tambIén está desarrollando certIfIcaCIO

nes ECO-OK para naranja, cacao y otros productos 

La Ahanza tIene oflcmas en Nueva York Vermont 

CalIforma y Costa RIca 

InstItuto de ManejO e Certdicacao Florestal Agn

cola (IMAFLORA), orgamzaclón brasIleño sm fI

nes de lucro que promueve el desarrollo sostemble 

a través del buen manejo forestal y agncola IMA

FLORA utIlIza la certIfIcaCIón y la mvestlgaclón 

aphcada mvolucrando a todos los sectores. El gru

po tIene un programa actIVO de certIfIcaCIón fores

tal y está desarrollando las normatIVas para certIfI

car caña de azucar y productos no maderables tales 

como semIllas, fIbras y frutos 

Promover el uso apropiado de la tierra 

CAFE ECO-O K PrlDcIpales contactos 

Lws Galtan, FundaclOn lnteramencana de 
InvestIgaclOn TropIcal, Av Hmcaple 31-31 Zona 13 
Km 10 y fi. Mlston del Fortm OfIcma 106 
Guatemala Guatemala Tel/fax 502-3/333 555 
Ematl fitt@c net gt 

Juan Marco Alvarez SalvaNatura Pasaje Istmama 
315 entre 77 y 79 Avenida Norte. Co!oma Escalón 
San Salvadnr, El Salvador Tel 5031263-1111 Fax 
5031263-3516 Ematl salvanatura@msatelsa.com 

Juan José Lecaro~ CorporacI6n de Conservación y 
Desarrollo., Apdo 1716-1855, Qmto Ecuador 
Tellfax 59321465-845 Emall cro@cro org ec 

Cbns Wdle, Rauúorest Alhance. Apdo 138-2150 
MoravIa San José; Costa Rica. Tel 5061240 9383 
Fax 5061240 2543 Emalt mfotrop@so! racsa.~cr 

Ene., Bol" and Sabreaa Rodriguez, Ralnforest 
Albance. 65 BJe-ecker Street, New York. NY 10012~ 
2420 USA. Tel. ZlU677-1900. Fax 2121571121$1 
EmaIt eoo--o.k@ra org. 
WebSlle. www.:1.amiól.est-alhance.org 

I fUNDACiÓN CAFE FORESTAL 

La FundaCIón Cafe Forestal es una orgamzaclón no 

gubernamental sm fmes de lucro, constItUIda a fma

les de 1993, con el obJetIVO de admlmstrar los mgre

sos provementes de la "cuota ecolÓgIca prodUCIda 

por la venta de Café Forestal en Europa y mejorar 

la cahdad de VIda de famlhas campesmas medIante 

una combmaclón de prodUCCIón sostemble y con

servaCIón de bIodlversldad 

Esta FundaCIón trabaja en la provmcla de Guana

caste, ubIcada a! noroeste de Costa RIca en el PacI

fico Seco zona en que la agncultura y ganadena ex

tenSIVas han provocado la desapanclón del bosque 

natura!, llegando a estar un 62% de sus tIerras dedI

cadas a pastlZales, aunque se conSIdera que sola

mente el 18% son aptas para este tipO de actIVIdad 

El proyecto Café Forestal que dIO ongen a la Fun

daCIón, es una alIanza estratégIca entre 2500 peque

ños caflcultores representados por el ConsorCIO de 
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Cooperativas Cafetaleras de Guanacaste y Montes 

de Oro (COOCAFE R L), la compañIa Neute

boom empresa torrefactora y el mercado alternatIvo 

de Alemama Holanda Austna SUlza Dmamarca e 

Inglaterra que cuenta con la colaboraclOn de dlstn 

bUldores y consumIdores de cafe MedIante la alIan 

za el proyecto asegura a los agncultores un mercado 

para su producclOn y un precIo mas Justo, supenor al 

valor del café en el mercado mternacIonal 

La FundaCIón en su pnmera etapa de trabajo ha 

contnbuldo con la proteCCIón de dos mIcrocuencas 

con el funClOnamlento de vIveros forestales tempo

rales de espeCIes nativas con la sIembra de árboles 

con fmes de recuperacIón boscosa, con el patrOCInlO 

de una campaña de prevenCIón y combate de mcen

dlOS y con proyectos de cafe arbolado abono orgá

mco y de educaCIón ambIental 

Los Ingresos de la FundaCIón Cafe Forestal provIe

nen de una contnbuclOn o 'cuota ecológIca que 

hacen los consumIdores de Cafe forestal la cual 

eqUIvale a un US$ 1 por cada kIlogramo de café 

comprado 

Aunque el trabajO de la FundaCIón se ha concentra

do en Guanacaste, es la mtenclón expandIrlo al res

to del pals y a la reglón centroamencana 

FundacLOn Cale Forestal 
Apdo 153 Cañas, Guanacaste, Costa Rzca 
Amerzca Central 

I PLANTACIONES DE CAF~ COMO 

AGROECOSISTEMAS 

Los miembros del genero Coffea mcluyen aprOXI

madamente 60 espeCIes de trepadoras, arbustos y 

árboles ongInanos del Afnca tropIcal, Madagascar 

y las Islas Mascarene Se conSIdera que todas las es

pecIes económIcamente Importantes se ongmaron 

en Afnca onental y central Las poblaCIones sIlves

tres de estas espeCIes dependen de la sombra cre

cen baJO las copas de los árboles y se presentan en 

tIerras altas y bajas MIentras algunas espeCIes de 

cafe alcanzan alturas de 10 metros las vanedades 

cultIvadas son generalmente podadas a menos de 

dos metros 

Para poder evaluar el potencIal de plantaCIOnes fo

restales como áreas de conservaCIOn es Importan 

te entender su estructura fIslca y cómo se Interre

laCIonan con los seres VIVIentes A efectos de esta 

propuesta con base en su comparatIva utIlIdad co

mo habltats alternatIVOS para la vIda sIlvestre las 

plantaclOnes de café son dIVIdIdas en seIS catego 

nas y presentadas en orden decreCIente de valor 

en la pagma SIgUIente Aparte de estas grandes ca 

tegonas hay un pequeño numero de plantaclOnes 

forestales que comparten caractenstlcas comunes 

pero no se adaptan a practIcas culturales generah 

zadas (como plantaCIOnes orgámcas de baja denSI

dad parcelas de subSIstenCIa mezcladas con cacao 

cltncos o banano) 

HaCIendo referencIa a la dIverSIdad bIOlógIca pre

sente en las dIferentes categonas, en 1932 el Dr 

Ludlow Gnscom un ormtologo que trabajaba con 

el Museo de HIstona Natural de Estados Umdos 

notó en un estudIO de la aVlfauna guatemalteca que 

habla poca o nInguna dIferencIa entre las comum

dades de aves ocupando cafetales con sombra y las 

de bosques adyacentes en la zona sudoccldental del 

pals (Gnscom 1932) 

A pesar de esa eVIdenCIa, por casI 50 años hubo muy 

poca InvestIgacIón sena sobre el valor de las planta

cIones de café sobre la vIda sIlvestre de Aménca 

Central En los ultImas tIempos como respuesta a 

la fuerte desapanclón de bosques natIvos en toda la 

reglón se comenzó a plantear la cuestión de SI estos 

agroecoslstemas eran capaces de sostener una slgm

fIcatIva dIverSIdad de fauna 

El estudIO que abnó las puertas a este campo de m

vestIgaclOn fue la tesIs doctoral de Robert SeIb, 

'EcologIa de alImentacIón y orgamzaclón de la fau-
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I Categorías y CaracterístIcas de PlantaCIOnes de Café 

I 
Categona Densidad Cobertura boscosa ApllCélclon Uso de Trafico humano 

de de fertiliza ntes Diversidad blol6g1ca 
SIembra plagulcldas smtetlcos u 

orgánicos 

I Saja Crece baJO bosque nativo y No aplICa No aplJ<:aC1on o Tráfico humano restringIdo a 
del1Sldad activa regeneracIÓn de plantas maxlrno2 por actiVIdades de manejO de fa 
Menos de maderables. año plantaClO/1 Comumdades de 
2,.000 vertebrados son a menudo 

I plantas por slIl1llares en estructura dlYerstddd 
hectárea y abundl!ncla retatJva a la de 
Más del bosques pnmanos 
75% de 

I del1Sldad 
de sombra 

11 Mec1fana Crece bajO bosque natlvo de DeOal! Hasta 3 Tráfico humano restrll19ldo a 

I 
del1Sldad poca tuz hasta un 75% de aplicaCIones de apliCaciones labores de manejO 
Hasta 3500 denslck!d de sombra funglClda De: O por a!'lo Las comUClldades de vertebrados 
plantaspof a 1 apItcaoon de suelen ser menos dlVef5il5,. 
hectarea. Insecticida aproxllnack!mente un 50% de !as 

I 
OI1glnales pero algunas espeCIeS 
indIVIduales pueden resultar ser 
más abundantes que en bosques 
prnnanos. 

I fU Alta (r¡:ce bajO bosque nativo de Hasta 3 Hasta 4 TráflCO humeno moderado 
densTdad. muy poca Intel1Sldad menos aplIcacIones de aplicaoones todo e~ año Las comUl11dades 
Hasta 7000 de un 25% de denstdad de funglCtda por anuales de vertebrados suelen ser 
plantas por sombra, mudado con af\o.Una o 2 mucho menos diversas (menos 

I hectárea.. árboles natIVoS de sombra aphcooones del 50% de: fas onglnales) pero 
~(hasta $ 5O'J¡.d(: ilmJ8les de ~guM$ espeoes IndlV1duf1les 
deflsldad de sombra) poca InsectICIda pueden resultar un poro más 
regeneracIÓn de pl(¡0I'a$ abundantes que en bosques 

I 
madembtes. pnmanos 

IV Alta Cre«OOjO~ MtM:I Hasta 3 Hasta 4 Tráfico humano moderado 
del1Sldad sevemmente ~lfdo o aplicaciones de apllcac¡omS todo el año Las comurlldades 

I 
hasta 7000 testo! de OOsqtJe natIVO ft.lf1Slclda por ~o. poratJ> de ~lldos SJJeIefl ser mucho 
plMtf!.spoo (menos del 25-% de: defl¡¡ldlld HastD2 UnaapitcaOón menos dlwfsf!.s (menos del 25% 
hectarea. de somQra}:mez~ cal aplIcacioneS de de he!boQa. de las-ooStl1l!les)y Ct~ espeoes 

áltótes na\illos. Q l!)(ótIa)$ de InsediClda anual pueden rw~ mudla metlO$. 

som.l;;n ~ftasm~ un I!bundant:es que -en bosques 

I 50% dedensldlld«:sombra. pnmerlO$. 
pcX:áéObetURmtMI en 
~yflmtáfese~lón 
de 'plantas macter4bJes 

I V Afta ~t»p~ex6t¡cos HestaS Hasta 4 Tráfko humano moder«:lo ~ 
densidad. de:~~haS'tzlun aphcácJooes de apllcaclOMS aftoporaño l!l$comu~ 
hasta 7,fXXI $O%, de: den5J(::I~d'de$Offibnl, funslClda por aporatíO de ~dos suele.nser -

I 
plWll$pa' <:en poa¡-eobettuta NltiV$$ ~ Hastai dtam6tléal'l1el'lt~ menos ~ 81 
I:lectare/t. suelos e: IIlSISilIflCMte llphcaclOfleS {menosdeJ 100% de fes: mSlI1l!II!iS) 

regeMf"ClOO.~ ~!esde yl$~.Is~ 
~ I~ tndMd\JfJ~ rwt5n 

I 
~a c~t:m(~metIQIi 
aplJJ;!ICII::n~s de .aQu~ que-en bosques 
he!blc:lda. PMlIII'IOS-
SE: uttllza. 

I 
nematlclda 

I 



~ 

82 

Informe PROARCNCAPAS 

VI Alta 
densldad 
hasta 
10000 
plantas por 
hectarea 

Crecimiento a pleno sol o 
bap 'Imitada cobertura de 
arboles exótiCOS o natIVos 
(hasta un 10% d .. densidad 
de sombra) con poca 
cobertura nativa en suelos y 
mnguna regeneraclOn de 
plantas maderables 

Hasta cuatro 
aplicaciones 

Hasta 6 
aplicaciones 
por año 

Trafico humano alto todo el año 
Las cornurudades de fauna 
vertebrada son altamente 
Perturbadas generalmente son 
usadas por menos de 20 especies 
de vertebrados natIVOS la map(a 
asOCiadOS con hábltats no 
forestales 

de funglcldas 
por año Hasta 3 
aplicaciones 
anuales de 
inSectiCidaS 

Hasta 4 
apliCacioneS de 
herbicida 
Se utiliza 
nematlclda 

TamlUÍ{} de ff Dewl{}pmem 01 {t areen Seal Pl'ogram far FOI'eSI Fnettdiy (ECO-O K } C()ffte: tn. Ce:nrral Amenca,.1993 
lay Vannmr FundacltJn Interamertcatta de InvungaclOn Troptcd Guatemala Guatemala 

na de serpIentes neotroplcales" (1985) la cual pese 

a la estrechez que da a suponer su titulo, tIene mu

cho que deCir sobre cómo los cambIOs producIdos 

en los cafetales del sur de MéXICO y Guatemala han 

perturbado las estructuras de poblacIOnes de verte

brados nativos Con base en trabajO de campo rea 

hzado de 1976 a 1984 en cmco fmcas cafetaleras 

(tres de la vertiente PacIfIco y dos en el AtlántiCO) 

Selb reportó que la dIversIdad y abundancIa de las 

espeCIes era señaladamente mayor en plantacIOnes 

con sombra "del VIeJO estIlo" que en las plantacIo

nes de nuevo estIlo" a pleno sol 

Tamblen determInó que la ImClal converSIón de 

bosques de llanura a cafetales con sombra InvarIa

blemente hIZO bajar tanto la dIverSIdad como la 

abundancia de espeCies, pero que baJO maneJos' del 

VIeJO estIlo" la dIverSIdad de las espeCIes podía re

cuperarse a aprOXimadamente el 50 % de su nume

ro ongInal Sm embargo, la abundancIa mdlvldual 

de especies adaptadas podía crecer con bastante ra

pIdez a menudo muy por enCIma de las denSIdades 

en ambientes no alterados En su resumen Selb 

concluyó 

1 La alteraCIón de hábltats y los dIsturbiOS provo

cados por actIVidad humana tIenen consecuen 

CIas mmedIatas y de largo alcance para las es

tructuras de poblaCIón faumstlca 

2 Dado que el hábItat es el recurso báSICO que de

termIna una comUnIdad, en cafetales donde el 

hábItat boscoso es removIdo la mayona de las 

espeCIes arboncolas se desplaza 

3 Despues del hábItat, el segundo factor en Impor

tancIa que lImIta la dIversIdad y abundancia de 

fauna es el acceso a los alImentos este es un pro

blema en ecosIstemas altamente perturbados 

4 La depredacIón humana es una fuerza Importan 

te que Impacta la fauna de cafetales particular 

mente para espeCIes grandes o muy vIsIbles 

EstudIOS paralelos que mclUlan una amplIa muestra 

de herpetofauna realIzados en 1988 por Campbell y 

Vanmm en un cafetal con sombra natIva y una fInca 

de macadamIa (Macadamla mtegrzfolza) en la mIsma 

reglón y por Mendelson (1990) en un cafetal a ple

no sol y una plantaCIón de cardamomo con sombra 

nativa en el este de Guatemala, llegan a SImIlares 

conclUSIones 

Otros trabajOS con grupos de vertebrados revelan 

Importante mformacIOn sobre el Impacto del café 

sobre la VIda sIlvestre natIva Estudios generales de 

aVlfauna en cafetales baJO sombra nativa en el OCCI

dente de Guatemala y bosques CIrcundantes fueron 

realIzados por VanmnI (1989),junto con estudIOS es

pecífIcos de aves de presa dIUrnas (1989) y mIgra

cIOnes de comUnIdades neo tropIcales (1993) López 

(1992) en un estudIO comparatIvo de murCIélagos 

en esta área descubnó que la mayor dIverSIdad de 

espeCIes se encontraba en un bosque moderada

mente perturbado que bordeaba una plantaCIón de 
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cafe con sombra natIva Thurber et al (1987 ) mlen 

tras trabajaba en El Salvador recolecto aves en una 

amplIa vanedad de habltats en ese pals mcluyendo 

cafetales lo mIsmo hIcIeron numerosos ornItólogos 

en Costa RIca Se espera que un estudIO reCIente

mente InICIado de practIcas de cultIvo de café y bIO

dIversIdad en fmcas de El Salvador (parcIalmente 

fmanclado por USAID) demuestre que estos terre

nos tIenen el potencIal para ser manejados eXItosa

mente como refugIOS auto nomos de vIda sIlvestre 

Un anallSls cUIdadoso de los resultados de muchos 

de estos estudIOS aunado a mvestlgacIOnes en mar

cha de bIólogos de campo de la FundaCIón Interame

ncana de InveStlgacIOn TropIcal (FlIT) que trabajan 

en plantaCIOnes en el sudoeste de Guatemala permI

ten trazar las SIgUIentes conclusIones (VanmnI 1993) 

• Luego de la perturbacIón IniCIal de poblaCIOnes 

nativas de vertebrados por la tala y siembra pasa

do un tiempo los cafetales con sombra natIva sue

len recuperar un porcentaje slgmficatlvo (mas del 

50 %) de su fauna ongmal de vertebrados 

• BaJo cobertura forestal ongmal raleada la dIver

sIdad floral puede ser mantenida, o devuelta, a ni

veles relatlvamente altos con una apropIada pla

nifiCaCIÓn y un buen manejo 

• Grandes fragmentos de hábltats perturbados (ca

fetales) y no perturbados colmdantes a menudo 

mcrementan la bIOdlversldad de una reglón dada 

• Las poblaCIOnes de orgamsmos altamente móviles 

(msectos, aves y murCIélagos) parecen recuperarse 

mucho más rápIdamente que grupos sedentanos 

(reptiles anfibIos y pequeños mamíferos terrestres) 

