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1. INTRODUCCION 

1.1 Antecedentes 

En la decada de 1950, el cultivo de la cafia de azucar, en las 
fertiles tierras bajas y costeras del Pacifico fue reemplazado con 
el cultivo del algod6n. En los afios 70-80 esta industria lleg6 a su 
fin debido a cambios en el mercado internacional y a los problernas 
arnbientales (resistencia a los pesticidas, contaminaci6n, etc.) 
causados por e·l mal uso de pesticidas. Como resultado, los 
campesinos pobres que trabajaban para los latifundistas tuvieron 
que bus car nuevas fuentes de ingreso. Algo mas, los pequefios 
productores que vivian en las proximidades de las haciendas, para 
de cancelar sus deuda~ ... _ tuvieron que vender sus tierras a los 
mismos latifundistas. Esto trajo consigo la migraci6n de los 
parceleros, hacia las laderas de las colinas, mas susceptibles ala 
erosi6n (por lo general superiores a 350 msnm) , donde todavi.a 
existian grandes areas, relativamente, inexplotadas. 

Poster~ormente, el gobierno comenz6 a apoyar la organizaci6n 
de cooperativas; como tas CAS (Cooperativas Agricolas Sandinistas) 
y las ccs (Cooperativas de Creditos y Servicios). A los 
trabajadores, ahora convertidos en agricultores, se les cedieron 
derechos (pero sin titulo) para sembrar en las tierras que 
previamente ocuparan. Sin embargo, estos agricultores ten.i.an poca 
o ninguna experiencia en agricultura de subsistencia a pe quefia 
escala, por lo tanta los sistemas de cultivo que desarrollaron y 
ut i 1 i z aron, pr åct i.cament;e esquilmaron el suelo, el agua y los 
recursos bi6ticos. Otro problema fue que estos agricultores a los 
que se cedieron derechos para el uso de la tierra comenzaron a 
expandir sus fincas ya que las consideraban como propiedad privada. 
Por otro lado, los cambios de tipo politico desde el comienzo de la 
revoluci6n, tambien dificult6 a los campesinos adoptar sistemas 
agricolas adecuados, asi como obtener suficiente tierra con titulo 
(el promedio es 3.5 ha por familia) para alirnentar una familia 
prornedio de 5.5 personas, (promedio para Nicaragua). 

El Proyecto Heroes y Martires de Veracruz, iniciado por IRENA 
en 1986, era un proyecto·regional que cubria toda la parte noroeste 
( Reg i6n I I) de Nicaragua. El programa, se disefi6 para que los 
agricultores de la region hicieran un mejor uso de los recursos 
naturales. Dentro del area de este prograrna (alrededor de 2000 km2) 
en una superf i eie, al noreste de la ciudad de Chinandega, en 
direcci6n del complejo volcanico El Chonco-San Crist6bal-Casita~ 
IRENA comenz6 a trabajar un proyecto piloto mas especifico, que con 
el tiempo lleg6 a denominarse Proyecto Piloto 11Pikin Guerrero11 

( I RENA, 1987; UICN, 1989) . A partir de' entonces el Proyecto ha 
evolucionado; tal como describimos fase por fase. 



Fase I. 1988-89 

A mediados de 1988, trabajando con 3 cooperativas, TRENA 
(entonces DIRENA) inici6 el Proyecto piloto 11Pikin Guerrero" (PPG), 
f inanciado por NORAD y con asistencia tecnica de UICN (Union 
Internacional de Conservaci6n de la Naturaleza) {NORAD/NATUR, 
1990}. El area comprometida era de 6000 hectareas de tierra, donde 
se ha dado seguimiento exploratorio y de extensi6n al Proyecto 
mayor. El objetivo inicial fue detener, o al menos reducir, la 
degradaci6n de los ecosistemas existentes, asistiendo y organizando 
las actividades agricolas de los campesinos, para mejorar el uso de 
sus recursos naturales. El principio general era que los nuevos y 
mej orados sistemas de producci6n agricola debian ser ecol6gicamente 
sostenibles, econ6micamente rentables y socioculturalmente 
aceptables. .....,·- ·. 

Entre muchas de las actividades implementadas en esta primera 
fase se encuentran: conservaci6n de suelos (construcci6n de diques 
y terrazas), mejoramiento de la alimentaci6n del ganado, manejo 
integrado de· plagas en. los campes de maiz (programa propuesto por 
UNAN / ABEN /UI CN (UN.AN, .i:9"8 9} } , plantaci6n de å rbo l e s { cercas vi vas) 
y protecci6n y manejo de la flora y fauna locales (control de 
incendios). La fase I, que finaliz6 en 1989, con una receptividad 
comprobada tanta entre los campesinos participantes, asi como las 
autoridades e instituciones locales y regionales.· El enfoque del 
proyecto tambien cabia dentro de la estrategia del gobierno para el 
desarrollo rural, y el desarrollo agricola en particular, para toda 
la region costera noroccidental de Nicaragua. 

Fase II - 1990-93 

En Febrero de 1990, NORAD decidi6 continuar financiando y 
participando en el proyecto (NORAD/NATUR, 1990), dando inicio ala 
Fase II del Proyecto 11Pikin Guerrero". La primera acci6n estuvo 
dirigida ala reorganizåci6n de las actividades y estructura del 
proyecto; entre estos: la coordinaci6n y administraci6n, producci6n 
y conservaci6n de los recursos naturales, asi como la participaci6n 
f emenina (programa propuesto por UNAG/AMNLAE/CISAS/UICN 
(UNAG, 1989). Las lineas de acci6n se dividieron en campos mas 
amplios, pero todavia dentro del mismo marco de trabajo de la Fase 
I. Otras actividades fueron: viveros forestales comunales, manejo 
de bosques, participaci6n de la mujer, y asistencia para la 
organizaci6n campesina. El proyecto era aun operacional unicamente 
en las partes bajas de ras laderas de los conos vol~anicos. 

En 1991, el proyecto fue financiado por NORAD y manejado por 
UICN. Las actividades y lineas de acci6n fueron las especificadas 
s e qun el POA 91 (UICN, 1991). El proyecto nuevamente, toma la 
denominaci6n de 11Proyecto de Desarrollo Sostenible - Pikin 
Guerrero". 
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En mayo de 1991, UICN present6 el POA 91-92 (UICN, 1991), que 
incluia cinco estrategias y conceptos tecnicos: 

Producci6n y conservaci6n de los recursos naturales 

· Participaci6n de las campesinas en la Producci6n y 
conservaci6n de los recursos naturales 

Organizaci6n y gesti6n campesina 

Capacitaci6n: 1) de los tecnicos, 2) de los productores 

Investigacion·en fincas 

A principios de 19-9·2··, IRENA pas6 a coadministrar el proyecto 
con UICN, al mismo tiempo que las partes al tas del area del 
proyecto se convirtieron en Areas protegidas (Dfaz, 1993). El POA 
92 (IRENA, 1992) se constituy6 en la nueva directriz de trabajo. El 
årea total se extendi6 hasta cubrir 18500 hectåreas y se dividi6 en 
dos sub-areas (este y oeste). El proyecto incluf.a ahora 23 
comunidades , 12 ccs· y .~3.-:·. CAS con 2 7 5 f amil ias y al rede dor de 15 o o 
beneficiarios (5.5 pers6nas por familia). El concepto de viveros 
f orestales comunales se reemplaz6 con vi veros familiares y se 
afiadieron nuevas lf.neas de acci6n, entre ellas: huertos caseros, 
floricultura y plantas medicinales. La mayoria de estas acciones se 
dirigian hacia la participaci6n de la mujer. 

Las partes bajas del area se definieron ahora como una zona de 
amortiguamiento. La intenci6n era desarrollar y extender principios 
de manejo agricola intensive en estas areas, mientras que las areas 
protegidas superiores debfan ser manejadas para la conservaci6n de 
los recursos naturales (flora, fauna, suelo y agua). 

En septiembre de 1992, UICN dej6 el proyecto e IRENA asumio 
como el 6rgano de manejo (asistencia a nivel institucional y 
administrative) (Diaz, 1993; PPG, 1993) y el financiamiento se 
torn6 bilateral entre NORAD y MIFIN (con el Ministeria de 
Cooperaci6n Externa -MCE- come el organisme ejecutor). El numero 
del personal se increment6, y se estableci6 una nueva estructura de 
administraci6n yde organizaci6n. 

Fase III - 1993-96 

Desde Enere de 1993, el POA 93 ha side la directriz de trabajo 
para el proyecto (PPG, 1993). El årea vigente, 18500 hectareas y 
el numero total de personas que viven dentro del area del proyecto 
es de unos 13500. El numero de familias ha crecido de 275 a 329, 
y los beneficiarios de 1500 a unos 1800 (329 x 5.5). El aumento en 
el numero de participantes ha side, principalmente, en la sub-årea 
occidental {120%), mientras que la sub-area oriental s6lo ha tenido 
un pequeno aumento (14%). Especialmente el numero de individuos 
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(familias) ha aumentado (150%) en la primera sub-area, mientras que 
el numero de cooperativas ha disminuido (13%). En la sub-area 
oriental tante el numero de cooperativas (6%) come de individuos 
( 2 2 % ) ha aumentado. Esta tendencia de carnbio en las organizaciones 
familiares es general para Nicaragua a medida que el ambiente 
politico y econ6mico ha cambiado desde la tema de posesi6n del 
nuevo gobierno. El cambio ha tenido una influencia directa y 
severa en la vida diaria, la economia, y los incentivos para los 
beneficiarios, por ejemplo, el colapso de las estructuras sociales 
y el acceso a los creditos agrfcolas. 

Sin embargo, los objetivos generales y mas especificos del 
proyecto no han cambiado drasticamente desde el POA 90, sina queen 
gran medida son los mismos. Per otre lada, el proyecto ha sida 
di vidido y reorganizade-•:•en cuatro componentes especif i cos y sus 
respectivos objetivos y actividades operativas (ver tambien 
APENDICE 1) . Los tres primeres componentes se encuentran asignados 
principalmente al area mas baja y densamente poblada, (en terminos 
relativos); mientras que las actividades concernientes al cuarto 
componente se concent~an en las areas superiores e incluyen los 
tres picos volcånibos:~0~ 

Componente Arnortiguamiento. 

Componente Participaci6n Mujer. 

Componente Capacitaci6n. 

Componente Protecci6n 
Biodiversidad. 

de Recursos Naturales y 

1.2 Objetivos de la evåluaciån del proyecto 

Durante los cinco afios de vigencia del Proyecto; se realiz6 
una evaluaci6n interna (UICN 1990), y dos reuniones formales entre 
el donante actual (NORAD) e IRENA). No fue sine hasta hace poco 
que IRENA hizo un perfil de seguimiento de la parte oriental del 
proyecto; 15 comunidades y 4 grandes fincas cafetaleras, {IRENA, 
1993) . 

Dado, que el periode actual de financiamiento qel proyecto 
termina a fines de 1993, la administraci6n de Chinandega, de 
acuerdo con la opinion tante del IRENA como de NORAD, crey6 
necesario tener una evaluaci6n actualizada de las actividades del 
proyecto yde los resultados logrados. · 
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El objetivo de la evaluaci6n es practicar un diagn6stico de la 
situaci6n actual y sus recomendaciones formarån una base para 
futuras directrices del proyecto (POF-Plan Operative de Fase), asi 
como la es truet ura, metas, actividades y resultados esperados 
relacionados con los protagonista&principales: los beneficiarios 
en las comun.i.dade s r la administraci6n y el personal tecnico en 
Chinandega ( PPG) ; la administraci6n en Managua ( IRENA) ; y los 
donantes, tante en Managua (MIFIN/MCE) come en Oslo (NORAD). 

--•:,.· . 

.J 
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l 
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I 

8 



2. GENERALIDADES 

2.1 Evaluaci6n fisica del årea 

Localizaci6n 

! 
.j 

l 

El area del proyecto esta ubicada al noreste de la ciudad de 
Chinandega en la Region II de Nicaragua. La Region II pertenece al 
area captadora de agua nurnero 64 tal como esta clasificada para 
toda la region centroamericana, drena hacia el oeste con rurnbo al 
Pacifico, y es llamada Heroes y Martires de Veracruz. El proyecto 
de desarrollo sostenib+~- ... -."Pikin Guerrero", cubre una superficie de 
18500 ha, se encuentra d~ntro de esta cuenca y forma dos subcuencas 
(area occidental- alrededor del 39% del area - y oriental 
alrededor del 61%) en el flanco sudoccidental de la cordillera de 
los Maribios. El area del proyecto estå limitada por cuencas 
adyacentes ~l oeste y · ·?3-J.. este, los picos vo l cånd cos al norte y la 
carretera Chinandega:·ie.6n al sur. La cordillera tiene tres 
volcanes, el Chonco (1105 msnm), San Crist6bal (1745 rnsnm), y 
Casita (1048 msnm), donde el San Crist6bal es el pico mas alto y 
esta todavfa activo. · 

"j 

Clima 

El sistema de clasificaci6n climatica utilizado en Nicaragua 
sigue lo desarrollado para America Latina por Holdridge. Como es 
de conocimiento este se basa, en general, en la vegetacion natural 
con referencias a los patrenes de temperatura y precipitaci6n. Al 
respecto, donde la vegetaci6n natural esta ausente por una u otra 
raz6n, puede ser algo complicado hacer una diferente zonificaci6n. 
Sin embargo, las siguientes formaciones han sido clasificadas para 
las elevaciones · mas altas, mayores de los 400 msnrn, Molinas 
Maldonado, 1991: 

Bosgue muy hu.mede, tropical, de haia altura (bh-MBS): 
biotemperatura media bajo 18°C, precipitaci6n anual entre 
2500 y 3000 mm., y excesiva condensaci6n de formacione~ 
nubosas en el suelo yla vegetacion. Esta vegetaci6n se 
puede encontrar arriba de los 1100 msnm en los dos picos 
volcanicos Casita y San Crist6bal. 
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Bosgue muy humedo subtropical (bmh-S): biotemperatura 
media entre 18 y 22°C, precipitaci6n anual entre 2200 y 
2500 mm. con excesiva formaci6n de nubosidad. Esta zona 
puede encontrarse en Las laderas norte y sur de la 
·cordillera montafiosa entre 400 y 1200 msnm. 

Bosgue hiimedo tropical a subtropical (bh-t): 
biotemperatura media superior a los 18°C y precipitaci6n 
anual entre 2000 y 3000 mm. Esta zona puede encontrarse 
en las laderas sudorientales del Casita inferiores a los 
800 msnm. 

Para las elevaciones mas bajas, el equipo de evaluaci6n no 
encontr6 disponible la clasificaci6n climatica. Ilustraci6n Fig. 
1. 

La figura muestr~. una distribuci6n de la temperatura yde la 
humedad relativa bastante pareja, y mas bien carnbios excesivos en 
la precipitaci6n. Molinas Maldonado._(1991), sefial6 un deficit de 
humedad cuando la evaporaci6n excedia a la precipitaci6n entre 
Noviembre y Mayo (llamadp "el Apante" o invierno), un periode seco 
donde se realizan pocas actividades agricolas. 

Por otro lade, la velocidad media del viento para las cercanas 
estaciones meteorol6gicas de Posoltega e Ingenio San Antonio son 
1.32 y 1.83 m/seg, respectivamente (INETER 1990). 

Geologia y suelos 

El suelo en las partes superiores de la cuenca, especialmente 
los dos picos volcanicos al este - San Crist6bal y Casita 
(basaltico), es de edad bastante reciente (15 y 45 millones de afios 
respectivamente), mientras que El Chonco (y Moyotepe en el flanco 
norte) (andesitico) son rnucho mayores {mas de 45 millones de afios). 
Un estudio de MIDINRA (1983) mostraba que en el lecho de roca 
original (roca ignea) predominan los materiales eruptivos tales 
como lava (basalto y olivino), piroclastos (ceniza y bombas), 
material indiferenciado (materiales aluviales y coluviales) y 
materiales residuales (escoria). 
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Datos mensuales de precipitacionJ temperaturaJ 
y humedad relativa en Chinandega 

Prec J p I t e,c I on" nrn/ Humed0.d re I • ., % .. 
500 r---------------------------.35 

300 

200 

0 !---===-::==~=---J..---l. _ __J _ __JL__J.....__...J_ _ _J__....J.... _ _J 
Ene Feb w1ar Abr May Jun Ju I Act Sep Oct Nov 

Mes 

--Prec ipitac ion +Terrperatura 

Terrperat.ura" C 

*Humedad relativa 
Fugnte lr-E!"ER (1990) 
t.1o ldorcdo ( 1991)) 

Fig. 1. Datos mensuales de precipitaci6n, temperatura y humedad 
relativa en Chinandega (INETER, 1990). 

El suelo en la sub-area oriental fue cartografiado por USDA en 
1979, y clasificado como "Lncerrt Lac Le s o entisoles" (Molinas 
Maldonado, 1991 - sin referencia). La profundidad varia de poco 
profundo a profundo dependiendo de la topografia y edad, y la 
textura es predominantemente aspera con un alto contenido de arena. 
La permeabilidad del agua es en general rapida a moderada, y el 
factor de erosi6n moderado (factor K entre 0.14 y 0.22). 

Flora natural y cultivos agricolas 

La vegetaci6n natural yla vegetaci6n agricola, asi como otras 
categorias del uso de la tierra, fueron clasificadas en 1986 de 
acuerdo con las ultimas fotografias aereas y mapas disponibles. 
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Del total de las 18500 ha cubiertas por el proyecto, 7000 ha 
(37%) tienen bosques o vegetaci6n natural, 3200 ha (17%) tienen 
bosques de pinos o areas donde solia haber bosques de pino, 570 ha 
(3%) tienen bosques prirnarios, 3230 ha (17%) tienen bosques 
secundar±os o rnanejados (en su mayoria cafe y arboles de sornbra - 
como guanacaste, etc.). Un relativarnente alto porcentaje de 
quebradas y carcavas no utilizables es profundo. En los anexos se 
puede encontrar una lista de las especies de plantas naturales y 
cul ti vadas. Debido a la fal ta de inventarios floristicos completos, 
es dificil decir cual especie el la mas cornun dentro de las areas 
protegidas (RENABIO); sin embargo en el Anexo, se incerta una lista 
de å rbo Le s resul tado de un inventario forestal reciente en II El 
Quebrachal 11 • Un avance"cie esto, es que las especies naturales mas 
comunes para el personal del proyecto son Tempisque, Guanacaste 
negro y blanco, Quebracho, Cedro Real, Ojoche, Guacimo de 
Molenillo, y Laurel, asi como tambien la famosa y mas al sur 
conocida poblaci6~ natural de Pinus oocarpa en el San Crist6bal y 
el Casita. Los cultivc>'s-:-·mas sembrados son maiz, arroz y frijoles. 

El estado de los e~osistemas de bosques naturales dentro del 
area del proyecto ha experimentado, y todavia continua, carnbios 
dr ås t Lcos y r'åpd.dos debido a actividades humanas. Aunque no 
existen numeros exactos ni estudios sobre la cantidad y calidad de 
estos cambios, los cuales (supuestamente) se han producido desde el 
ultimo trazado aereo de mapas, no cabe duda de que el despale de la 
vegetaci6n natural para lefla yla expansi6n agricola, asi como los 
incendios de vegetaci6n intencionales o no intencionales, han 
reducido el area con vegetaci6n original. 

Especialmente las actividades de limpieza y quema para 
pastoreo en el flanco norte y nororiental del San Crist6bal y 
Casita, han tenido una influencia dramatica tanto en los bosques de 
rnadera dura come de pina. Incluso si los incendios son parte de 
los ciclos de regeneraci6n natural de las especies de pine y 
maderas duras tales com9 Chaperno, Nancite y Quebracho (el ciclo 
normal podria estar en el rango de los 30-50 afios), la intensidad 
de estas alteraciones del habitat causadas por los humanos (quizas 
en rotaciones cortas de 1 a 2 afios), ha llevado ala casi extinci6n 
de los bosques de pino y su material genetico unico. Una profunda 
observaci6n fue la excesiva invasi6n de especies de pasta ex6ticas 
propensas al fuego, ahora abundantes en las areas quemadas. Tambien 
el corte de las plantas de palmera de coyolito para la cosecha de 
la fruta (Fig. 2) especies de madera dura para lena y construcci6n, 
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en las laderas bajas en _la parte norte de la cordillera montafiosa 
( ahora fuera del area del proyecto) , desempefia un papel muy 
importante en la degradaci6n de los ecosistemas naturales. 

Fig. 2. Los frutos de, la palmera coyol, es parte de la dieta 
alimenticia del campesino. 

Adernå s , en lo que respecta a lo indicado por los da tos 
disponibles para el equipo de evaluaci6n, no se conoce a plena 
cabalidad, mediante inventarios floristicos, ni la calidad ni la 
cantidad de los recursos'geneticos naturales a nivel de asociaci6n 
de especies o de ecosistemas. Tampoco ·se conoce la pe rd i da de 
especies como resultado de la degradaci6n de la vegetaci6n iniciada 
por los campesinos locales y los grandes productores agricolas, 
tanto dentro o en los alrededores del area del proyecto. 
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Fauna natural y animales domesticados 

., ...•. 
: 

Aunque no existe ningun inventario cientffico c~mpleto previo 
sobre la fauna natural del boaque , se han registrado dz-ås t Lcas 
reducciones de la poblaci6n vertebrada en las ultirnas decadas. La 
literal no existencia de mamiferos es en gran parte el resultado de 
la caza excesiva yla alteraci6n y degradaci6n de la flora natural 
mencionadas. El unico estudio disponible para el equipo de 
evaluaci6n fue un documento de !RENA de mediados de los afios 1980 
(Martinez-Sanchez et al., 1986) . La observaci6n mas interesante en 
este estudio fue el descubrimiento de una nueva lora (Aimophila 
batteri var. vulcani) . Este. paj aro, y posiblemente dos especies de 

·-····,._ murcielagos, supuestarnente son endernicos en el complejo San 
Crist6bal y algunos de los rnurcielagos frugivoros son de vi tal 
irnportancia para el proceso de regeneraci6n de la vegetaci6n 
natural. En la actualidad, la UCA en Managua lleva a cabo estudios 
sobre verte1brados en la 'paz-t e norte y baja de la cordillera (UCA, 
1993). Sin embargo'·;··~- es evidente que mejores (y completos) 
inventarios de fauna serian de gran ._importancia• y ayudarian a las 
futuras practicas de manejo de vida silvestre, no solo dentro del 
area actual del proyecto, sine tambien a nivel mas regionale 
incluso nacional. 

El sistema de producci6n de animales domesticados mas comun e 
inf luyente den tro (y fuera) del area del proyecto es el de 
pastizales para ganado. Estos sistemas fueron desarrollados 
tradicionalmente utilizando una variedad de especies de pasta 
nativas en policultivos, pero en la actualidad se disefian cada vez 
mas con especies africanas ex6ticas y monocul ti vadas como la 
Hyparhenia rufa. Alrededor de las casas de las f incas, los 
campesinos tambien mantienen cerdos, aves de corral, y patos para 
producci6n de carne, asf como caballos para transporte. 

Desde Junio de 1993, el proyecto tambien inici6 la cria de 
iguanas ( la especie nat i va Iguana rhinolopha) dentro del area 
RANABIO. Esta actividad a pequefia escala (se liberaron alrededor 
de 500 individuos en un corral de 1000 m2) parece trabajar bien 3 
nivel tecnico, pero todavia no esta claro si es rentable. 
Ilustraci6n Fig. 3. 
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Fig. 3. Crianza de la iguana verda, una opci6n que amer i ta 
intensificar su estudio. 

2.2 Aspectos legales y administrativos 

Marco juridico-legal 

El proyecto "P'i k i.n , Guerrero" e s t å circunscrito a y bajo la 
responsabilidad del Instituto Nicaraguense de Recursos Naturales y 
del Ambiente. Por mucho tiempo existi6 una indefinici6n sobre su 
dependencia organica dentro del IRENA, lo cual esta actualmente 
superado por la inserci6n del proyecto, en dependencia directa, en 
la Direcci6n de Planificaci6n de esta instituci6n. 