• Dada la perdIda de dIverSIdad de espeCIes la 

abundancIa de espeCIes mdlvlduales es a menudo 

más alta en cafetales con sombra natIva que en 

hábltats no perturbados 

• La presenCIa de bosques de galena, parches de 

bosque o bosques de altura es determmante para 

mantener la dIverSIdad de espeCIes en cafetales 

con sombra de árboles natIVOS 

Promover el uso apropiado de la tierra 

• EspeCIes mdlcadoras de Impacto ambIental como 

grandes fehnos aves de presa dependIentes de los 

bosques, etc pUt:den mantener poblaCIOnes con 

potencIal reproductIVO en y cerca de grandes ca

fetales con árboles natIVOS 

• La actIva proteccIOn de la VIda SIlvestre en cafeta 

les tIene Impactos sIgnifIcatIvoS sobre la dIversI 

dad abundancIa y detectablhdad de las espeCIes 

• Las plantaCIOnes con sombra natIva por su caber 

tura forestal SIrven Importantes funcIOnes como 

SItIOS de paso y corredores bIOloglcos para la mI

gracIón y dIspersIón de fauna 

• Los cambIos en la qUImlca y estructura del suelo 

como efectos secundanos de un manejo mtenslvo 

de cafetales de alta denSIdad a pleno solo con po

ca cobertura forestal mevltablemente resultan en 

pérdIdas masIvas de la bIOdIversldad de un SItIO al 

perturbar la cadena tróÍlca en su eslabón más baJo 

• Los cultIVOS a pleno sol y a campo abIerto tIenen 

poco valor como habltats para la VIda sIlvestre na

tIva y presentan severos Impactos negatIvos en los 

niveles de erOSIón del suelo y la sedImentaCIón de 

Vlas de agua 

I CAFÉ CERTIFICADO ORGANlCO BRin 

El desarrollo de la caflcultura orgámca InICIa for 

malmente en Costa RIca a pnncIplos de los años no

venta Actualmente eXisten pocas empresas y pro

ductores de café orgániCO certIficado entre ellos 

Café Bntt certIfIcado por la agenCIa estadouniden

se OCIA Bntt trabaja con fincas de la provIncIa de 

Heredla,las cuales cohndan con el Area de Conser

vaCIón CordIllera Volcámca Central 

Durante el penado de tIempo en que ha trabajado 

Café Bntt han SIdo IdentIfIcadas hmltantes tecnoló

gICas y de certIfIcacIón, SIn embargo, la alta deman

da de este tIpO de producto ha permItIdo a sus pro 

ductores salIr adelante 

Los productores de Bntt pueden ser dlVldldos en 

-
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dos grupos 1 los de plantaCIOnes abandonadas du

rante la cnsls de preclOs de cafe de baja productI

vidad y baja cahdad de producto cuyo pnnclpal es

timulo es el económico 2 los de plantaCIOnes 

tecmflcadas de productlVldad mediana y alta don 

de los caflcultores tienen algun grado de concIencIa 

amblentahsta, SIendo el estimulo economlco Im

portante pero no exclusIvo El pnmer grupo tien

de a cambiar al metodo convencIOnal de produc 

CIOn cuando las cotizaCIOnes del precIo 

InternacIOnal del café suben y son desplazados por 

el cafe de mejor calIdad del segundo grupo La se

gunda categona representa el volumen menor de 

oferta, pero parece ser el que se mejor se enmarca 

dentro de las polítIcas de desarrollo sostenIble, ra

zón por la que sobrevive 

En el proceso de produccIon de cafe orgamco Bntt 

considera que la oferta mundIal es muy cambiante 

que la demanda se Incrementa cada año y que los 

prInCipales mercados están abiertos e InsatIsfechos 

por lo que eXigen una certIfICación InternacIOnal 

Por estas razones han llegado a la conclusIón de 

que la cafIcultura organIca requIere de mucha In

veStIgaCIón en el campo productIVO y que necesita 

análISIs de la tecnologIa actual no para desecharla o 

menospreciarla SInO para tomar lo mejor de ella y 

adaptarla a las condICIOnes de cada palS o localIdad 

Café BrItt, también lleva a cabo un proceso de edu

cacIón sobre café A través de un "coffee tour" pro

mOVIdo por los prInCIpales operadores turístiCOS del 

pals se da a conocer mformaclón sobre las caracte

nstIcas del cultiVO, de los diferentes granos y las eta

pas de elaboracIón de un café gourmet Este tour 

de mterpretacIón ambIental, cuenta con tarIfas dlfe 

rencladas para naCIOnales y extranjeros y es ofreCI

do tanto en la época turístIca alta, como en la baja 

Jorge Méndez 
cafebrttt@aol com 
http //www cafebrltt com, 
PO Box 528-3000 Heredla, Costa Rlca 

l UNA ASOCIACiÓN NACIONAL DE 

AGRICULTURA ORGANICA 

En Costa RIca fue estableCIda la ASOCiaCIón NaCIO

nal de AgrIcultura Orgámca (ANAO) en 1992 con 

el objetIvo de promover la certlflcacIón capaCIta 

clón y aSIstencia técmca en agncultura orgánIca 

Los mIembros de ANAO son pnnclpalmente agn

cultores adminIstradores Investigadores comer 

clan tes y académICOS 

Durante sus prImeros 3 años, la AsocIaclOn logró 

consolIdar sus pnnCIplOs fllosóflcos y téCnICOS me

diante el apoyo económICO de la FundaCión Intera

mencana Como resultado del proceso de consolI

dacIon e ImplementacIón se obtuvo un mOVlffilento 

orgámco Importante ante el Gobierno y organIsmos 

InternacIOnales que han llevado a cabo las SigUIen

tes actiVidades 

1 PartlclpacIon en la creación de la ComISión Na

CIOnal de Agncultura Orgámca 

2 ASistenCia en la elaboraCión de legislaCión que 

Incluye un capitulo sobre agncultura orgánIca en 

la Ley General del MediO AmbIente 

3 CapaCItacIón de costarncenses en el proceso orgá

nICO, las normas y procedlffiIentos de certificaCIón 

4 Presencia en foros y fenas InternacIOnales 

5 FormaCión de la pnmera agenCIa certIfIcadora 

orgánIca naCIOnal 

6 dlstnbuclón de InformaCión sobre agncultura 

orgánIca a través de mediOS Impresos 

7 EstablecImiento de una red de agncultura or

gánIca 

8 Creación de una blbhoteca sobre agncultura or

gamca 

9 Venta de materIales sobre el tema de agncultura 

orgánIca 

10 Venta de servicIos de capacitación a grupos y co

mUnIdades orgamzadas 
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11 Plamflcaclón y eJecución de encuentros para el 

IntercambIo de expenenclas 

AsoclaclOn NaCIOnal de Agncultura Orgamca 
Apdo 132 2050, Correo Interno, Centro Postal 
Zapote, Costa Rzca 

I-(LUSA 

EXITO ORGANICO EN EL SALVADOR 

La Liga Cooperativa de los EEUU (Cooperatlve 

League of the USA o CLUSA) se orgamzó en 1916 

y actualmente trabaja en 17 paIses de Afnca ASIa, 

Europa Onenta y Arnenca Central (El Salvador 

Honduras y NIcaragua) La orgamzaclón cambió su 

nombra a ASOCIaCión NaCIOnal de CooperacIón 

Empresanal pero en Centroamenca aun es conoCI

da como CLUSA 

En Centroamenca CLUSA está trabajando en me

Jorar la calIdad de Vida para los pobres de las áreas 

rurales Incrementando sus Ingresos económICOS y 

de empleo por medIO de la produccIón y el merca

deo de exportacIOnes no tradIcIOnales Estas cose

chas Incluyen ocra (dedos de señora) arveJas sesa

mo melones y cebollas Además CLUSA 

promueve la producclOn orgámca de café cacao y 

vegetales El programa cuenta con el apoyo de 

USAID 

CLUSA ayuda a las cooperatIvas y a otros grupos 

productIVoS con tecnologlas productIVas mercadeo, 

negocIacIón de créditos, contratos de desarrollo re

laCIOnes con los compradores y orgamzaclón geren

CIal La mayona de las cooperativas que cuentan 

con aSIstencIa del proyecto, fueron creadas durante 

los mOVImIentos de refonna agrana 

En El Salvador, CLUSA comenzó a prodUCIr café 

orgámco en 1992 y actualmente lo exporta a merca

dos especIalIzados en Japón, Granada Alemama y 

los EEUU Actualmente orgamcos se producen y 

venden localmente una cantidad de productos ade

más de ser exportados El proyecto trabaja con 47 

Promover el uso apropIadO de la tIerra 

cooperatIvas tres aSOCIaCIOneS de cooperativas y 

tres grupos de productores Entre 1990 y 1993 las 

cooperatIvas tUVIeron a su cargo la exportaclon de 

dos tercIOs de los productos frescos (vegetales) 

Desde 1988, las ventas totales de las cooperatIvas 

han SIdo de aproxImadamente US$30 mIllones 

CLUSA tIene CInCO componentes baslcos 

1 CapaCItaCIón en tecnologlas no tradiCIOnales 

contactos con procesadores y exportadores y el 

desarrollo de empresas de servicIos agncolas 

2 PromOCIón del mercadeo y la InVerSIÓn de pro

dUCCIOnes no tradICIOnales. 

3 FortaleCImIento de las manejo comerCIal de las 

cooperatIvas 

4 Educar a salvadoreños locales para que ellos 

puedan capaCItar a otros 

5 Instalar sistemas de manejO de InfOnnaClón para 

controlar la producclOn de las cooperativas que 

partICIpan 

Para mayor mformaclOn 
InternatlOnal De.lelopment Dl,lLSlOn, NCBA 1401 
New York A ve, 
NW, sutle 1100, Washmgton, DC 10005 <ncba@nc 
ba org> 
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The commerclahzatlon and deforestatlon of the coffee farm 

La comercialización y deforestación de la finca de café 

Tradltlonal rustlC system 
Coftee m the forest 
Natural shade 

Tradltlonal polyculture system 
Forest and domestlc plants 
Natural shade 

Modern polyculture system 
Artificial forest 
Managed shade 

Commerclal system 
Monoculture shade 

FuI! Sun coftee monoculture 
No shade 

Sistema tradicional rustico 
Café en el bosque 
Sombra natural 

Sistema de pohcultlvo tradicional 
Bosque y plantas domésticas 
Sombra natural 

Sistema moderno de pohcultlvo 
Bosque artificial 
Sombra manejada 

Sistema comercial 
Sombra de monocultivo 

Monocultivo de café a pleno sol 
Sm sombra 
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RecomendaClon 

I RevIsar y reformar 
los sistemas 
financieros 

I agrícolas para que 
mcorporen las 

I 
nuevas polttIC3S 

que promuevan la 
sostentbthdad 

I 
I 
I 
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Desarrollllr e Implementar nuevas pohtlcas de mercado -

Sección dos: Desarrollar e Implementar nuevas polltlcas 

de mercado que sean realistas y que utilicen 

los Incentivos economlcos para que prolija la agricultura 

ecológlcamente amigable 

2.1 REFORMAR LOS SISTEMAS FINANCIEROS AGRrCOLAS 

En el pasado las pohtIcas fmancleras de los Orgamsmos MultIlaterales (BIRF 
y BID) hacIa el sector agropecuano han enfocado los recursos naturales como 

un actIvo que hay que transformar para darle valor desestImando los servICIOS 

ambIentales que prestan y el dehcado balance e mterrelacIOnes eXIstentes que el 

anáhsls fmanclero no puede evaluar para determmar el éXIto o no de una Inver

SIón en este rubro 

Muchas de las pohtlcas fmancleras en el sector pnmano han estImulado la degra

dacIOn ambIental propIcIando la transformacIón de estos recursos en "usos pro

ductIvos" segun las mstItuclOnes fmancIeras por su desconoclffiIento de los pnn 

CIplOS naturales que ngen los recursos naturales Una hectárea de bosque 

pnmano no vaha practIcamente nada SI no mostraba algun tIpo de transforma 

Clón productIva que lmphcabo la tala del bosque y sIembra de pastIzales para ser 

sUjeto de crédIto por parte de las mstltuclOnes fmancleras 

Por ende las mstltuclOnes finanCIeras tIenen un rollffiportante que Jugar en la trans

formaCIón haCIa la sostembIhdad del sector agropecuano sIendo uno de los pnncI

pales motores o "dnvers" que lffipulsan el sector a través del crédIto Esto lffiphca 

un cambIO en la propia mentalIdad y capaCltaClón de la banca, para mcorporar es 

tos cntenos dentro de sus pOhtlcas de prestamos, empezando por sus propIOS em

pleados para luego hacerlo extenSIVO a los clIentes a qUIenes SIrven lo que reforza

na las práctIcas ambIentalmente amIgables como una precondlClón para el crédItO 

El nesgo dentro de la actlVldad agncola obedece a vanables no muy predeCIbles 

que escapan del control absoluto del ser humano Hay un nesgo mayor aSOCIa 

do a esta actiVIdad los proyectos o InVerSlOnes no están en un contexto aislado 

más bIen están InterrelacIOnados con proyectos contIguos que medIante efectos 

no abajO pueden poner en pehgro el éXItO o fracaso de los demás Un buen eJem

plo es cuando se analIZa un proyecto agropecuarIo de manera aIslada en un SItIO 

partIcular y finanCIeramente parece rentable y VIable pero SI se establece otro 

proyecto río amba que de manera aIslada tambIén se ve factIble al mterrelaclO

narse los dos proyectos ambos se ven afectados negatIvamente elevando el mvel 

de nesgo de la mverslón haCIendo ambos proyectos slffiultáneos no Viables La 
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I 
Institución financiera que respaldana los prestamos REFORMAS RECOMENDADAS I relacIOnados con los proyectos se vena afectada en 

el nesgo de la InverSión que se elevana pomendo en 1 UtilIzar las polItlcas del SIstema finanCIero agn-

pehgro una porclOn de su cartera credItICIa cola como catalIzador o "driver' de práctIcas I 
ambIentalmente amIgables, consonantes con la 

Algunos de los planteamIentos anteriores son res- agncultura sostemble 

I ponsables en parte, por la alta morOSIdad de la car-
2 Destinar credIto con tasas de descuento mas ba-

tera agropecuarIa en la mayona de nuestros paIses, 
jas y a mas largo plazo para practIcas sostembles 

SIn embargo, la baja capaCIdad administrativa del 
de prodUCCión como conservaCIón de suelos ma- I sector hace más difICil el cumplImiento de las obh 
nejo Integrado de plagas y tecmcas agncolas de 

gaclOnes financieras y del manejo monetano de la 
bajos Insumos 

prodUCCión del sector pnmano I 3 Destinar fondos para la reconverSIón Industnal 
Las tasas de fInanCIamiento del sector han Sido re- del sector agroempresanal de manera que In-
latlvamente altas lo que genera un sesgo hacia las viertan en tecnologlas hmpIas que haga más efl- I InverSIOnes de corto plazo nunca mayores de 3 clente sus procesos productiVOs 
años La capaCidad regeneratlva de los recursos na- CondiCIOnar gradualmente los prestamos a la lo-

turales usualmente consta de peno dos de mediano corporaclOn de practicas sostembles de produc- I a largo plazo de manera que las inverSIOnes necesa- clOn agropecuana conjuntamente con centros de 
nas para mantener la sostembllIdad del sector en el capacltaclOn técmca ya sean ONG s Departa-

I espectro del tiempo se ven perjudicadas mentas de extenslOn del MInlsteno de Agncul-

Por otra parte la dlspombllIdad de finanCiamiento tura y otros que tienen acceso y conocen la dI-

hacia los sectores marglOales de la produccIón agro- námlca de extenSIón de InformaclOn a estos I pecuana es muy lImItada por no contar con los re grupos de base 

cursos de garantIa que usualmente eXIgen las InStI- Romper con el amarre tecnológICO de los presta-

I tuclOnes finanCIeras Casualmente, es este segmento mas atados a la utIlIzaCIón de agroquImIcos en 

de la poblaCIón que a través del fenómeno de la cantIdades y programas preestableCIdos, ya que 

agncultura Itinerante y la de expanSIón de la fronte- no permIte al productor la lIbertad de redUCCIón I ra agncola causa algunos de los pnncIpales daños de estos usos Sin verse pnvado de fuentes de fI-

ambIentales La oportumdad de crear condICIOnes nancIamIento 

apropIadas para extender crédIto a este segmento 6 Estimular la capacitaCIón admImstratIva a mvel I tendna un Impacto Importante en frenar el comple de los productores agncolas para ayudar a facIII-
JO fenomeno destructIVO de pobreza extrema y la tar el manejo económICO de sus actIVIdades ase-

I expanSIón de la agncultura ItInerante y su conse- gurando una mayor capaCIdad de pago y planIfI-
~ cuente daño ambIental cacIón fInanCIera 
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La banca agropecuana ha propICIado las practICas 7 EstImular mecamsmos de otorgamIento de cré- I ambientalmente dañInas al condICIOnar el crédito a dItO a los marginados que no poseen títulos de 

la utilIzaCIón de tecnologIa exclUSIvamente basada propIedad ya que solo a través del inCentIVO a la 

I en Insumos agncolas como plagulcldas y abonos conservaCIón el recurso tIerra y la base de su sus-

Sintéticos, creando un amarre tecnológICO que per- tento se dISmInuye el IncentIvo a "mInar" el re-

petua estas práctIcas, coartando la pOSIbIlIdad de <:urso para luego mIgrar haCIa nuevas fronteras 

I práctlcas alternas más amIgables con el ambIente agrIcolas 

I 
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Los SUBSIDIOS NO SON BUENOS PARA LA AGRICULTURA 

NI LA BIODIVERSIDAD 

TradICIOnalmente las polItIcas de SUbSIdIO y proteccIón arancelana se han dIse

ñado para ayudar al sector pnmano s10 embargo estos tIpOS de ayuda han crea

do una dependenCIa en las practIcas de produccIOn agncola 10dustnalIzada ba 

sadas fuertemente en la utIlIzacIón de 1Osumos agropecuanos 

Los grandes SUbSIdIOS para los productos agncolas como fertIlIzantes y plaguIcI 

das crean condIcIOnes que perpetuan el uso de ellos para contrarrestar las per 

dIdas de prodUCCIón por el desgaste natural de las condIcIOnes agroecológIcas de 

los suelos Esto va en contra de las praCtIcas de conservaCIón y práctIcas alternas 

que buscan conservar y mantener la capaCIdad de prodUCCIón de los suelos a ba 

se de práctIcas mas consonante con la naturaleza que ImplIcan menos costos en 

1Osumos Llega un momento donde los fertIlIzantes y plaguIcIdas no logran efec

tIvamente amortIguar los efectos negatIvos de la agncultura 10dustnalIzada ge 

nerando reSIstenCIas desbalance nutncIOnal de los suelos, percolacIOn de mtratos 

haCIa fuentes de agua subterraneas etc de manera que la solucIOn tecnológIca o 

technologIcal flX ' no es sufICIente para arreglar los problemas ong1Oadas por las 

practIcas 10dustnalIzadas de la agncultura 

Otro de los SUbSIdIOS de la agncultura al cual no se le da mucha atencIOn es el 

SUbSIdIO al recurso agua que por tratarse de un bIen lIbre se utIlIza en forma 1Oa

proplada ya que las condIcIOnes del mercado no valoran apropIadamente este 

Importante 1Osumo del sector pnmano En la medIda que se establezcan meca

nIsmos que regulen las relaCIones entre los usuanos y los protectores de la fuen

te del recurso en las cuencas hldrográflcas se podrá asegurar una aSIgnaCIón más 

efICIente del recurso 

La proteCCIón arancelana que hace dIfICIl o más costoso Importar productos 

agropecuanos con el obJetIvo de proteger a los productores naCIOnales, ha crea

do condICIones artIfICIales de preCIOS de sustento que no ayudan haCIa la campe 

tItlvIdad del sector dentro del contexto regIOnal e 1OternacIOnal Muchas de es 

tas practIcas se han hecho basadas en el concepto de la Segundad Altmentana de 

los pueblos para eVItar que los alImentos básICOS de la poblaCIón escaseen y ase 

gurar contar con ellos no Importa que se paguen preCIOS artIfICIalmente altos 

producto de la 10eflcIencIa productIva local Hoy en dIa, con la lIberalIzaCIón de 

los mercados, la apertura global y el uso cada vez mayor de mecamsmos de mer

cado para asegurar la dIspOnIbIlIdad de granos y alImentos en el mercado 1Oter

naCIonal, pIerde valIdez la estrategIa de Segundad AlImentana como JustIfican

te para pagar precIOS artIfiCIalmente alto 
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REFORMAS RECOMENDADAS 

1 En la medIda que se ehmmen los SUbSIdios se 
eievana el uso de los msumos agropecuanos al 

costo verdadero lo cual dan a una oportumdad 

de contemplar otras prácticas mas sostembles, 

que antes por su costo mayor m se tomaban en 
consideración El costo de producción verdade
ro con los subsidios es mucho mayor de lo que se 
ve a pnmera vista, ya que estos msumos generan 

otros costos que no siempre acarrea o mternah
za el productor dIrectamente (excepto cuando se 

afecta su salud directamente por exposIción a 

pesticidas pehgrosos) pero que Impactan negati

vamente a otros segmentos de la poblacIón di

recta o mdIrectamente (termmo conocido en 

economla como externahdades) 

2 Cuando se ehmma un subsidIO y se paga un cos 

to mas elevado el productor se ve obhgado a 
prestarle mas atención a ese rubro viendo como 

reduce los costos para que no le Impacte tanto 

económicamente Esto es un estImulo hacIa la 
eco efIcIenCIa porque buscamos la forma de pro

dUCIr más con menos y abre la ventana para con

templar práctIcas alternas que rompen con los 

esquemas tradICIonales de hacer las cosas 

3 En el caso del SUbSidIO al agua otros paises han 

manejado esta problemátIca creando condiCIO

nes de mercado cobrando el uso del agua a los 

usuanos y canahzando parte de esos fondos ha

CIa los sectores responsables de la conservacIón 

de las mlcrocuencas que benefICIan a los demás 

4 Ehmmando el Soporte de PrecIos los paises 

dentro de la reglOn centroamencana pueden 

comprar granos en el mercado InternaCIonal a 
futuro asegurando el abasteCImIento de su po

blaCIón y lIberando a los productores para que 

produzcan aquellos ahmentos donde SI tIenen 

ventaja comparatIva y rentabIhdad económIca 

SIn tener que depender del Estado El Estado a 

su vez, se lIbera de amarrar y desembolsar fon

dos económicos para el soporte de preCIOS artIfi

CIales que podna aprovechar para otros fines Al 

comprar en el mercado de futuros se traslada el 

nesgo de la fluctuaCIón de preCIOS del mercado 

a los agentes de bolsa que comerCIan en estos 

"commodItIes" y se asegura la dIspombIlIdad de 

alImento estable durante el año Esta practIca SI 
requiere de plamfIcacIón apropIada de las ten

denCIaS de demanda y coordmacIón con las facI

hdades de almacenamiento necesanas 
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2.2 HAGAN PREGUNTAS ANTES DE LAS POÚTICAS 

Cuando se proponen nuevas pohtIcas agncolas, los gobIernos de Centroamén 

ca deben pasar las propuestas por un flItro de sostembIhdad para asegurar que 

la pohtlca o regulaCIón no tenga fallas desde su mserClOn Las pohtlcas eXIsten 

tes deben ser flItradas y modIfIcas SI fuese necesano El proceso de fIltrado de

be ser de dos mveles uno grueso y uno fino 

Las recomendacIones de este mforme servIrán como el fIltro grueso Cuando ha 

ya nuevas POhtICas que reVIsar, un ComIté compuesto por las vanas partes mte

resadas (agncultores representantes de las agencIas de gobIerno conservaclOms 

tas hderes comunales, etc) debenan remItuse a contestar estas preguntas 

1 (,Esta polítlca tlende a consohdar las tIerras que ya están en produccIón en lu

gar de aumentar la expansIón de la frontera agncola? 

2 (,Las actIvIdades promOVIdas por la pohtIca serán autosufIclentes o depende 
rán de SUbSldlOS? 

3 (,Alentarán a la reforestaclOn en lugar de la deforestacIón? 

4 (,Promueve el uso efICIente de la tlerra en lugar de agrIcultura extensIva? 

5 (,Promueve la agro foresten a y los POhCUltIVOS en lugar de los monocultIvos? 

6 (,Asegura que las cosechas sean plantadas en suelos y terrenos aptos? 

7 (,Asegura la protecclOn de la blOdlvemdad de las are as sIlvestres y habltats 
cntlcos? 

8 (,Protege el suelo? 

9 (,Protege los nos u otros recursos hldncos? 

10 (,Promueve un mayor orden en la tenenCIa de la tIerra y protege los derechos 

a las tIerras de los abongenes? 

11 (,Aprovecha el conOCImIento local y admInIstracIón y promueve la custodIa 

de la tIerra en lugar de apoyarse en paquetes tecnológICOS? 

12 (, Tienen los agncultores que son los destmatanos de la polítIca la capacIdad 

y recursos para llevarla a practIca? 

13 (,Promueve la sostembIhdad ecológIca? 

14 c:,Promueve la sostemblhdad socIal y cultural? 

15 (,Promueve la sostemblhdad económIca? 

SI la respuesta a cualquIera de estas preguntas es "no", o "no hay InfOrmaCIón 

dIspomble", se deberán efectuar los estudIoS y camblOS necesarIos de manera 

que todas las preguntas gruesas tengan respuestas afirmatIVas. Entonces la polí

tIca podrá pasar por un filtro fInO para ver SI promueve practIcas agncolas que 

conservan la bIodIversIdad y usan los recursos naturales de manera sostemble 

-
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Algunos ejemplos mcluyen 

• Planeamlento y ordenamiento del uso de la tierra 

con relaclOn a los planes y programas de conser

vaClOn local estatal y regIOnal 

• DIVersificación Más produccIón en menos área 

• Estncta protecclOn de habItats vitales, como los 

nos humedales llanuras, bosques naturales SItiOS 

de amdamlento 

• Corredores localizados entre las fmcas y el campo 

• ManejO Integrado de plagas 

• RotaCión de CUltIVOS 

• Franjas de amortIguamiento a lo largo de los nos 

cammos y limItes de las fmcas 

• ConservaclOn de parches de bosque mantem-

miento de árboles para madera 

• Control de fuegos 

• Cortmas de especies natIvas contra el VIento 

• Mantemmlento de eXIstencias de semillas de es

pecies nativas 

• ReCiclado de desechos orgámcos 

• Rechazo de matenales no blOdegradables 

• Uso de maderas provementes de fmcas manejadas. 

• Control de la cacena y la recoleccIón 

• EducaclOn ambiental para los trabajadores 

• ConservacIón de los arboles secos para refugIO de 

VIda sIlvestre 

• Promoción e ImplementacIón de una cultura am

bIental en todos los nIveles de la empresa 

• PractIcas agncolas "low tIll" que usan muy poca 

maquInana y causan un mImmo de alteraCión de 

la capa del suelo 

• Mejoras en la mvestIgaclón y extensión (transfe

renCIa de tecnologla ecológIca y SOCIalmente acep

table capaCItacIón de campesIno a campesmo) 

Cada gobIerno puede desarrollar su propIO proceso 

de fIltrado y CCAD puede armOnIzar el proceso pa

ra la reglón El filtrado debe ser transparente de 

conOCImIento publico e mcluslvo 
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2 3 CERTIFICANDO UNA TRANSFORMACiÓN EN LA INDUSTRIA 

BANANERA 

La Industna bananera es Importante en la economla latmoamencana Aunque 

es una fuente de trabajo de dIvisas y de InverSión extranjera como toda agncultu 

ra comercial la producción bananera produce Impactos negativos en el ambiente 

A menudo las consecuencias más senas del CUltIvO del banano Incluyen contami

naCIón por agroquImlCOS en agua aIre y suelo, converslOn de los bosques tropicales 

de bajura a monocultIvoS destrucclOn de la blOdlversldad contamInaCión por dese 

chos sólIdos y lIqUIdos erosión sedImentación en nos alteraclOn de los cursos de 

agua, y daños crómcos y agudos en salud de trabajadores y comumdades locales 

De acuerdo con los planteamientos antenores "Better Banana ProJect' ImCla en 

1991 baJO el lIderazgo de la Ahanza para Bosque (RaInforest Alhance con sede 

en Nueva York) y con la cooperacIOn de la FundacIOn AmblO en Costa Rica se 

gundo pals productor de banano a mvel mundlal- El proyecto conocido en 

aquella entonces como ECO-O K fue el pnmero que reumó a productores ba

naneros clentlfIcos conservaclOmstas amblentahstas ofiCiales gubernamentales 

y otras partes Interesadas en la problematlca para lograr un consenso de pnncI

plOS y aCCIOnes que onentaran la transformación de la Industna bananera haCia 

sostembIhdad ecologIca social y economlCa 

Mediante Intensas conversaCIOnes con los representantes de cada uno de estos 

grupos, Ramforest AllIance desarrolló un CÓdIgO de estandares ambIentales para 

los productores bananeros Estos estandares fueron elaborados a lo largo de 18 

meses de trabajo y entraron en efecto a partir de novIembre de 1992 El manual 

InICIal ha sIdo reVIsado modificado y ajustado a los formatos ISO (InternatlOnal 

Standards OrgamzatlOn) 

"Better Banana ProJect' (BBP) trabaja tanto con productores mdependIentes 

como con compañlas multInaCIOnales ChIqUIta Brands es la empresa más com 

prometida hasta el momento con este proyecto Al InclUir tanto a pequeños co 

mo a grandes productores los beneficIOs socIales y ambIentales aumentan La 

partIcIpacIón en el proyecto al Igual que en cualqUier programa de certifIcacIón 

ambIental, es voluntana Las plantacIOnes que llegan a cumphr con los pnnCl 

pIOS y cntenos establecIdos obtienen la aprobacIón ambiental Esta aprobaCión 

mdIca a los consumidores que el productor o la empresa productora están cum

plIendo con estándares que reducen el Impacto ambIental y benefICIan a los tra

baJadores y comumdades. El consumIdor que adqUIere un producto con certIfi

cación de BBP. puede estar seguro que esta contnbuyendo con la proteccIón del 

ambIente en la reglón latmoamencana 

-
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Actualmente el proyecto es manejado por Ramfo

rest AllIance y una coalIcIón de orgamzacIOnes no 

gubernamentales de dIferentes paIses que constItu

yen la Red de Agncultura ConservaclOmsta El 

proyecto BBP esta actIvo en Panamá Costa RIca, 

Guatemala y Honduras 

CRITERIOS PARA LA CERTIFICACiÓN AMBIENTAL 

La CertlfICaClOn "Better Banana se fundamenta en 

9 pnncIpIos 

1 PreservacIón de eCosIstemas naturales 

2 ConservacIón de bIOdIversIdad 

3 ProteccIón del recurso hIdnco en y alrededor de 

las fmcas 

4 ConservaCIón de la fertllIdad de los suelos 

5 ElImmaclOn o redUCCIón del uso de agroqUlmICOs. 

En caso de uso el manejo seguro es mdIspensable 

6 Empleo de un SIstema mtegrado de manejO de 

desechos sólIdos y lIqUidas 

7 AseguramIento de trato Justo y buenas condIcIo

nes para los trabajadores 

8 MantemmIento de buenas relaclOnes con comu

mdades vecmas 

9 Desarrollo de protocolos de "momtoreo" y de 

planIfICaCIón ambIental 

CualqUIer plantaCIón bananera en prodUCCIón pue

de solIcItar la aprobaCIón de BBP El proceso de 

certIfIcacIón comIenza con una evaluaCIón de cam

po llevada a cabo por los téCnICOS de BBP Cuando 

la fmca llega a cumplIr con los estándares, se efec

trea una mspeccIón fmal y se elabora un mforme de

tallado que es entregado a un ComIte RevIsor mde

pendIente qUien toma la decIsIón final sobre la 

aprobaCIón de la fmca Anualmente, se llevan a ca

bo audItonas para venfIcar que el productor esté 

cumplIendo con lós estándares ambIentales y para 

aumentar el puntaJe obtenIdo, en caso de que realI

ce meJonas adIcIOnales 

PROGRESO EN LAS FINCAS BANANERAS 

LOGROS DEL PROGRAMA "BETIER BANANA" Cerca 

de 100 fmcas dIstnbuIdas entre Costa RIca Pana

ma ColombIa y Ecuador se han mtegrado al pro

yecto Estas fmcas han realIzado muchos cambIOS y 

mejoras para redUCIr los Impactos ambIentales y ha

cer de ellas lugares mejores para trabajar Como 

ejemplos de esos cambIOS tenemos 

CONSERVACIÓN 

• No se ha cortado más bosque en las fmcas m se 

han estableCido nuevas fmcas en tIerras de pro

ductores certIfIcados 

• Cientos de arboles han sIdo sembrados a lo lar
go de nos cammos y algunas áreas dentro de las 

fmcas 

• Han sIdo protegIdas CIentos hectáreas de bosque 

pnmano y secundano 

• Se realIzan' momtoreos de aves y otras espeCIes 

de vIda sIlvestre en parches de bosque dentro y al

rededor de las fmcas bananeras Los resultados 

de las mvestIgacIOnes son usados por los conser

vaCIOmstas y admInIstradores de las plantaCIOnes 

para manejar mejor estos fragmentos de hábItat 

• Han sIdo mstalados fIltros en las plantas de empa

camIento, para prevenIr que reSIduos del banano 

lleguen hasta los nos 

CULTIVOS 

• Se ha redUCIdo o elImmado el uso de herbICIdas, 

en la mayona de los casos utIlIzan cubIertas vege 

tales que compIten con las hIerbas y contnbuyen 

con la mejora de las condICIOnes del suelo 

• Gran canudad del banano, no apto para la expor

taCIón, está SIendo usado para hacer puré o alI

mento para ganado, o comerCIantes locales lo 

trasladan hasta los mercados cercanos 

• Los desechos plástICOS ahora son recolectados y 

se llevan a cabo programas de reCIclado en todas 

las fmcas. Al redUCIr el grosor de las bolsas usa-
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das para proteger los ba'lanos en la caja una em 