El proyecto, por otro lado, coordina actividades con otros 
proyectos regionales de similar naturaleza como son CHINORTE, 

15 



Fig. 3. Crianza de la iguana verde, una opci6n que ameri ta 
intensificar su estudio. 

2.2 Aspectos legales y ad.ministrativos 

Marco juridico-legal 

El proyecto II Pikin, Guerrero" e s t å circunscri to a y baj o la 
responsabilidad del Institute Nicaraguense de Recursos Naturales y 
del Ambiente. Por mucho tiempo existi6 una indefinici6n sobre ~u 
dependencia organica dentro del IRENA, lo cual esta actualmente 
superado por la inserci6n del proyecto, en dependencia directa, en 
la Direcci6n de Planificaci6n de esta instituci6n. 

El proyecto, por otro lada, 
proyectos regionales de similar 

coordina actividades con otros 
naturaleza como son CHINORTE, 
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DANIDA/Manglares, Los Maribios, etc, a traves del Comite 
territorial de proyectos el cual funciona bajo la responsabilidad 
de la Direcci6n de Planificaci6n de !RENA con un plan de trabajo 
predefinido. En este consejo territorial pa r t Lc i.pan las 
Direcciones tecnicas de !RENA que ·dictan las pautas generales de 
operaci6n {normaci6n, regulaci6n, capacitaci6n, etc.) en el 
territorio. El proyecto, jerarquicamente depende de la Direcci6n de 
planificaci6n y no de la delegaci6n departamental de IRENA por lo 
que se percibe una dualidad en cuanto a niveles de autoridad a 
asumir por parte de las instancias concernidas de caråct.e.r t åcn i.co . 
Esta situaci6n debera resolverse en la medida que se definan los 
ni veles de coordinaci6n inter e intrainstitucional para reducir las 
posibilidades de aisl~niJ.ento y de confusi6n por la sefialada 
indefinici6n. Aunque no fue concebido dentro del Plan de Acci6n 
Forestal de Nicaragua, responde a los lineamientos generales de 
este como politica gubernamental decretada en Octubre de 1992 por 
el gobierno ide Nic.araguå y a la cual debe cefiirse. 

•·. 

Administraci6n 

El numero de empleados en la oficina del Proyecto en 
Chinandega asciende a un total de 27 personas de acuerdo a la 
estructura organizativa abajo indicada (Organigrama). 
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Organigrama del Proyecto "Pikin Guerrero" 
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2.3 Evaluaciån econåmica 

Ejecuciån Presupuestaria 

Hasta el memento ~e han hecho dos auditorias internas (la 
ultima en Septiembre de 1993) donde se reflejan algunas 
deficiencias mas bien debido a expectativas del IRENA que sugieren 
un sistema de contabilidad formal el cual es dificil de llevar con 
el personal existente y los recortes de presupuesto. 

• 
La asignaci6n de fondos nacionales es manejada por el IRENA 

desde 1992. Para 1994 los fondos nacionales s6lo cubriran parte de 
los salarios del personal (en contraposici6n al ano 1993) y no 
habra asignaci6n para fondos operativos que seran cubiertos 
integramente con dinere proveniente de NORAD. 
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Los docurnentos originales de fondos nacionales son entregados 
al IRENA y los de fondos•externos van ala oficina de ASDI quienes 
ejecutan la contabilidad. 

Comparativarnente con la Direcci6n UICN, el proyecto ha 
avanzado rnucho si tornamos en consideraci6n lo anterior con las 
expectativas de una Administraci6n con todos los requisitos 
normalrnente aceptados. 

·1c 

I 

t _J 

El Proyecto recientemente ha establecido los ul timos con trales 
en bodega (kardex, etc.), ingresos y libros de banco que permitiran 
llevar una contabilidad formal, una vez que sea contratado otro 
contador ya que el volumen de trabajo, principalmente, en el manejo 
de los creditos rotativos ha ido creciendo vertiginosamente por la 
de vol uci6n total del material genet i co y en ef ecti vo. Mayor 
informacion en el Financiograma adjunto . 

, 
t 

. -J.· 

_J, 

Accesibilidad y comunibacion 

El proyecto (al menes en la zona de amortiguamiento) esta 
bastante bien cubierto con caminos: cinco caminos de acceso 
principal y numerosos caminos de penetraci6n mas pequefios y 
trochas. El camino 5, situado mas al oriente, parece tener la 
frecuencia de trafico m~s pesado, y esto se debe principalmente a 
la presencia de un par de grandes fincas cafetaleras y el puesto 
militar en la eima del Casita. La mayoria de los caminos tiene uno 
o dos carniones publicos diarios, pero no hay servicio de correos ni 
de telefono. La mayoria de la poblacion tiene radio, algunos tienen 
televisi6n y unos pocos leen peri6dicos (IRENA, 1993). 
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Financiograma del Proyecto de Desarrollo Sostenible 
"Pikin Guerrero" 

IORGANISHOS FINANCIADORESI 
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jMINISTERIO DE FINANZASI 
I MANAGUA I 
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I RESPONSABLE I IMINISTERIO DE COOPERACIONI 
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I 
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IPROYECTO DE DESARROLLO SOSTENJBLE 11PIKIN GUERRER011, CHINANDEGAI 

IADMINISTRADORI jDIRECTORI 
I I 

r-1------, 
IASESORI 
L___J 

JcoNTABILIDAD I 

Sin embargo, algunas partes de la red de caminos son de una 
calidad relativamente pobre, a pesar de que desde el inicio del 
proyecto se han realizado muchas actividades de extensi6n tecnica 
{zanjas de drenaje, mejoramiento de la superficie), de organizaci6n 
yde mantenimiento, por parte del personal del proyecto yde los 
agricultores. Existen razones para creer que los caminos 
principales necesitan 1..1n mejoramiento tecnico, al menes si se 
espera que la frecuencia de uso aumente como resul tado de las 
actividades agricolas mas orientadas al mercado {cultivos de 
exportaci6n), odel uso intensificado delaspartes superiores del 
area RENABIO {educaci6n/recreaci6n/investigaci6n). 
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Inventario de recursos 

Forestales (Bosque natural) 

En 1992, se di6 inicio un inventario forestal piloto {30 ha) 
dentro del sector RENABIO, justo al norte de la pequefia cornunidad 
de Apastepe, y en agosto de 1993 se cornenz6 un inventario mas 
planificado que cubria 405 ha cerca de Quebrachal. La intensi6n 
era obtener un mejor entendimiento y conocimiento de los recursos 
forestales naturales disponibles, importantes para las actividades 
de rnanejo y extracci6n futuras dentro de un bosque secundario con 
un area de 1,470 ha. Otre objetivo del inventario era lograr 
experiencia en las tecni"cas de inventaria basicas apropiadas para 
el area, y de esa manera desarrollar un modelo de trabajo 
correspondiente para ser usado per los tecnicos. 

El pri~er inv~nta~io (Apastepe) fue una tecnica de muestreo de 
puntos dentro de un si"st"ema de rej illas establecido. Sin embargo, 
esta tecnica se torn6 muy dificil de utilizar debido ala densa 
vegetaci6n y la baja visibilidad, de modo que pronto fue 
suspendida. Posteriormente el Proyecto contact6 con IRENA-SFN y 
CATIE/RENARM. Juntos acordaron utilizar un tecnica modificada de 
muestreo de franjas con transectos de observaci6n, parcelas y sub 
parcelas. El metode se bas6 en una linea madre limpia de 2,000 rn 
de largo y 1-2 m de ancho paralela a las lineas de contorno. En 
intervalos establecidos (cada 500 m) , el equipo que hizo el 
inventaria realiz6 transectos perpendiculares de 10 m de ancho y 50 
m de largo con las longitudes totales dependiendo de la distancia 
a los limites del bosque (1% de cobertura de muestra). Dentro de 
los transectos registraron todos los arboles con DAP mayores de 10 
cm y categoria de uso y volumen comercial estimado por los 
agricultores locales; en las parcelas de 10 x 10 registraron todos 
los arboles entre 5 y 10 cm DAP, yen las subparcelas de 2 x 2, 
todos los individuos de especies de arboles con DAP mayores de 5 
cm. Ilustraci6n Fig. 4 
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Volumen en m3/ha por tipo de uso 
lnventarlo en bosque secundario 

"El Quebrachal"., PPG y CATIE" 1993 

LeCB 82 

.i 

l I l ~ ! 

! 
I 
I :·1 

! 
i . .., 

Otres 0.3 

Nlnguno 11.6 

Ma.dera 3 .2 
Post.es 2.8 

(CATI E/RENAFM~ 30 .11. 9:3) 

Fig. 4. Volumen en m"'/ha por tipo de uso, seg,ln inventario en 
bosque secundario "El Quebracha.111• 

Por otre lade, un sumario de los resultados del inventaria 
forestal en Quebrachal e~ el area del Proyecto Pikin Guerrero hasta 
1993 (por ha), se presenta en el Cuadro 1. 

Del cuadro 1, se pueden hacer algunas inferencias: 

El laurel es la especie para construcci6n mas comun, pero 
tiene un volumen total bajo, mientras que para el 
chaperno sucede lo contrario, y lo mismo·rige para las 
especies de mådera para lena quebracho vs. anona. Esto 
significa que se deben aplica~ diferentes regimenes de 
manejo dependiendo de las futuras especies deseadas. 

Si los 82 m3 de madera para lena estimados por 1 ha son 
correctos, los resultados podrian indicar que cada 
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familia dentro del area del proyecto tiene mas de 360m3 

a su disposici6n s6lo en el bosque denso ( (82 m3 x 
1473ha)/329 familias = 367m3/fam). Un ndmero enorme pero 
irreal, que en cualqui~r caso podria brindar algunas 
indicaciones sobre el uso excesivo de los recursos 
forestales existentes. 

Cuadro 1. Sintesis de los resultados del inventario forestal en "El 
Quebrachal n • 

- l ESPECIES CATEGORIA DE N° DE AREA VOLUMEN 
uso ..•.... 

AR.BOLES BASAL COMERCIAL 
(cm2) (ml) 

Laurel Construcci6n 26.2 0.619 1.46 
Quebracho Lefla 22.0 1. 982 2.50 ) 

Guacimo 
,_1-.. ' 

molenillo Lefla . 16.0 0.642 2.14 
Anona Lefla 1·1.1 0.283 2.63 
Guacimo 
ternero Lena 10.6 0.470 1.46 
Chaperno Construcci6n 1.0 0.052 2.12 
Burillo Postes 0.5 0.011 1. 90 

El Proyecto, actualmente discute con el CATIE el convertirse 
en un sitio de investiga~i6n y extensi6n para un proyecto de manejo 
forestal natural llamado "Proyecto CATIE-ROCAP/RENARM11, que ademas 
de Nicaragua cubre Guatemala, Honduras y Costa Rica. Esta 
iniciativa podria ser de gran relevancia para el manejo futuro del 
bosque natural tante dentro come fuera del area del proyecto. 

Las plantaciones 

Esta secci6n cubre todos los arboles plantados tanto dentro 
del area RENABIO come individuos sustitutos o suplementarios, lo 
mismo que los arboles plantados dentro del area de amo~tiguamiento, 
ya sea en plantaciones, hileras o como individuos. El 95% de las 
plantas (tanta para silvicultura, frutas, y producci6n horticola) 
han sido producidas por los agricultores y cooperativas en los 
viveros de sus fincas dentro de la zona de amortiguamiento, 
mientras que el restante 5% ha side comprado por el Proyecto a 
traves de la ALCALDIA-Chinandega. 

22 



La observaci6n mas interesante es que se han plantado 
relativamente muchos arboles ex6ticos dentro del area RENABIO, pero 
de acuerdo con el personal del proyecto, este se ha_ detenido. No 
habia datos disponibles para el . equipo de evaluaci6n sobre el 
vol urnen producido, pero la tasa de sobrevi vencia relati vamente al ta 
y el area plantada podrian indicar un suministro suficiente para el 
futuro. Hay que afiadir, sin embargo, que muchas especies ex6ticas 
t ienen val or come madera para lena ( lo que tambien ha sida la 
intenci6n) y que todavia se deben obtener arboles para construcci6n 
del area protegida. 

Recursos agropecuarios .•... •:-·. 
Tratados en el Componente de amortiguamiento. 

Recursos hidricos (Agua) 

El acceso a un fliijo de agua continua es un problema grave, 
dentro del area del proyecto, extensivo ala region y a muchas 
otras partes de Nicaragua. La vegetaci6n original, incluyendo 
arboles, arbustos, bierbas y pasto, una vez comunes y parte de los 
ecosistemas naturales, actuaba como amortiguadora de las corrientes 
de agua debidas a la precipitaci6n y era vital para el ciclo 
hidrol6gico. Especialmente la producci6n continua de materia 
organica a partir de basura, raices. etc., tenia una gran 
influencia en la capacidad de absorci6n de humedad dei suelo. Otro 
f actor ha side el aumento de la precipitaci6n y de la erosi6n 
debido a las corrientes debido ala perdida de la cobertura vegetal 
permanente. Por ejemplo, una cobertura de copas semipermeables de 
å rbo l e s con el mismo rollaje y arquitectura de ramas que el 
guanacaste negro, podria reducir la energia cinetica de las gotas 
de lluvia quizas en un 50%. Un sistema de raices bien preservadas 
a traves del perfil del suelo no solo podria mitigar la erosi6n de 
la superficie yde las carcavas, sino que tambien estimularia la 
estructura fisica del suelo y por lo tante, la capacidad de 
inf il traci6n del agua. La reducci6n de los recursos de agua 
potable tambien es una consecuencia del excesivo control quimico de 
las plagas, que una vez se consider6 la 11soluci6n inmortal" para 
las plagas del algod6n yde la cana de azucar. Aunque no tiene 
tanta influencia en la parte superior del area del proyecto, la 
concentraci6n de pesticidas tales como DDT se considera como una de 
las mas altas en Centroamerica. Un estudio de CARE en 1987 mostr6 
que la leche humana en y alrededor de Le6n tenfa una concentraci6n 
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de 12 ppm de compuestos clorados orgånicos, mientras que el nivel 
recomendado de la OMS era de solo 0.05 ppm. 

1 

Dentro del area de} proyecto _existen unos 9 pozos perforados 
comunales donde los agricultores pueden cornprar agua potable. Luego 
el agua es transportada a sus fincas en carretas de bueyes o a 
caballo. 17 de las 23 comunidades dentro del area s61o usan estos 
pozos comunitarios, 4 {Argelia, La Concha, Bella Vista y Versalles) 
s6lo usan agua de manantiales naturales, y 2 (Santa Narcisa y 
Apastepe) usan tanto los pozos comunales come los manantiales 
naturales, dependiendo de la disponibilidad. Sin embargo, la lucha 
diaria para recoger agua limpia consume tiempo y lleva trabajo, y 
la mayoria de las fåmilias tienen problemas para conseguir 
suficiente agua. Son comunes los problemas de salud vinculados a 
la malas medidas sanitarias y al agua contaminada tales como 
diarrea infantil. Por ejemplo, en este memento s61o 5 de los 9 
pozos comunales f~ncionan. La Tabla (Pozos perforados) muestra el 
estado de los pozos cdmunales hasta hoy. Mayor informaci6n en el 
Cuadro siguiente {CUadro 2). 

Cuadro 2. Estado de los pozos perforados comunales den tro del 
Proyecto. 

COMUNIDAD CAMINO FUNCIONANDO MAQUINARIA 

Belen Cl Si Electrica 
Mora Cl No Electrica 
Balsa Cl No Electrica 
Los Morenes C2 Si ? 
Pellizco C3 No ? 
Sirama C4 Si ? 
Apastepe C4 No ? 
Las Nubes C4 No ? 
El Porvenir es Si Diesel 
Rolando Rodriguez es Si Diesel 

Los sisternas agricolas en el area se adaptan a los periodos 
normal es y estacionales· seco y lluvioso, con la mayoria de las 
act i vidades concentradas en la estaci6n lluviosa entre maya y 
octubre/noviembre. Excepto durante condiciones extremadamente 
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secas, como fue el problema en la estaci6n de crecimiento de 1991- 
1992, la escasez de agua por si misma quizås no constituye un 
problema crucial para la agricultura. Por otro lado, las 
acti vidades nuevas y no tradici_onales promovidas median te el 
componente de la zona de amortiguamiento, tales corno el 
establecimiento y producci6n de especies de årboles y frutas en los 
campes, han causado graves problemas. Las tasas de mortalidad ha 
llegado hasta un 90% y un 85% para los almåcigos de laurel y 
ojoche, respectivamente (sin bolsas plåsticas), y 30% para 
leucaena, eucalipto, y madero negro (con bolsas plasticas). Los 
agricul tores han tenido que priorizar el agua disponible, y el 
consumo animal y humane ha sido primere en la lista . ....•• ~ .. ,,,. 

Suelo 

1 
' ., 
{ 

·• 

Ya que el ~uelo dentro del årea se deriva de cenizas 
volcånicas, corrienee·s· de lava y dep6sitos aluviales, de 
relativamente corta edad, la tasa de ._fertilidad es en general alta 
yla acidez baja, para encontrarse en el tr6pico. Asi, excepto en 
el casa de la fase de establecimiento de los cultivos de granos, no 
es estrictamente necesa~io utilizar fertilizantes para producci6n 
agricola bås Lea tal como maiz, frij oles y arroz. Sin embargo, 
algunos cultivos que requieren nutrientes, tales corno la papaya, 
necesitan fertilizantes, yla regla general es que la mayoria de 
los cultivos se fertilizan al menos una vez. 

Costos de Producciån 

La Tabla (Costas de producci6n) muestra 
producci6n y ganancia neta para el arroz, los 
ajonjoli por manzana. 

los costos 
frijoles y 

de 
el 

25 



Cuadro 3. Costas de producci6n e ingreso neto (Cordobas) para tres 
cultivos de granos båsicos. 

' j ,: 

' 
Unidad de 

. 
Arroz Ajonjoli Frijol 

Especies medida 

Preparaci6n de suelos MZ 150 200 150 
Insurnos QQ/LTS 769 262 428 
Mano de obra D/H 350 350 150 
Cosecha y trillado/ CORDOBA 465 250 250 
aporreado 
Precio del QQ ~- .... 40 95 200 
Costas totales (CT) 1,760 1,061 978 
Ingreso bruto (IB) 2,800 1,710 3,000 
Ganancia (IB-CT) 1,040 649 2,022 

.• :,, 

] 

-'l 
l 
'f 
-4. 
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3. DIAGNOSTICO POR COI\1PONENTE DEL PROYECTO Y LINEAS 
DE ACCION. 

3. 1. Muestra 

La rnetodologia aplicada para la evaluaci6n ha seguido 
bå s i cament;e los princip.ios del diagn.6stico rural rapide (DRR) , 
sugeridespor, Messerschrnidt (1991) y Universidad Khon Kaen (1987). 

El proceso de la evaluaci6n puede dividirse en seis etapas: 

_._,. 
Orientaci6n acerca del Proyecto por parte de la adrninistraci6n 
y personal de Chinandega (datos primarios). 

Desarrollo y ej~cuci6n de la evaluaci6n de campo (datos 
prirnarios) mediante entrevistas de un grupo de beneficiarios 
seleccionados al azar (Ver Anexos) y excursiones en el terreno 
con la administraci6n y el personal del Proyecto. 

Reuniones con instituciones y personal participante y 
asociados (datos primarios). 

Estudio de documentos del Proyecto aplicables 
secundarios). 

(datos 

Dos discusiones sobre los hallazgos· e indeas, y presentciones 
de informes tentativos con la administraci6n y el personal de 
Chinandega. 

Preparaci6n y presentaci6n del informe final para la 
adrninistraci6n de Chinandega, IRENA y NORAD. 

La rnisi6n de evaluaci6n ha recurrido al disefio de rnuestreo al 
azar, para recabar infor~aci6n de los productores. La rnuestra fue 
del orden de 5%, si tomamos un marco de referencia de 382 familias: 
asentadas en la zona de amortiguarniento y areas protegidas. 
Estamos claros que la poblaci6n de beneficiarios directos e 
indirectos del Proyecto se estiman en 2024 personas. 
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Detalle importante, es que la muestra considera a productores 
de varias comunidades, entre estos: Los Morene, El Pellizco, El 
Quebrachal, Bellavista, '1 Rolando Rodriguez II y cooperati vas, como El 
Porvenir y El Tololar. Estas comunidades y cooperativas se ubican 
en las dos subcuencas del proyecto y estan distribuidas en los 
principales caminos de acceso . 

.J 

Para el casa de organismes gubernamentales y no 
gubernamentales, la intensidad de muestreo fue del 100% (Censo), 
aqui cabe mencionarse a "_Save the children11, DANIDA-MANGLARES, CARE 
Internacional en Manejo Integrado de Plagas en el Dpto. de Le6n, 
Proyecto CHINORTE (COSUD~), Alcaldias Municipales, Oficinas de los 
Ministerios de gobiernd'-,'· ·~entes aut6nomos, agencias de apoyo para el 
desarrollo internacional, universidades, etc. Mayor informaci6n en 
el anexo correspondiente. 

•-~ 

J 

Las ent.revd s t aa ·. realizadas a los productores engloba los 
aspectos mas relevante·s' que consideran los formatos de encuestas 
para la realizaci6n del Reconocimiento Rapide Rural {RRR) o 
Diagn6stico Rapide Rural (DRR). De este formato se hace un anexo. 

Finalmente la muestra incluy6 tambien ala integralidad (100%) 
de los t ecn i cos del proyecto que trabaj an directamente en los 
cuatro cornponentes principales: Amortiguamiento, Recursos Naturales 
y Biodiversidad, Partic).paci6n de la mujer y Capacitaci6n. Se 
incluye lista de personal tecnico del proyecto participante en el 
mismo. El sector administrative no podfa· estar ausente. 

3.2. Recopilaci6n de la informaciån 

La informaci6n de primera mano, obtenida en base a un 
encuentro entre los productores y el grupo consultor, se ha 
registrado en un formata (matriz) , especialmente disefiado para tal 
fin. Las variables cualitativas y cuantitativas elegidas y 
contenidas en el 11perfil de entrevista al productor", fue obra de 
un ensayo practicado en el terreno de los acontecimientos. Despu~fa 
de esta prueba, no hubo necesidad de realizar ajustes severos al 
cuestionario respectivo. Par el contrario se percibi6 notable 
consistencia con la realidad socio-cultural prevaleciente. En 
otras palabras, fue relativamente facil entablar un dialogo 
participativo entre los interlocutores. 
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Forman parte de este informe, el referido perfil de entrevista 
yla matriz de respuesta. Ver 1 y 2. De otro lado, la estrategia 
para recabar informaci6n de organismes gubernam~ntales y no 
gubernamentales, ha sido dif erent.e. Aquf se ha recurrido a la 
informalidad en el trato, sin que esto signifique simplicidad en el 
manejo de la informaci6n. 
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FORMA 1. PERFIL DE ENfREVISTA AL PRODUCTOR 

DATOS PERSONALES 

Nombre 
Cornposici6n familiar 
Lugar de residencia 

-, 
i 
-t ACTIVIDADES ECONOMICO-PRODUCTIVAS 

] 

I 

Actividad principal 
Acceso ala tierr~~~ 
Forma de tenencia de la tierra y superficie conducida 
Mano de obra 
Productor individual y/o asociado 
Cultivos predominantes 
Arbole~ de uso multiple 

•. 1 ••.• 

Crianza de animales 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

- "'\ 

I 
J 

J 
' _j 

Ha side beneficiario de la transferencia de elementos fisicos 
per parte del Proyecto "Pikin Guerrero": semillas, plantas, 
fertilizantes, peat Lc Ldas , equipo, publicaciones, entre otros? 

Ha sido beneficiario de la transferencia de metodologias, 
instructivos tecnicos, guias, entre otres? 

Ha side beneficiario de la transferencia de conocimientos; 
como para desarrollar, adoptar y aplicar la tecnologia 
apropiada? (Capacitaci6n). 

l 
l 

PRINCIPALES LIMITACIONES 

•. J. 