presa dIsmInuye el uso de plastIco en un 28 por 

cIento 

• Con la mstalacIOn de camaras electrostátIcas de 

rocIamIento en las plantas empacadoras COBAL 

en Costa RIca elImmo la exposIcIón de los traba

Jadores a los fungIcIdas y reduJo en un 50% la 

cantIdad de funglcIdas usados en la post cosecha 

• Las InstalaclOnes de almacenamIento para los 

agroqUlmIcos son constrUIdas y manejadas segren 

los mas modernos y estnctos requenmIentos para 

garantIzar la segundad de los trabajadores y pre

vemr la contammacIón ambIental 

• Los qUlmIcos usados para control de nemátodos 

(orgamsmos que habItan en el suelo y atacan las 

ralces del banano) han sIdo reducIdos hasta en un 

30% por medIo de momtoreo permanente en la 

fmca el cual permIte realIzar una seleccIón de 

areas para fumIgacIOn La aphcaclOn de qUImIcos 

se lleva a cabo solamente en áreas con un tamaño 

de poblacIOn de nemátodos tal que puede alcan

zar un mvel de daño económICO 

• El tallo y las hOjas del banano son convertIdos en 

fertIlIzantes orgamcos para ennquecer el suelo 

• Los fertIlIzantes qUlmIcos son utIlIzados solamen

te donde y cuando sean necesanos, reducIendo su 

cantIdad Los fertIlIzantes son aplIcados en dOSIS 

más pequeñas y frecuentes, para asegurar su com

pleta IncorporacIón al suelo y reducIr los derra

mes Algunas fIncas no usan fertIlIzante SIntétICO 

y otras están aplIcando abonos orgámcos o utIh

zando compost obtenIdo de lombnces 

• Los reCIpIentes de agroquÍDucos son ahora de 

vueltos al proveedor para ser reusados elImInan

do aSI un problema de desechos contammantes y 

el pelIgro de que sean usados en las reSIdencIas 

• Vanas empresas utIlIzan SIstema de fumIgacIón 

aérea Vla satélIte, lo que permIte reducll la cantI

dad de producto utIlIzado, aSI como el área de 

aplIcacIón 

Desarrollar e Implementar nuevas pohtlcas de mercado 

• Muchos productos son comprados en grandes 

cdntIdades lo que reduce la cantIdad de envases 

contammados 

• En aeropuertos de fumIgacIón se emplean sIste

mas automátIcos que aseguran un aIslamIento en

tre el fungIcIda y el personal El empleo de dOSI

fIcadores permIte reduCIr la cantIdad de producto 

mezclado y aplIcado 

COMUNIDAD 

• Han SIdo mejoradas las reSIdencIas de los trabaJa

dores mcluyendo la SIembra de vegetacIón que 

actrea como zona de amortIguamIento alrededor 

de las VIVIendas aSI como InstalaCIOnes para agua 

potable y SIstemas nuevos para aguas negras 

• Los trabajadores reCIben salanos y beneficIOs adI 

cIOnales que claramente sobrepasan los requen

mIentas legales de cada paIs, ganando más que los 

trabajadores de otras actIvIdades agncolas 

• Han SIdo elaborados programas de educacIOn am

bIental para los trabajadores y sus famIlIas 

• Los trabajadores que manejan agroqUlmIcos reCI 

ben entrenamIento especIal eqUIpo de segundad 

y chequeos médICOS frecuentes 

• Todos los trabajadores tIenen acceso a aSIstencIa 

médIca 

• El entrenamIento de segundad y las mejoras en 

las condIclOnes mfluyen en la reduccIón de los ac 

cIdentes en las fIncas 

• Las nuevas tecnologtas en la aplIcacIón aerea de 

fungIcIdas reduce enormemente el nesgo de con 

tammaclOn de las comunIdades vecmas 

• Laboratonos IndependIentes chequean regular

mente las fuentes de agua para rastrear cualquIer 

contammacIón 

• Nuevas plantas de empacamIento bnndan condI

CIOnes hmpIas, seguras y confortables a los traba

Jadores 

• Los- trabajadores tIenen acceso a baños, duchas 

caSIlleros personales y comedores En algunas 
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fIncas se cuenta con un nutncIOmsta para asegu

rar un balance adecuado de nutnentes 

• BBP se asegura de que los trabajadores extranJe

ros recIban trato Justo y legal 

• Empresas transnacIOnales están llevado a cabo es

tudIOS novedosos sobre salud ocupacIOnal de tal 

forma que se mejoren las condIcIOnes de trabajo 

desde una perspectIva tropIcal 

• La ImplementacIón de nuevas actIvIdades como 

son la reforestacIón la corta de hIerbas y la reco

leCCIón de desechos ha generado nuevos empleos 

dIrectos y la creaCIón de empresas locales que 

bnndan serVICIOS a los productores 

Estos son solo ejemplos del manejo en las fmcas 

certificadas Todos ellos son momtoreados regular

mente y comprobados por tecmcos de BBP Confor

me los productores aprenden más sobre como me

Jorar las condICIOnes en las fmcas mventan y 

promueven sus propIas Ideas En este sentIdo se es

pera que al aumentar la aceptacIón del proyecto se 

produzcan mejoras SOCIales y ambIentales de mane 

ra contInua 

Aunque la mayona de las mejoras ambIentales y la

borales tIenen lugar a nIvel de las fmcas otro cam

bIO Importante se produce en las Juntas dIrectIVas 

de las empresas bananeras, donde ahora, la conser

vaCIón tiene un puesto de preferencIa en la agenda 

Cuando los trabajadores, admInIstradores de las fin

cas y funcIOnanos de las empresas compartan un 

compromISO haCIa las mejoras ambIentales y SOCIa 

les, los cambIOS POSItiVOS estarán práctIcamente ase

gurados "Better Banana ProJect" busca gUiar y mo

mtorear esos cambIOs, sm afectar un cultivo base de 

la economla que genera mIles de empleos dIrectos 

y muchos mas IndIrectos 

I RED DE AGRICULTURA CONSERVACIONISTA 

Reuniendo a la ConservacJOn, los CultIvos y 

laComurudad 

La Red de Agncultura ConservacIOmsta es una coa

lICIón de orgamzacIOnes locales ambIentales SIn fI

nes de lucro, que aunan a todos los sectores para es

tablecer estándares SOCIales y ambIentales para la 

agncultura evaluar fmcas y otorgar un sello verde a 

las fIncas que reunen los estándares estableCIdos 

La coalICIón tambIen está Involucrada en la transfe

renCIa de tecnología, la InVestIgacIón y la educaCIón 

ambIental 

La AlIanza para Bosques (Ramforest AllIance) en 

NI.leva York, Guatemala y Costa RIca coordma la 

red que está compuesta por las SIgUientes orgamza

ClOnes La FundaclOn Interamerzcana de Investzga

ClOn Tropzcal (FlIT) en Guatemala La eorpora 

Clón de ConsenlaclOn y Desarrollo en Ecuador 

IMAFLORA en BrasIl y La FundaclOn AmbLO en 

Costa RIca SALVANatura y la FundaclOn Ecolo

gista 'Hector Rodrzgo Pastor Fasquelle" representan 

el programa en El Salvador y Honduras 

Los pnncIpIOs del ECO-O K Y el Proyecto Better 

Banana están basados en el Ideal de la agncultura 

sostemble Reconocemos que el bIenestar de las co

mumdades y de los eCOSIstemas depende del desa

rrollo ambIentalmente saludable, SOCIalmente eqUI

tatIvo y económIcamente VIable Nuestra mlSlón es 

transformar las condICIones ambIentales y SOCIales 

de la agncultura tropIcal, a través de la certIfIcacIón 

de conservacIón VIsualIzamos un panorama rural 

que Incluya eCOSIstemas abundantes, ncos en natu

raleza y áreas protegIdas entremezcladas con las fm

cas y otras empresas basadas en los recursos natura 

les que son manejadas en formas compatIbles con 

obJetIVOS ecológICOS, SOCIales y económICOS Nues

tro trabajO está basado en los nueve pnnCIpIOS que 

SIguen 
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1 ProtecclOn de ecosIstemas naturales 

• Detener la deforestacIón Las nuevas fincas sólo 

pueden establecerse en áreas ya deforestadas 

• Conservar los fragmentos de bosque 

• Los cultIvOS hechos tradICIonalmente baJo som

bra como cafe y cacao deben tener una cubIerta 

boscosa mIxta de árboles natIvos 

• Reforestar a lo largo de los nos y carreteras, y en 

áreas que no estén en prodUCCIón 

• RedUCIr y mItIgar los Impactos en las areas de 

conservacIOn cooperar con los admInIstradores 

de las áreas SIlvestres regIOnales 

• MInImIzar la "huella" de la finca redUCIr los Impac

tos ambIentales fuera de los lImItes de las fincas 

2 Conservar la VIda sIlvestre 

• Establecer corredores bIOlógICOS 

• Proteger los habltats cntlcos y en pehgro hume

dales manglares áreas de anIdamIento y arreCIfes 

de coral 

• No sembrar en parques deSIgnados OfICIalmente 

corredores bIOlógICOS y zonas de amortIguamIento 

• Se deben tomar medIdas espeCIales para proteger 

a las espeCIes amenazadas o en pelIgro 

• Se prohíbe la cacena, algunas excepCIOnes para 

los proyectos regulados o de SubSIstencIa 

• Se prohíbe la recoleCCIón comerCIal de flora o fauna 

3 Conservar las fuentes de agua 

• No alterar el curso de las comentes, bajar los m

veles de agua o hacer nmgun otro cambIO perma

nente en los SIstemas hIdrológICOs. 

• Proveer zonas de amortIguamIento a lo largo de 

los nos lagos y fuentes 

• RedUCIr la sedunentaclón 

• Elunmar los derrames quunlcos y redUCIr todo la 

polUCIón 

• Filtrar las aguas usadas en el procesamIento, antes 

de devolverlas a la naturaleza 

Desarrollar e Implementar nuevas polrtlcas de mercado 

• Conservar el agua reCIclarla SIempre que sea 

pOSIble 

• Manejar con CUIdado los combustIbles y lubncan

tes, para prevemr la contammaCIOn de las aguas 

4 Conservar la producuVIdad de los suelos 

• Establecer los CUltIVOS de acuerdo con los mapas 

de clasIficacIOn de suelos y estudIOS de los meJo

res usos potencIales 

• Plantar barreras rompevIentos donde sean ne 

cesanas 

• Establecer CUltIVOS de cubIerta vegetal 

• Sembrar a lo largo de contornos topográfICOS 

s Uso mIDlmO y estnctamente manejado por 

agroqUlmICOS 

• Uso de teCnIcas de ManejO de Plagas Integradas 

• Se prohíbe el uso de pestICIdas de la "Docena 

SucIa' 

• Usar solo qUlmIcos regIstrados apropIadamente 

para cada cultIVO y aprobados por la EPA y las 

agencIas naCIonales 

• UtIlIzar las mejores práctIcas de manejo en el 

transporte, almacenamIento y aplIcaCIón 

• Llevar regIstros completos de mventanos y uso y 

tenerlos dIspombles para los mspectores 

• Bnndar eqUIpo de segundad y entrenamIento a 

los aphcadores y mampuladores de químICOs. 

6 ManejO completo e mtegrado de desechos 

• Establecer un plan de manejo para promover la 

redUCCIón reutIlIzaCIón y el reCIclado de desechos 

• Mantener hmplas las fmcas, sm desechos no ma

neJada y con un mInImO de basura 

• Manejar los botaderos de basura 

• Instalar lugares para la recepCIón de desechos só

lIdos y estaCIOnes de empaque 

• UtilIzar los desechos orgánICOS para ennquecer 

los suelos de la fmca, SIempre que sea pOSIble 

-
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• Se requIere un especIal manejo de los recIplen 

tes con qUlmlcos 

7 Tratamiento Justo y buenoas condIcIOnes para los 
trabajadores 

• CumplIr con las leyes laborales 

• Pagar al menos el salano mImmo, segun lo esta

blezcan las leyes locales 

• Prohibir la dlscnmmaclón racial respetar las dife-

rentes culturas y creencias 

• Proveer condiCIOnes laborales seguras y saludables 

• Proveer de VIVienda digna a los trabajadores 

• Dar a todos los trabajadores acceso a agua pota

ble duchas e mstalaclOnes samtanas, y adecuada 

ventilaCión en las áreas de trabajO 

• Establecer y mantener zonas de amortiguamiento 

alrededor de las áreas de reSidenCiaS 

• Bnndar entrenamIento apropiado a los traba

Jadores 

8 Mantener buenas relaCIOnes con las 
comurudades 

• Controlar la contammaclón y otros Impactos 
negativos 

• Proteger las fuentes de agua y los bosques de la 

comumdad 

• Bnndar educaCión ambiental a los trabajadores y 

sus famlhas 

• Dar empleo a los reSidentes locales 

• ContnbUlr con la economla local y participar en la 

construcclOn y mantemmlento de mfraestructura 

comumtana (escuelas cammos cañenas de agua) 

9 PlaruficaclOn ambiental y morutoreo 

• Se requiere un estudIO de Impacto ambIental para 

las fmcas nuevas 

• Todas las fmcas deben tener un plan de manejO 

• Las fmcas deben tener un SIstema de momtoreo 

de Impacto ambiental apropIado para el tamaño, 

prodUCCión y recursos ecológICOS de cada finca en 

particular 

• Demostrar el cumphmlento de los estándares y el 

contmuo progreso de las fmcas certifIcadas 

El Proyecto Mejor Banano y el Proyecto ECO-O K 

son programas de la Red de Agncultura Conserva

clOmsta Nuestra mISIón es transformar las condI

cIOnes ambientales y SOCIales de la agncultura tropI

cal por medIO de la certIficaCIón de conservaCIón 

Para mas mformaclOn, contacte a la Allanza para 
Bosques/Ramforest Allzance en 65 Bleecker St, NY, 
NY 10012, EE VV, o l/.Slte nuestra pagma web 
www ramforest-alllance org 
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2.4 CACAO: UNA DULCE OPORTUNIDAD PARA LA CONSERVACiÓN 

Las grandes semillas del árbol del cacao (Theobro

ma cacao) fueron usadas amphamente por los abo

ngenes de Mesoamenca y de los Andes mucho antes 

de la llegada de los españoles En Sudamenca los 

abongenes usaban la pulpa dulce para preparar una 

bebida En Centroamenca y MéXICO, los aztecas y 

los mayas también dIsfrutaban del sabor umco de las 
semlllas, que es la base para preparar el chocolate 

Como producto comercIal, el cacao ha sIdo mlgrato
no e liusono En 1850 el 80% de la produccIón co
mercial estaba en Amenca Latma actualmente sólo 

el 15% provIene de esta reglón mIentras que Afnca 
produce el 80% Ha habIdo explosiones de cacao en 
las Islas del CarIbe Venezuela, Ecuador Brasli 

Ghana Nlgena Costa de MarfIl Malasla e Indone

SIa Los paIses afncanos son los umcos que contI

nuan como productores de peso Entre 1940 y 1970 
el cacao fue la cosecha mas Importante en la reglón 

del Atlantlco de Costa RIca y Panamá ReCIente

mente Venezuela anunCIO su Intención de recuperar 
su glona pasada como productor de cacao Los ana

lIstas Industnales esperan que IndoneSIa, Vietnam y 

otros paIses de esa región se conVIertan en produc

tores de ImportancIa en el sIglo XXI (ver Young 
1994) 

El arbol del cacao evolucIonó a la sombra del bos

que amazómco El cacao, como el café crece mejor 
cuando está a la sombra de otros árboles en el bos

que El dosel del bosque provee un buen hábItat pa
ra una gran vanedad de fauna Se conoce la hablh 

dad del cacao para bnndar hábItat apropiado para 

unos pocos grupos taxonómICOS (pnnclpalmente 

hormIgas y aves) y sólo en unos pocos SItIOS Pero se 

puede asumIr que el cacao bnnda un buen hábItat 

porque es SImIlar al café y se han realIzado varIOS 

estudIoS con respecto a blodIversldad y cafetales. 

De acuerdo a lo expresado por Russell Greenberg 

(1998) del Centro de Aves Mlgratonas del SmIthso

man podemos asumIr que 

1 La dIversldad bIOlógIca general y la dIversidad 

de orgamsmos del bosque es mayor en las plan

tacIones de cacao que en otros cultivos sm som 
bra o en pastIzales 

2 La dlversldad aumentará con el aumento de la 

diversIdad flonstlca y estructural de la zona de 
vegetaCIón de sombra 

3 La dIversIdad será mayor en las fmcas adyacen

tes a parcelas de bosques corredores o grandes 
bosques 

4 Las plantaCIOnes de cacao podnan ser espeCIal 

mente Importantes para anImales migra tonos ta

les como las aves e Insectos que se desplazan 
grandes dIstanCIas, o tIenen mOVImientos altltu 

dmales o locales 

Pamsh (1998), está dmglendo un estudIo de aves en 

fIncas de cacao en las montañas de Talamanca en 

Costa Rica Algunos agncultores de esta región 

ayudados por la ONG ANAl Y la cooperatIva de 
agncultores APPTA (ver hIstona IndependIente so
bre APPTA) están producIendo cacao orgámco y 

recIbIendo un pago mayor The Nature Conser
vancy está explorando el potencIal eco turíStiCO, es 

peclalmente para observar aves en las fIncas de ca

cao El ecotunsmo es sólo una de las muchas 
maneras en las que el agncultor puede dIversifIcar 

su mverSIOn, su trabajO y sus mgresos 

Basandose en este estudIO de café y cacao, Pamsh 

cree que las fmcas de sombra tradICIonales pueden 

1 Bnndar hábItat adICIonal SImIlar al bosque 

2 Formar buenas zonas de amortIguaCIón alrededor 

de los refugiOS de VIda sIlvestre y de los parques 

-
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(AMBlO DE FOCO 

"Hasta hace poco los esfuerzos para conservar la blOdl 

versldad se concentraban en Los eCosIstemas naturales, a 

pesar del hecho de que esas áreas s610 conforman el 5% 

del ambiente terrestre En contraste apro:'Umadamente el 

50% de la tterra actualmente esta baJO produccmn agm:o 
la y elZO% en forestena comeretal En hase a este mode 

lo hay un aumento en el reconOClmu:.nto de que la mayo
ría de las especres mteract!lan con SIStemas agrícolas. aún 

Sl Sil hábltat pr~mano está en ác~ naturales. 

3 Aumentar los corredores blOlóglcos y servIr co

mo nexo entre parcelas de bosques 

En toda Centroamenca hay fmcas de cacao, pero no 

son la cosecha dommante en nmgun SItIO La mayo

na de las fmcas están en las tIerras bajas canbeñas 
En el área de Talamanca en el sur de Costa RIca 

eXIste una concentracIón de fIncas de cacao al Igual 
que en la reglón de Bocas del Toro, del otro lado de 

la frontera en Panama The Nature Conservancy y 

CATIE son dos Importantes grupos InternacIOnales 

que están estudiando la manera de hacer que el ca

cao sea más rentable a la vez de mantener servicIos 

ambIentales CATIE tIene un proyecto de largo 

plazo para demostrar la POsIbilIdad de mezclar ca

cao con árboles maderables y otras cosechas 

La CorporacIón para Conservación y el Desarrollo 

(CCD), una ONG líder de Ecuador, ha demostrado 

que el sistema de certIficacIón de ECO-O K, com

bmado con asIstencia, tanto técDlca como de mane
JO comercial, puede ayudar a las cooperatIvas de pe
queños productores de cacao a aumentar la 

prodUCCIón y el precIo a la vez que se reducen los 

Impactos ambIentales La CCD ha demostrado que 

las fincas de cacao productIvas y apropIadamente 

admInIstradas pueden ser el hogar de una gran va

nedad de VIda sIlvestre (López 1997) 

Más aun una gran proporclón de las especles totales de 

una reglón probablemente se encuentren en un agroeco 

sistema E1 manejo de estos 

stSternas agncolas puede afeetar dramatlcarnente los nive

les generales de blOdlversldad así corno el éXito de una es

pecIe en partlcular 

De la pre.semaa6n dt! la bJ610ga Atrson G PQwer de la Unttler
Sldad de ÚJrneti, en el Taller de Cacao SOSUlIubl¡r, InsUMO 
Snuthsoman para la fnvesugaaón ¡;'opu:at PtrI'Ul1tt4. JO lh 
maT~<I de 1998 

Al hablar con una gran cantidad de agncultores y 

clentlflcoS escuchamos que hay un acuerdo general 

con respecto a los SIgUIentes puntos 

• Las fmcas de cacao de sombra tradiCIonales, pro
bablemente contIenen tanta blOdIversldad como 
las fmcas de cafe de sombra pero al respecto se 

necesitan desarrollar más mvestIgaclOnes Lamen

tablemente mIentras tanto muchos agncultores 

dedIcados al cacao están reemplazando sus fmcas 

rustIcas por nuevos regImenes de manejo que tIe

nen pocos o mngun árbol de sombra Como con el 
café de ' pleno sol" estas nuevas fmcas de cacao 

tIenen muy poco valor para la VIda SIlvestre 

• El cacao puede ser una cosecha valIosa pero a 
menudo no lo es debIdo a las fluctuaCIOnes de 

preCIO en el mercado y a las enfermedades El ca

cao es una cosecha excelente para qUienes tIenen 

poca tIerra leJOS de los cammos o mercados (por 

eJ en las zonas de amortIguamIento de los par 
ques) ya que el cacao puede ser procesado por el 
agncultor o por la cooperatIva de agricultores al 

macenado y transportado SIn neceSidad de contar 
con eqUIpo o mampulacIón espeCial 

• Los científICOS de la mdustna creen que la me
Jor ayuda para los pequeños productores sería 

una nueva vanedad híbnda resistente a las en

fermedades 
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Algunas ONGs que trabajan con pequeños produc

tores de cacao alegan que lo que el pequeño produc

tor necesIta por sobre todo es estabIlIdad en los pre

CIOS pero estan de acuerdo con que las 

enfermedades son el factor hmItante más Importan

te Los agronomos estIman que el 25% de la cose

cha mundIal se pIerde cada año debIdo a las enfer

medades 

• Cuando las fmcas de cacao son manejadas de 

acuerdo con las normatIvas de ECO-O K (u otro 

SIstema de sombra u orgámco), se conVIerten en 

buenos refugIOs para la fauna natIva y un buen ho

gar para la flora natIva 

• En Centroamenca los productores de cacao a me

nudo no se toman en cuenta por los programas de 

gobIerno Hay algunos programas manejados por 

ONGs que son excelentes para ayudar a los pro 

ductores de cacao pero frecuentemente estos pro

gramas no llegan a los agncultores 

• Los productores de cacao neceSItan acceso al cre 

dao la aSIstencIa tecmca y de manejo comercIal y, 

a mejor mformaClOn 

• Los gobIernos podnan ayudar promovIendo el ca

cao centroamencano en los mercados mundIales 

Se debe alentar a que los compradores de cacao 

prefIeran cacao certIficado como amIgo del am

bIente Aun un pequeño comprador puede mante

ner un esfuerzo conservaCIOnIsta y de desarrollo 

comumtano en un area en particular Por ejemplo 

el comprador para el chocolate de "Newman s 

Own" paga un preCIO mayor por el cacao orgánICO 

de Talamanca, dándole a los agncultores un mcen

tIvo para trabajar con los grupos de conservacIón 

Desarrollar e Implementar nuevas politlcas de mercado 
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Sección tres: Facilitar el fluJo de Inforrnaclon agroecologlca y 

mejorar los sistemas de comunlcaClon 

3.1 MEJORANDO EL FLUJO Y COMPRENSIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En la reglón, las ONGs e 1OstltUClOnes de 10vestIgaclón están desarrollando mé

todos 1Onovadores de baJo costo, con tecnologla sencilla, amigos del usuano y 
amigos de ambiente S10 embargo eXiste un acuerdo general de que esta vahosa 

mformaclón no está llegando a muchos agncultores La mayona de las orgam

zaClOnes no tiene los recursos para hacer que partIcipen los agncultores que es
tán fuera del área del proyecto 

Los conservaclOmstas y agncultores se han quejado por largo tiempo de que los 

programas de extensión del gobierno bnndan paquetes tecnológicos desactuah

zados para los agncultores con 1Oformaclón que a menudo hace más daño que lo 

que ayuda Dicen que muchos empleados del gobierno no están en contacto con 

las reahdades locales con la tierra, o con las Ideas e 1Oformaclón más reciente 

Por ejemplo muchos extenslOmstas del gobierno o la mdustna promueven "cafe 

de sol" a pesar de creciente comprensión de que este método de cultiVO no es 

sostemble y que a menudo reduce la cahdad del producto 

A la vez los extenslOmstas del gobierno se quejan de que no tienen acceso a la 

1OformaclOn y capaCItaCión No están expuestos a las 1OnovaClOnes desarrolladas 
por las ONGs, agncultores y clentlflcos A menudo los agncultores mnovadores 

y progresistas trabajan en aislamiento Les gusta tener la oportumdad de VIsitar

se con otros agricultores que pueden estar temendo problemas con las mismas 

cuestIones. En 1997, por ejemplo, ICAFE de Costa RIca orgaruzó una conferen

cia sobre agncultura de café sosteruble y reCibió muchos más particIpantes que 

los que esperaba Los agncultores están hambnentos de este tIpo de 1Oforma

clón Pero la mayona de los agncultores de Centroaménca no se pueden dar a 

lUJO de aSlstlr a estas conferenCIaS Nosotros debemos llevarles la mformaclón a 

los SItiOS donde ellos puedan reclbula y aprovecharla 

Las ONGs locales son las más aptas para manejar programas de extensión debi
do a que son parte de la comumdad, operan con pequeños presupuestos, no son 

burocrátIcas, son fleXIbles, adaptables y están dISpuestas a expenmentar Pueden 

adoptar Ideas y técnicas que funclOnan, no están atadas al dogma o la IdeologIa 

de una determ10ada agencia Muchos expertos en el campo de la extensión agrí

cola sUgieren que los programas de extensión de los gobiernos funCIonen como un 

sistema de apoyo para las ONGs que trabajan en práctiCas y políticas agrícolas. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



e , 
I 
I~ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Estos observadores creen que el gobIerno se debe 

concentrar en asuntos de fondo que afectan a los 

agncultores tales como Impuestos preclOs, estruc

turas de mercado tenenCIa de la tIerra mvestlga

Clan agncola baslca construcCIOn de grandes SIste

mas de IrngacIOn y VIales y dlspombIhdad 

credItICIa Los pequeños programas de las ONGs 

SIrven como un puente entre los programas de estas 

naCIOnes y los agncultores - espeCIalmente para los 

campesmos pobres 

Actualmente se conocen bIen los canones de meJo 

ramlento agncola para áreas pobres aren cuando a 

menudo no se los SIga Sabemos que no es efectIVO 

e mclUSlve puede Ir en detnmento, el mvolucrarse 

en programas que son regalados, que ya han fallado 

en este y otras reglOnes en Vlas de desarrollo Cuan

do las agenCIas regalan eqUIpo agncola semIllas 

ammales e mcluslve aSIstenCIa tecmca los que las 

reCIben se vuelven dependIentes e mcluslve faltos 

de motIvaCIón 

El exIto de los programas de mejora agncola no de

pende de sus tamaños o recursos finanCIeros De

pende caSI enteramente en la habIlIdad del extensIO

msta para generar entUSIasmo y confianza entre los 

agncultores del área en cuestIón De acuerdo con 

Bunch (1982) un programa rural eXitoso de desarro

llo tIene que mclurr los SIgUientes factores 

1 Debe trabajar en resolver problemas sentidos. La 

gente debe querer que el problema sea solUCionado 

2 Los campesmos deben creer que ellos son capa

ces de solUCIOnar sus problemas La SolUCIón de

be ser senCIlla y lo sufiCIentemente barata como 

para que sea perCIbIda como dentro de sus POSI

bIlIdades 

3 La gente debe creer que el personal del progra

ma conoce lo sufICIente como para ayudar de 

manera competente a los lugareños y que real

mente trabajan para el benefICIO de la gente, no 

para engañarlos o mampularlos. 

FaCIlitar el flUJO de Informaclon 

4 La gente debe mvolucrarse en la plamficaCIón del 

programa de manera que se lo Identlfique como 

un programa local no algo Impuesto desde afue

ra 

5 La gente debe partICIpar en el trabajO del progra 

ma de manera que cuando se obtengan buenos 

resultados se tenga una sensaCIón de eXIto En 

un pnncIplo el reto debe ser lo sufiCIentemente 

SImple como para que la gente pueda partICIpar 

arumadamente sm embargo deberá tornarse más 

complejO de manera gradual de forma tal que la 

capaCIdad de manejar problemas aumente y se 

SIenta un creCiente sentImIento de éXItO 

6 La gente debe tener la lIbertad de establecer sus 

propIOS roles. 

7 Las personas deben tener la lIbertad de ser crea

tIVOS en sus trabajOS 

8 Deben tener la oportumdad de trabajar en una 

atmosfera de apoyo mutuo y compañensmo 

9 Deben tener la oportumdad de contmuar apren 

dlendo sobre nuevos temas de mteres 

10 Deben reCIbIr el reCOnOCImIento gratItud y re

troalImentacIón pOSItIva de sus compañeros del 

pueblo lIderes del programa y otros trabajadores 

del programa 

Bunch conSIdera que todos estos mgredlentes son 

esenCIales, además de otro más éXitos reconOCIbles 

desde un prmcIplo El pnmer eXlto puede ser pe

queño pero el programa debe mostrar algunos re

sultados POSitIVOS para mantener el entUSIasmo de 

los partICIpantes 

Hay muchas ONGs e mstltucIOnes en la regIón que 

están manejando programas para mejorar la pro 

duccIOn agncola y hacerla más sostemble al bnn

darle al agrIcultor la mformacIón, el entUSIasmo y la 

confIanza que neceSItan para tener éXito Los go

bIernos deben apoyar estos programas y tambIén 

estar seguros de que los agncultores tengan acceso 

al crédIto y a los mercados 
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Recomendaclon 
Mejorar el fluJo y 
comumcaClon de 

InformacIón 

I 
I 

Muchos grupos conservaclOmstas estan mvolucrados en la agncultura porque la I 
agncultura es la mayor amenaza a la blOdIversIdad Al ayudar a que los campe 

smos sean más productivos y aphquen prácticas mas sostembles los conservacIO

mstas están reduciendo los Impactos ambientales y ammoran el avance de la 

frontera agncola 

La mformaclOn no llega nI pega 

A menudo la mformaCIón sobre las practicas agncolas sostembles no llega a los 

agncultores que mas la necesItan De acuerdo con los resultados ambientales 

parecIera que los encargados de formular las pohtlcas agropecuarias lo hacen 

dentro de un vacIO mformátlco 

• Traer a qUienes formulan pohtlcas a los SltlOS de proyectos eXitosos darle a las 

ONGs e Instituciones la oportumdad de mostrar que las pohtlcas y practicas 

agncolas ambientalmente amigables son económIcamente viables y pohtlca 

mente atractIvas 

• Brmdar mformaclón a los agncultores sobre las prácticas ambIentalmente 

amigables 

• Promover la transferencia de tecnologla ecológIcamente y culturalmente acep

table que manejan las ONGs mediante el sistema agncultor a agncultor 

• Estimular a las agencias gubernamentales en el uso de metodologIas y prac 

tlcas tradicIOnales que optimicen los recursos locales en vez de paquetes 

tecnológIcos 

• Instar a los Jefes de estado a que hablen en favor de la agncultura de baJO 1m 

pacto, ambientalmente amigable de la Importancia de la blOdIversldad y las 

ventajas y beneficIos de sembrar árboles en adiCión a los cultiVOS 

I EL PRÓJIMO AYUDANDO AL PRÓJIMO 

VECINOS MUNDIALES - HONDURAS 

Objetivo Trabajar de persona a persona para dlsmmUlr el hambre, la pobreza y 

el detenoro ecológiCO, fortaleCiendo las hablhdades de las comunIdades para sa

tisfacer sus necesidades cntIcas 

PoblaclOn y Area Afectada 138 comumdades en seis departamentos con la par 

ticIpaClón de más de cmco mil habitantes rurales 

Resumen Vecmos MundIales es una organIzación sm fmes de lucro fundada en 

1951, cuyos esfuerzos están basados en el pnnclplo fundamental "el prójimo 

ayudando al próJImo" Sus fondos proceden exclusIvamente de fuentes pnva

das La organIzación opera en Honduras desde 1981 con un enfoque agncola, 

ambiental y de salud mtegral También opera en ASIa, Afnca y otros países de 

Aménca Latma 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



, 
í 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 

MetodologIa Las aCCIones del trabajo giran alrede

dor de un eje estratégIco onentado al desarrollo m

tegral de las famIhas en el contexto comunal con 

enfasIs en el fortalecImiento de las orgamzaclOnes 

locales como posIbles entes autogestlOnanos de sus 

propias comumdades 

La estructura del trabajo en Honduras comprende 

dos componentes centrales AgrIcultura Sostemble 

y Salud FamilIar Dentro de cada componente eXlS

te una proyección hacia la preservacIón y el meJora

mIento del medio ambIente 

Agncultura Sosteruble 

• Manejo racional de suelos 

• Manejo mtegrado de plagas y enfermedades 

• DlverslfIcaclOn de la producclOn 

• Huertos famlhares 

• Agroforestena 

• Protección de mlcrocuencas 

Salud Fanuhar y Genero 

• NutnclOn 

• Educación reproductiva 

• Prevención de enfermedades 

• Medlcma natural 

• Educación famlllar 

• Samdad báSica 

Los pnnclplOs que gwan a Vecmos Mundiales son 

• Seleccionar comurudades margmales en base a sus 

propIas necesIdades y oportumdades para mejorar 

• Establecer relaclOnes de confianza mutua 

• Fortalecer la capacidad local en la IdentificacIón 

de problemas análIsIs de las causab, e IdentIfIcar y 

pnonzar las are as pOSIbles de acclOn para enfren

tar los problemas 

• Expenmentar Ideas nuevas en pequeña escala, 

tratando de ser prácticos para generar entUSIasmo 

• Fortalecer la capacIdad de los campesInos en eva

luar y documentar los resultados, resolver proble

mas y obtener recursos adIcIOnales. 

FaCIlitar el fluJo de mformaClon 

• Amphar el Impacto a través de colaboraCIones 

con otras mstltuclOnes y gobIernos para mflUIr 

pohtlcas y accIones 

Impacto en la BlOruversldad Este programa reduce 

las amenazas a la blOdlversldad ayudando a establh

zar la frontera agncola y el creCImIento de la pobla

ClOn controlando la eroslOn reducIendo el uso de 

agroqUImICOS protegIendo las cuencas, promoclO

nando la agroforesterIa, promovIendo la agrIcultura 

mtenslva en lugar de la extensIva conservando el 

conOCImIento tradIclOnal sobre plantas medlcmales 

y ammales sllvestres, mejorando el estándar de vIda 

mejorando la nutncIón y por sobre todo cambiando 

la actItud de los agncultores para con la naturaleza 

LeCCIOnes aprendidas Vecmos Mundiales es usado 

frecuentemente como un ejemplo eXltoso para la 

relaclOn entre la conservacIón y el desarrollo En 

Honduras por ejemplo, el proyecto ha mclUIdo 

'EXItOS BANCARIOSIBANKROLLING Un Por

tafoho de Proyectos de Desarrollo Sostemble pu

bhcado por "EnvIronmental Pohcy InstItute y Na

tlOnal WlldlIfe Federatlon" 

En el lIbro amplIamente mfluyente "Two Ears of 

Corn" el fundador de VecInos MundIales Roland 

Bunch escnbe sobre el valor de los pequeños pro
gramas "Los pequeños programas pueden satIsfa

cer las necesIdades específicas de culturas, merca

dos y mIcrochmas especIflcoS y pueden basarse en 

recursos locales eXIstentes tales como COnOCImIento 

popular lIderazgos excepcIOnales o formas mdIge 

nas de orgamzacIón Tienen la fleXIbIlIdad de ser 

creatIvos y responder SIn retrasos burocráticos a las 

neceSIdades cambIantes 

Los programas pequeños y focahzados tales como 

VecInos MundIales pueden "cambIar el deseo de los 

pobladores locales por modIfIcar sus conOCImIentos 

sobre cuales cambIOS pueden series benefiCIOSOS y 

su confianza en las propIas habIhdades para lograr 

lo" ó creando efectIvamente "una Infraestructura 

humana capaz de establecer los lazos permItan so-

-
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breponerse a la separación que eXiste e'1tre las 

grandes orgamzaclOnes y los pobres' 

Vecinos Mundiales demuestra el valor que tiene el 

usar a los propIOS agncultores como "extenslOms

tas o 'multlphcadores" que dIseminen el mensaje e 

inflUenCIen a otros agricultores 

ImplIcaCIOnes en el Estableclnuento de Pohncas El 

éXIto de VecinOS Mundiales sugiere que los gobier

nos deben descentralIzar los programas de extenSIón 

agrlcola apoyar a los programas de las ONGs para 

desarrollar el extenslOmsmo de agricultor a agncul

tor apoyar los programas que ayudan a los agricul

tores pobres logren su autosufiCienCIa y promueven 

la agroforestena y la dIverSIfIcaCIón de las pequeñas 

prodUCCIOnes El programa mdlca la neceSIdad de 

Involucrar a los agricultores a mvel de base y permI

tIr que sean ellos mIsmos qUIenes solUCIOnen sus 

propIOs problemas de manera tal que eleve su dlgm

dad independenCia y confianza en SI mIsmos El 

programa tamblen demuestra que los pnnclplos 

operativos son más efICIentes cuando son aplIcados 

con senSibilIdad, dedIcaCIón y vIsión creativa 

I AUMENTANDO EL PAPEL DE LAS MUJERES 

EN LA AGRICULTURA CONSERVACIONISTA 

El Proyecto del Centro Maya promueve las mejoras 

agrlcolas en comumdades cercanas a la Reserva 

Maya de la Blósfera en la Reglón del Peté n de Gua

temala, una de las regiones protegidas más Impor

tantes de Amerlca Central El proyecto ayuda a que 

la gente de la zona, espeCialmente las mUjeres 

aprendan como prodUCIr comida en las tIerras mar-

gmales proteger los recursos naturales conocer el 

valor de los productos naturales del bosque y a me

Jorar la nutriCión Un obJetiVO a largo plazo es for

talecer el papel de la mUjer Petenera en los sistemas 

alImentiCIos y económicos 

Con el apoyo del gobierno de Guatemala la 

USAID, y fundaCIones privadas de los EEUU el 

InstItuto Rodale - una agencia privada de los 

EEUU dedIcada a la agricultura sostemble busca 

lograr los siguientes obJetiVOs 

• Aumentar el conOCImiento de las mUjeres sobre el 

uso de huertas domestIcas y tecnologlas regenera

tlvas Incluyendo la crla de cabras el abono pro

dUCido por mediO de lombrices mejorar la com 

pOSICión del suelo por mediO del uso de aditiVOS 

tales como leguminosas y boñiga y el control or

ganlco de plagas 

• DiVersIficar la dieta hogareña mcluyendo mayor 

cantidad de alrrnentos hortlcolas y denvados lácteos. 