Puede el productor considerarse un sujeto autogestionario? 

De que fuentes financieras depende el desarrollo de sH 
actividad principal? 

Seguira la politica de prestamos, que implementa el Proyecto? 

Que otres servicios demanda el Proyecto? 
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3.2.1 Componente amortiguamiento 

BREVE RESENA 

Este· componente ha recibido diferentes denominaciones en el 
transcurso del proyecto ya que, segun el informe " Avances del 
proyecto de desarrollo sostenible "Pikin Guerrero", II fase, 
Segundo afio, Primer semestre (Mayo-Octubre, 91), este se denominaba 
11Producci6n y conservaci6n de los recursos naturales" cuyas lineas 
de acci6n tambien han variado, habiendo side estas: Campafia contra 
incendios, Manejo de tierras y aguas, Asistencia tecnica y 
diversificaci6n agricola, Manejo integrado de plagas, Viveros 
campesinos, Plantaci6n y ·Establecimiento de forraje. 

_1 

f 
i 

La superficie del componente se encuentra dividido en 4 zonas 
geograficas (Este-1, Este-2, Oeste-1 y Oeste-2) que abarcan los 
municipios de Chinandega, Chichigalpa y Posoltega. La zona Este-1 
incluye las comun i.dade's ·Tololar I, Las Varas, La Flor, El Porvenir 
y Sta Narcisa. La zona Este-2 comprende las comunidades Tololar 
III, Las Nubes, Apastepe y las cooperativas 11Juan Jose Bricefio" y 
i', Pikin Guerrero", ademå s la empresa "Los Laure les 11• La zona Oeste- 
1 incluye las comunidades "Los Morene", San Francisco, El Duende, 
Los Ebanos, Sirama y Las Nubes, ademas las cooperativas "Juan Jose 
Br i cefio v , 

11Jacinto Mendoza" y 11Julio Picado". La zona Oeste-2 
comprende las comunidades "Belen", San Pancho y La Balsa. 

El componente de amortiguamiento se inicia en Mayo de 1990, 
con el 90% de la poblaci6n del proyecto, asentada en 15 comunidades 
y 12 cooperativas, come puede verse en el Cuadro 4. Las lineas de 
acci6n son: 

Conservaci6n de suelos y aguas 
Foresteria comunitaria 
Diversificaci6n y asistencia tecnica agricola 
Infraestructura modelo 
Investigaci6n y comunicaci6n con productores 

Las lineas de acci6n mencionadas se ejecutan geograficamente 
desde la base del complejo vo l.cån i.co "Chonco-San Cristobal-Casitas" 
hasta los 300 msnm a partir de lo cual se·considera se inician· las 
acciones en las areas protegidas. La superficie de amortiguamiento 
es de 125 kil6metros cuadrados (12500 ha) abarcando las 
microcuencas 1 y 2 (18500 ha) de las 7 que inicialmente contempla 
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el Proyecto "He roes y martires de Veracruz". Esta superf i eie 
representa el 68% de la extensi6n del proyecto en su segunda fase. 

Con el componente de amor t j.quamd ent.o se conj ugan tambien 
acciones 0e otres componentes como son el de "Recursos naturales y 
biodiversidad", Capacitaci6n y, Participaci6n de la mujer. 

- . 

1 
. i • 

Existen diferentes sistemas de producci6n agropecuaria y 
forestal, asi como la combinaci6n de sistemas agroforestales. El 
Cuadro 5, demuestra la cantidad de 1181,65 ha que son atendidas 
entre asistencia tecnica y creditos otorgados a 598 beneficiarios, 
que representan el 27, 13% del total (2204) para el cultivo de 
diferentes rubros de producci6n de subsistencia y algunos cultivos 
no tradicionales. Del cuadro, tambien, se desprende que la mayor 
parte del area del proyecto en la zona de amortiguamiento es 
utilizada para la producci6n de granos basicos -1061,36 ha (90%) y 
120,19 ha f10%) p~ra la producci6n de cultivos no tradicionales. 
Por otro lado la expre'si6n del proyecto en t e rmanos de apoyo se da 
en asistencia tecnica (80%) y el 2O%.restante en creditos. Cuadro 
5. 

·- 'I, 
I 
' 
i 

l 
I 
J 

j 

1 
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Cuadro 4. Relaci6n de comunidades y tipo 
sectores. 

de producci6n por 

] 

. 
-i 

j 

I 
l 
i 

' , 

COMUNIOAD TIPO DE PROOUCCION No. FAMIUAS 

SECTOR 1 
Municipio de Chinandega 
Belen . 
La Mora Productores lndlvlduales 13 

La Bolsa Productores lndlvlduales 15 

San lsldro Productores lndlvlduales 19 
Productores lndlvtduales 14 

SECTOR 2 
Municipio de Chichlgalpa 
Los Ebanos 
Las Brlsas CCS •Jullo Plcado• 14 
Las Brisas CAS •J~•n J.Brlceno· 4 
Pelllzco Central CCS ~c-lnto Mendoza• 10 

Peliizco 0cc. Productorea lndlvlduales 17 

Los Morenos Productorea lndlvlduales 10 

Cosmapa Productores lndlvlduales 9 

La Laguna CCS •R1goberto L6pez P. • 6 

San Benito 
i 

Productorea lndlvlduales 10 

Produc:tores lndlvlduales 2 

SECTOR 3 
Municipio de Chichigalpa 
Versalles 
Apastepe CCS •pJkln Guerrero• 17 

Las Nubes CAS •Guillermo Esplnoza" 22 
Las Nubes CCS •Juan Jose Brlcelio" 6 

El Panamå CCS "Carlos Esplnoza• 15 
Sirama CAS "Pantale6n Mungura• 18 
La Joya Productores lndlvlduales 2 
Tololar # 3 Productores lndlvlduales 1 

Productores lndlvlduales 12 

SECTOR 4 
Municipio de Pos.oltega 
Sta.Narcisa 
El Porvenir CCS "Rlgoberto L6pez P." 18 
Las Varas CCS "A. C. Sandino· 24 
El Tololar 1 CAS "Bernardino Diaz Ochoa" 12 
El Tololar 1 Productores lndivlduales 15 
Las Varas CCS "Gaspar Garcia Lavlana" 7 

Las Parcelas CCS "Ullses A. Vergara· 
Tololar # 2 Comunldad "R. Rodrfguez 6 

CCS "Jose Vanegas· 7 - 
7 

TOTAL GLOBAL 332 
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Cuadro 5. Area cuttivada dentro del Proyccto bajo asistencia t6cnica y credito rotativo ( en ha) en 1993. 

RUBRO CREDITO A.T TOTAL BENEF. - PROD. PROD. 
EST. PROM. 

I. Maiz 5,00 539,84 544,84 168 40 QQ 56 QQ 

2. Arroz 60,81 222,05 282,86 118 84 QQ 

3. Frijol rojo 357,29 45,30 102,59 107 60 QQ 25,2 
_,. -. QQ 

4. F. blanca 32,25 7,85 40,40 47 18 QQ 
16,8 

5. Sorga 49,19 41,48 90,67 60 12 QQ QQ 

6. Ajonjoli 4,9 .: ... 
22,50 27,40 14 75 QQ 105 

QQ 
7. Yuca 24,81 19,98 44,79 54 15 QQ 

21 QQ 
8. Cafia ----- 42,26 42,26 8 

9. Quequisque 0,16 1,40 1,56 3 

I 0. Hortalizas 4,28 2,03 4,28 19 

TOTAL 236,96 944,69 1181,65 598 

Se deduce tambien · que la mayor parte de las comunidades 
ber:eficiadas se encuentran en el ambito territorial del municipio_ 
de =hichigalpa con 17 comunidades y 205 beneficiarios. En segundo 
Luq a r se encuentra el municipio de Posol~ega con 8 comunidades 
acendidas y 40 beneficiarios y, por ultimo, el municipio de 
Ch1nandega con 4 comunidades y 87 beneficiarios. Esta situaci6n es 
altamente positiva por el reflejo del proyecto en una gran 
excensi6n de la superficie municipal. Asimismo se trabaja con 139 
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productores individuales, 11 CCS (Cooperativas de Credito y 
Servicios) que asocia a 130 personas, 4 CAS (Cooperativas Agricolas 
Sandinistas) con 56 socios y ademå s participa la Comunidad "Ro l ando 
Rodriguez11, con 7 integrantes. 

OBJETIVOS DEL COMPONENTE 

I ; 
/ 

_j, 

] 

El obj eti vo principal del componente es la promoci6n de 
sistemas de producci6n agropecuaria y forestal masestable. La 
estrategia es la busqueda del incremento de la productividad 
agropecuaria, implementando sistemas de credito rotativo, a 
di ferentes intereses y. _plazos segun el tipo de producci6n, y 
asistencia tecnica. Sin.embargo, segun el cuadro anterior, todavia 
no se alcanza la producci6n promedio de la zona en terminos de 
rendimiento.Esto amerita una reflexi6n sobre las causas de este 
desequilibrio; par ejemplo, a que se debe que el maiz tenga un 
rendimiento1 de _40 . qq. cuando en la zona se obtiene 
t radicionalmente, 56 •c:ic{. En forma anå Loqa sucede con los otres 
cultivos. El componente· dispene de 4. tecnicos medias y superiores 
entre agr6nomos y forestales, que participan en la planificaci6n 
del trabajo de acuerdo a las lineas de acci6n definidas. 

LIMITACIONES 

Las principales limitaciones, giran en torno ala supervision 
en de los trabajos ene~ campa por parte de los tecnicos, que es 
deficitaria; la aguda pobreza que afecta ala poblaci6n, problemas 
de comercializaci6n de los productos, y eventualmente ala poca 
visi6n del coordinador anterior de este componente. 

CARACTERIZACION DE LAS LINEAS DE ACCION 

Conservaci6n de suelos y aguas 

Notable es la existencia de 5 cå r cava s que comprenden una 
sJperficie aproximada de 53 ha lo cual representa 0,3% del area del 
p~oyecto. Estas carcavas, que se inician en la parte superior de la 
cue nc a . se ensanchan hacia la parte baj a, o sea hacia la d~ 
amortiguamiento, trayendo consigo una secuela de hechos negativos. 
?or lo mismo que se han tornado algunas medidas en las partes altas 
de las microcuencas, pa~a atenuar los efectos debastadores. Una 
alternativa es recurrir a los diques vivas con especies de rapido 
prendimiento como son Gliricidia sepium (Madero negro) y Ficus fil2l2 
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(Palo de hule), (Ver Fig. 5). Asimismo, se han establecido diques 
muertos con piedras encontradas en la parte baja. Al respecto, es 
conveniente que se tome en cuenta la implementaci6n de medidas 
tendientes no solamente a trabaja~ en el origen de la carcava, sina 
que tambien en los costados de las carcavas queen algunos casos 
tienen pendientes de 40 %, que favorecen el escurrimiento lateral 
superf icial. En este sent ido es irnportante sefialar que hay en 
algunas zonas acciones como el establecimiento de acequias 
laterales. 

La conveniencia de trabajar en las partes altas de las 
microcuencas es una necesidad imperiosa por lo que se requiere de _..,.-. 
que la mayor responsaEilidad sea asurnida por el Cornponente Areas 
Protegidas, priorizando zonas con rnayores problernas. 

' __ ,/. 

] 
,.r~,l_~°IJ!",'~•"" ·~~~~~~~~~~-· 

f ·. ·.r. ~'fl~i" ·~ ,, -·•·_ . • •...•. .,_,... ~-:!.·%. .~·S . L'-._·~ - . -· . .., 
~- 
t ..•. 

l- r•._ , 

f 
i 

Fig. 5. El madero negro, y el palo de hule por su rendimiento, da 
excelentes resultados para su uso en la recuperaci6n de 
los suelos. 

Las diferentes obras de conservaci6n de suelos, (hasta 1993), 
t e r r a z a s . terracetas y barreras vi vas, abarca una superf icie de 
2525,31 ha, representando el 20 % de la superfici~ de 
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amortiguamiento. Esto es relevante ya que si se sigue con la misma 
tendencia, se podra abarcar en los pr6ximos afios, (considerando el 
nivel de organizaci6n de los productores y la experiencia 
adquirida), el 50 % del area total_del componente. Esto se puede 
establecer como una meta viable y cuantificable. 

El establecimiento cortinas rompevientos y barreras vivas, es 
una buena opci6n de producci6n si se le maneja adecuadamente. Es 
importante sefialar la doble funci6n de las cortinas rompevientos 
como protectoras del suelo y para el abastecimiento de lena. En 
este sentido, es necesario la caracterizaci6n del consumo de lena 
en el area que abarca todo el Proyecto, para fines de planificaci6n 
de la producci6n forest:al en el tiempo yen el espacio. En esta 
actividad pueden participar las escuelas rurales con todos sus 
protagonistas y asesorados por el Proyecto. 

FORESTERIA COMUNITARIA 

Ala fecha se han producido 615861 plantas entre forestales 
(energeticas y maderables), frutales yde cafe. El porcentaje de 
sobrevivencia es del orden del 42 % , (algo bajo) . El destino de 
las plantas es como sigue: 193260 destinados para plantaciones 
(asumiendo que la densidad inicial de plantaci6n es de 2000 plantas 
par he c t a r ea} , 34480 plantas para cercas vivas (con un 
distanciamiento de 2 metros entre planta y planta) y 32089 para 
cortinas rompevientos {con el mismo distanciamiento de las cercas), 
dispuestas en una sola hilera. En total se utilizaron 25 982 9 
plantas. Segun los tecnicos del proyecto, el porcentaje de 
sobrevivencia es del 70 %. 

Actualmente el proyecto promueve la creaci6n de 355 
microviveros, como el que se observa en la Fig. 6. La producci6n 
p r orne d i o para producir, es de 1735 plantas por vivero. Esta 
circunstancia incide en la dispersi6n de esfuerzos para atender tal 
car.tidad de viveros, considerando, principalmente, que en la 
a t e n c i ori de estos viveros participan 5 t e cn i co s , a raz6n de 71 
v~veros por tecnico lo cual resulta, practicamente, muy dificil de 
atender adecuadamente. 

Es deseable conocer la ubicaci6n de estos viveros por forma de 
tenencia de la tierra y por el municipio en donde se encuentran 
para determinar la superficie comprometida por los programas de 
reforestaci6n. 
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Se contabiliza, que entre cortinas rompevientos (lo cual debe 
ser expresado en unidades de superficie) y plantaciones puras y 
mixtas se dispone de 114 ha de bosques disetan~os, los que 
necesitan la aplicaci6n de tecnic~s silviculturales (programa de 
t ra t arn i e nt o s sil v:icolas) . Esto impl ica someter baj o planes de 
manejo las plantaciones aludidas, si realmente hay que garantizar 
la producci6n yde productividad por unidad de superficie. 

Fig. 6. Establecimiento de viveros con la participaci6n directa 
de los productores. 

Se requiere de realizar un monitoreo (con los productoresl 
93ra deterrninar el estado en que se encuentran las plantaciones y 
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apl i car a pl azo inmediato, el aprovechamiento sostenido de las 
plantaciones. Por otro lada es aconsejable continuar con otras 
practicas, come las rondas cortafuegos, y disefiar una 
infraestructura basica de prevenci6n y control de los incendios 
forestalef lo cual debera ser una ~ctividad constante. 

' 
. 

r 
La oresteria comunitaria se aplica indistintamente, a las 

plantaci nes y a los bosques naturales existentes. En esta tarea 
se debe vo!µcrar a los productores a traves de sus organizaciones 
de silv~cultores (productores forestales) en las diversas 
ope r ac i.orie s -de campe: inventaria, ordenamiento, manej o, 
aprovechåmiento (intermedia y total) y protecci6n de los recursos 
forestal,s. Esto demanda la capacitaci6n de los productores en 
t e cn.i.ca s 1 sil viculturales ·sencillas, apropiadas y accesibles a la 
economi~campesina. La foresteria comunitaria se integra a todos 
los comclonentes del proyecto como una linea de acci6n muy 
importantfe para 1~ co~s~rvaci6n y manejo racional de los recursos 
forestales. Por lo mi'siho que urge, la ejecuci6n de un inventaria 
diagn6stico u operative para la cua~tificacion y calificaci6n de 
est os recursos y valorar las posibles acciones, en secuencia 
16gica, en los bosques naturales y artificiales presentes en el 
area del proyecto. Ilustraci6n de un rodal de eucalipto en la Fig. 
7. 

i 
I 

j 

J 
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] 
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Fig. 7. Plantaciones establecidas dentro del area de 
amortiguamiento utilizando Eucaliptus camaldt..lensis come 
especie de råpido crecimiento. 

Ur.a t e c n i c a agroforestal generalizado es el sistema •taungya", 
::·....:-::- cc n s i de r a el asocio temporal del cultivo agr:icola con ~..:._ 
-· _e:'1er-.::.::: l efios o . lo que se traduce en un aprovecha.miento mas 
. :·.>=:is:.. ·-:c eie los suelos. Las plantaciones incluyen a espec 1 .:_::s 
<:-:"-!.-9-2::.:cas y maderables, ex6ticas y ria t i va s . En est:.e pa r t i cu l s i 

:-:a:.:e e n f a s i s en que en la superf i.cie de amortigu.amiento, la 
-- -;-_.'~.'~- c r i o r i dad de be r å n tenerla las especies e ne r qe t. i.c as .por .:.~-s 

---!.·::es de rna nda s de lena. Pero tambien hay que repoblar c:-::~ 
-~ec:es ~ativas que se encuentran en proceso de extinci6n come~- 

-- "·: !.·'.);~.:,, pochote, cedro, caoba, quebracho, guanacaste ,. entre ot ros, 
.:~~~~~ac16n sobre especies en el Cuadro 6. Es conveniente que se 
.. :~-=a ·....::~a. :.:aracterizaci6n de las especies indicadas para promover el 
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uso multiple integral de ellas, su aprovechamiento en los sistemas 
agroforestales como cultJvos en callejones, en bandas, en hileras, 
etc. para dar respuesta a las necesidades aliment_icias de los 
campesinos. 

l 
-~ 

.] 

1 
J 

J 
l 
1 
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1 
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Cuadro 6. Relaci6n de especies forestales utilizadas para su 
propagaci6n dentro del proyecto. 

No NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 
30 
31 
32 

Albizia qµachapele 
A. niopoides 
A. saman 
Azadirachta indica 
Bombacopsis quinata 
Brossimum alicastrum 
Caesalpinia eriostachys • Caesalpinia coriaria 
Caesalpinia violacea 
Calycophyllum candidisimum 
Cedrela odorata 
Cbrdia allisdora 

..•.. •:-., ":' 

CU.ponia cenerea 
Dalbergia retusa 
Enterolobium cyclocarpum 
Eucaliptus camaldulensis 
Gliricidia sepium 
Gmelina arborea 
Godmania aescaulsifolia 
Guazuma ulmifo1ia 
Leucaena leucocephala 
Lysiloma §.1212..:_ 
Pinus oocarpa 
Simarouba glauca 
Swietenia humilis 
Tabebuia rosea 
Tectona grandis 
Zoathexylum pauzmenris 

Mangifera indica 
C i trus §.1212..:_ 
Persea americana 
Musa fH2Ih. 

Gavilan 
Guanacaste blanco 
Genizaro 
Neem 
Pochote 
Ojoche 
Pintadillci 
Nacascolo 
Choncuabo 
Madrofio 
Cedro real 
Laurel 
Cola de pavo 
Nambar 
Guanacaste de oreja 
Eucalipto 
Madero negro 
Melina 
Cacho de novillo 
Guacimo de ternero 
Leucaena 
Quebracho 
Pine ocote 
Acetuno 
Caoba del pacifico 
Roble de sabana 
Teca 
Zorro 

Mango 
Citricos 
Aguacate· 
Platano 
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DIVERSIFICACION Y ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA 

. -~ 

- l 

Esta linea de acci6n tiene su expresi6n mas visible en los 
cultivos anuales, cultivos pereones, introducci6n de pastos 
mejorados; la producci6n de semillas mejoradas y el Manejo 
Integrado de Plagas (MIP). La tendencia es aumentar gradualmente 
el area de los cultivos anuales queen promedio alcanza las 2000 ha 
anuales, lo que representa el 11% del area de amortiguamiento. Le 
siguen los cultivos perennes con especies frutales y cafe; yen 
menor proporci6n se encuentran los pastos mejorados y el area 
dedicada ala producci6n de semillas. Es notorio queen 1993 no se 
real izaron acciones en .~l Manejo Integrado de Plagas (MIP) , su ...•• .. 
accionar es intermitente, quizas debido ala falta de coordinaci6n 
con el Programa de Control Integrado de Plagas (CIP) de la UNAN 
Le6n. 

l El MIP/ que funciona solo en 500 ha anualmente, debe redoblar 
esfuerzos y proyectar'se hacia todas las formas de producci6n 
posible incluyendo a las plantaciones forestales y a los cultivos 
no tradicionales. Para esto se necesita definir un programa 
coherente, interdisciplinario e interinstitucional que retome lo 
positive y lo negative de las experiencias acumuladas en todo el 
pais. Por ejernplo, el proyecto CARE de Le6n, CENAPROVE del 
Ministeria de Agricultura y Ganaderfa, la Universidad Nacional 
Agraria {UNA) , son al_ternativas importantes; ademå s de l_as ya 
existente UNAN-Le6n, cuya asesorfa debe capitalizarse al maximo. 

La introducci6n de pastos mejorados ha tenido respuesta 
positiva; sobre todo la .combinaci6n entre gramfneas y legurninosas 
forrajeras, que cumplen la doble funci6n de rnejoramiento de suelos 
yde opci6n alimentaria para el ganado. Las especies utilizadas 
para pastos son gamba, angleton, canavalia y otr~s leguminosas. 

En cuanto a cultivos perennes, la linea de frutales tiene gran 
receptibidad. Pero debe incluir otres frutales naturales o 
aut6ctonos de la zona tales como nispero, zapote, sonzapote, 
caimito, nancite, guanabana, anona, entre otres. Algunos de estos_ 
se encuentran tambien en proceso de extinci6n y queen su tiempo 
formaron parte de la dieta alimenticia de~la poblaci6n campesina. 
Estas especies pueden denominarse frutales~forestales o sea de uso 
multiple. 
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La producci6n de semilla debe guardar relaci6n las necesidades 
de los demandantes. Actualmente destina una superficie de 40 ha, 
para producir semillas de diferentes especies. Esta pr åc t i ca 
tambien no es cont.inua. · 

Un modelo de producci6n, que integra una variedad de elementos 
como; la ganader.ia, fruticultura, horticultura, plantas 
medicinales, plantas culinarias, granos basicos, cultivos 
serniperennes, plantaciones forestales, practicas de conservaci6n de 
suelos, etc, en pequenas åreas (2 ha.), es el caso del huerto 
farniliar (policultivo), que constituye un gran exito y debe ser 
arnpliarnente difundido y reproducido en otras zonas. Ver Fig. 8. 

◄ ~ 

Fig. 8. Productor que ha aplicado, de manera eficiente, el 
concepto de uso integral de los suelos. Sobresale la 
diversidad de especies que conviven en areas reduidas y 
aparentemente con beneficios mutuos. 
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El Proyecto debe incluir los sistemas agroforestales con su 
correspondiente diversificaci6n como una linea de acci6n 
importante; aser, cada vez, mas perfeccionada y tra~sferida a los 
otros productores que no son sujetos del proyecto. Para este es 
importanee que la coordinaci6n del componente de amortiguamiento 
rescate las experiencias habidas en otros proyectos o apoyarse en 
los trabajos realizados en el IRENA en aspectos agroforestales para 
incluir al componente arb6reo como parte de los sistemas de 
producci6n integrales y como complemento de la producci6n 
agropecuaria. 

l 
] 

Final mente es _conveniente estudiar, ( investigaci6n 
participativa), la naturåleza de las interacciones entre cada uno 
de los componentes de un sisterna diversificado. Pero a su vez 
determinar su rentabilidad para la estirnaci6n de la relaci6n 
beneficio-costo, en compaz-ac i on tambien a la oferta y a la demanda 
en la cadena d~ cornercializaci6n de los posibles productos 
obtenidos. Esto es impbrtante por que representa un complemento de 
ingreso ala economia carnpesina, ademas de aumentar los niveles de 
nutrici6n de la poblaci6n. En este sentido, es recomendable 
aumentar los fondos rotatives o que el preyecto sirva de enlace 
para hacer gestiones ante etras instituciones tales como FONDOSILVA 
y el MEDE. para el financiamiento de microempresas. La 
diversificaci6n del sistema incluye todas las posibles variantes de 
producci6n ademas de las tradicienales. 

INFRAESTRUCTURA MODELO 

. .i 

j 

.l 
! 

Tal como puede verse en la Fig. 9, la infraestructura socio 
economica; en este case la cocina mejorada y el lavadero, tiene 
gran recept i vidad y demanda. Lamentablemente el Proyecto no 
contempla este tipo de obras dentro de su presupuesto, per lo que 
resulta dudoso su inserci6n come linea de acci6n: Pese a su ~xito 
~elativo, se le considera como un factor externo dificil de 
controlar porno estar bajo su responsabilidad. 

Sin embargo una coordinaci6n ef icaz con "Save the chi Ld r e n" 
podria garantizar una continuidad de las obras fisicas: Hornos, 
bebederos, letrinas, pila receptora de a~ua, entre otros. 
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•• 
Fig. 9. La infraestructura socioecon6mica, come complemento del 

proyecto, es un aliciente mayor para la poblaci6n 
campesina que se beneficia del proyectos. 

INVESTIGACION Y COMUNICACION CON PRODUCTORES 

?or el momenta, las acciones estan orientadas ala asociac15~ 
:ultivos, como se observa en la Figura 10; y tambien algunos 

:3yos de validaci6n de variedades de frijol. Al respecto, 1 a 
,:~~ considera, que esta linea de acci6n deberia fortalecerse y 

elementa importante del Proyecto como base para ~a 
:~3=::aci6~ y extensi6n. Obviamente hay que concentrar esfuerzcs 

-~i t r a n s f e r e nc i a de t e cn i ca s apropiadas y sencillas para .r:s 

i~ctores agricolas y forestales del proyecto. Se .podria pensar 
_a f u s i c n de varios elementos para dar paso a uno que s-t' 

.::-::~~l.ne como 11Investigaci6n, Capc3:_~ita~i6n y Extensi6n11
• Los 

· -=~·.:~:.ados y :ineas de acci6n de este posi.ble componente deben s e i 
~~aros y especificos enmarcados dentro de un programa 

::~~·ente, a n r e r d i s c Lp Li n a r i o e interinstitucional. 
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Es importante, de acuerdo a lo _ sefialado, que haya 
pa~ticipacion de las universidades y de_los institutos involucrados 
para la e j e cuc i on. de la investigaci6n agropecuari_a. y forestal 
basandose en sus politicas y line~~ientos ya.establecidos a nivel 
nac~onal.~se necesLta para ello un diagn6stico de las necesidades 
de investig~ci6i aplicada~ eri la zona, que den respuesta a los 
diversos problemas de la producci6n agropecuaria y forestal. 

. f. 

Fig. 10. Los e sp ac Lo s tan to horizontales como verticales estån 
bien aprovechados. Esto exige conoc~In:ientos de las 
especies, para crecer en un amb i en t e de ei erta 
competencia por luz, agua y suelo. 

En relaci6n al uso del CREDITO en el componente de 
a~ortiguamiento, es conveniente diferenciar: 
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LINEAS DE ACCION POR COMPONENTE AREA BAJO CREDITO, HA 

Conservaci6n de suelos 131,72 
Foresteria comunitaria 124,70 
Diversificaci6n y asistencia 
tecnica agricola. 295,30 
Investigaci6n y cornunicaci6n 
con productores. 13,77 

TOTAL 565,49 

El credito estå -"ci~stinado, mayormente a la producci6n de 
granos båsicos y en menor escala hacia los cultivos no 
tradicionales, perennes y pastos y en general hacia las otras 
lineas de acci6n del componente de amortiguamiento. La totalidad 
del credito1 rota~ivo .abarca, solamente el 4,52 % del area bajo 
amortiguamiento. En t~rtninos porcentuales el 52 % del credito esta 
asignado a la producci6n agropeq_uaria y casi en similares 
posiciones se encuentran la conservaci6n de suelos yla foresteria 
comunitaria; marcadamente diferente es el credito proporcionado a 
la investigaci6n expresada en diferentes cultivos asociados. 

El credito otorgado en especies se expresa en materiales tales 
como alambre de pua, grapas, fertilizantes e insecticidas, 
destacåndose que a los hombres se benefician en una cantidad de 328 
personas y a las mujeres - 98. 

Un~ .~intesis de las lineas de accion en el componente 
amortiguamiento se presenta en el Cuadro 7. 

3.2.2 Areas protegidas 

El area protegida (tambien llamada RENABIO) tiene una 
extensi6n de 7000 ha. La mayor parte de dicha area se localiza 
sobre los 300 msnm, hacia la eima de la cadena volcanica, con un 
brazo que se extiende hacia abajo ~asta la carretera panarnericana_, 
a 100-150 msnm. Esta sa·liente corre en su mayor parte sobre una 
antigua colada de lava volcanica, con terreno bastante escabroso y 
suelos de textura gruesa, con tendencia å almacenar muy poca agua, 
que ofrece pocas posibilidades para actividades agricolas. Ver 
Fig. 11. 
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... 
La vegetaci6n encontrada dentro de la RENABIO es muy diversa, 

dependiendo del terreno y la al titud. La lista tentati va de 
especies del inventaria de vegetaci6n (APENDICE 3) . indica que el 
area posee hasta 78 diferentes esp~cies arb6reas con DAP>l0 cm., la 
mayor.fa 'de ellas nativas de la region. Las especies arb6reas 
dominantes en el segmenta inferior {sobre la colada de lava y hasta 
cerca de los 400 msnm) son Guanacaste blanco y negro, Cedro Real, 
Pochote, Caoba, en tanto en los terrenos superiores domina la 
poblaci6n de Pinus oocarpa . 

. l 
] 

. 
~-- 

.1 
_] 
l 
1. 
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.: .:.g · 11. Notable es el ambiente del area protegida, donde el 
hombre se a c e r c a mas a la naturaleza. Se percibe una 
sensaci6n de frescura y diversidad de especies vegetales 
y eventualmente animales. La sefializaci6n es un acierto. 

l 0~a ae las ideas iniciales de la creaci6n del årea proteg~da 
~~:e la misma de bia servir como fuen te de biodi versidad, agua y 

- ~:_:-=:::Js f c r e s t a l e s para las comunidades agricolas ba j o y de nr ic 
-- ::a .§. r e a . Sin embargo, el årea es ta enf rentando var ios pro bl e1

•• 0. s 
:>=::::::.-2:1t.es del manejo e x i s t ent.e , la localidad y la p r e s e n c i a ·:·~ 
·.-i·::. ·:.ades humanas, es tas son: 

=ncendios 1ncontrolados 
=orte de madera para lena 
~igraci6n 
Variedad de actividades agricolas 
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. Incendios incontrolados 

El Proyecto ha establecido un sisterna de control de incendios 
en donde los carnpesinos son inv~tados a participar tanto en la 
vigilancia corno en las operaciones de combate de incendios. Se ha 
involucrado en la compra herrarnientas, que se mantienen en 
Chinandega, y tan pronto se detecta un fuego, se organiza a los 
campesinos voluntarios en pequefias brigadas de 8 a 12 hombres. La 
impresi6n que se tiene es que los grupos poseen muy poco 
entrenamiento, tante en la vigilancia corno en las t e cnd cas de 
control del fuego y eventualmente en la organizaci6n. Por otro 
lada hace falta incentivos para participar en el trabajo, si el 
fuego esta fuera de su-propiedad . 

. 1 

Por tante, se recomienda que las brigadas reciban un rnejor 
entrenarniento y alguna forma de compensaci6n {tal vez a traves de 
un fondo econ6mico, semillas gratuitas y/o fertilizantes) cuando 
tornen parte en las operaciones. El sistema de vigilancia tambien 
debe revisarse y buscar nuevos canales para el reporte de los 
fuegos. Las herramientas para el combate de incendios adquiridas 
y distribuidas par el proyecto no dan abasto. Par menos de US$ 
1, 000 podri.a ser posible cornprar 30 hachas/piochas cornbinadas 
mejoradas y 30 rastrillos combinados. Tambien deberi.a ser posible 
construir tanques de agua (bombas) mas simples y apropiados que los 
actualmente en uso. Si esto no es posible, los tanques privados 
podrian ser una alternativa de uso, a cambio de una compensaci6n 
econ6mica durante el combate de los incendios. Se recomienda que 
la administraci6n del proyecto investigue si las herramientas 
mejoradas pueden ser producidas localmente. Una desventaja con 
todas estas comperaaa c i.one s por las actividades de combate de 
incendios podria ser que se provoquen mas fuegos intencionales (por 
parte de los campesinos para recibir dinere por · el combate de 
incendios) , y es de esperar que la administraci6n del proyecto 
pueda encontrar una soluci6n exitosa para evitar estas 
incerferencias. 

Un problema recu~rente que concierne a los incendios 
incontrolados dentro del- area de la RENABIO es la ausencia ·ae 
rondas cortafuegos. Si estas existen, son dificiles y caras de 
mantener. Una soluci6n podria ser utilizar los transectos de base 
de los nuevos reconocimientos forestales, como parte de un sistema 
permanente de rondas cortafuego. El establecimiento y 
mantenimiento deberia ser pagado por el proyecto, pero tambien 
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podria ser posible incorporar las rondas cortafuego, a la 
producci6n de alimentos basicos por parte de los campesinos. El 
sistema de rnanejo podr.i.a por tanto ser una variedad del bien 
conocido sistema "Taungya", en donp.e el campesino siembra algunos 
cul ti vos ·alimenticios en tan to da mantenimiento a los å r'bo Le s 
j6venes para el dueno de la tierra - en este caso el gobierno. 
Ilustraci6n Fig. 12 . 

... 

Fig. 12. Las rondas cortafuego, son imprescindibles para evitar 
perdidas de los cultivos, la vegetaci6n natural y cercas, 
como se ve en la figura. 
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. Corte de madera para lena 

Hay un involucramiento activo en la definici6n de opciones de 
manej o y nuevas fuen tes de made ra para reducir el carte de la 
vegetaci6n boscosa para lena dentro del area RENABIO. Una de estas 
es el establecimiento y pagode guardas forestales, que tambien 
sirven como los principales vigilantes de incendios. Estos guardas 
viven dentro del area todo el tiempo y son parte de las comunidades 
locales y todo lo que esto representa. No es conocido hasta que 
punto son eficientes estos guardas en terminos del cumplimiento 
real de su trabajo. Sin embargo, se deduce que tienen bajo su 
responsabilidad que cuprir en sus rutas diarias. Por lo tante, 
para reportar incendios, ·se valen de familiares, amigos o vecinos, 
lo cual puede complicar el cumplimiento de sus sus deberes. Por 
otre lado, para integrar los guardas a las actividades de extensi6n 
se recomienda que los• guardas reciban mejor entrenamiento y 
educaci6n (no a ni vel de t åcn i cos , pero si a un ni vel bå s i co 
aplicable y ap.rop i.ado) ,· de forma que puedan explicar y discutir 
cuando este frente a los infractores. 

Otra actividad implementada, ha side el establecimiento de 
parcelas de manejo experirnentales de la vegetaci6n natural a 
diferentes elevaciones (Versalles y Bella Vista) y dentro de 
diferentes tipos de bosques (principalmente en bosques 
secundarios). Las opciones de manejo: 

Sin manejo, 

Limpieza de un radio de 50 cm alrededor de åz'bo l e s 
seleccionados existentes, incluyendo el corte de bejucos 
existentes y arboles competidores cercanos, 

Eliminaci6n completa de todos los arboles no utilizables 
y otra vegetaci6n alrededor de arboles seleccionados, y 

Eliminaci6n completa de casi toda la vegetaci6n existente 
pero con plantaci6n suplementaria de especies frutales ~ 
forestales tipicas (eucalipto, leucaena, mango, etc.). 

Estas tecnicas 
gran contribuci6n a 
esperar resultados. 
intensidad tanto en 

muy poco probadas e innovadoras podrf.an ser 
las futuras opciones de manejo, pero habra 
En tanto CATIE desea participar ahora con 
los reconocimientos f orestales como en 

una 
que 
mas 
la 
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extensi6n/investigaci6n de manejo. Es altamente necesario que 
estas pruebas sean mantenidas, o mejor, extendidas y llevadas a un 
ni vel cientif ico (esto incluye repeticiones de las opciones de 
manej o, diferentes densidades de. las especies seleccionadas y 
dif e r en t e s especies seleccionadas, reconocimientos floristicos y de 
suelos antes y durante el inicio de los experimentos). 

Par otro lado, para la idea de mantener el area protegida como 
parte de un bosque unico por su biodiversidad, no se recomienda que 
las nuevas actividades de manejo dentro de RENABIO hagan uso de 
especies ex6ticas o aun especies no locales como eucalipto y 
leucaena. Existen demasiados ej emplos del comportamiento similar al 
de las malezas de las .• • e spe c i e s no nat i vas y es pr åot Lcarnent e 
imposible predecir el impacto que tales especies puedan tener en el 
resto de la flora y fauna locales. Aun en el area de la zona de 
amortiguamiento, el uso de estas especies debe ser reducido u mejor 
detenido. Pdr tanto se recomienda que el proyecto tenga suficientes 
fuentes disponibles (dinere, material, personal, asesoria, etc.) 
para conducir ensayos piloto para especies nativas/locales. Estos 
experimentos deben tocar aspectos tales come abastecimiento de 
semillas, manejo y almacenamiento, tasas de supervivencia de 
plantulas yde plantulas de vivero, tasas de crecimiento, tecnicas 
de manejo incluyendo raleos regulares, podas y cosechas, pruebas de 
calidad de la madera, investigaciones sobre la rentabilidad socio 
econ6mica, entre otros . 

. Migraci6n 

No hay duda de la existencia de una pequena pero constante 
migraci6n hacia las part es bajas del area protegida, que ha 
conducido al escalamiento de las actividades de extensi6n de la 
administraci6n del proyecto y el equipo t ecn i co , Por cierto, 
algunos campesinos, que viven justo dentro del limite del area 
protegida en Versalles reciben asistencia tecnica con sus sistemas 
de cul ti vo de fri j oles: Ver Fig. 13. Ahora es tan plantando 
especies para lena y algunos frutales en asocio con frijoles, con 
un futura incierto. Se hace imprescindible practica§ 
agroforestales mas sostenibles. 
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~ig. 13. El cultivo del frijol en tierras que antes so~~rtaban una 
cubierta boscosa, es una realidad palpable . 

~ambi~n las partes mås altas del årea REN~IO es:§n 
·="" :: : :!:e!7. t ando una co r r i ent;e continua eie colonos. E:1 dc s de : os 
~~Jceres volcånicos del Casita estån viviendo ahor~ 6 familias o 
~---':::.-·=a -ie 35 individuos. La influencia que estos ccmp'b s irio s s or.r e 

. .;.: arnc i e nt e se torna preocupante. Esp-2cialmente de v a s t ado r a es ~a. 
~ :-::::~.a e s t a c ion al para la mayor parte de las made ras .cr a s . p·:: :-c 

, ::. · ·.: .:. = ·-1 l a r- m e n t e para 1 a vege t a c i 6 n :i e pi :1 os y 1 a !- .=rene ra c :.. ,--:-- r: 
.:·_:1.·s.:. Tambien debe notarse que mu c ha de esta a ct.i v i da d -;_~ 
.~<:as es r e a Li z ado por campesinos que v i ve n en las pen li e n t e s :·,i.-. 

<as del no r e s t.e , fuera del area p r or.e q i da . Se e s t L'ta que , ... ~, 
: : · e r f i c i e de 6 O - 7 0 % de 1 as pa r t es r.. §. s a l :. a s de 1 å r e s prot. e ,; : .:: d 

·::-~ r c x i rr.a darne n t e mas de 700 rnsnm) ha s i cc invadido_ pc r pas to::;·-~_, 
- : : - -::.: ·= .:.. e s sec u :1 dari as de ba j a ca 1 .i da c , de bi do a 1 e fe ·: o de _ ,n ~ 
--~;:s. Los campesinos dentro del c r å t e r t arnb i e n tien, ·n. cabal ~ )S 
. -::: ;-2. star; li bremen te en las cercanias de sus casas, y j zn t o c or: •-==: 

_ _ __ .je :nade ra para lena y la agri c u l tura de t umba ! quema ..:.~1~ 
. : •- .:..-.:::s :a::..es como maiz y_ frijoles, es evidente que los f r a c : ~ ~s 
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ecosisternas forestales en la eima del Casita estan bajo una fuerte 
pres1on. Esto tiene consecuencias no s6lo para el ambiente local, 
sino tambien para el resta de la gente que vive aguas abajo tanta 
dent ra como fuera del area protegi_da. La d i.srn i.nuc i.on en el caudal 
de la mayor parte de las quebradas y rios (la rnayoria estan ahora 
secos a excepci6n de la estaci6n lluviosa), yla fuerte erosi6n que 
ocurre durante las mayores precipitaciones, no es solamente 
consecuencia de las actividades de conversi6n de vegetaci6n 
(agricultura) dentro de la zona de arnortiguamiento (en este casa 
los crateres del Casita), sina tambien un resultado de la remoci6n 
drastica de la vegetaci6n natural aguas arriba. El incrernento de 
la sedimentaci6n en la gran bahia de manglares hacia el norte 
( Estera real) y la impcfrtancia que esto tiene para los problemas 
del cultivo de peces yla industria pesquera es sin duda alguna 
causado tambien por la erosi6n del complejo volcanico. 

j 
; 
i ... 

l 

Otras dos observacianes que se hicieron durante la excursi6n 
al Casita fue el cont.Lnuo peligro al que e st ån expuestos los 
campesinos y al potencial que el area tiene para un uso 
alternative. Actualmente el Casita tiene alguna actividad 
volcanica, especialmente dentro del crater principal en donde una 
ladera entera es totalmente esteril para arboles y arbustos, y esto 
es causado por los gases_sulfuricos. El riesgo ala salud en estos 
ambientes extrernos es posiblemente muy alto. Otra observaci6n 
relacionada con la actividad vo I cån i ca fue que los campesinos 
habian notado que muchos år'bo Le s dentro del sub-rrr åt e r oeste 
comenzaran a morir sin ninguna raz6n. Posiblemente esto fue 
causado por una mayor actividad volcanica que conduja a una mayar 
tempera tura del suelo y la muerte de las raices. La segunda 
observaci6n es el potencial que el area tiene como area recreativa, 
educativa y cientifica. Con una planificaci6n cuidadosa, se podrian 
construir nuevas trochas y pruebas de arboretum. Por tanta, deberia 
ser posible combinar l:3- preservaci6n de los ecosistemas y la 
importancia que tienen para la biodiversidad yla conservaci6n del 
sue lo y el agua, con el ecoturismo, excursiones diarias para 
escolares tanto locales como no locales, y mas estudios 
cientificos. Se deberia pagar un precio adecuado por la entrada 
para poder cubrir todos los gastos, incluyenda el mantenimiento de 
los caminos, la protecci6n y los servicios de guias. 

Por lo tanta, se recomienda que el Proyecto, en colaboraci6n 
con la instituci6n gubernamental correspondiente (INRA), reubique 
a las 6 familias que actualmente viven dentro del sub-complejo 

58 



Casita y a las otras f'amilias viviendo en las cercanias y que 
tambien es tan causando una severa degradaci6n al ambiente, en 
nuevos asentamientos en otra parte. A estos campe s i nos se les 
deberian dar nuevas tierras con t~tulos de propiedad, extensi6n y 
materiales gratuitos como compensaci6n por los costos del traslado. 

. Nueva zonificaci6n 

A fin de llevar a cabo la idea original del proyecto, la 
preservaci6n de la biodiversidad y otros recursos naturales (suelo, 
aguas subterraneas y rnanantiales naturales), adernas de los 
singulares y escenicos crateres volcanicos, la parte superior del 
area protegida sobre la.._c.ota de 700 msnm, deberia convertirse en un 
Parque Nacional o Reserva Biol6gica restringida. Esto significa 
que el area deberia tener un grade mayor (total) de 
protecci6n/conservaci6n · y que la tierra no deberia de estar 
disponible para actividades agricolas u otras actividades humanas, 
excepto aquellas iniciadas por la administraci6n del Proyecto yla 
instituci6n gubernamental responsable (IRENA). Tambien se 
recornienda que las asociaciones/tipos forestales; quizas el 8% de 
la tierra forestal primaria y 2-5% del bosque secundario, tipicos 
del complejo volcanico, localizados fuera del Parque Nacional, pero 
dentro delaspartes bajas del area, se ubiquen dentro del area de 
acceso restringido. Dichos fragmentos de conservaci6n forestal 
deberian ubicarse en å re as donde el acceso, fisico es dif icil 
debido a lo abrupte del terreno. Toda el area objeto de reserva 
debe rnarcarse y contar con vigilancia permanente, ademas se 
incrementaria las rnedidas de control de incendios. Es tambien 
deseable los esfuerzos para reintroducir o facilitar la 
regeneraci6n de especies tipo, por ejernplo, Pinus oocarpa y 
Aimophila batteri vulcarii. 

Las partes bajas de la RENABIO existentes deberian convertirse 
en una nueva zona de transici6n (arnortiguamiento extensivo). 
Mientras la 11antigua11 zona de amortiguarniento deberia convertirse 
en una zona de amortiguamiento intensive. En el area de transici6n 
las actividades de extensi6n y manejo deberian intensificarse, en 
comparaci6n con las pr-åc t i ca s implementadas hoy en dia. Es t'o 
signif ica que las actividades de vigilancia y control de fu ego 
deberian revisarse y mej orarse, al igual que el des,arrollo de 
nuevas tecnicas de manejo forestal. Mayor informaci6n en la Fig. 
14. 
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Tambien se deberia prestar mas atenci6n ala gran colada de 
lava que baja hasta cerca de la carretera. Deberian hacerse mejores 
planes de manejo para la vegetaci6n que ahora crece en el area, y 
evaluarse iniciativas sobre el uso ftlternativo de la tierra (p. ej. 
bosques y· plantaciones naturales manejadas para lena y materiales 
de construcci6n, cria de iguanas, lugares educativos incluyendo 
arboretums y santuarios para aves. 

Tambien se recomienda que toda el area del proyecto se expanda 
hasta cubrir el flanco norte del complejo, preferiblemente como una 
expans i6n gradual en un lapso de 2 a 3 afio s , comenzando en el 
flanco oriental. Esto significa que una nueva versi6n del PPG 
deberia circundar los 1:res volcanes y tambien deberia incluir el 
pequefio brote volcanico,Moyotepe (917 y 782 msnm). Esta area en 
general ha sido menos expuesta ala deforestaci6n y degradaci6n de 
la vegetaci6n, en comparaci6n con el flanco sur, y por lo tanto es 
importante como fuente para preservar la biodiversidad local. Ver 
Fig. 15. Tambien actuarfa como una zona de amortiguamiento para el 
parque nacional. Es inutil tratar de preservar la RENABIO 
existente, o las å.reas propuestas para parques nacionales, si 
persisten los incendios incontrolados. El area expandida, tambien 
es importante para la conservaci6n de la.vegetaci6n natura!, el 
suelo y los recursos hidricos para la mayor poblaci6n. Segun el 
personal del Proyecto, la poblaci6n que habita en el flanco norte 
ti ene menores recursos y posibilidades de acceso al mercado, 
ingreso, familiar reducido, asi como un e at ånda.r de salud y de 
educaci6n bajo una relaci6n, al area actual del Proyecto. 

i 

Una de las especie9 que todavia es abundante en las partes 
bajas del flanco norte es la palmera de coyol. La fruta de esta 
amenazada palma tiene gran demanda, pero debido a que el tronco 
t .i erie espinas largas y puntiagudas, los agricul tores cortan la 
planta durante la cosecha. Se recomienda que los agricultores 
reciban capacitaci6n sobre nuevas tecnicas de cosecha y practicas 
de manejo; como por ejemplo, plantar arboles cercanos para subir a 
la palmera y/o desarrollar instrumentos apropiados para subirse en 
la palmera. 
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l :::._g. 15. La cara oculta (franco norte) del complejo volcånico 

Chonco-San Crist6bal-Casita. Este es el area que debe 
anexarse para preservar el ecosistema prevaleciente. 
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humanos, financieros y tecnicos disponibles, se podrian desarrollar 
modelos adecuados para utilizarse en escenarios similares fuera del 
area del Proyecto . 