• DiVerSifIcar las oportumdades de Ingresos econó 

mICOS Incluyendo la venta de productos de las 

huertas y la leche de cabra 

El Centro Maya está trabajando en 17 comumdades 

de la región OCCidental del Petén capaCitando a las 

mUjeres para prodUCir más ahmentos y que estos 

sean más saludables, además de partiCipar en la to

ma de deCISIOnes sobre la plamflcaCIón del uso de la 

tierra Este tIpo de proyectos que amalgaman las 

neceSidades SOCIales con la conservación de los re

cursos naturales, demuestra la Importancia de traba

Jar a mvel comumtarlo y el potencIal de armomzar la 

agricultura con la protección de las tIerras sIlvestres 
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Facilitar el fluJo de InformaClon 

3 2 FUNDAMENTOS PARA UNA POLfTICA DE EDUCACiÓN AMBIENTAL 

Hace más de 500 000 años, el ser humano en su 

condIclOn de cazador-recolector habIto posIblemen

te en sabanas tropicales en las cuales los Impactos 

mas probables fueron 1 la transformaclOn de espe 

cles vegetales mediante la seleccIón de sus caracte 

nstIcas 2 la modIfIcación de hábltats por efecto del 

fuego y de la presencia humana y 3 la alteracIón de 

las poblacIOnes de fauna por efecto de la cacena y la 

defensa 

Cuando surge la fase agncola hace 10000 años, se 

crean las condicIOnes para cambIOs tecnológICOS 

trascendentales debido a la eXIstenCIa de una mayor 

preslOn sobre los bIenes naturales que conlleva a 

una mtenslfIcaClOn del uso de las fuentes energetI

cas De esta manera la revolUCIOn agncola repre

sento todo un cambIO en la relaCIón del ser humano 

con la bIOmasa del Planeta esta revolUCión pOSibI

lItó el paso de la anarqUla pnmItIva a SOCIedades al

tamente organIzadas. 

La espeCIe humana paso de una relaCIón armOnIosa 

con la naturaleza actor en ella a ser una espeCIe 

que actua sobre ella y que se constItuye en un agen

te de cambIO con Impactos de magnItud e Importan

CIa alta porque el desarrollo tecno CIentífICO produ

ce mestabIlIdad de los eCOsIstemas y los modelos de 

desarrollo no sostenIbles, fundamentados en el acu

mulo de capItal promueven la cnSIS ambIental y el 

mcremento de ella con el pasar de los años 

Estos modelos de desarrollo no sostembles, también 

condICIOnan el alejamIento del ser humano de la na

turaleza lo vuelven en extraño, le ImpIden recono

cerse corno parte de la trama ecolÓgIca y lo hacen 

pensar que es el admmIstrador o dueño del resto de 

la naturaleza Esta condICIón de extrañeza, unIda a 

la VISIón de economía global, conVIerte a la espeCIe 

humana en Instrumento de CrISIS, en promotora 

conSCIente o InCOnSCIente de Impactos ambIentales 

ConSIderando su VISIón hIstónca cada ser humano 

desarrolla "esquemas mentales propIOS" con los cua

les da slgmfIcado e ImportanCIa a los Impactos o ele

mentos ambientales de su eXIstenCIa Además de la 

capacIdad potenCIal del mdlV1duo las funCIOnes cog

mtIvas están condICIonadas por factores de tIpO fISI

ca y de tIpO SOCIal De Igual manera la cotldlamdad 

en que se haya desarrollado la persona hará sIgmfI

catlva determmada mformaCIón el aspecto pSIcologl

ca mflUlra en este momento, permItIendo que los 

mensajes del medIO fISICO sean captados o rechaza

dos en mayor o menor medIda Por esta razón la Sel 

va con gran SIgnIfIcado mítICO y de sobrevIvencIa pa

ra dIversos grupos mdIgenas del TrópiCO promueve 

en ellos aprendizajes sobre el sIgmfIcado y utilIdad 

de plantas y de anImales sobre la relaCIon de com 

portamIentos de anImales con fenomenos naturales 

pero para un cItadmo esta Selva no tIene el mIsmo 

SIgnIfIcado o Importancia para su sobrevIvencIa 

De acuerdo a lo antenor la mterrelacIón de facto

res anatómICOS, pSIcolÓgICOS y culturales condICIO

nan las funCIOnes de adqUISICIón de conOCImIentos 

que desarrolla cada IndIVIduo Las condiCIOnes ge

nétICas bIolÓgIcas de los sentIdos y el dec;arrollo de 

las capaCIdades sensonales, en funCIón dIrecta de 

una cultura que motIva la adqulSlcIón de determIna

dos aprendIZajeS (ya sea medIante la educaCIón for 

malo la mformal) y el uso con mayor fuerza de de 

termmadas estructuras corporales da SIgnIfIcado y 

determman que elementos del UnIverso de mensajes 

del medIO han de ser adqumdos por el ser humano 

Un sordo fISICO, no perCIbe Igual que una persona 

que tiene una buena capaCIdad audItiva Una per

sona con enfermedades congénItas, no perCIbe el 

mundo Igual que otros De Igual manera, una perso

na cnada en un ambIente egoísta, donde solo Impor

ta el dmero dIfícIlmente tendrá sensIbhdad haCIa 

otros seres VIVOS 

-
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ConsIderando las varIabIlIdad de los IndlVlduos 

dentro de cada SOCIedad un programa educatIvo 

debe comprender que los seres humanos somos per

ceptores de InfOrmaCIón y no receptores de ella 

Cada IndIVIduo aSImIlará en su momento lo que 

pueda comprender y lo que desee o necesIte apren 

der En este sentIdo la Idea de que las personas son 

cajas donde se mete InfOrmaCIón y de las cuales se 

espera una respuesta condICIOnada es totalmente 

errónea 

Cada ser humano de acuerdo con sus propIas habI

lidades ambIente famIlIar cultural e Intereses po

drá acercarse en mayor o menor medIda a un cono

CImIento determmado (., Cómo puede comprender 

una persona, los problemas de porcentajes de defo

restacIón cuando no sabe leer o no conoce el sentI

do matemátICO de las relaCIOnes? (.,como puede 

comprender una persona que la agrIcultura es un 

factor negatIvo en el ambIente, cuando es de la 

fuente donde provIenen los Ingresos de su famIha? 

(.,cómo puede comprender un ser humano que el 

ammal del cual depende la alImentacIón de sus hI

JOs ese dIa debe ser protegIdo porque es el ultImo 

ejemplar de una especIe en pelIgro de extInCIón? 

Estos planteamIentos nos llevan a IndICar algunos 

lIneamIentos que debe tomar en conSIderacIón una 

polItIca educatIva orIentada a la sostembIlIdad am

bIental 

1 La educacIón debe ser un proceso permanente 

con secuenCIa lógIca No se puede pretender 

cambIar CIentos de años de una cultura no soste

mble, con un conjunto de actIVIdades de pocos 

meses o dIas. A mvel formal, el eje ambIental de

be estar cubIerto en todas las matenas y cada 

una de ellas debe tener una secuenCIa lógIca que 

permIta a la persona comprender de manera glo

bal el problema ambIental, su unpacto sobre su 

persona, su frumha y la SOCIedad 

2 El proceso educatIvo debe tener contmuIdad 

progresIva, debe basarse en el constructIVIsmo 

de tal forma que se parte de lo que la persona 

conoce sobre el problema se construye sobre es

te conOCImIento y se mejora Desde esta pers

pectIva se comprende que todo ser humano tIe

ne algo que decIr sobre un problema lo umco 

que hay que hacer es facIlItarle el empodera

mIento a través del acceso a la InfOrmaCIón, pa

ra que puede comprender de manera más mte

gral la reahdad en que VIve las causas y efectos 

de cada actIVIdad que se realIza en procura de un 

desarrollo 

3 Para educar es báSICO promover el Interés la 

conCIenCIa y la senSIbIlIdad De esta manera se 

logra dIspombIlIdad de la persona para aprender 

y para actuar en la modIfIcacIón de su realIdad 

4 -Todo programa de educaCIón ambIental debe 

VIncular las CIenCIas SOCIales y bIOlógICas, debe 

tener su componente polItlco económICO e hISto

nco TradICIOnalmente los programas de educa

CIón ambIental son en realIdad programas de bIO 

logIa los cuales se fundamentan en la Idea, "entre 

más conozco más lo aprecIO" Lamentablemen

te, de acuerdo a las caracterIsUcas hIstóncas y PSI

cológIcas de cada ser humano es Importante VIn 

cular los elementos del ambIente con su propIa 

realIdad No se puede pretender aIslar la realI

dad de las personas, ella debe ser trabajada en 

conjunto, sm temor a descubnr los responsables 

dIrectos o mdIrectos de las cnSlS ambIentales. 

5 Un programa basado en la accIón-reflexión-ac

CIón tendrá como benefiCIO personas conSCIen

tes dIspuestas a actuar, SIn temor a confrontar su 

realIdad En este sentIdo, la educaCIón ambIen

tal debe faclhtar que se estudIen las comumda

des en sus condICIOnes naturales y actuales No 

se puede pretender enfocar adecuadamente un 

problema actual SI se fundamenta el conOCI

mIento en textos que resumen el análISIS de 

otros Las personas deben acceder a un proceso 

de InveStIgacIón partIClpatlva, que les prepare en 

el método de anáhsIs y en la propuesta de solu-
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ClOnes a problemas concretos De esta forma el 

programa debe hacer hincapié en la formaclOn 

de las actitudes la claslfIcac..!on de valores y el 

comportamiento tecmco 

6 Un programa de educaclOn ambiental Int~resa

do en promover y alcanzar la sustentablhdad 

ecologlca social y economlca debe enfatizar los 

problemas del medlO local Sin dejar de analIzar 

su relaCIón con la geopohtlCa Dentro de este 

programa la persona debe desempeñar un papel 

activo debe ser un sUjeto de refleXión y aCCIón y 

no un objeto de captación de InfOrmaClOn o de 

mampulaclOn SOCial 

ConSiderando los planteamientos ante no res se ha

ce necesarlO preguntarse (,ha fallado la educación 

ambIental como estrategia para alcanzar un desa

rrollo sustentable? o (,los métodos utilIzados pro

movidos por Intereses pohlIcos y económicos no 

han permitIdo lograr el obJetivo de transformaclOn 

SOCial que pretende la educaclOn ambIental? 

La educaCIón ambIental en su concepción básica 

parece ser el elemento más Importante para lograr 

una mejor cahdad de Vida para alcanzar la Justicia 

y la Igualdad para proteger la ultima blOdlversldad 

que queda Pero debe tenerse presente que ella de

be estar enfocada haCia el cambiO SOCIal, cuando la 

educaclOn es utIhzada por modelos de desarrollo no 

sostembles ella pierde su esenCIa, se peIV1erte y ló

gicamente se conVIerte en una estrategIa más para 

continuar con SIstemas de desarrollo de injusticia 

SOCIal y ecológica 

Facilitar el flUJO de Informaclon 

CARACTERfSTICAS QUE DEBERlA TENER UNA 

I ACCiÓN FORMATIVA DE EDUCACiÓN 

AMBIENTAL FORMAL QUE BUSCA EL 

DESARROLLO DE LAS ACTITUDES 

Fuente 
Módulos de Educacwn Ambiental 
Instituto de In,¡estlgacwnes Ecologlcas Malaga, España 

• Debe realIzar cambIOs profundos en los pro

gramas para adaptarse a fmes excesIvamente 

ambiguos 

• Las matenas deben tratar temas nacidos de mtere

ses mdIvIduales y SOCIales, de conductas y normas 

colectivas Ellas deben explorar los contemdos ac 

tItudmales. 

• Debe comenzar por lo concreto lo general y SIm 

pIe para dmgme a lo más abstracto, parCIal y 

complejo 

• La admmIstracIón educatIva debe hacerse eco de 

la problemátIca y proponerse modIficar sus Inten

ClOnes educativas para desempeñar su papel co

mo transmisora de valores y normas SOCIales 

• Debe contnbUIr a la educaclOn en valores mora

les y CIVICOS que ayuden al desarrollo moral de las 

personas y les permItan anahzar cntIcamente la 

reahdad e mtervemr en ella para mejorarla 

• Debe superar el concepto del medIO hgado a lo 

natural y fISICO medIante el desarrollo de actitu

des que lleven a entender el ambIente en toda su 

complejIdad y a la partICipacIón actIva en la con 

servacIón y mejora 

• Debe buscar la adecuaclOn entre sus fmalIdades y 

el SIstema de valores ambIentales del centro como 

pnmer mvel de mtervencIón educatIva 

• Debe armomzar con clandad con los pnncIplOs 

metodológiCOS y conceptuales que marcan la 

EducaclOn AmbIental 

• Debe apoyarse en un modelo teónco 

• Debe conSIderar las caractenstIcas de los mterlo

cutores (edad, condICIón, pOSICIón, etc) ConsIde-

-
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rar el desarrollo moral de las persona su auto no para que construyan un JUICIO moral y sean más I 
mla su hlstona personal antes que cualqUier otra aptas para la cooperación 

caractenstlca • Debe partir de conocimientos Ideas comporta- I • Debe aprovechar las SituaCIOnes de conflicto para mlentos actitudes que son comunes y a partir de 

promover cambios ahl mtentar reahzar modifIcaciOnes 

• Debe adaptar las metodologlas a los mterlocuto- • Debe ayudar a la consecución de los obJetiVOs mi- I 
res con que se trabaja clalmente propuestos 

• Debe tener una VISión mter y muldlsclphnana • Debe superar la fase de educaCión naturahsta I • Debe fomentar la partiCipacIón activa de los mdl- • Debe Involucrar a los Interlocutores en el proceso 

vlduos y de los grupos SOCiales en aCCIOnes de me- de evaluación 

Jora y transformaCión de ciertas SituaCIOnes am- • Debe tener como reqUIsitos fundamentales la eva I 
blentales luaclón del programa del proceso y de las posibles 

• Debe apelar a la Importancia del aporte Indlvl- modificaCIOnes de comportamientos y actItudes. I dual en la tarea colectiva de modificar condIclo- • Debe contnbUlr a que las personas clanfiquen sus 
nes ambientales de detenoro valores y sean conscientes de los que sustentan, 

• Debe cuestionarse SI se busca el desarrollo del cu- aSI como de plantear conflictos de valores cuya re- I mculo propuesto el trabajo de contemdos rele- solUCión pueda contnbUlr al desarrollo moral au-

vantes para la matena concreta la Intenonzaclón tónomo y haga más fácil la partiCipaCIón en acclo-

1 de unas normas, la ImphcacIOn en una tarea de nes de mejora/transformacIón de las condICIOnes 

transformaCión, la vanaCIOn de comportamientos del entorno del que forman parte 

o la modIfIcaCIón de actitudes I • Debe formular los obJetIVOS con base en los destI-
Rasgos que debenan poseer los educadores 

ambientales 
natanos el contexto SOCIal el conjunto de actltu-

• Tener predIspOSICión clara y decIdida I des que se cuestIOnan los tIempos dlspombles, las 

matenas que colaboran las personas ImplIcadas • Poseer un autoconcepto ajustado y pOSItivO 

la manera de evaluar, etc • CapaCidad de afrontar situaciones potenclal-

I • Las personas encargadas de diseñar y acometer mente conflictivas y actuar en ellas con eficaCia y 

cualquier acción formatIva deben reumr ciertos segundad 

reqUIsitos que los capaciten a desempeñar su pa- • Tener sentido comun y cierta perspectiva de futu- I pel adecuadamente ro para ver el problema desde adentro 

• ReqUiere de aCCIOnes secuenCiales, que SI son lle- • Saber aprovechar momentos de conflicto para su 

I vadas a cabos mediante una Investigación compar- creCImiento personal y profeSiOnal 
~ tIda permite la elaboraCIón de un modelo teónco • Tener capacitación 
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I • Debe dejar de ser una actlVldad puntual añadida • Tener segundad 
en el programa escolar y convertlrse en eje de los • Estar dispuesto al trabajO en equipo 
proyectos educatIvos y curriculares, y un contem-

• Tener diSpOSICIón para modificar el ambiente del I do transversal en el trabajO de aula 
aula haCia uno de hbertad de expresión y pensa-