. Control de carcavas y desarrollo de recursos hidricos 

Es necesario trabajar mas en el mantenimiento de las 
instalaciones de control de carcavas, y se deben crear incentivos 
para hacer frente a este reto. Tambien se recomienda 
investigaciones para ver si es posible abrir nuevos pozos sin 
destruir el acuifero natural dentro del area protegida. Los 
manantiales naturales antiguos deberian tambien mejorarse a fin de 
que funcionen de manera regular para una mayor poblaci6n cada vez 
mas creciente. 

3.2.3 Componente capacitaciån 

MARCO REFLEXIVO 

En el sentido mas estricto de la palabra, la capacitaci6n 
impl ica habil i tar a una persona para hacer alguna casa. Este 
concepto aplicada al Prayecto, podria entenderse, come que el 
ext:ensianista (agente externa), ensefia (hace apto) a los 
productores en el uso de tecnologias, tendientes a mej orar los 
rendimientos de sus cosechas y eventualrnente les provea, mayores 
ingresos familiares. Esta actitud, de resolver problemas 
(detectados), puede considerarse, paternalista? 

Algunas reflexiones al respecto, deben contribuir a hacer mas 
consistente nuestra percepci6n. Astorga (1993), por ejemplo, 
sefiala: Que el conocimienta de la ciencia y t e cn i ca puede ser 
elementa de dominaci6n o de liberaci6n. Sera un elementa de 
progreso si mejora las condiciones de vida de la familia; caso 
cont:rario un elementa de alienaci6n si la destruye. Es necesario, 
en consecuencia, est ar consciente de esta dualidad del 
conocimiento. 

Dice algo mas, que la relaci6n fundamental estriba en generar 
un proceso participativo de compartir el conocimiento (doble via). 
Ya no es el agente externo que llega con la ciencia y la 
"tecnologia ap r op La da v , sino es la propia comunidad (o grupo 
familiar), que comienza a escudrifiar en su propio conocimiento y 
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lentamente lo hace aflorar para su analisis y uso. 
entonces, el proceso 16gico de generar las 
capacitaci6n. 

Este podria ser 
necesidades de 

Para 'coric Lu i r , sena l a que el proceso participati vo implica 
poner a disposici6n de la comunidad la capacidad y el conocimiento 
del agente externo yde sus multiples concesiones hacia la ciencia 
y la t ecn i ca . La comunidad se apropia del conocimiento y lo 
utiliza para darle una base s6lida a sus propuestas de desarrollo. 
Pero la ~omunidad hace tambien su aporte, ya que ella es quien 
mejor conoce las condiciones locales y sus conocimientos pueden ser 
de gran valer para exito del Proyecto. Este es la esencia para 
hablar de compartir los.z·c'onocimientos. 

·.I 

Hay que convenir, en que la acci6n de capaci tar es una 
respuesta ala demanda percibida en la propia comunidad. S6lo asi, 
estaremos en condiciones inmejorables por compartir. Sobre esto, 
Galloway (1993) , sefia fa •:que entre las actividades mas importantes 
que compete al extensionista, es la de saber como organizar una 
base s6lida de conocimientos compatibles con el interes del 
productor y que su aplicabilidad aumente las posibilidades de exito 
en las tareas productivas. Esta cantera de conocimientos no sera 
completo si carece de informaci6n socio-cultural, por muchos 
considerada gravitante. 

El Proyecto en forma acertada, integra a partir de febrero de 
1993, el componente de capacitaci6n a su oferta de servicios. 

ALGUNAS PREMISAS SOBRE EL GRUPO META 

f 

j 
Puede ser aleccionador, referirse a Andrade (1988), cuando se 

refiere a los grupos meta por capacitar; aqui una sintesis: 

Que los ingenieros agr6nomos, adolecen en su preparaci6n 
de un deficit muy marcado en ciencias sociales. _ 
Extensivo a zootecnistas, bi6logos y veterinarios. 

Que las facultades forestales, tampoco han incorporado 
las ciencias sociales en su curricula. 

Que la asistencia tecnica o extensi6n forestal de los 
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proyectos, es~a en manes de profesionales, a quienes se 
les denomina genericamente "extensionistas agricolas". 

Que los cursos sobre .extensi6n (si los hay), son 
-basicamente te6ricos. La relaci6n del estudiante con el 
productor es minima, menes aun con el trabajo de campo. 

Podria parecer que no ha existido conciencia de estas 
debilidades en la formaci6n de extensionistas. Pero esto 
no parece cierto. 

Que la capacitaci6n de los productores esta en manos de 
los tecnicos·•ae los proyectos y que podemos decir del 
seguimiento ala capacitaci6n a nivel de campo? 

En base 
experiencia y 
deducciones: 

a lo anterior, al que hay que afiadir 
obae rvacd on directa; podemos practicar 

nuestra 
algunas 

El Proyecto a definido los siguiente grupos meta: Productores, 
Comunidad en general, Maestros y estudiantes, Tecnicos. Esto no 
quiere decir que se haya excluido deliberadamente otras clientelas. 
Si se quiere enfatizar sobre otres sujetos de capacitaci6n, podria 
ser ilustrativo sefialar los siguientes: Decisores (politicos); 
Municipios (Gobierno local); Cooperantes; Profesionales; Tecnicos; 
Productores individuales; Comunidades; Etn~as; Juventud; Ninas; 
Empresarios; entre otros. 

Cada grupo meta obviamente requiere un programa de 
capacitaci6n diferenciado: Par contenido, medios didacticos, 
metodo, por sefialar los mas relevantes. El Proyecto Pikin 
Guerrero, para su clientela, ha definido estrategias para hacer 
frente a las necesidades de capacitaci6n. 

AREAS DE CAPACITACION SEGUN GRUPO META 

Para Productores 

Los productores demandan un programa ae capacitaci6n con alto 
componente en aspectos tecnico-productivos. Este es sistemas 
agroforestales aplicables a terrenos o fincas de tamafio reducido. 
Especies vegetales que puedan asociarse beneficiosamente, que 
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produzcan alimentos para el autoconsumo y si hay excedentes, estas 
tengan facilidad de mercado. Obviamente, sobre las especies debe 
haber acceso ala semilla u otro tipo de material reproductivo, la 
tecnica de cultivo facilmente replipable y su implementaci6n a bajo 
costa. E~te es el cas~ de las especies alternas a los cultivos 
tradicionales. 

El enfoque integral, puede conseguirse ampliando las areas de 
capacitaci6n, que Rodriguez (1993), resume: 

Autog~sti6n: Educaci6n de adultos, procesos participativos, 
organizaci6n y fortalecimiento, formulaci6n de proyectos, 
administraci6n, organizaci6n, principios contables, entre otros. 

\ 
_J, 

'] 
Analisis del recurso: Inventario forestal y otres 

inventarios, recolecci6n de datos, manejo de semillas, viveros, 
plantaciones, agroforesteria, manejo y aprovechamiento, etc. 

Analisis del mercado: Talleres participativos para toma de 
decisiones de producci6p, producto, costo, precio. Canales de 
comercializaci6n y distribu-ci6n. 

Desarrollo de microempresas: Talleres participativos para 
tema de decisi6n, capacitaci6n en servicio. Operaci6n, 
administraci6n y control. Selecci6n de industrias, etc. 

Comercializaci6n: Relaciones humanas, controles, transporte, 
venta, distribuci6n, acopio. 

Para la comunidad: 

' l 

El Lnt e r e s de la comunidad se ha acentuado, en år'ea s que 
t ienen que ver con la sanidad ambiental. Ha generado gran 
participaci6n, los conocimientos sobre tratamiento a la 
parasitosis, enfermedades respiratorias y estomacales. Los grupos 
organizados para mejorar. los niveles de salud de la poblaci6n. Hay 
la certeza que la asimilaci6n de conocimientos por parte del grupo 
meta ha sida notable. Ver Fig. 16. 
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: 1-g. 16. Charlas demostrativas, gozan de la preferencia de los 
grupos organizados en torno a interes comumes, en este 
case productos y subproductos del bosque. 

~, Proyecto, eventualmente coordina acciones de respuesta con 
- :~~s 2rganismos, como el SILAIS, para atender la demanda cada vez 

~~eciente. 
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Para maestros y estudiantes: 

La capacitaci6n de maestros y estudiantes es coor~inada con el 
Ministerio de Educaci6n filial de ~hinandega. Con poco margen de 
error se puede afirmar que se comparte conocimientos casi con la 
totalidad de escuelas que operan en el åmb i t o territorial del 
Proyecto; sobre todo las del area de protecci6n. 

Nada mas acertado el trabajo con las escuelas donde se forjan 
los ciudadanos del futura. Particular interes existe par sentar 
las bases de un cambio hacia el desarrollo sostenible, producto de 
un cambio de conducta en las relaciones del hombre con su medio. - . 

J 
J 

Los nifios, en este sent ido demuestran actitudes de real 
acercamiento ala naturaleza, lo cual es halagador desde todo punto · 
de vista. 

] 

] 
Es de interes de ~~comunidad educativa, todo lo relacionado 

a los Recursos Naturales; por lo tante la capacitaci6n incide en 
areas dentro de este concepto: Los recursos arbåreos, arbustivos, 
cultivos, fuentes naturales de agua, la fauna, la biodiversidad, 
los viveros, las plantaciones, entre otres. Ver Fig. 17. 
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Fig. 17. Prof esores de aula, compartiendo 
grupo consul tor. No hay duda del 
participar en todo esfuerzo que 
ambiental. 

conocimientos con 1 
enorme in teres par 
implique la mejora 

?ara tecnicos del Proyecto 

S1 nos internalizamos en las premisas planteadas, ~a 
:_· .-: ;-:-ac 1 tac i6n a ni vel t.e cn i.co , ti ene que inc i dir en -las eiene ia~ 
s~::ales, obviamente sin descuidar la actualizaci6n sobre avances 
:
00=~ol6gicos (incluye lo tradicional). Sin embargo, un buen punt8 

~~ partida es complementar la formaci6n ~rofesional en temas muy 
~-:::-::c!:"et.os: Metodologi.a participativa de la extensi6n, la 
cornunicaci6n y uso de medias material es. Los aspectos 
s~=:oecon6micos son tambien relevantes. 
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3.2.4 Componente mujer 

MARCO REFLEXIVO 

] 
J 

Un 11grupo de interes", al interior de las comunidades lo 
constituyen las mujeres, aqui algunas reflexiones sobre el rol que 
les campete: 

Para Valarezo (Arbolandino) la mujer es actor siempre presente 
en la comunidad; sin embargo, no juega un papel decisivo en el 
espacio publico, puesto que sus actividades y responsabilidades 
fundamentales estan ligadas al espacio domestico. El salto de la 
mujer al espacio comunal, la ha convertido en sujeto de varias 
acciones de desarrollo. Elle se ha viste reforzado con una serie 
de propuestas externas que las buscan como interlocutoras 
pri vilegiadas, influidas por la reinvindicaci6n de la muj er en 
todos los espacios de y~·sociedad a nivel mundial. Lo importante 
es considerar esta fuerza social, que tiene mayor permanencia en la 
comunidad, con lo cual se logra gran continuaci6n en las acciones, 
yen el caso especifico de la reforestaci6n, porque hay una visi6n 
de genera alrededor del arbol. 

1 
\. 
\ 

! 

Para otros, abordar el tema de la mujer, conduce a expresar 
preocupaciones, mas que _respuestas. Se esgrime, por ejemplo, que 
el agudizamiento de las necesidades, puede ser la raz6n de una 
aparente voluntad politica e institucional de modificar la 
conducta, para involucrar de manera conjunta ala mujer y al hombre 
en actividades productivas. Por lo general, las expectativas estan 
mas orientadas a resolver el problema de la pobreza, y no a 
resolver el problema de la subordinaci6n. Segun esto, el rol 
hist6rico de la mujer ha girado en torno ala familia, que muy poco 
esfuerzo se hace para mejorar esta posici6n y mas aun, que persiste 
las estructuras que subyacen alrededor de la subordinaci6n de la 
mujer. 

El Taller Regional "Pe r ep ec t Lvaa de Genera en los 'Pz-oy-e c t.o s de_ 
Desarrollo Forestal", Managua, 1992, sintetiza la problematica de 
la mujer: el poco acceso ala tierra, su ~apacidad de interactuar 
se ve lirnitado por q~e es la Gnica responsable del trabajo 
domestico y del cuido de la familia, tiene pocas oportunidades a 
trabajos permanentes, carece de poder de decisi6n en tareas 
productivas, no cuenta con bienes de capital, las tradiciones y 
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costumbres limitan su participaci6n social, socialmente esta 
postergada, no tienen acceso ala formulaci6n de proyectos entre 
otros, concluye Rodriguez (1993). 

- 
La Memoria del Primer Taller Nacional de Extensi6n Forestal, 

Managua (agosto 1993), concluye: 

No se discute la capacidad de la mujer para participar en el 
proceso productivo. 

La cultura domestica tradicional, limita la participaci6n de 
la mujer en determinados trabajos . ... -.· . 

i 
. i 

Poco reconocimiento del papel que juega la mujer en el proceso 
de desarrollo de la sociedad. 

Los e xt.errs Lond at.aa no eat.ån preparados en el concepto de 
metodologia parti~ipativa y ???? de genere. 

El Taller Regional de Extensi6n Forestal, celebrado en Costa 
Rica (nov. 1993), al referirse ala mujer concluye: 

Que los mecanismos estructurales, ideol6gicos, politicos, 
juridicos y sociales, limitan la participaci6n plena de la 
mujer en Proyectos de desarrollo en Centroamerica. 

La mujer campesina desconoce sus derechos, niveles de acceso 
y posibilidades de desarrollo que ofrecen las instituciones. 

Los planes y estrategias de extensi6n, no estan sustentadas en 
una base de conocimientos, habilidades y destrezas, que poseen 
las mujeres rurales. 

No se valoriza, ni tiene visibilidad el trabajo productivo y 
reproductivo de la mujer en el campa. 

De lo anterior, se puede deducir que hay efectivamente 
evidencias de que la participaci6n de la mujer, es todavia puest-0 
en tela de juicio. Todo parece que es un problema de actitudes, 
que es preciso se modifique, quizas intensificando la capacitaci6n 
por todos los medias posibles y a todos los grupos meta. La mujer, 
por siernpre ha side y es participe del poder politico, social y 
econ6mico de los pueblos. 

71 



ACCIONES ESPECIFICAS 

Los esfuerzos del Proyecto, por revalorar el rol productivo y 
reproductivo de la mujer, ha tenido varios matices; que han ido 
desde tar~as de capacitaci6n y educaci6n para tratar el tema de la 
subordinaci6n y autoestima, hasta el disefio de metodologias 
participativas, donde la mujer es sujeto activo en la 
identificaci6n de sus propios problemas, planifica y ejecuta 
acciones productivas. Los siguientes trabajos, son una muestra de 
la participaci6n de la mujer: 

Huertos caseros: Las areas contiguos a sus viviendas, por 
esfuerzo de la mujer, er esposo y los hijos, se ha incorporado ala 
producci6n sostenida. El policultivo, permite cosechas escalonadas 
de: tomate, chiltoma, pipian, ayote, granadilla, achiote, hierbas 
aromaticas y medicinales. Algunos citricos, papayos y platanos. En 
este espacio vital de la famila, tambien se crian animales 
dome s t i.co s , para comp l.errierit o de la dieta alimenticia. Ver Fig. 18. 

Fig. 18. Perfil de un productor y su familia, con los elementos 
productivos desarrolladoa en tres afios de relaciones con 
el Proyecto. 
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Floricultura: El cultivo de flores tiene gran receptividad, 
pero para cierto sector de mujeres que dernuestran inclinaciones al 
arte de producir flores. Se puede decir que hay expertismo 
desarrollado en el cultivo de cri~anternos, genciana, disciplina, 
lirios y gladiolos. En esta tarea, tambien tomaron parte activa 
algunos centros educativos, que han mejorado la infraestructura 
donde se imparten los conocirnientos. Nada mas importante que 
predicar con ejemplos vivos. 

La Fruticul tura: La incorporaci6n de los å rbo l ea frutales, en 
la oferta tecnol6gica, es sin duda un acierto. En efecto, los 
predios adquieren mayor valer, con la presencia de inj ertes de 
aguacate, mango y citrihos. A esto ha contribuido la habilidad de 
las mujeres que practicamente han dominado la practica del injerto, 
gracias ala efectividad de las charlas demostradas. Ver Fig. 19. 

•-1=1 •••.• 

Fig. 19. La mujer {y su hijo) mostrando los frutos de su trabajo, 
en este casa la granadilla, cultivo de gran arraigo en el 
programa genera. 
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La Foresteria social: Nadie mej or que las muj eres para 
ejecutar ciertas practicas de vivero y tambien cultivar arboles y 
arbustos multiprop6sito. Por ejemplo, las tareas de repique de 
plantas, podas de raices, se Lecc i on , llenado de bols as, se ven 
facilitadas, cuando participa la mujer, que tiene habilidad innata 
para el tratamiento delicado. 

La Medicina natural: El empleo de la medicina natural, no 
significa ignorar los avances tecnol6gicos. Sin embargo en forma 
tradicional se ha empleado las hierbas con propiedades curativas. 
Por lo tanto, se percibe cierto Lnt.e r-e s de la familia par su 
cultivo. 

Cultivos anuales: El Proyecto impulsa el cultivo de granos 
bas i cos: maiz, fri jol y arroz. Pero tambien se fomenta la 
diversifica-ci6n de cultivos; por eso es corriente hablar del 
cultivo de la yuca, cafia de azucar, frutales diversos, quequisque, 
hortalizas, (caso deY·t-omate como se ilustra en la Fig. 20). 

Fig. 20. Algunos logres qu.e el programa genere exhibe, son las 
mujeres integradas a las tareas productivas. Aqui una 
madre mostrando su parcela cultivada de tomate. 
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ALGUNAS LIMITACIONES 

El termino genere, que engloba ala familia, no es conocido 
por extensionistas, ni productores; menos aun, su 
interpretaci6n correcta. 

Hay la tendencia de trabajar con grupos aislados, hombres por 
un lado y mujeres por otro. Esta polarizaci6n de esfuezos, no 
contribuye a poner en pråctica el concepto de genere. 

Se afirma que la situaci6n de pobreza extrema, facilita la 
tarea de integraci6n de la mujer ala tarea productiva. Esta 
interpretaci6n n-e· .. se ajusta a realidad hist6rica de 
participaci6n de la mujer en su doble misi6n de reproductora 
y productora. 

Los ext.eris Lond s t aa no eat ån preparados para interpretar, menos 
aplicar correct~~ente el significado de la palabra 
11participaci6n11

, que segun cita Astorga (1993), significa una 
contribuci6n integral al trabajo del grupo de la comunidad, el 
derecho a formar parte en las decisiones que comprometen el 
destino de esa comunidad. 

En la practica, la atenci6n a los hombres lo hace el 
extensionista; mientras que a las mujeres la responsable del 
componente mujer. Esta forma de tratamiento es confrontativo 
y podria engendrar cierto revanchismo. 

El componente muj er es conducido por una prof esional, que 
requiere actualizaci6n de conocimientos. Las perspectiva de 
genere, el concepto de participaci6n, la sostenibilidad, entre 
otros, demanda una base de conocimientos acorde con las 
expectativas del Proyecto. A esto hay que afiadir las 
limitaciones en cuanto al recurso personal y presupuesto. 

LOGROS 

En el campe, hay testimonios vivos, de la acci6n productiva de 
las mujeres: huertos bien manejados, cultivos de hortalizas 
en plena producci6n, la expansi6n 'de la floricul tura, la 
reposteria funcionando, entre otras muestras fehacientes de la 
capacidad productora. 

75 



El afirma que el 90 por cien de las mujeres han adquirido 
conciencia sobre la importancia de la conservaci6n de suelos 
y 1 a ref orestaci6n. Por otro lado el 8 O por cien, se ha 
apropiado del manejo agren6mice de los cultivos tradicienales. 

Se puede decir lo mismo de la soluci6n a los problemas de 
sumisi6n? Todo indica que la experiencia del Proyecto es muy 
reciente come para hablar del involucramiento del hombre yla 
mujer en actividades conjuntas. El patr6n de conducta de la 
mujer sigue siende, la de estar al servicie de los demas. 

3.2.5 Tecnicas agrofo;estales 

MARCO REFLEXIVO 

I Hay conaenso en _identificar a la agroforesteria come una 
ciencia que e st.å baaada en el cencurso s i rnu l t åneo o secuencial de 
varias disciplinas, entre estas, la silvicultura, la agricultura, 
la ganaderia, los suelos, entre otros. Debe entenderse esta 
integraci6n, no come simple sumatoria, sino come alge mas sublime, 
el sistema agroforestal, con requerimientes tecnol6gicos y 
estrategicos prepios. 

Aun cuando el t e rrni.nc agroferestal aparenta una creaci6n 
novedosa (lo ha expresade muchos estudiesos), lo cierto es que la 
t e c n.i c a de combinar cultivos agricelas con plantas lefiosas y/o 
pastos, es la forma mas convencional de uso de la tierra, 
practicado con acierto por centenares de productores, por lo tanto 
se trata de una tecnica muy antigua. 

Es cierto tambien que la agroforesteria tradicional ha sido 
objeto de un trato injusto; primere porque se ha orientado mal el 
llamado avance tecnol6gico, cuya aplicaci6n indiscriminada ha 
comprometido seriarnente el sistema ecol6gico humane; y segundo, por 
que la siempre bien intencionada integraci6n no se ha dado en el 
campo. 

Para nadie es extrafio el deterioro ambiental que ha 
significado postergar la tecnologia tradicional, quizas per esto, 
se justifique la vigorosa campafia para promover la agroforesteria 
como una tecnica resuelta a curar muchos males. Obviamente, estas 
exageraciones son peligrosas, porque tarnpoco la agroforesteria 
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puede ser aplicada en forma indiscriminada, como en su oportunidad 
correspondi6 ala agricultura y ganaderia . 

Hoy por hoy, no se concibe qye la evoluci6n de la agricultura 
ni de la ganaderia, se haga a expensas de la cubierta vegetal, par 
el contrario, es determinante que las unidades socio-econ6micas 
integren sus sistemas de producci6n, tendientes a estabilizar la 
rentabilidad social, econ6mica y ecol6gica de los asentamientos 
rural es. Por lo mismo que la agroforesteria justifica todo 
esfuerzo de la investigaci6n, en la busqueda de modelos de asocio 
de cultivos con arboles forestales y/o pastos, con el objeto de 
optimizar la producci6n por unidad de superficie. •. ·. 

ALG1JNOS CONCEPTOS SOBRE AGROFORESTERIA 

Segun! Budowski ( 1979) , la terminologia tan popular de sistemas 
agosilvopastoriles, ~i presta a exageraciones y abusos. el que 
habla del tema, a veces parece como quien 11descubre algo nuevo11, y 
esto ha creado cierta euforia entre ne6fitos, concluye. 

Para Catinot (1965), los metodos silvoagricolas, son aquellas 
tecnicas cuya meta final es la reforestaci6n (tparecido al 
taungya?). Mientras King (1968), reporta que la agrosilvicultura 
es la producci6n de alimentos en tiempos iguales sobre las mismas 
superficies que los cultivos forestales permanentes. 