• Debe promover situaciones de aprendIZaje que mIento de tal forma que la educaCión sea un acto 
permitan el desarrollo autónomo de las personas de lIbertad I 
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• Tener disposIción para acordar un conjunto de 

nonnas y de valores compartidos 

• No ser dogmatlcos m cerrados 

• No practIcar la doble moral Buscar la coherencIa 

entre la EA que proponen para los estudiantes y 

la manera en que se comportan 

• Saber respetar las opcIOnes presentadas y las ra

zones que las sustentan, y proporclOnar a los estu

dIantes fuentes sobre esas opcIOnes y orgamzar su 

busqueda 

• Tener ObjetIvIdad 

• Estar conSCIente de las presIOnes que sufnrán al 

asumIr un papel de transfonnaclOn socIal Han de 

reconocer por lo tanto su responsabIlIdad en el 

acto educatIvo y en la construcCIOn de la cultura 

del grupo socIal 

• Aceptar ImplIcItamente un proceso de mejora 

mIento personal y una contnbuclón progresIva a 

su desarrollo profesIOnal que surge del contacto 

con programas o de propuestas metodológIcas 

que ImplIcan una reflexlOn profesIonal cada vez 

mas eXIgente 

• Ser sensIble humIlde y perseverante 

• Ser sIstemático 

I LA UNIVERSIDAD Y LA INCORPORACiÓN DEL 

DESARROLLO SOSTENIBLE EN SU QUEHACER 

La educacIón ambIental es visualIzada como un 

proceso partIcIpativo que, desde una perspectIva 10-

ter y multIdISCIplInarIa permIte al IndIVIduo recono

cer valores aclarar conceptos y constrUIr conOCI

mIentos con el obJetlvo de fomentar las actItudes y 

destrezas necesanas para aprecIar y analIzar las In

terrelacIOnes entre el ser humano, su cultura y su 

medIo bIOfisICO entraña también la práctIca en la 

acción y la toma de declSlones y la propIa elabora

ción de un COdIgO de comportamIento acorde con la 

nueva cultura ambiental, que garantlce la calIdad de 

vIda del cIUdadano 

FacIlitar el flUJO de InformaClon 

En tennmos globales se reqUIere de una cultura am

bIental para alcanzar un desarrollo sostemble SIn 

embargo defInIr qué se entIende por cultura amblen 

tal es una tarea sumamente compleja ImplIca hacer 

un analIsIs conceptual para generar una dlscuslon so

bre lo que podemos entender por cultura ambIental 

Para empezar se debe analIzar en forma general el 

concepto de cultura Cultura es todo aquello que el 

ser humano realIza como aCCIón y que le pennlte la 

producclOn de los bIenes matenales su capacIdad 

de reproducIr ese conocImIento y la sobrevlvencla 

de su especIe 

Una cultura ambiental debe faCIlItar el reconOCI

mIento de que nuestra VIda está en un constante 

camblO y que las metas que nos proponemos alcan

zar se logran tanto IndIVidual como SOCIalmente pe 

ro no podemos confundIr nuestras metas IndIVIdua 

les con las socIales Es declf debemos estar 

conSCIentes que vendran nuevas generacIOnes des 

pués de nosotros y que estas tambIen tendrán sus 

metas partIculares Por esta razon debemos estar 

claros en que proteger el ambIente es una oblIga 

cIón no solo para con nosotros mIsmos SInO tam 

bIén para con las generacIOnes futuras 

La cultura ambIental puede ser entendida como una 

construcCIón constante pennanente medIante la 

cual se hace uso de los recursos naturales de manera 

que su utIlIzaCIón no ponga en pelIgro el ambIente 

Esta cultura ambiental se logra en el momento en 

que los seres humanos comprendemos el valor que 

tIene el ambIente en relaCIón con la VIda cuando ca 

da ser humano se senSIbIlIza y asume su responsabI

lIdad por la conservacIón del ambIente y cuando se 

logra mejorar la calIdad de VIda 

La responsabIhdad por el ambIente es un asunto de 

todos, no puede pretenderse que sea asumIda por 

un solo sector SOCIal Se necesIta que todas las par

tes Involucradas duecta o IndIrectamente sean las 

que tomen las deCISIones 
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La cultura ambiental se puede alcanzar de la SI

gUIente manera 

1) cambIando la mentalIdad consumista a no con

sumista, 

2) mcorporarando la dunenslOn ambiental en todo 

el quehacer 

3) propiciando que la dimenSión ambiental sea m

corporada en la educaclOn pnmana, secundana 
umversltana y paraumversltana, 

4) generando conOCimiento que permita lograr for
mas de producción respetuosas de las mterrela

clones del ambiente, 

5) produciendo conjuntamente - comumdades y 

umversldades - actitudes para consegUIr una re

lación armómca ser humano - naturaleza 

6) mcluyendo en los curncula la convivencia entre 
profesores estudiantes y comumdades para ge

nerar necesIdades y expenenclas armómcas con 

el ambiente 

7) promoviendo la partlClpaClOn de los profesores 

umversItanos en capacitación que les permita 

cambiar sus estrategias docentes, 

8) las umvefSldades deben ser ejemplos de la rela

clOn con el ambiente, desde el diseño de sus edi

ficIOs plamficaclón de áreas verdes, manejo de 

desechos para que se refuercen conceptos báSI

cos sobre la relacIón ser humano - naturaleza , 

9) el curnculum debe Ir haCIa la formacIón de un 

profesIOnal con VISIón emprendedora pero ade

mas con VlSlOn social y ambIental, 

lO)la umvefSldad debe IdentIfICar comumdades con 

las que desea laborar y defImr conjuntamente 

con ellas metas a largo plazo sobre las cuales 

plamfIcar su trabajo ese trabajo debe mcorporar 

a los estudIantes, a los admmIstratlvos y a los 

profesores 

ll)slstematlzar las expenenclas que desarrollan las 

umversldades y las comumdades para darlas a 

conocer, 

12)la mvestIgaclón de las umversldades debe ser m 

vestlgaclón - acción porque ImplIca el trabajo 

conjunto de las umversIdades y las comumdades 

13)los regImenes de carrera académIca deben con 

sIderar las pubhcaclOnes de mvestlgaclOn y ex

tenSIón - acción social aSI como las Implementa

cIOnes que se hayan hecho de los resultados del 

trabajo umversItano, dandole un valor mayor 

que a la pubhcacIón 

14)flexIbIhzar los curncula umversItanos para que 
el estudiante defma su carrera y el enfasIs que 

desea darle, y 

15)promover el desarrollo de cUITlcula mterumver

sltanos que abran el abamco de poslblhdades de 

formaCión de los estudiantes" 

Fuente Charpentler et al ( / 997) 
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Facilitar el fluJo de InformaClon 

3.3 SIMPOSIO: 

EN BUSCA DE UNA TREGUA ENTRE AGRICULTURA Y BIODIVERSIDAD 

EI24 de Jumo de 1997 se llevo a cabo el SImpOSIO 

En Busca de una Tregua entre Agncultura y BlOdI 

versldad en el Pnmer Congreso y Segunda Asam

blea General de la SocIedad Mesoamencana para la 

BlOlogla y la ConservaCIón, realIzado en la Umver

sIdad NacIOnal Autonoma de Honduras 

Este SImposIO fue promovIdo por El Programa Am

bIental para la Reglón Centroamencana (PROAR

CA) como parte de los esfuerzos que realIza a tra

ves de su proyecto CAPAS (Central Amencan 

Protected Areas System) 

Parte de los obJetIVOS de CAPAS, es crear espacIOs 

de mteraprendlzaJe, medIante el mtercamblO de ex

penencIas y conOCImIentos de tal forma que el tra

baJO que se realIza sea ennquecldo con las Ideas de 

cmdadanos centroamencanos Es por esta razón 

que planeamos un pnmer encuentro para presentar 

expenenClas agncolas sostembles IdentlfICadas du

rante la mvestIgacIón al Igual que proyectos educa

tlvos y de conservaCIón que contnbuyen con la pro

teCCIón de la blOdlVersIdad 

El Congreso reumó a mas de 250 bIÓlogos de todo 

Centro Aménca PartICIparon como eXpOSItores en 

este SImpOSIO WIl MaheIa, representante del EnVI

ronmental StudIes Centre de Behce, Randall Gar

Cla del InstItuto NaCIOnal de BlOdlVersldad de Cos

ta RIca LeVI Sucre de la ASOCIaCIón de Pequeños 

Productores de Talamanca (APPTA), GuIllermo JI

menez del Area de ConservaCIón Guanacaste, Le

nm Corrales del proyecto Cntenos e IndIcadores 

para la OrdenaCIón Forestal Sostemble (FAO) , de 

El Salvador Juan Marco Alvarez de SalvaNatura 

de Guatemala Peter Rockstroh de la FundaCIón In

teramencana de InvestIgacIón TropIcal, de Hondu

ras, Steve BreSCIa de VecInos MundIales, y por NIca-

ragua Dems Castro del Area ProtegIda Cayos MIS 

kIto y JaIme GUIllen de NIcambIental 

Los faclhtadores de este evento fueron Jan Laar

man DIrector de PROARCAlCAPAS Chns WIlle 

admImstrador del componente 23 LUIS Galtán y 

Carmen Roldán Chacón ambos consultores de este 

componente 

Algunas de las Ideas expresadas en este SImpOSIO 

fueron 

1 Deben rescatarse los SIstemas de cultivo tradI-

clOnales que están en armoma con la blOdIversI-

dad y evItar los monocultIVOS 

2 Debe promoverse un reencuentro entre los valo-

res ambIentales perdIdos medIante el trabajO co-

mumtano de base 

3 El lIbre comerCIO atenta contra la segundad am-

bIental porque provoca baja de preCIOS la gente lo-

cal pIerde su capaCIdad de producclOn de alImen-

tos y no pueden competrr con los Importadores. 

4 Se reqUIere sIstematlZar la agncultura para res-

catar y mejorar las técmcas, de tal forma que se 

respete la cultura local 

5 Lo mas Importante para lograr la proteCCIón del 

SIStema es educar a las personas y que la opIruón 

publIca tenga poder local para hacer valer sus Ideas. 

6 La conservaCIón es una actIVIdad que se puede 

orgamzar en tres componentes proteger la blO-

dIverSIdad, conocerla y usarla 

7 El Corredor BIOlógICO es una estrategIa para 

umr áreas protegIdas eXIstentes, responde a ne-

ceSIdades de redUCCIón de hábItat fragmenta-

CIón de hábItat y neceSIdades de mIgraCIón y dIS-

perSIón de espeCIes 
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8 El Corredor permIte crear un espacIO donde las 

aCCIOnes del ser humano para satIsfacer sus ne

cesIdades coexIsten con las de la naturaleza 

9 Entre las opcIOnes de desarrollo el ser humano 

tiene mevltablemente el poder de elegIr cuales 

recursos desea conservar 

10 La certIÍlcaclón de cafe con sombra es una alter

nativa de conservacIOn concreta en areas prote

gIdas de El Salvador 

11 El proceso de certIÍlcaclOn ECO-OK de cltncos 

en los alrededores del Area de Conservaclon 

Guanacaste en Costa RIca, sentó las bases para 

la relaCIón de SOCIOS SIn entrar en pugna Esto 

trajo como consecuenCIa la reduccIón de Impac

tos negatIVOS en el área de amortIguamIento 

12 Las estrategIas de conservacIón no son solo del 

gobierno deben mvolucrar a todos los sectores 

relaCIOnados 

13 La certificacIón aunque sea una moda, debe ver

se como una oportunIdad ambIental Los benefI

CIOS del mercado están fuera del palS, pero los 

benefICIOS ambIentales son de Latmoaménca 

14 El proceso de certIfIcacIón ambIental ImplIca 

una evaluaCIón baJO un hstado preestablecIdo de 

estándares ambIentales, SI una finca reune los re

qUISItos se hace acreedora a la certIficacIón 

15 Ha faltado VISIón para buscar mercados que 

apoyen proyectos ambIentales, debe actIvarse la 

creatiVIdad para lograr este objetIvo 

16 Para lograr mayor colaboraCIón debe fortalecer 

se la mformacIón, poco se da a conocer 

I CAFÉ CON SOMBRA 

HERRAMIENTA DE CONSERVACiÓN 

En 1987 la FundaCIón Interamencana de InvestIga

cIón TropIcal (FlIT), basada en la premIsa que agn

cultura y conservaCIón deben ser actIVIdades de de

sarrollo paralelo inICIan Inventanos comparatIvos 

de mamíferos aves, reptIles, y anfibIOS, entre planta-

ClOnes de cafe, cardamomo macadamla y hule " 

bloques de bosque adyacentes a los CItados cultIVOS 

Los resultados obtenIdos demuestran que la mayor 

SImIhtud entre dos comUnIdades de vertebrados 

eXlstIa entre algunos parches de café y los bosques 

colIndantes Una peculIar combmaclón de tecmcas 

tradIClOnales de cultIVO de café produce una estruc 

tura de hábItat que a Juzgar por la blodIversldad 

asocIada, producen un mmlmo Impacto en la dma 

mIca natural 

Al anahzar grupos faUnIstlcoS conSIderados lradl 

cIOnalmente como mdlcadores de poca perturba 

Clón ambIental se hallo tambIén una dIversIdad SI 

mIlar a la de los bosques adyacentes Durante e<;le 

mIsmo penado, FlIT y el Centro de InvestlgaclOne~ 

sobre Aves MIgratonas del InstItuto SmIthsoman 

analIzando Imagenes de satéhte llegaron a la con 

clUSlón de que nI las aves nI los satélItes dIstinguen 

entre bosque natural y bosque de café con sombr d 

El CUltIVO de café con sombra dIverSIfIcada parecld 

ser un ejemplo Ideal para Ilustrar las pOSIbIlIdades 

de desarrollo paralelo de agncultura y conserva 

CIÓ n y un hábItat clave para la conservacIón de par 

te de la blodlversldad regIOnal 

Con base en los resultados de esta mvestlgaclOn v 

conSIderando las perspectivas de la caflcultura a f1 

nales de los años 80, en Guatemala, FlIT desarrollo 

en 1992 una sene de hneamIentos técnICOS para un 

manejo agroforestal de CultIVOS de café Esta Idea 

denommada Café ECO-OK, establece normas basl 

cas para producu café con redUCIdo Impacto am 

blental, amparado por una certIfIcaCIón que asegure 

al consumIdor la contnbuclón de este café a la con 

servaclón de la blOdlversldad 

Las normas mlclales mcluyen cntenos para valora 

CIón de la sombra, con el propÓSIto de aumentar su 

denSIdad y dIverSIdad Regula el uso de agroqUlml 

cos smtetlcos, mtegrando téCnICas que permIten un 

manejo mtegral de las poblaCIones de plagas El 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



( 

I 
,-, 
/"" 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

marco de acción de Café ECO-OK abarca normas 

para la protección de recursos de uso comun (agua 

suelo aire vida Silvestre) para la segundad social y 

el respeto cultural 

Peter Rockstroh 
FlIT, Guatemala A Hmcaple, 31 31 Zona 13 Ml
SlOn del Fortm, Apto 106 
Tel/fax (502) 3 333-555 

AGROECOSISTEMAS EN AREAS DE I AMORTIGUAMIENTO DE ZONAS 

PROTEGIDAS, TALAMANCA, COSTA RICA 

La AsoclaclOn de Pequen os Productores de Tala

manca (APPTA) es una ASOCiaCión sm fmes de lu

cro que cuenta con un programa de agncultura or

gamca cuyo obJetiVO es desarrollar la agncultura 

orgamca y diverSifIcada en Talamanca a través de un 

proceso que garantice a las generacIOnes presentes y 

futuras un sistema de producclOn económIcamente 

rentable socialmente Justo y respetuoso del mediO 

ambIente y de la cultura de los habitantes Actual

mente tienen 2000 hectareas sometidas al reglmen 

orgamco las cuales están certifIcadas por OCIA pa

ra Estados Umdos y ECOCERT para Europa 

La AsociaCIón trabaja en Talamanca, provmcla de 

Llmon Costa RIca, zona reconocIda como de alto 

endemlsmo tanto a nIvel naCIOnal como regIOnal 

En ella se encuentran 9 de las 12 zonas de VIda es 

tablecldas para Costa RIca que corresponden a un 

60% de la dIverSIdad de fauna del paIS 

Las fmcas se ubican en el área de amortiguamIento 

de zonas protegidas, reducIendo el Impacto que ge

neran los cultiVOS convencIOnales Talamanca abar

ca las áreas protegIdas del Parque InternaCIonal La 

AmIstad El RefugIO de Fauna SIlvestre Gandoca 

ManzanIllo El Parque NaCIOnal Cahulta, y la Re

serva BIológIca HItoy Cerere Incluye temtonos, 

áreas pnvadas y comunales de proteCCIón y las Re

servas IndIgenas Talamanca-Bnbn, Talamanca-Ca

bécar y Kekoldl 

FaCilitar el flUJO de mformaClon 

En el proyecto de agro ecosistemas orgánICOS parti

CIpan 1 050 agncultores procedentes de poblaCIOnes 

mdlgenas Bnbn y Cabecar Afrocanbeña ASIátICOS 

Mestlzos y extrabaJadores bananeros Desde 1994 

APPTA exporta cacao Y JengIbre organIcos comer

CIalIza banano orgánICO y esta mIclando el procesa

mIento de frutas 

El enfoque que utIlIza APPTA es el de UnIdades 

productIvas dIverSIfIcadas y mIxtas en las que se 

aSOCIan CUltIVOS entre SI y con arboles maderables 

De esta manera, logran prodUCIr sm tener que des

trUir el bosque, y sm tener que depender su econo

mla de un solo producto En 37 comunIdades eXIS

ten grupos organIzados de agncultores cuenta con 

un comIté elegIdo lIbremente que dmge las actlvI

daOes de todos las personas mteresadas 

Los agroecoslstemas de los productores aSOCIados a 

APPTA promueven la dlverslllcaclón genetlca el 

rescate y expanSIón de especies vegetales el man 

temmIento de ecosistemas tropicales y previenen la 

eroslOn genetlca APPTA ha promOVido y consol!

dado la organIZaCIÓn comunItana como eje Impul

sor del desarrollo local Esta organIZaCIÓn ha per

mItido que los agncultores reCiban precIOs Justos 

por sus productos, y que dejen de estar a merced del 

mtermedlano Un porcentaje mayor al 20% de las 

productores orgánICOS son mUjeres lo que abre un 

espacIo nuevo y económIcamente rentable para 

mUjeres de la zona 

LevI Sucre, 
ASOCIaCIón de Pequeños Productores de Talaman
ca, Bnbn, Llmón, Costa RIca 
Tel/fax (506) 758-4972 
E-mazl ecoappta@sol racsa co cr 