El mismo Budowski (1979), sefiala que la agroforesteria implica 
la combinaci6n de arboles en el espacio o en el tiempo, ya sea con 
los cultivos, con la ganaderia o con los dos ala vez, a fin de 
obtener un sistema de producci6n estable que beneficie a la 
poblaci6n. 

Por otro lado, Peck (1977), utiliza el termino agroforestal, 
como rne t odo ariå Loqo , de una t e cn i ca de regeneraci6n artificial 
sobre terrenos ocupados par la agricultura migratoria 
(Greconstrucci6n de bosques degradados?) 

Segun Fasbender (1983), el sistema ?e producci6n agroforestal 
son tecnicas de uso del suelo con combinaciones de cultivos anuales 
(granos basicos, hortalizas, pasturas, etc.} en arreglos espaciales 
y temporales para otimizar la producci6n. El fundamenta de estos 
sistemas se halla en el mejor aprovechamiento de los recursos en el 
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espacio vertical, tanta aereo como subterraneo (talgo parecido a lo 
que acontece con el bosque natural?). 

Para Holdeman (Holanda), la agroforesteria no es un sistema 
cualquiera, sino un principio comun a varios sistemas potenciales 
y existentes. Finalmente para Mafura (Lesotho), la agroforesteria 
es una forma de uso de la tierra que satisface exitosamente las 
necesidades del agricultor, silvicultor y/o productor ganadero. 

ALGUNAS DEDUCCIONES DERIVADAS DE LOS CONCEPTOS 

La denominaci6n 11sistemas agroforestales" parace ser la mas 
completa para ref~rlrse a las tecni~as de uso de los suelos, 
donde se combinan los cultivos con arboles y/o pastos. En 
consecuencia, se recomienda no perder tiempo en buscar otros 
terminos mas perfectos . 

l 
. j La aplicabilidad ·ae los sitemas agroforestales, demanda 

cooperaci6n e intercambio de experiencias, unica manera de 
mejorar la capacidad institucional para afrontar con exito el 
enorme reto que significa repotenciar las tecnicas 
tradicionales. 

Esta demostrado que la presencia del årbol o arbusto en 
terrenos destinados ala producci6n agricola o pecuaria, puede 
mejorar las cosechas. 

La agroforesteria como disciplina eminentemente integradora 
hace alusi6n ala rentabilidad ecol6gica, social, cultural y 
econ6mica, queen conjunto puede denominarse calidad de vida. 

TECNICAS AGROFORESTALES MAS DIFUNDIDAS 

El Proyecto Pikin Guerrero, impulsa el sistema agroforestal, 
como una alternativa tecnica sencilla y eficaz de manejo de suelos. 
E~ otras palabras la aplicaci6n del concepto de producci6n 
sostenida en base a la protecci6n del suelo y una elecci6n 
cuidadosa de especies que puedan convivir aun en espacios reducidos 
(policultivo) 

Hay indicadores favorables de la gran recepti vidad a las 
siguientes practicas agroforestales: 
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Las cortavientos 

Como un mecanismo de defensa para la agricultura y ganaderia 
de tipo convencional. 

Se puede afirmar que el eucalipto, es la especie preferida par 
los productores, para fungir como barrera cortaviento. Sin embargo 
se debe ampliar el uso de especies alternas, sobre todo las 
leguminosas multiprop6sitos, que no ocupan mucho espacio, ni 
interfieren la meta anual de cosechas. En torno al eucalipto, hay 
que superar algunos tabues existentes. 

- \ 
I 
l Cercos vivos ... 

J 
I 
J 

I 
El Proyecto, utiliza una gama de especies que cumplen la 

funci6n de cerca viva. Entre las mas relevantes estan: el madero 
negro, jifiocuabo, ?ele_queme, tiguilote yla pifiuela. La condici6n 
basica de contar con tina sola hilera de arboles y/o arbustos, no 
limita el numero de especies que puedan participar en el cerco 
vivo. Las cercas vivas tradicionales son por lo general una mezcla 
heterogenea de årboles, arbustos y hierbas. 

Asociaci6n de årboles con cultivos anuales 

Las asociaciones agrosil vicolas, deben entenderse como t en i cas 
de manejo de suelos, donde en forma deliberada se mezclan cultivos 
agricolas anuales con las especies lefiosas·perennes, con el objeto 
de optimizar los rendimientos econ6micos y ecol6gicos de los 
predios. Ver Fig. 21. 
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1 
1 

• 
21. La asociaci6n del Phaseolus vulqaris 

Gliricidia sepium (Madero negro), es 
de incorporar suelos degradados ala 

(f r i j o L) • con 
una forma adec~a~J 
orodLcc_:_6n. 

..., .. ::;, expreso condici6n de esta a s oc i a c i ori es que debe d a r s e 
---.:.~ 3:..:-:-ic.~:ar:ea, en :':.a misma unidad de producci6n, ·_:pore: ::ie::·:- ·· 

·· --~ ~ s:s:.ema. Por o t r a lado, es conveniente e n f a t i z a r 
_ -·--·· ce s-2::· de es::.e sistema es la producci6n de o i orna s a de 

s.:::i,2::---~.-;; de c::.ros beneficios i n t anq i b l e s qc.e p r opc r c i o.: 

:la::r-ame:::.e establecido, c~e ece cc~cep: 
..::0 _:::: ~ue se ent i ende po r ;r si atema Taungya 11, c orid e 

3 g :.- :: CC::.. a e s p Os i b 1 e s 610 has ta qu e 1 as CO pas j e 2. 0 s a :- t ~ > ; . 
:es es~acios queen forma temporal fue~o~ asignacos ~ 
a. <? :- : ,:.- c:· l a . :<.es u 1 t ad o de est o sera er.ton c es ur: b c s --~ 
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En nuestro caso, todo tiempo estara presente tanto el 
componente forestal, como el componente agricola; la cuesti6n es 
como disponer el espacio horizontal y vertical para buscar 
mutualismo entre las especies. 

Asociacion de årholes con pastos 

En este sistema el objetivo principal es la producci6n de 
patos, por lo tan to la inclusi6n del arbol e s t å orientadas a 
cumplir una funci6n protectora, al suelo, cultivo, y al ganado. No 
se descarta, que el componente fore stal produzca f rut os 
comestibles, lena y hojarasca. -- ·.,. 

El pasto, come cultivo principal, se ubica normalmente en 
franjas (malezas} , delimitadas precisamente por el componente 
forestal (multiproposito). 

! 

Algunas formas de· "aaocd ac i.on de arboles con pastos son: Ar bol 
aislado (dispersos); Arboles en grupos; Arboles en lineas; Arboles 
en franjas; Arboles en la periferie. 

Huertes familiares mixtos {policultivo) 

Los huertos mixtos son formas de uso de la tierra donde con 
tecnologia apropiada, una f amilia campesina puede asegurar su 
raci6n alimentaria cotidiana. En una parte de este espacio 
generalmente construye su vivienda y tambien instala pequeii.os 
corrales donde cria animales domesticos. 

Este 11espacio vital", que por acci6n del productor se 
trans forma en II espacio verde11 es de superficie variable, aunque 
normalmente reducida. Aqui hay diversidad de especies vegetales 
queen forma mas o menes permanente, suministra productos basicos 
para satisfacer en forma minima sus necesidades nutricionales. 

Terrazas de fo:anaci6n lenta con el empleo de barreras vivas 

Tratado en la parte de "Manejo de Suelos de Ladera". 

Tratamiento de carcavas 

Detallado en la parte de Manejo de Suelos de Ladera". 
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Ventajas y desventajas de los sistemas agroforestales 

Gran numero de ventajas y desventajas son atribuidas a los 
sistemas agroforestales, cuando se.les compara con monocultivos. 
Algunas d~ las mas relevantes son (tornado de Budowski, pero con 
ligeras modificaciones): 

1 
j 
! 

3.2.6 Silvicultura de viveros y plantaciones 

PRODUCCION DE PLANTAS EN VIVEROS 

Generalidades - 
Una de las fases mas importantes en el cultivo de arboles, es 

la crianza de las plantas en vivero. En efecto, en un espacio de 
terreno, convenientemente seleccionado, se almaciga, se trasplanta, 
se practican podas de råices, se lefiifica, se protege de plagas y 
enfermedades, se clasifica por tamafio y vigor, eventualmente se 
fe~tiliza, para obtener plantas de calidad silvicultural apropiada. 
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VENTAJAS DESVENT AJAS 

Mejor aprovechamiento de los 
recurses en el espacio 
vertical, tante aereo s,ub 
terraneo. 

El reciclaje de la materia 
mantiene la fertilidad del 
suelo y mejora la estructura. 

El aprovechamiento de la 
biomasa se restringe a una 
parte del todo. • 

Contrela mejor los procesos 
erosives del suelo. 

Favorece el flujo hidrico. 

Mejora algunos factores 
ambientales negatives, come 
los vientos fuertes y las 
heladas. 

Diversifica la producci6n, aun 
en terrenos marginale·s. 

Restringe al minima el uso de 
agroquimicos. 

Es apropiado para la 
agricultura en laderas. 

Promueve el autoabastecimiento 
de productos alimenticios y 
energeticos. 

Estabiliza al agricultor 
itinerante. 

Un ambiente agroforestal, 
fomenta un acercamiento del 
hombre con la natural_eza, 
favorece la fauna silvestre y 
rompe la cansadora monotonia 
del paisaje sin årboles. 

Interferencia de· los årboles y 
arbustes al cultivo agricola 
(luz, nutrientes, humedad, 
alelopatias}. 

El ambiente humedo pude 
favorecer la presencia de 
plagas y enfermedades. 

La presencia de årboles 
dificulta la mecanizaci6n (de 
ciertas pråcticas culturales) 

El aprovechamiento de la 
vegetaci6n lefiosa, puede 
comprometer la integridad de 
los cultivos agricolas. 

El manejo se terna complicado. 

El cålculo de costos y 
rendimientos es mas complejo. 

La secuencia de trabajos 
requiere abundante mano de 
obra en todo tiempo. 

No esta comprobada su 
rentabilidad eco-n6mica, menos 
aun que haya mejorado 
notablemente la calidad de 
vida de la poblaci6n rural. 
Obviamente hay honrosas 
excepciones. 

- Requiere personal calificado y 
con una visi6n 
integracionistas {que por lo 
ge-neral es escaso en nuestro 
medio). 

Los lagros (si los hay) sona ~ 
largo plazo. Esto contrasta 
co~ las urgentes consi 
deraciones de caracter 
politico y eco-n6mico que 
demanda las actuales circuns 
tancias. 
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Algo mas, cuando se le transporta y planta en el terreno 
definitivo, debe demostrar alto grade de supervivencia, por que fue 
preparado para prosperar ala intemperie. 

Una ·cuesti6n previa, es revisar la fuente de abastecimiento de 
la semilla, que debe asegurar una buena germinaci6n y obtenci6n de 
posturas con las caracteristicas de la especie de que se trata. 
Par otro lado, la crianza de las plantas en el vivero, demanda 
personal bien entrenado y trabajo continuado. Las muj eres en 
particular tienen habilidades y destrezas que pueden optimizar la 
producci6n sostenida de plantas. 

CARACTERISTICAS DE LA ~RbDUCCION EN VIVERO 

j 
El Proyecto ha def inido una triada de especies f orestales 

(multiprop6sitos), para fomentar su cultivo. Este es el caso del: 
eucal ipto ( Eucalyptus camaldulensis) , madero negro ( Gliricidia 
sepium) y leucaena (Deticaena leucocephala). 

Sin embargo, hace uso de otro grupo de especies arb6reas y 
arbustivas, que gozan de la preferencia de los productores, entre 
estos: Cedro, caoba,. gavilån, chocoabo, pochote, nacascolo, 
gmelina, roble, genizaro y pintadillo. A es t o hay que afiadir los 
arboles frutales: Citricos, aguacate y mango, obtenidos mediante 
injertos. 

En base a lo anterior, lo que sigue es definir la tecnica de 
vivero que se ajuste a los requerimientos silviculturales de cada 
especie. Aqui algunas caracteristicas, que ameritan tener 
presente, (Martinez, 1989). Ver Cuadro 8. 

PLANTA PRODUCIDA A RAIZ DESCUBIERTA VERSUS PLANTA EN BOLSA 

l 
] 

El Proyecto Pikin Guerrero, utiliza estos dos sistemas de 
producci6n de plantas en la mayoria de sus viveros volantes; por 
consiguiente, conviene sefialar algunas ventajas y desventajas de 
cada sistema, a manera de ilustraci6n, (Moran y Zanotti, 1989)_. 
Ver Cudro 9. 
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-, Cuadro 8. Caracteristicas mås relevantes de las tecnicas de 
produccion en vivero, para tres especies forestales. 

,: 
I 

J 
I 

j 

CARACTeRISTICAS EUCALIPTO MADERO NEGRO LEUCAENA 

Tipo de planta En bolsa Sicmbra dira:u En bolsa y pscudocsr.aca 
en bolsa, pscudoc:staca y cstaca. 

Sustrato Arena 25" y ticm 75" Arcnayticna Arena C2S") y ticrra (75%). 

Sicmbra en germi-nador. Surcos, al voleo Sure.os al voleo Al volco. en bolsa o bancal. 

Trasplante Rcpique 8 dfas despu& de la A Jos·6 dias A los IS dias de eermi- 
scrminag6n, naci6n. 

Sombra Dwanlc IS dias dcspu& de NO 1 Sc:mana de sombra, lueeo 
&crminar. de rcpicar. 

Riego R.iqo rmo inicialrncNC. Diaria Normal 

Feniliz.aci6n \ J Jf •. CD cada bolsa 10-30-10 NPK (5 er/ bolsa) Al sustrato de la bolsa 

Control de malezas Herbicida prccmcrgcntc Manual 

Control fitosa-niW'io. DampinJ-off con banlatc Lannalc Conua·zompopo.s. Pre- 
pllina cicga cmcrecntc, Didlane 
&l,ISano pcludo 

Podas Poda de rafz al remover la bolsa. De tallos I los 12 mcscs y de ralz De ralz en bolsa y 
al romover bolsa. pscudocstacas. Tallo en 

pscudocstacas y bolsa. 

EndurecimientO Suspcnsi6n del riego Suspcnsi6n del rieeo y podas Suspcnsi6n del riego 
scvcras del tallo. IS dlas en bolsa 

30 dlas en pscudocstac.as 

Control de calidad Por altura y forma Dwnctro del tallo. Dwnctro al cuello de la 
Forma y alwra. pscudocstaca y con- 

formaci6n de la ralz. 
Por atwra en bolsa. 

Embalaje Bolsas y cajas Iruteras Pscudocstacas en manta humcda y Arcilla fina hidrawJa 

J 
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Cuadro 9. Ventajas y desventajas de los metodes de producci6n de 
planta: en bolsas de polietileno versus raiz desnuda . 

7 
. J 

. j 

--; 

i 
... ! 

I PLANTA A RAJZ DESQJBIERTA 11 Pl.ANTA EN BOLSA DE POLIETILENO I 
VENTAJAS OESVENTAJAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

Requiere poca . La extracci6n . Segun la espe- . Requiere gran 
tierra. de la planta eie se el ige volunen de 

de los el t amano de tierra. 
Utiliza la misma bancales balsa. 
tierra del årea requiere . Transporte con 
del vivero para cuidados espe- . Mejor control mayor cuida- 
construir los ciales. de las plentes do. 
bancales. - .•. 

producidas. . Selecci6n de . En terrenos de 
Costas de produc• sit fos con . Selecci6n de acceso di ff· 
ci6n menor. buenos suelos plantespor ei l, el trans- 

para las plan- vigør y altura porte de plan.: 
T ransporte de taciones. se facilitan. tas se conpl i· 
plantes requiere ca. 
pocos jrirnales. . Tener la pre- . Se evita endu- 

· · · · · cauci 6n de co- recimiento me- - La balsa de 
En terrenos locar bien la diante remo- pl4stico en el 
inaccesibles, el rafz. ci6n de plan- campa es un 
transporte se tas. agente de con- 
facilita. . Porcentaje de taminaci6n. 

supervivenci a . El sustrata 
es bajo si no que contiene . La apertura de 
se propician la balsa, los hoyos en 
cuidados en la asegura una suelos pesa- 
plantaci6n. mejor super· dos, se difi- 

vivencia en culta. . la precipita- campa defini- 
ci6n pluvial tivo. . El åres de 
debe oscilar vivero debe 
entre 1500 a ser ampl ia. 
2500 ITll\/ano 
come mfnimo. . los costos de 

produccion y 
establecimien- 
to son altos. 

Todo indica, que el Proyect?, debera continuar con la 
producci6n de plan tas en bolsas de polietileno. Po.r cuanto este 
tipo de material reproductivo, tiene mayores probabilidades de 
supervi vencia en las condiciones edafoclimaticas del area. Ver 
Fig. 22. 
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Protecci6n de cultivos o producci6n de otros bienes y 
servicios. 

Para otros las plantaciones _ forestales, cumplen funciones 
di versas '(De Camino y Budowski) . 

Abastecimiento de lena y productos forestales diversos. 

Recuperar suelos degradados (incluso abandonados por la 
agricultura y ganader!a). 

Mejorar los suelos; reduciendo la compactaci6n, cambiando 
la estructu~•., y aumentando el contenido de materia 
orgånica. 

] 

] 

Regular el flujo yla calidad de los cursos de agua, 
tratando de evitar la erosi6n, la escorrentia y la 
sedimentacicSn'·de rios y embalses. 

Proteger areas contra el viento yla erosi6n e6lica en 
conexi6n con la producci6n agropecuaria. 

Asegurar pendientes inestables, sobre todo en terrenos 
agricolas. 

La ref orestaci6n es 
desertificaci6n. 

una forma de combatir la 

Alimentaci6n qe la fauna tante silvestre come domestica. 

J 
l 
] 

Refugio de animales y plantas 

} 
) 
'1 

Fijaci6n de carbono y nitr6geno 

Se argumenta, que las plantaciones alivian la presi6n sobre 
___ bosques naturales, pero aunque este pareceria 16gico, no hay 
i3:os concretos que relacionan las actividades de reforestaci6n co~ 
-~ deforestaci6n y corta selectiva, que tanto prevalece 
a:-:ualmente. 

El Proyecto Pikin Guerrero, por su parte ha desplegado gran 
3=::vidad reforestadora, gracias a una buena administraci6n de la 
c e rna nd a . La mayoria de las plantaciones es tan en su fase de 
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crecimiento 
biomasa de 
relevantes. 

inicial, sin 
uso diverse. 

embargo, otras ya 
A continuaci6n 

estan produciendo 
aspectos tecnicos 

ASPECTOS TECNICOS DE MANEJO 

Elecciån de especies 

No es nada facil, elegir la(s) especie(s), que 0.Dnplan los 
objetivos de un plan de manejo. Algunos sostienen que es un error 
plantar especies ex6ticas y por lo tante debe preferirse especies 
nat i vas. Al respecto (De Camino y Budowski), sostienen que la 
discusi6n es muy viej:, .- a menudo emocional y poco cientifica. 
Nadie parece objetar el·cultivo de plantas ex6ticas o la cria de 
animales domesticos que sirven de alimentos o para otres usos como 
el arroz, bananos, plåtanos, trigo, citricos, manges, cafe, pollos, 
huevos, lec~e, mantequillas, quesos y carne de animales diversos. 
?ero cuando se trata a~~ arboles, hay fuertes emociones y a veces 
mucha ignorancia. 

El Proyecto, despues de un diagn6stico paz-t Lc xpat Lvo ha 
elegido especies prioritarias para hacer frente ala repoblaci6n 
forestal. La triada de especies, la conforman: el eucalipto, la 
leucaena y el madero. Le siguen el pochote, el gavilan, nacascolo, 
gmelina, cedre, caoba, entre otres. Curiosamente 1-,s årboles 
frutales, se estan volviendo muy receptives y sobre toco gozan de 
la preferencia de las mujeres, lo cual es ya una venta~a. 

Selecci6n de sitios 

sit io como bien sabemos es un lugar geograf : .. co, donde 
:. n c eract iiari di versos facteres medioarnbientales, que: e :i conj unte 
decerrninan la capacidad productiva de tal o cual espeaie. El sitio 
es un lugar fijo e invariable. La variaci6n es·:å en los 
requerimientos propios de cada especie. Par eso, un sitio puede no 
seY apropiade para cierta especie, pero excelente para otra. Hay 
entonces la imperiosa necesidad de confrontar las cand:_ciones del 
s1tio, con las exigencias edafo-climaticas de la esp~c:_e. 

Los programas de plantaci6n del Proyecto, por lo general no 
s :.guen rigurosamente · este procedimiente. Las lirrii t.aciones de 
tierra, condicionan a que la plantaci6n de arboles se haga en tode 
espacio libre que queda, de spuås de destinar el år e a para el 
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cultivo agricola y pastos, que definitivarnente tienen prioridad. 
Es decir, hay que ajustarse a los sobrantes de tierra, si es que 
asi podemos llamar a las åreas marginales. 

Tecnicas'de plantaci6n 

Las tecnicas mas generalizadas de plantaci6n, son las 
siguientes: 

Plantaciones puras 

Rodales compactosi cuyas dirnensiones se 
disponibilidad detierra. Las hay de diversas 
cumplir objetivos igualmente diferenciados. 
los eucaliptos y leucaena. Ver Fig. 23. 

ajustan a la 
especies y para 
Pero predomina 

Fig. 23. Aspecto gener~l de un bosquete de leucaena, plantado con 
el objeto de producir lena. 

90 



Algunas veces hay una mezcla deliberada de especies que pueden 
complicar el manejo, sobre todo si el habito de crecimiento de las 
mismas no es del todo conocido, por lo tanto el espaciamiento 
adoptado puede no ser lo correcto. 

Plantaciones perimetrales 

Como su nombre lo indica, es el tipo de plantaci6n que se 
lleva a cabo al borde de la propiedad, ajustandose ala forma 
del predio. Por lo general, consta de una hilera, pero a 
veces se recurre a mas de dos bileras. 

Cercos vivos •• 

l 
.J 

l 
·J 

La motivaci6n prinoipal para el uso de los arboles y arbustos 
en cercos vivos es la delimitaci6n de las propiedades, pero a 
su vez , la prot_ecci6n contra algunos factores climåticos 
adversos. Sin en'lbå,-rgo, este enfoque ha evolucionado, hoy e st.å 
considerado come una tecnica agroforestal de gran impacto 
econ6mico y ecol6gico. Ya no es mas, un simple sustituto de 
los cercos con madera muerta y alambre con puas. 

Su estructura, es simple, esta conformada por una sola hilera 
de arboles y arbustos, algo similar a las plantaciones 
perimetrales. Ver Fig. 24. 

Las cortavientos 

El cortaviento esta conformado per uno o mas lineas de arboles 
y/o arbustos, dispuestos en forma perpendicular ala direcci6n 
dominante de los vientos fuertes. 

La funci6n que cumple este tipo de plantaci6n, es proteger la 
unidad de producci6n agropecuaria, del efecto danino de los 
vientos fuertes. Sin embargo, hay otres beneficios soc~o 
econ6micos, que se derivan cuando se le sabe rnanejar. Ver 
Fig. 25. 

Barreras vivas {Hidrorreguladoras y termorreguladoras) 

Son plantaciones que curnplen funciones protectoras, a los 
cultivos, el suelo y el agua. Para curnplir este cornetido 
exige queen su establecimiento y rnanejo se observen rnedidas 
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sencillas, pero efectivas. La elecci6n de la especies es 
determinante, lo mismo que el espaciamiento que se adopte. 

Las barreras vivas con arbu~tos y hierbas esta dando buenes 
resoltados, por que propicia la formaci6n lenta de terrazas. 
Este es el caso del gandul y otras gramineas. 

l 
.-. .·. 

•.=tr, 

J 
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.. - .•. · . 

. •: 

-:-~•-~.tel• -.::~.-:::; - 

Fig. 24. Un årbol cualquiera de la cerca, sametida a poda total, 
debe producir en proporciones diferentes: estacones, 
lena y forraje. 
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l 
j 

J 

2 5. Vista p ano r åmd c a de una finca donde 
cortavientos establecidos con 
camaldulensis). 

es relevante 
eucalipto 

les 

Plantaciones asociadas con cultivos agricolas y/o pastos 

=~3~dc se ~e asocia con cultivos agricolas estacionales 
~·.:-2 se pe r s i c ue es optimizar el uso del terreno. Ex i s t » 
~~~~:s~ ~e ~~e entre el componente lefioso y el cultivo ~a~· 
~~:~::~:-: ~e beneficia reciproco. Unas veces por incorpc~~ 

:~·.s::.-=-:-:s. o r q å n i c a . la sombra, n6dulos n i t r i f i c s :. : . 
~--=:e:-:.:::::·:: ::e: suelo y la conservaci6n de la humedad. 2:1 ·-=--· 

:~.:;:a.t!."as se c r e a un microclima favorable para ambos e Le rr.e n. 
·:· .• -2 s-::: = s c c i an . La cuesti6n es saber qu e especies se·:-·: 
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Pråcticas silvicolas de manejo 

Plantaciones de rebrote 

Esta practica apenas se inicia. En todo case la intenci6n es 
aprovechar la capacidad de rebrotamiento de la especie 
(despues del carte), para restablecer el bosque. especies 
come eucalipto, leucaena y el madero tienen comprobada 
capacidad de brotamiento, por lo tante es acertado poner en 
practica el manejo de las plantaciones por rebrote. 

f 

j 

j 

Raleo ..... ~ ... 
No es mas que un aprovechamiento intermedia en la plantaci6n. 
La pråctica consiste en reducir el numero de arboles del 
rodal, con el obj eto de concentrar el crecimiento en los 
mejores ejemplares . 

.. !•,.•t •• 

La experiencia del Proyecto en este aspecto es todavfa 
reciente, pero promete gran dinamismo. Habrå en el futuro que 
responder a interrogantes, como, cuando realizar el primer 
raleo y que productos obtener? Ilustraci6n en la Fig. 26. 
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] 
] 

J 
Practica de raleo, ejecutado por la cooperativa 
"Bernardino Diaz", donde se ha demostrado los productos 
que se pueden obtener del primer raleo. 

La informaci6n generada por el Proyecto, en la inte~vencic~ a~ 
~~=alyptal, es muy valiosa y amerita insertarse en este informe de 
-=·:2.luaci6n. A continuaci6n sintesis de los datas cuantitativos que 
;:·~jujo el raleo. Ver Cuadro 10, 11 y 12. 

l 

,t 
'! 
j 

i 
.I 
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Cuadro 10. Datos de variables evaluadas bajo dos intensidades 
de raleo. 

I 
J 

VARIABLES - INTENSIDAD DE RALED 
EN PORCENTAJE {%) 

75\ 66% 

Edad de plantaci6n 1. 7 afios 1. 7 afios 
Area de parcela 393 mt2 393 mt:2 

Arboles originalespor parcela 233 233 
DAP (Promedio) 4.47 cms 4.50 cms 
Altura total ( promed:tt, f ·- 7.02 mts 7.0 mts 
Altura comercial (promedio) 5,0 mts 5. 0 mts 

Cuadro 11. Rendimierito e ingresos al 75% de inten.sidad de 
raleo •. 

•. :., .:_ .•. 

PRODUCTO PARCELA MANZANA # DE # DE PRECJ:0 TOTAL 
mJ ml PROD. PROD. C$ C$ 

PARC. MANZ. UNIDAD MANZANA 

Lena 1.4 25 - - 60 1500 

Alfajilla - - 56 1001 12 12012 

Varas - - 31 554 1. 75 969.5 

TOTAL 14481.5 

Cuadro 12. Rendimiento e ingresos al 66% de int:ensidad de 
raleo. 

PRODUCTO PARCELA MANZANA # DE # DE PRECIO TOTAL 
mJ mJ PROD. PROD. C$ C$ 

PARC. MANZ. UNIDAD MANZANA 

Lena 0.25 4.46 - - 60 267 

Alfajilla - - 25 446 12 5352 

Varas - - 41 732 1. 75 1282 

TOTAL 6901 
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Aprovechamiento 

El turno silvicultural, para la mayoria de las: plantaciones, 
no estå todavia bien definid~. Por ejemplo, se habla que para 
eucalipto plantado con fines de obtenci6n de lena el turno de 
corta podria ser cada 4 6 5 afios. Que podemos decir sobre las 
plantaciones de rebrote, y que sobre.otras especies? 

Hay mucho por hacer en esta linea de trabajo. Sobre todo lo 
concerniente a los tipos de productos a obtener. El mercado 
yla comercializaci6n y que decir de los beneficios econ6micos 
que percibe el productor? La Fig. 27, es un in ten to de 
aprovechamiento iri't"ermedio, practicado par la Coopera ti va 
11Bernardino Diaz11

• 

La fase de aprovechamiento requiere mayor atenci6n. Hay 
a Lquna's plantaciqnes cuyo obj eti vo inicial ha cambiado; par 
ejemplo, rodales·•.·de leucaena plantado con fines ene rqet.Lcos , 
se le quiere aprovechar para fines forrajeros, este replante 
de objetivos curnple el manejo forestal, que a veces se torna 
incluso, inoperante. 

Fig. 27. Aprovechamiento intermedio de la plantaci6n de eucalipto 
para obtener: lena, alfajilla y varas. 
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3.2.7 Manejo de suelos de ladera 

MARCO REFLEXIVO 

Buena parte de los terrenos de cultivo y pastos para la 
ganaderia se ubican en pendientes pronunciadas del cornplejo 
volcanico Chonco-San Crist6bal-Casita, donde el proceso erosivo se 
torna corno el principal factor riego al que e s t å sometido la 
agrof oresteria. En ef ecto, al arrastre del suelo por el agua 
(escorrentia superficial), se le afiaden las pe rd.i.das producidas por 
la remoci6n en masa (deslizamiento o cår-cavaa) , lo cual trae 
consigo cuantiosos dafic5s '"econ6micos y ecol6gicos. 

Se sabe por ej emplo que los sedimentos que llegan a los 
esteros (bosques de marea o manglares), procedentes de la parte 
alta de la cuenca, traen consigo una secuela de hechos negatives 
que cornprometen la fra:"g·i'l ecologfa de los rnanglares. Peor aiin si 
las aguas tienen contaminantes agroquimicos. Para nadie es extrafio 
queen las crecientes, se observa gran mortandad de peces y otros 
recursos hidrobiol6gicos, como el caso de larvas de carnarones, 
punches y conchas. 

Al respecto, los met.odos tradicionales de cultivo de la 
tierra, por plana que parezca el relieve topografico, es a favor de 
la pendiente, es decir de arriba hacia abajo, lo que estimula mas 
el escurrimiento del agua de lluvia yla perdida de suelos. Se 
dice que mas del 50% del agua de lluvia se pierde a traves del 
escurrimiento y par lo, tante no beneficia a los cultivos, y 
mientras mas fuerte es la pendiente, mas· rapide y erosivo es el 
escurrirniento (Banco Mundial, 1990). 

Algo mas, el agua de lluvia pierde eficacia por que no se le 
~ala oportunidad de penetrar al suelo (consecuencia de la perdida 
de la cobertura vegetal natural). 

Hay que convenir entonces queen terrenos de pen~ientes donde 
se practica la agroforesterfa de secano, el problema de la 
marginalidad de la producci6n, se debe en gran medida ala erosi6n 
hidrica. Al respecto, Morales (1987), sefiala que los factores de 
mayor incidencia en el proceso erosivo, son los siguientes: clima 
(lluvia}, relieve, suelo, vegetaci6n y el hombre. De estos, el 
factor mas activo es la lluvia, el pasivo puede ser el relieve y 
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suelo; mientras que los factores de regulaci6n, se consideran al 
hornbre yla vegetaci6n. 

La erosi6n del suelo, puede expresarse mediante la ecuaci6n 
general: · 

E = F {el, r, s I V, h) r = relieve 
s = suelo 

Donde: E = Erosi6n del suelo V = vegetaci6n 
F - Funci6n h = hombre 
Cl = Clima (lluvia) 

De todos los factores arriba sefialados, rnucho podemos hacer si 
concentramos los esfuerzos en los factores de regulaci6n, esto es 
la vegetaci6n y el hornbre. 

ACCIONES ESPECIFICAS 

El Proyecto ha puesto en marcha un conjunto de operaciones 
integradas para atenuar el proceso erosivo de los suelos. Una 
caracteristica cormin de la serie de acti vidades es que lleva 
impreso dos elementos esenciales en su aplicaci6n; uno que tiene 
que ver con la educaci6n de la poblaci6n yla otra con el empleo 
intensive de especies vegetales, a manera de barreras vivas contra 
la erosi6n. A continuaci6n una sintesis de lo actuado: 

Tratamiento de cårcavas 

Las carcas, zanjas o huaycos, que es una grado extremo de la 
erosi6n del suelo, puede ser objeto de tratamiento tendiente 
a resolver al menos en parte, el dafio, provocado a las tierras 
de cultivo, Siempr~ y cuando se actue con prontitud. Por lo 
demas es extremadamente dificil pretender curar todos los 
males derivados de la acci6n directa de las lluvias sobre los 
suelos desprovistos de vegetaci6n natural. Para atacar una 
carcava, conviene primere saber c6mo se origina, y para este 
se presenta un ejemplo ilustrativo en la Fig. 28. 

Los tratamientos, ala carcava debe ?arse en forma integral. 
Esto implica atacar la causa fundamental que ha dado origen a 
la formaci6n de las cåz-cava s y por otra parte atacar sus 
efectos. La intenci6n en todo caso es incorporar las carcavas 
ala producci6n. A continuaci6n los tratamientos de rigor. 
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Fig. 28. Croquis demostrativo, de la forma como se origina un 
carcava. 
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Tratamiento a nivel de ladera 

Construcci6n 
derivaci6n, 
superficial. 

de 
a 

zanj as de 
fin de 

inf il traci6n y acequias de 
controlar el escurrirniento 

Practicas agrotecnicas apropiadas, como el cultivo de 
surcos de contorno y el empleo de terrazas de formaci6n 
lenta; ver Fig. 29. 

La reforestaci6n en 
fundamental. 

las partes mas elevadas es 

Fig. 29. El gand ul, u tilizado como barrera vi va, propicia la 
formaci6n lenta de terrazas. 

Tratamiento a nivei de carcava 

Construcci6n de diques de piedra o postes prende-dizos, 
de manera perpendicular ala carcava, esta dando buenos 
resultados. Ver Fig. 30. 
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Construcci6n de acequias en forma paralela al dique y al 
pie de esta. 

Incorporar el area f ormada por los diques a la pro 
ducci6n. 

Fig. 30. Diques con postes prendedizoa de madero negro, 
chilamate, eata dando buenes reaultados. 

y 

En relaci6n a los diques, es recomendable observar lo s1 - 
guiente: 

El primer dique se ubica cerca del inicio de la carcava 
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Para los siguientes, tener presente que el borde superior 
del dique ·debe estar al mismo nivel que la base del dique 
contiguo aguas arriba. Asi se determina el espaciamiento 
entre diques. 

A mayor pendiente del cauce de la carcava, menor es el 
espaciamiento entre diques. 

La altura efectiva del dique es determinante para ubicar 
los siguientes. Como norma general, se debe construir 
diques desde la parte mas alta de la carcava hacia abajo. 
A fin de disipar la energia del agua. - . 

l 
.l 

Otras clases de diques son: diques de madera muerta, 
diques con champas y/o empalizadas, diques de piedra y 
malla metalicas, y el caso de las barreras vivas. Las 
barreras vi vas, funcionan bien cuando el cauce de la 
cår'cava no ·e·s;- muy profunda, o recien se e s t å formando. 
Finalmente un plan de reforestaci6n en el area 
comprometida por la carcava, es una buena opci6n. Un 
bosque de galeria es el resultado de este esfuerzo. Ver 
Fig. 31 y 32 .. 
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Muro de pledro 

Fig. 31. Tratamiento dentro de carcavas. Notable SQn los diques 
obtenidos con piedras y reforzados con plan.taE que tienen 
raices vigorosas {Pifiuelas). 
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Fig. 32. 

'\ I 

La arborizaci6n y arbustizaci6n de carcavas, 
se lograria obtener bosques de galeria. 
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TERRAZAS DE FORMACION LENTA CON EL EMPLEO DE· BARRERAS VIVAS 

Los å r bo Le s por si solos no irnpiden la pe rd i da de suelo 
causada por la erosi6n larninar; los bosques si lo hacen, gracias a 
su espe&a carna de paja y a su sotobosque. En las zonas en que no 
es posible ni practicable contar con una cubierta forestal, pueden 
usarse barreras vegetales para detener la perdida de suelos. 

La plantaci6n de especies vegetales lefiosas y herbaceas 
(grarnineas) de raiz fibrosa, corno cercos, siguiendo las curvas a 
nivel del terreno reduce la velocidad del escurrirniento, desvia el 
agua, debilita su poder erosivo yla hace depositar su carga de 
valiosa tierra, detras-de los cercos de plantas en hilera. Como 
resultado de ello, el agua se escurre por la pendiente con suavidad 
y, si los cercos se han plantado a intervalos verticales correctos, 
no provoca ulterior erosi6n, (Banco Mundial, 1990). 

La presencia del'.- i::omponente forestal en apoyo de la agri 
cul tura y ganaderia, practicada en suelos de lade ra es extre 
madarnente necesaria. Sin embargo, su aplicaci6n dernanda: 

Existencia de tierras marginales de pendiente rnoderada, hasta 
30%. 

Preferible tierras comunales mas o menos extensas, sin 
problemas de parce-laci6n y disponibilidad de mano de obra 
(temporal) . 

El componente forestal no s6lo consolida la barrera de 
contarninaci6n de la tierra, para formar plataformas agricolas 
y/o pastos, sine que tiene atractivos econ6mi-cos. 

En cuanto a limitaciones, se esgrime, que el sistema tarda en 
consolidarse. El control de la erosi6n no se percibe en forma 
inmediata. 

En cuanto a su establecimiento, es preciso observar cierta 
secuencia cronol6gica: 

Componente forestal (barrera viva) 

Trazado de las lineas guias, con ayuda del ni vel 11A11• 
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Previamente definir el distanciamiento entre barreras: de 8 
a 20 m. dependiendo de la gradiente. 

Elecci6n de la especie: El P+oyecto ha decidido echar mano al 
gandul; pero tambien algunas gramineas que se regeneran en 
forma natural. Participan tambien, la c afia pina y 
eventualmente la pinuela. Ilustraci6n Fig. 33 . 

. l 
-~J 

{: _.., 

Fig. 33. El gandul, empleado como barrera viva, tiene gran 
aceptaci6n por parte del productor, por su doble funci6n, 
productivo y protector de suelos. 

Plantaci6n, adoptando un espaciami'ento adecuado para cada 
especie. Para el caso de Gandul, oscila entre 0.30 a 0.60 m; 
para madero negro de 0.40 a 0.80 m. Las pinuelas o cana pina, 
requieren menor espaciamiento. 
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Podas de formaci6n, para incentivar e,l cierre de la barrera y 
el entrecruzamiento de ramas laterales. 

Aprovechamiento: la biomasa ae re a debe aprovecharse con 
regularidad; forrajes y frutos son deseables. 

El cultivo agricola 

) 
_J 

Preparaci6n de la tierra: arado, 'con tendencia a f ormar 
surcos de contorno (surcos a nivel). Aunque este depende de 
la especie. 

Siembra del culti~o-~ con el inicio de la plena estaci6n de 
lluvias. Otra opci6n es despues de la canicula interestival 
(postrera). Ver Fig. 34. 

Las barreras viyas que propician la formaci6n lenta de 
terrazas, tienen que .. ''··estar suj etos a un plan de manej o, que 
consiste en: 

Resiembros para obtener una barrera viva s6lida. 

Poda de formaci6n, con doble prop6sito; evitar la 
competencia por espacio con el cultivo agricola y dirigir 
el crecimiento de la parte aerea del componente forestal. 

Limpieza de la maleza que interfiere su crecimiento. 

Algunos subproductos de la poda, son beneficiosos, caso de: 

Biomasa verde para incorporar . al suelo como materia 
organica. 

La parte lefiera puede servir como combustible para 
cocinar alimentos. 

Los frutos, caso del gandul sirve para reforzar la dieta 
alimenticia. 
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Fig. 34. El cul ti vo del frij ol en terrazas, es una real idad, 

gracias al empleo de la vegetaci6n natural (gramineas), 
en los bordes de la plataforma. 

3.2.8 Componente investigaci6n aplicada 

!vLZI.RCO REFLEXIVO 

La investigaci6n y transferencia de conocimientos, ·::;·.:-::: 
::~tribuyan a potenciar la pråctica agroforestal, pero sin destr~:~ 

base de recursos naturales, debe basarse en dos element es 
- s e nc i a les (Tarte, 1992) : 

La generaci6n y transferencia de conocimientos e innovacioG~s 
tecnol6gicas, debe ser producto de una investigaci6n båsic~ y 
aplicada, con enfasis en componentes criticos de los sistemas 
de producci6n. 

Concertar esfuerzos multidisciplinarios y organizacionales en 
el marco de un sistema regional de investigaci6n, ensenanza y 
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desarrollo. Unica via para atender distintas dimensiones; 
ecol6gicas, tecnol6gicas, econ6micas, socioculturales, 
poli.tica e institucional . 

Por otro lado, una actividad comun de los programas 
agroforestales es que el conocimiento del uso de la tierra en forma 
tradicional, esta siendo sistematicamente redescubierto. Mientras 
los modernos sistemas de analisis, demandan equipo de trabajo y 
especialistas de alto nivel, el productor medio, muy a menudo tiene 
menos problemas en poner en practica los sistemas en el campa. El 
no necesita un computador. El e at å usando la competencia, la 
complementariedad yla mutua dependencia de plantas y animales para 
optimizar de una marre·ra sostenida (mas que maximizar) , la 
productividad, estabilidad y diversidad (Beer, 1989). 

. i 

Por lo demas, en foresteri.a social, la investigaci6n aplicada, 
sufre cierta postergaci6n, por ejemplo, de quienes tienen el poder 
de decidir sobre apoyO'presupuestario necesario, el mismo que se ve 
agravado por la situaci9n de requerir tiempo relativamente largo 
para obtener conclusiones mas o menos confiables. Raz6n par la 
cual muy pocos requieren invertir en la investigaci6n. 

- ; 
Los Proyectos, pese a las lirnitaciones existentes, conducen 

algun tipo de investigaci6n aplicada, porque estan motivados para 
resolver algunos 11cuellos de botella", que frenan diversos aspectos 
del desarrollo sostenible. Este es el caso del Proyecto "Pikin 
Guerrero", que enfrenta el reto de producir sus propios datas; unas 
veces por esfuerzo propio y en otras recurre a la cooperaci6n 
interinstitucional. 

ALGUNAS LINEAS DE INVESTIGACION APLICADA 

El Proyecto encara la problematica del manejo de los recursos 
naturales, compartiendo ,conocirnientos en las siguientes lineas de 
acci6n: 

Tecnicas de vivero 

La producci6n de posturasa raiz descubierta •Versus bolsas de 
polietileno es siempre un terna apasionante para establecer 
analogi.as y diferencias. Interesa tambien los costos de 
producci6n. 

111 



Metodes de plantac~6n 

La siembra directa, el empleo de la planta entera, la 
propagaci6n vegetativa, e~tre otres, es preocupaci6n 
cons·tante. 

Crecimiento y rendimiento 

Tanta para especies nativas como introducidas. 
rebrotes y alternativas tecnicas de manejo (raleo). 

Incluye 

Inventario de la fauna silvestre - 

1 

Con orientaci6n al area protegida, t~ndiente a elaborar una 
lista de la fauna vertebrada de la zona. A su vez estimar 
cuantitativamente el potencial de las especies consideradas 
importantes desde el punto de vista econ6mico y ecol6gico. 
Este es posible"·-"-gracias al concurso de la Universidad 
Centroamericana (UCA). 

Tecnicas agroforetales 

Por un lado el asocio de cultivos con arboles y arbustivos; y 
por otre lado el åsocio de pastos con arboles forrajeros. 
Elecci6n de especies, cuya asociaci6n traiga mas beneficios 
que desventajas. 

Control integrado de plagas y enfermedades 

Quiz as con mas enf asis en plagas, que enf ermedades. Para 
encarar esto, se recurre ala cooperaci6n interinstitucional 
(MIP) . 

Calidades de sitio 

Para el case de plantaciones forestales, es un campa muy 
apropiado para conducir investigaci6n participativa. 

Manejo de la vegetaci6n natural 

Hay todo un plan para definir criterios de manejo de la 
vegetaci6n secundaria del complejo volcanico Chonco-San 
Crist6bal-Casita. Actualmente, en ocasi6n de un curso 
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practico que se avecina, 
apropiado y participativo. 

se definira el plan de manejo mas 
Ver Fig. 35. 

Validaci6n y transferencia 

La tarea de validaci6n es muy d i.nåm.i ca , como sucede con 
variedades de frijol. Ver Fig. 36. 

Mejoramiento de cultivo y arboles 

La tendencia es fuerte por introducir material genetico 
(semillas) de alta calidad, tanto para cultivos, como para 
especies forestale1/~· A esto hay que afiad i r' los inj ertos en el 
caso de la linea de frutales. 

Mercado y comercia~izaciån 

Es otra linea de··~cci6n que va tornandose interesante, porque 
ello tiene que ver con la parte final del proceso productivo. 
Despues de esto, sabremos si la actividad que ha movilizado 
recursos, genera ganancias o perdidas. 

LIMITACIONES 

Un diagn6stico participativo, para definir un plan de 
investigaci6n practico, puede ser la limitante mayor. 

El Proyecto, en su Plan Operative, no incluye acciones 
especificas en este rubro, raz6n suficiente para deducir que 
no se cuenta con personal id6neo, ni respaldo presupuestario 
para hablar de obj~tivos claros. 

Muchos estudios se han iniciado, incluso, con participaci6n de 
organismes vinculados ala tarea investigativa; sin embargo, 
sorprende la forma come termina el compromiso, en un abandono 
completo, raz6n por la cual no se cuenta con informes finales. 

LOGROS 

Pese a las limitaciones expuestas, el Proyecto ha encarado la 
producci6n de datoa, con el concurso directo de sus miembros. 
Eventualmente ha comprometido los esfuerzos y voluntades de 
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otras instancias. 
Proyectos afines. 

Este es el casa de las Universidades y 

Los ensayos de validaci6n q~ variedades de frijol, es una 
realidad, donde se ha involucrado totalmente al productor. Es 
probable queen breve tiempo se pueda compartir resultados con 
otros ensayos analdgos de la region. 

Hay una mistica desarrollada por el Proyecto por hacer frente 
a las necesidades de informaci6n. Al respecto se han montado 
algunos trabajos pråcticos en rnanejo de la vegetaci6n natural, 
en un alarde de entusiasme. Se sabe que 1 investigaci6n seria 
es cara y a veces se~ajusta a criterios rfgidos. Sin embargo, 
dadas las urgencias del case, es provechoso cualquier 
informaci6n de que_ se disponga. La cuesti6n es saber c6mo 
usarlo. 

Fig. 35. Hay intentos de manejar la ~vegetaci6n natural. El 
tra ta.mien to de limpieda de malezas, para dej ar solo 
arboles y arbustos de la mayor preferencia del productor, 
esta ala vista. 
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Fig. 36. La investigaci6n participativa, no solo es dt 
la mas acertada para obtener los beneficic 
Aquf el tecnico~extensionista, explicando r 
la validaci6n/transferencia con 7 variedade 

eable, sina 
esperados. 

sultados de 
de rijol. 

3. 2. 9 Inserci6n institucional 

La integraci6n del proyecto "Pikin Guerrero" a 1-7 .irrs t i t u c i cr: 
~acional de la cual <lepende, en este caso !RENA, debe Jnsiderarse 
s. dos niveles. 

INTRAINSTITUCIONAL 

Con el Servicio Nacional de Areas Silvestres y Fauna 

Existen diferentes unidades tecnicas en las 
I !\ENA que t ienen que ver con los componentes 

Direcciones 
principales 

de 
del 
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proyecto. Para el componente de Areas protegidas la contraparte 
institucional es el Servicio Nacional de Areas Silvestres y Fauna 