I POR UN BANANO MEJOR PLATANERA Rfo 

SIXAOLA, TALAMANCA, COSTA RICA 

Platanera RlO SIxaola ubicada en la parte sur del 

Canbe costarrIcense, es la pnmera finca que se hIZO 

acreedora a la certlflcaclón ambiental del Programa 

ECO-O K de Ramforest Alhance Esta fmca es 
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propiedad de Volker Rlbmger un productor Inde 

pendiente que llego a Costa RIca en la década de 

los ochenta con la intención de desarrollar un finca 

orgámca Entre 1988 y 1991 produjo plátanos orgá 

mcos para el mercado nacIOnal y a finales de 1991 

dedicó la plantación a la producclOn de banano es

tandar de alta cahdad 

La IntenclOn ongmal fue producir bananos orgám

cos pero el chma del pals y especialmente de la zo

na Impedla el control de la slgatoka negra con otras 

medidas que no fueran plagUlcldas, por esta razón 

fueron Implementadas técmcas que reduclan el 1m 

pacto en el medIO Para 1992, los bananos de Plata

nera RIO Slxaola se exportaron como productos 

amigables con el ambiente, aspecto que fue recono

cido por la certificaCión de Ramforest Alhance en 

1993 

Actualmente la fmca se ha convertido en un mode

lo para los productores que Intentan proteger el am

biente Utlhza solamente funglcldas para el control 

de la SIgatoka y ocasIOnalmente fertIhzantes smté

tlCOS Los tallos de banano son tnturados y usados 

como abono en la plantacIón, la ehmlnaCIÓn de 

hierbas es manual, eXIste manejo de residuos soh

dos y liqUidas las bolsas plásticas que se usan en los 

racimos de banano no están Impregnadas de insec

tIcida los plástICOS se recIclan y los trabajadores 

cuentan con un sistema diferente de orgamzacIón 

Además, 3 de sus 108 hectáreas han sido dedIcadas 

a la investigación orgámca, esta sección de la plan

tación ha sido certifIcada por NATURLAND de 

Alemama El propletano de la Platanera continua 

expenmentando formas alternativas de manejo de 

plagas, con el propÓSItO de ehmmar completamente 

el uso de sustanCIas tÓXIcas Su producto lo promo

CIOna personalmente durante 2 meses al año viaja a 

Alemama alh hace campaña publica para hacer que 

los consumIdores acepten un banano con manchas 

aSI como los bananos pequeños y separados que an

tes eran considerados un desperdiCIO pero que ac

tualmente eXisten compradores Interesados 

La novedades tecmcas de esta plantaCión la han he

cho acreedora a otras dIstinCIOnes 

1994 ReconOCimiento espeCial de la Cámara de 

Exportadores de Costa Rica por su esfuer

zo en la conservación ambiental medIante 

el desarrollo de productos de exportacIón 

que contnbuyen al bienestar del pals 

1995 La Bandera Ecologlca del MImsteno del 

Ambiente, por su esfuerzo en la protecclOn 

de recursos naturales 

Aporte al mejOramIento de la cahdad de 

vida por parte de la Defensona de los 

HabItantes de la Repubhca con la 

Comisión para la Defensa de los Derechos 

Humanos en Centro Aménca, la 

AsocIación Costarncense para el 

Desarrollo de la Cahdad el MINAE y la 

UmversIdad de Costa Rica, por ser eJem

plo de desarrollo sostemble 

Volker Rlbmger 
Platanera Rw Slxaola 
Apdo 10905-1000 San Jose, Costa Rlca 
Tel (506) 221 2075 
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Anexos 

Anexos 

SONDEO DE OPINiÓN SOBRE RECOMENDACIONES POLfTICAS 

Como parte de la metodologIa de esta inVestIgacIón se llevó a cabo un sondeo 

de opmIón sobre las recomendacIones polítICas Los documentos envIados a un 

total de 200 personas InclUIan una hOJa de presentación del proyecto el lIstado 

y explIcaCIón de todas las recomendacIOnes pOlItlCas, una hOJa de mformaclón 

para ser llenada por el lector y un sobre con la dIrección del destmatano para fa

cIlitar el envIO a los consultores 

Pasados 5 meses recibImos un 25% de las respuestas El 29% de las personas 

indICarOn SI conSIderan la pohtIca más o menos Importante además de SI creen 

que es factIble llevarla a cabo o no segun los hneamIentos de su paIs de tal for

ma que cada una de las recomendacIones contIenen dos respuestas relaCIOna

das En el 71 % de los casos la persona prefmó seleccIonar entre SI la pohtIca 

era Importante o no y SI era factible, en estos cuestIOnanos se presenta una res 

puesta para cada punto sobre cada punto por esta razon no fue inclUida dentro 
de la muestra total 

En lo que respecta a la política N° 1, relaCIonada con un uso apropIado de la he 

rra con base en su aptItud agncola, forestal y ecológIca, un 62% de los consulta

dos la conSIdero muy Importante y un 40% que es factIble de Implementar 

La política N° 2, referente al desarrollo e ImplementacIón de políticas de merca

do que bnnden mcentIvos a la agncultura conservacIOmsta, es conSIderada por 

un 60% de las personas como muy Importante y factIble de Implementar por un 

43%, porque conSIderan que eXIsten muchos mtereses económICOS y POlítICOS 

que dIficultan la eJeCUCIón de las recomendacIOnes de esta sección 

En lo que se refiere a la polItIca N° 3, la cual busca faCIlItar el flUJO de informa

CIón y mejorar los SIstemas de comumcacIón, el 63% de las personas opman que 

es una polítIca muy Importante y el 47% que ella es factIble de aphcar 

La ultIma y cuarta polItIca presentada era de onentacIón educatIva cuyo propó

SItO es asegurar que la agncultura conservacIomsta sea parte del desarrollo so

CIal y no un hecho POlítICO casual, medIante el desarrollo y eJeCUCIón de progra

mas de educaCIón ambIental permanentes que lleven a aCCIOnes de 

transformaCIón de la realIdad, tanto en el ámbItO personal como colectIVO fue la 

que capto la atenCIón de la mayoría de las personas. Un 89% de las opmIOnes 

mdIcan que esta polítIca en su totalIdad es muy Importante, aun cuando solamen-

-

-117 



~ 

118 

Informe PROARCNCAPAS 

te un 38% considera que es factIble la aplicacIón de 

ambas recomendacIOnes 

A ruvel general un 64% de las personas consideran 

que las recomendacIOnes planteadas en cada una de 

las polItlcas son muy Importantes mientras que sola 

mente un 40% de ellas creen que es factIble su eJe

cución En cuanto a cada una de las recomendacIO

nes se refiere, la política N° 1 subdlVlda en 11 puntos, 

contó con tres aspectos que son conSiderados muy 

Importantes por más del 75% de las personas con

sultadas Estos son lo que se refieren a promover y 

recompensar la agncultura conservaclOrusta, plamfl

car el desarrollo agncola con base en el uso poten

cial de la tierra y el respeto por las áreas protegidas 

no utilizándolas para reubicar personas o para labo

res agncolas Aspectos que mquletan a algunas per

sonas es qUién va a defirur los cntenos de Justicia de 

SOCial y ambientalmente amigable y cuáles son las 

mejores prácticas mtegradas 

En el caso de la pohtIca N"2 se conSidera muy 1m 

portante diseñar nuevas políticas fundamentadas en 

su Impacto potenCial sobre la blOdlversldad, la so

Ciedad y la economla, de tal forma que tanto los 

nuevos, como los vieJos planteamientos sean cohe

rentes con el pnnclpIO de sustentabIhdad o sosteru

bhdad Para lograr alcanzar esta meta, los mcentl

vos fmancIeros para cultivos "amigables con el 

ambIente", son conSIderados el eje pnnclpal por ca

SI un 80% de los que nndIeron su oplDlón En rela

ción con esta propuesta se plantea en vanos cuestlO

nanas la ImportanCIa de defmIr conceptos entre 

ellos, mIDImO Impacto y desarrollo sustentable o 

sosteruble 

En las recomendaCIOnes de la polItlca N° 3, onenta

das a la mejora del flUJO de IDformaclón, el 50% de 

las personas conSidera que es factible Implementar 

este proceso 

En relaCIón a las recomendacIones de la polítIca N° 

4, CasI el 100% conSIdera que toda aCCIón educativa 

debe ser amblentahzada, lo que slgmflca que la edu

cación ambiental no debe ser un tema más dentro 

de un programa educatiVo, SIDO que todo tema edu

cativo debe ser anahzado y tratado desde la pers

pectiva ambiental en funCión de la reahdad cotidia

na y no de reahdades ajenas a los sUjetos del 

proceso educatiVo En este sentido la educaCión es 

vista como un proceso permanente que se constru

ye de manera mdlvlduahzada, de acuerdo a los co

nocimientos y percepcIOnes de cada persona, pero 

que se onenta al bienestar SOCial mtegrado al ecoló

gico El deseo de que la educaCión faclhte a los m 

diViduos tomar deCISiones conscientes sobre su res

ponsablhdad del bienestar del Planeta es 

compartido por el 95% de los encuestados aunque 

solamente un 42% conSidera que el punto 41 es 

factible de alcanzar 

Las respuestas obtemdas en este sondeo fueron 

anahzadas con el cnteno de otros expertos al fmal 

fueron seleCCIOnadas 3 polItlcas que excluye la 

cuarta y 20 recomendaCIOnes, conSiderando que 

son las menos repetitivas en otros proyectos de m

vestlgaclón y que a la vez son las más factIbles de 

Implementar La mtencIón de seleCCIOnar el nu 

mero menor de Ideas, es para faCIlItar su acepta

ción e ImplementacIón por parte de los gobiernos 

centroamencanos 
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GLOSARIO 

AMBIENTE Se refIere a todos los 

elementos que afectan a un 

orgamsmo en cualquIer punto de su 

cIclo vItal Factores ablOhcos 

blOtlCOS socIedad cultura etc 

AMBIENTALlSTA Nombre que 

recIbe la persona que se dedIca a la 

protecclOn ambIental A traves de 

una sene de actlY1dades lucha 

contra la contammaclon del 

ambIente y la destrucclOn de la 

blodlversldad 

BlOmVERSIDAD Palabra que 

smtetlza el termmo dIversIdad 

blOloglca la cual se refiere a la 

totahdad de genes especIes 

habltats comumdades y 

ecosIstemas 

BIOLOGlA CIencIa que estudIa la 

vIda Las personas que estudIan 

blologla se conocen con el nombre 

de bIólogos de acuerdo con la 

especlahdad que posean reciben 

nombres especlficos por ejemplo 

Botamco (estudIa las plantas) 

Taxonomo (IdentIfica especIes) 

Ormtologo (estudIa aves), 

Herpetologo (estudia anfibios y 

reptdes) Ecologo (estudIa 

mterrelaclones en los eCOSistemas), 

etc 

BIÓTICO Termmo que hace aluslon 

a la presencIa de vIda (blo = vIda) 

tal es el caso de las plantas, los 

ammales las bactenas los hongos, 

etc 

BOSQUE PRIMARIO Se le aSIgna el 

nombre óe bosque pnmano a la 

comumdad vegetal que no ha sIdo 

alterada y cuya creaclOn Imcla con 

el proceso de formaclon del suelo 

BOSQUE SECUNDARIO Es el tIpO de 

bosque que se desarrolla sobre 

suelo ya formado Estos bosques 

nacen des pues de una alteraclOn del 

medIo como por ejemplo sobre un 

pastIzal abandonado o en terrenos 

que se recuperan de un IncendiO o 

huracan 

CALIDAD DE VIDA El Programa de 

las Naciones Umdas para el 

Desarrollo ha adoptado dos Indlces 

para medIr el desarrollo y la cahdad 

de vIda humana el IDH (Indlce de 

Desarrollo Humano) y el ILH 

(Indlce de LIbertad Humana) los 

cuales constan de 3 componentes 

1 Longevidad expresada por la 

esperanza de vida al nacer ella esta 

relacionada con buena salud y 

nutnclon adecuada 

2 ConocImIento o desempeño 

educatIVo que vIene dado por la 

alfabetlzaclon de adultos y la media 

de años de escolandad que 

permIten a la persona desarrollar 

sus POslblhdades y aprovechar 

oportumdades 3 Ingreso expresado 

en termlnos de Producto Interno 

Bruto (PIB) por habItante ajustado 

para tener en cuenta las dIferenCIas 

nacIonales de poder adqUISItIvo y 

los efectos de dlstorslOn de los tIpOS 

de cambIO ofiCIales (PIB real) aSI 

como para reflejar los rendImIentos 

decrecIentes del Ingreso El ILH 

GlosariO 

asIgna unos a los derechos y 

hbertades protegIdos y ceros a los 

que son VIOlados (UICN 1991) 

COMUNIDAD BIOLÓGICA Conjunto 

de poblaCIones de planta y ammales 

en un SItIO dado 

CONSERVACIÓN Gestlon de la 

utlhzaclon del ambIente y de los 

recursos naturales para asegurar el 

maxlmo de benefICIOS sostemdos 

tanto para las generacIOnes actuales 

como para las futuras (UICN 1984) 

CONSERVACJONISTA Persona que 

promueve la conservaclOn 

DESARROLLO SOSTENIBLE Es la 

busqueda el mejoramIento de la 

cahdad de VIda de hombres y 

mUjeres Sin rebasar la capaCIdad de 

carga de los recursos SIlvestres y las 

condICIones naturales que la 

sustentan baJo pnnclplos de 

eqUidad mantemendo opcIones de 

uso para las generacIOnes futuras 

(Benttez 1996) 

ECODESARROLLO Estdo de 

desarrollo que en cada reglOn 

inSIste sobre las solUCiones 

espeCIficas a sus problemas 

particulares temendo en 

conslderaclOn los datos ecologlcos 

pero tamblen los culturales las 

neceSIdades inmedIatas de la 

poblaclon pero tamblen las de largo 

plazo (Romamm 1976) 

ECOLOGISTA Persona 

pohbcamente activa que lucha por 

la protecclOn de los ecosistemas, 

pensando en la sobrevlvencla de la 

--
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especie humana y la mejora de su 

calidad de vida 

ECOSISTEMA Conjunto de factores 

blOtlCOS y factores ablOtlcoS La 

TIerra puede ser considerada un 

gran ecosistema llamado BlOsfera 

(la esfera de la vida) 

ESPECIE AMENAZADA Especie que 

aun es abundante en su ambiente 

natural pero que SI su numero 

dlsmmuye es pOSible que lleguen a 

estar en peligro de extmclOn 

ESPECIE DOMESTICADA Especie 

que ha sido adaptada a las 

condiciones requendas por el ser 

humano por ejemplo las vacas 

caballos perros cultivos etc 

ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

Especie que cuenta con tan pocos 

mdlvlduos sobrevIvientes que la 

especie podna extmgulrse del todo 

en la mayona de los lugares Una 

especie llega a extmgulTSe cuando 

todos sus mdlvlduos mueren sm 

dejar progeme Muchas especies no 

se encuentran en peligro de 

extmclOn en su ambiente natural 

pero sus poblacIOnes se han 

redUCido grandemente a mvellocal 

o regional 

ESPECIE ENDÉMICA Especie que 

habIta exclUSIvamente en un pals o 

en una secclOn de este Ejemplo 

Bufo penglenes el sapo dorado que 

vIve solamente en la Reserva de 

Monteverde en Costa Rica 

ESPECIE EXÓTICA EspecIe que no 

es propIa de un pals El termmo 

puede relaCIOnarse con especIe 

extranjera 

FINCA CONVENCIONAL Es aquella 

fmca en que se utilizan paquetes 

tecnologicos que mcluyen 

agroqulmlcos 

FINCA ECOLÓGICA PlantaclOn con 

dlverslÍlcaclOn agncola que hace 

uso de sIstemas alternatIvos y 

entremezclados para el control de 

poblacIOnes plagas y la fertllIzaClOn 

de los terrenos Estas fmcas no 

utIlizan agroqulmlcos smtetlcos 

MESOAMERICA 

Antropologlcamente Mesoamenca 

es conSIderado el terntono ocupado 

por los diferentes grupos mdlgenas 

de la cultura Maya Ecolog~amente 

es la umdad terntonal que se 

extiende desde los estados de 

Oaxaca y Veracruz en Mexlco hasta 

el norte de Colombia 

POBLACIÓN Grupo de mdlvlduos 

de una sola especie que se 

reproducen entre SI 

PRESERVACIÓN ProtecclOn absoluta 

de un recurso por lo que no se 

permite su uso 

PRESERVACIONISTA Nombre que 

reCIbe la persona que promueve la 

preservaclOn de una especIe 

blOloglca o de SItIOS hlstoncos 

PSEUDO EXTINCIÓN Se conoce como 

seudoextmclOn (seudo = falsa) 

cuando la especIe por evoluclOn da 

ongen a otros linajes genetlcamente 

dlstmtos mas adaptados a nuevas 

condIcIOnes ambIentales 

RENDIMIENTO SOSTENIDO 

ProducclOn de un recurso blOloglco 

dentro de procedImIentos de 

manejo que aseguren la sustltuclon 

de la parte cosechada medIante 

reproducclon o creCImiento antes 

que ocurra otra cosecha 

SOSTENIBILIDAD ECOLOGICA 

Utlllzaclon mtegral de los 

ecosIstemas de manera compatIble 

con las caractenstlcas y 

potencIalidades del medIO silvestre 

para reprodUCIr las condiCIOnes que 

les poslblhtan su eXIstencIa sm 

agotar sus capaCIdades 

regenerauvas y garantIzando la 

conservaclOn de la dIversIdad 

genetlca 

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Se 

refiere al uso adecuado de los 

recursos SIlvestres (agua suelo 

blOdlversldad energla etc) para 

que sean transformados en bienes 

(alimentos medlcmas vestIdo etc) 

conSIderando la vocaclOn y las 

potenclahdades de aquellos y la 

rentabIlidad de la producclOn 

mcluyendo los costos ambientales 

denvados 

SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

Comprende el mejoramiento de la 

calidad de VIda de las poblaCIOnes 

humanas con base en la 

partlclpaclOn plena de hombres y 

mUjeres en los diferentes estadIOS 

de desarrollo 
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