con las cuales se ha trabajado desde 1989. Practicamente desde que 
se inici6 el proyecto con la Union Internacional para la 
Conservaci6n de la Naturaleza (UICN). La coordinaci6n se encuentra 
en estado bastante incipiente y no responde a una planificaci6n 
conjunta, asesoria o asistencia tecnica de parte de la Direcci6n 
mencionada. 

Existe la tendencia a 
proyectos costeros y apoyar 
(zoocriaderos). 

normalizar las relaciones con los 
en la crianza de fauna silvestre 

Con el Servicio Nacional de Ordenaci6n de Cuencas (SENOC) 

El un ordenamiento territorial con metodes y tecnicas 
adecuadas, · :ha implicado la participaci6n del SENOC, para la 
determinaci6n del uso·~ctual y potencial de los suelos en las 18500 
ha. Cabe destacar que la participaci6n obedece a requerimientos 
puntuales y no a lin~amientos preestablecidos para ello. Se 
dispene, como resultado, un mapa de uso actual, un mapa de grades 
de pendientes y un mapa de drenaje como producto de un convenio 
entre el proyecto y el ·SENOC. Todo esto para los municipios de 
Chinandega, Chichigalpa y Posoltega. 

Con el Servicio Forestal Nacional (SFN) 

El Servicio Forestai Nacional se debe expresar principalmente 
en el componente de Recursos Naturales y Biodiversidad o sea en las 
partes altas de las mic~ocuencas, donde se localizan las reservas 
forestales de bosque tropical seco y, de lo que es muy importante, 
los reductos de pinares mas australes del planeta con una 
superf i eie de, aproximadamente, 300 ha, los cuales deben ser 
considerados material genetico de importancia cientifica y natural. 

Se requiere de un inventaria, ordenamiento y manejo de los 
recursos forestales en las areas protegidas lo cual hasta este 
rnomento no ha sido posible por la poca coordinaci6n entre ·-el 
proyecto II Pikin Guerrero" y las unidades t ecn i cas como son los 
departamentos de Evaluaci6n de recursos forestales, Protecci6n y 
rnanejo forestal, Aprovechamiento e industria forestal. Tampoco 
existe vinculaci6n entre los cornponentes y dichas unidades, salvo 
raras excepciones como· son algunos talleres impartidos sobre 
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prevenc1on y control de los incendios forestales. Las relaciones 
son muy tangenciales y no oficiales. El proyecto debe tener 
conocimiento de la normas y disposiciones relacionadas con los 
recursos forestales existentes dentro del area porser la expresi6n 
territorial del IRENA. 

El plan de trabajo de los proyectos deben plegarse a los 
planes institucionales y no alejados o ajenos a ellos. 

Con el Servicio Nacional de Capacitaci6n, 
Divulgaci6n Alnbiental (SENACEDA) 

Educaci6n y 

El componente de Capacitaci6n relativamente es muy joven ... 
dentro del proyecto y se basa en necesidades puntuales de 
e n t r e narn i en t o t e cn i co para el personal que trabaja dentro del 
proyecto. No existe al momenta actual un diagn6stico que refleje 
los requerimientos reales de capacitaci6n, actualizaci6n e 
mejoramiento de la calificaci6n del personal, tomando como pauta 
los objetivos generales y especificos del proyecto. Por otro lado, 
la capacitaci6n debe incluir en su universa a los tecnicos y a los 
beneficiarios (productores} para lograr la concepci6n integral de 
la capacitaci6n. En este sentido, es recomendable aprovechar la 
experiencia metodol6gica y didåctica adquirida dentro del SENACEDA 
para apoyar al personal tanta en la organizaci6n como en la 
planificaci6n de las acciones de capacitaci6n . 

En otros proyectos similares, el componente de capacitaci6n 
e s t å muy desarrollado y se podrian r e sc at.a.r las experiencias 
obtenidas para ponerlas en pråctica dentro del proyecto, para ello 
es importante que exista una interacci6n entre todos los proyectos 
que tienen en comun a este componente para intercambio de 
mecodologias y tecnicas apropiadas de asimilaci6n de conocimientos, 
~at~lidades y destrezas de los proyectos que pertenecen a !RENA. 

Con la Delegaci6n departamental de IRENA en Chinandega 

Es muy debil la relaci6n entre la delegaci6n departamental y 
e_ proyecto. Puede considerarse que los proyectos son la expresi6n 
:erritorial de IRENA y por lo tanta sujetarse a las directrices ~ 
2.:. ne arn i erit cs de esta inst i tuci6n. No puede ni debe el proyecto 
~uncionar aisladamente; la måxima autoridad de IRENA en el 
:erritorio estå representado por el delegado departamental y par lo 
t a n t o suj etarse a la autoridad existente y que representa al 
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mi nist ro en los departamentos. Es necesario que los delegados 
departamentales participen en la evaluaci6n, planificaci6n y 
seguimiento de las acciones de los componentes del proyecto, de tal 
forma que se ajusten a la politica central de los recursos 
naturales sobre su manejo, aprovechamiento y protecci6n de tal 
forma que armonicen esfuerzos en su ejecuci6n. 

Se ha observado una suerte de divorcio entre los proyectos en 
el territoria y las delegaciones departamentales, de continuar con 
esta situaci6n se podria derivar en fuertes contradicciones. Las 
acciones deben replegarse ala politica arriba mencionada, tomando 
en cuenta el Plan de AcGi6n Forestal de Nicaragua en donde estan 
consignadas dichas ~oliticas y linearnientos corno decreto 
presidencial del gobierno de Nicaragua y aprobado en 1992. 

i _J 

Direcci6n de Planificaci6n de IRENA central 

Los proyectos d·eb"en responder a una instancia determinada 
dentro de la instituci6n contraparte, coordinandose con las 
unidades tecnicas relacionadas con el quehacer del proyecto para 
que haya mayor presencia del IRENA y se ejecuten sus politicas. Las 
unidades de seguimiento de IRENA pueden, con su personal, ser mas 
efectivos en el monitoreo de los planes operativos anuales. 

Proyecto DANIDA/UICN/MANGLARES 

Territorialmente este proyecto incluye la misma cuenca 
hidrografica, requiriendo por lo tanto el intercambio de 
conocimientos yde actividades, ya que la degradaci6n delaspartes 
altas e intermedias se manifiesta en la parte baja del Estero real. 
La direcci6n de este proyecto estima queen alguna rnedida los dos 
proyectos deben complementarse por la interdependencia biofisica 
existente entre ellos. Esto ultimo debe ocurrir por medio del 
fortalecimiento de la delegaci6n departamental del IRENA. 

Proyecto CHINORTE 

Este proyecto, financiado por COSUDE, tiene relaci6n a traves 
de MADELENA con el II Pikin Gue r r e ro " y observa bastante af inidad con 
el mismo por el componente de manejo de bosques naturales. Forma 
parte del Consejo Territorial de Proyectos de la Region II, pero su 
participaci6n es minima. 
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Aunque ha existido intercambio de experiencias, esto se puede 
ampliar con la participaci6n de los tecnicos en los dias de campa 
que se organizan, lo cual puede ser extensivo, tambien, a los 
campesinos. 

INTERINSTITUCIONAL 

En Nicaragua, las instituciones que estan vinculadas al sector 
agropecuario son, primordialmente, el Ministerio de Agricultura y 
Ganaderia (MAG) , el Institute Nicaraguense de Tecnologia 
Agropecuaria (INTA) y el Institute Nicaraguense de Reforma Agraria 
( INRA) . ·--· · . 

! 
. J 

'· 

El Institute Nicaraguense de Tecnologia Agropecuaria (INTA}, 
estå facultado para dar asistencia tecnica, capacitaci6n y 
entrenamiento a los . productores agropecuarios a traves de sus 
agencias regionales y'departamentales. Se tiene previsto gue muchas 
de las acciones queen este memento esta realizando el componente 
de amortiguamiento se rån potestad de la agencia del INTA en 
Chinandega. Por lo anterior es importante coordinar acciones desde 
este momenta, para que haya una distribuci6n de responsabilidades 
o transferencia de ellas hacia este organisme. Esto evitaria la 
duplicidad de esfuerzos, basados en la experiencia adquirida por el 
proyecto. En este sentido hay anuencia de la representaci6n 
departamental para lograr este objetivo. 

El INTA se encuentra en proceso de organizaci6n para iniciar 
el trabajo de campa en 1994, por lo tante es recomendable que la 
coordinaci6n de acciones con el proyecto II Pikin Guerrero", se 
comiencen ala mayor brevedad posible. 

La filosofia de trabajo de INTA sera similar a la del 
~ovimiento campesino a carnpesino a traves de la identificaci6n de 
los lideres naturales, prestando servicios varios al productor, 
generando tecnologia apropiada, en base ala validaci6n de tecnicas 
sencillas y capacitaci6n en la postcosecha. 

El Inst i tuta Nicaraguense de Reforma Agraria ( INRA} no ha 
:enido contacto con el proyecto, pero ma~ifiesta su anuencia para 
apoyar a los productores (beneficiarios del Proyecto}, gue tienen 
problemas de tenencia de la tierra ode indefinici6n de la posesi6n 
sobre ellas. Se pretende resolver tecnica y financieramente esta 
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situaci6n, por medio de cartas de entendimiento o convenios entre 
ambas instituciones. Posteriormente habria un apoyo en las 
mediciones topograficas y titulaci6n de los terrenos. Los 
problernas de tenencia datan desde pace 40 anos, pero mas acentuado 
en los d~timos tiernpos. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas con beneficiarios del 
proyecto, se nota inseguridad en la posesi6n de sus terrenos por lo 
que solicitan apoyo al proyecto en la soluci6n de este problema, 
que limitan su participaci6n en las diversas lineas de acci6n del 
proyecto. El problema de la propiedad tambien requiere de su 
soluci6n en el campo para apoyar a los benef iciarios con toda 
seguridad. Es importante-·hacer un censo de todos los benef iciarios 
que se encuentran con problemas de propiedad y con el concurso del 
INRA yde las alcaldias municipales, resolver la tenencia de la 
tierra. Las alcaldias han expresado, tambien, la disposici6n de 
contribuir con la soluci6n de la problematica que afecta seriamente 
la producci6n. Esto tårnbien limita el apoyo crediticio, ya que el 
Proyecto tiene como politica incorporar a aquellos productores que 
no tienen problemas de tenencia de sus tierras. 

El Ministeria de Agricultura y Ganaderia (MAG), tiene 
desconocimiento .de las acciones que realiza el proyecto, 
principalmente, con el componente de amortiguamiento que es donde 
rnayormente se concentra la asistencia tecnica para la producci6n 
agropecuaria. Actualmente hay experiencia acumulada y 
conocimientos obtenidos, que es importante sean incorporados a las 
fichas tecnicas de los cultivos tradicionales y no tradicionales. 

Otro elementa por rescatar, es el Manejo Integrado de Plagas 
(MIP) que se integra a los sistemas de producci6n campesina, como 
una medida de control biol6gico de plagas y la consecuente 
disminuci6n de pesticidas que favorecen la calidad del medio 
ambiente. Por otro lada, la tendencia es disminuir los costos de 
producci6n por unidad de superficie de los cultivos establecidos. 
Actualrnente se cuenta con la asesoria del Programa de Control 
Integrado de Plagas de la Universidad Nacional ·Aut6noma d~ 
Nicaragua-Le6n (UNAN-Le6n), pero hay que recalcar queen el MAG hay 
ocro programa similar para compartir e intercambiar experiencias y 
no redobl ar es fuerzos y recursos cuando · se pers iguen obj et i vos 
similares. En este sentido tambien hay que hacer notar queen el 
departamento de Le6n el proyecto CARE se destaca como un fuerte 
componente el MIP pero, que sin embargo, tampoco existe relaci6n o 
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intercambio entre los dos programas aun cuando se encuentran en el 
misrno departamento. 

Como actividad relevante dentro del proyecto se considera la 
utilizact6n de abonos orgånicos para mejorar los niveles de 
fertilidad de los suelos degradados. En las partes altas del area 
del proyecto se cultiva lo que se conoce como cafe orgånico, por el 
no uso de fertilizantes quimicos. Evidentemente no hay la 
oportunidad de validaciones de estas experiencias que puedan ser 
transferidas hacia otras zonas cafetaleras del pais, por lo misrno 
de la falta de coordinaci6n el MAG. 

En la region, exf st.en otras instituciones y organismes no 
gubernamentales (ONG) con los cuales se tiene mayor o menor grado 
de vinculaci6n, a t r avås de cada uno de sus componentes. Las 
alcaldias municipales de Chinandega, Chichigalpa y Posoltega apoyan 
las acciones del proyecto con la concesi6n de terrenos ejidales que 
son arrendados por campesinos sin tierras y que reciben asistencia 
tecnica y credito por parte del proyecto. Esto se evidencia en el 
componente de Areas protegidas en donde los bosques comunales, 
ejemplo 11El Quebrachal11

, son manejados por los ejidatarios de los 
municipios. Asimismo, la alcaldia les proporciona alimentos por el 
trabajo de manejo y aprovechamiento del bosque en las propiedades 
comunales cantando para ello, con el apoyo del Ministeria de Acci6n 
Social que tiene presencia territorial, en areas socialmente 
criticas. 

Otras organizaciones que se encuentran directamente ligadas 
con el proyecto son: 

Save the children 

Inicia a interactuar con el proyecto a partir de 1992, 
desernpenando el papel de supervisor y administrador de las 
infraestructuras socioecon6micas. Asimismo la relaci6n, se ha 
formalizado en el area de agricultura sostenible. Como organismo no 
gubernamental tiene su sede en Le6n y estå trabaj ando 
mancomunadamente yen la misma posici6n geografica del proyecto~ 
Utiliza la informaci6n generada en el proyecto que se han obtenido 
a traves de censos sobre la poblaci6n beneficiaria. La direcci6n 
del proyecto estima que los proyectos deben ser complernentarios los 
unos con los otres, apoyandose mutuamente y no redoblando 
esfuerzos. El objetivo principal de este organisme es de, crear 
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condiciones minimas de salud ambiental en la zona rural. El apoyo 
se expresa en la creaci6n de la infraestructura bå s i ca , corno 
letrinas, pozos, abrevaderos, hornos, entre otros. Por otro lado 
se contribuye a incrernentar los niveles nutricionales, fomentando 
la lactahcia rnaterna y promoviendo el consurno diversificado de 
alimentos en la poblaci6n infantil. 

Save the children estima que la planificaci6n de las acciones 
en, un mismo territorio, deberan ser coordinadas entre todos los 
proyectos que se encuentran en el territorio, independientemente de 
su naturaleza, y que tienen grupos metas en comun. 

Proyecto CARE 
.•... 

- I 
-, 
.l 

Tiene su sede en Le6n y su obj eti vo principal e's la de 
promover el Manejo Integrado de Plagas en la region II. Dentro del 
componente i de amortiguamiento, el MIP juega un papel muy 
importante, sin embå'r~to no existe estrecha coordinaci6n, ni 
relaci6n de trabajo entre los dos proyectos que tienen lineas de 
acci6n en comun. Es importante recalcar que este proyecto acciona 
conjuntamente con otros proyectos en el departamento de Le6n y 
tiene convenios con el INTA. Por otro lado, el 80% del 
financiamiento, proviene de Noruega similar a lo que ocurre con el 
MIP del Ministeria de Agricultura y Ganaderia en el Centro Nacional 
de Protecci6n Vegetal. 

La gerencia del proyecto CARE, expresa disposici6n de 
intercambiar experiencias y la opci6n de realizar trabajos 
conjuntos, cuando los objetivos sean comunes. Por lo tante, la 
coordinaci6n, con la gerencia del proyecto, debe buscar la 
complementariedad de las acciones. 

Programa Control Integrado de Plagas 

UNAN-Le6n. Existe un convenio entre la Universidad y el 
Proyecto 11 Pikin Guerrero", en el cual se establece, la necesidad de 
realizar experiencias en cultivos diversificados. El objetivo eJ 
1ntroducir tecnicas que rninimicen el consurno de pesticidas, yde 
esta manera disminuir los niveles de contaminaci6n ambiental. Se 
pretende reducir los costos de produccf6n y revertir los da fio s 
ocasionados por la toxicidad. 
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En 1988 se inicia la relaci6n con el CIP que presta asesoria 
y asistencia tecnica para los profesionales que trabajan, en el 
componente de amortiguamiento. En un primer momenta se form6 dos 
grandes cooperativas, dedicados a~ cultivo de maiz y arroz; pero su 
accionar se ha extendido hasta la capacitaci6n de los agricultores 
y la elåboraci6n de m~terial tecnico, como corresJ)Onde a su 
objetivo como programa de extensi6n. Uno de los logres es que, en 
los cultivos de maiz y frijol, el control biol6gico se hace en un 
100%, calculandose que se ahorran anualmente la cantidad de 25 mil 
d6lares americanos por este concepto (ahorro de pesticidas). 

La principal limitante, parece ser los canales de 
comunicaci6n, queha derncistrado ser ineficientes. Por lo tanta es 
recomendable que se designe una contraparte del proyecto que sirva 
de interlocutor en la organizaci6n y planificaci6n de las acciones 
correspondientes. Toda actividad debe basarse en un plan de trabajo 
coherente y particip~tivo . 

. ' 

Departamento de Ecologia. UCA-Managua 

La ejecuci6n de trabajos se basa en una carta de 
entendimiento, en donde la Universidad Centroamericana se 
compromete a apoyar al cornponente de Recursos naturales y 
biodi versidad para la realizaci6n de un inventaria de la fauna 
existente en el complejo volcånico. 

El proyecto "P ikin Guerrero 11 , se obl i ga a f aci 1 i tar los medias 
de transporte y asesoria para que los estudiantes hagan sus 
practicas en la asignatura correspondiente y tambien investigaci6n 
que les permi ta su graduaci6n. El cornprorniso por parte de la 
Universidad es la de presentar un inforrne final del inventaria de 
especies animales yla dinarnica poblacional de la fauna existente 
en el complejo volcanico. 

Actualmente se han presentado listas preliminares del 
inventaria para ser discutido dent ro del Consej o tecnico del 
proyecto. Por otro lada, los rnecanisrnos de coordinaci6n necesitan 
de cierto af inamiento que garanticen el cumplimiento de los 
objetivos plasmados en la carta de entendirniento suscrita. 

123 



Alcaldias municipales 

Aunque no existe un convenio preestablecido hay acciones que se 
ejecutan con las alcaldias de .los municipios de Chinandega, 
Chichigalpa y Posoltega las cuales apoyan los trabajos de manejo 
forestal en la areas protegidas. Unas veces facilitando alimentos 
por la jornada ejecutada, y otras estableciendo viveros forestales 
y frutales en terrenos municipales para la reforestaci6n y 
arborizaci6n de las localidades rurales y urbanas. Se hace notar 
que la mayor parte de la superficie del proyecto se encuentra en el 
municipio de Chichigalpa por lo cual se trabaja con sus 
autoridades. 

Se ha manifestado por parte de los concej ales que pueden 
coadyuvar, conjuntamente con INRA en la soluci6n de la tenencia de 
la tierra para los productores. Por otro lado, pueden contribuir 
a traves de decretos -municipales para apoyar las diferentes 
campanas de proteccion· del medio ambiente, que sea estimado por el 
proyecto. Es importante sefialar que con el movimiento del 
municipalismo, hay la tendencia de que las alcaldias atiendan la 
problematica de los recursos naturales en su globalidad. 

El Ministeria de Educaci6n (MED) 

El proyecto apoya a las delegaciones del MED, a partir de 
1992, participando, conjuntamente con "Save the children", en la 
construcci6n de escuelas, la capacitaci6n de maestros, elaboraci6n 
de material d i dåc t i.co para la .educaci6n ambiental de los ni nos, 
contribuyendo de esta manera ala transformaci6n curricular de la 
educaci6n primaria. Se requiere, si, de que haya una interacci6n 
entre las delegaciones departamentales yla sede central del MED de 
tal forma que se les ·proporcione insumos que sirvan para la 
transformaci6n curricular a nivel nacional. El cornponente de 
capacitaci6n interactua con las escuelas prirnarias. Esta 
experiencia piloto, puede ser transferido a otras escuelas en 
condiciones similares. 

El proyecto coopera con las transformaciones curriculares de 
las escuelas, con enfasis a la educaci6n ambiental; tambien al 
enriquecimiento de asignaturas en las· areas de las ciencias 
naturales. Se beneficia en Posoltega a 6 escuelas, en Chinandega a 
4 y en Chichigalpa a 8 escuelas, favoreciendo a una poblaci6n 
estudiantil de 2000 nifios y 22 rnaestros. Ha sida tan efectiva la 
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interacci6n con las escuelas y el Ministeria de Educaci6n que las 
escuelas urbanas solicitan apoyo del proyecto. Otra forma de 
contribuci6n del proyecto a la educaci6n es proporcionando material 
d.i dåct i cc y canalizando, a traves de los nifios, nue v a.s tecnicas de 
producci~n agricola. 

El Ministerio de Salud (MINSA) 

A traves de los SILAIS se ejecutan alguroos trabajos 
relacionados con las condiciones de salud de Jla poblaci6n 
beneficiaria. Concretamente se apoya, los comedore$ infantiles, 
educaci6n en salud, censo sanitario, desparasitarmiento, en 
programas de nutrici6n in coordinaci6n con "Save the children" y el 
Ministeria de Educaci6n. Por parte del proyecto se hace un 
mon i toreo de las condiciones higienico- sani tarias a todos los 
estratos de las comunidades. 

El apoyo en del MI~SA, salud preventiva, a los campesinos, en 
el area del proyecto, no seria posible sino fuese por la capacidad 
instalada del proyecto, gue coordina acciones conjuntas con en este 
ente estatal. Se le proporcionan, medias necesarios de 
movilizaci6n para hacer efectivo el desarrollo de la salud 
primaria. El rescate de la medicina bot.ån Lca , por parte del 
proyecto, sirve como guia de orientaci6n para queen el pr6ximo ano 
se desarrolle este linearniento incluyendose en la parte educativa 
de la higiene arnbiental. 

Finalmente, a manera de resumen se adjuntan los cuadros 13 y 
14, que representa en cifras, el grado de relaci6n que se guarda 
con el entorno institucional. 
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Cuadro 13. Relaciones Intrainstitucionales 

~ 

INSTANCIA AJtORTIGUAMJEHTO AREAS CAPACITACION PARTICIPACION 
PROTE61DAS 

1. Servicio Forestal Na- 
cional. 3 2 0 0 

2. Servicio Nacional de 
Areas Protegidas y 
Fauna. 0 3 0 0 

3. Servicio Nacional de 
Capacitaci6n, Educa- 
ci6n y 0ivulgaci6n 
Ambiental. 0 0 0 0 

4. Servicio Nacional de 
Ordenamiento de Cuen- 
cas. 2 2 0 0 

5. Direcci6n de Planifi- 
caci6n de !RENA Cen- 
tral. 1 1 1 0 

6. Delegaci6n Departa- 
mental de !RENA en 
Chinandega. 2 2 0 0 

7. Direcci6n Administra- 
tiva de !RENA. 1 1 1 1 

8. Proyecto DANIDA/UICN/ 
HANGLARES. 0 3 0 0 

9. Proyecto CHIN0RTE 
(COSUDE). 2 2 2 0 
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Cuadro 14. Relaciones Interinstitucionales 

INSTANCIA .MORTIGt.WIIENTO AREAS CAPACITACION PARTICIPACIOH 
PROTEGIDAS 

1. Institute NicaragOense 
de Reforma Agraria. 3 2 0 0 

2. Institute NicaragOense 
Tecnologia. 0 3 0 0 

3. Hinisterio de Agricul- 
tura y Ganaderfa. 0 0 0 0 

4. Ministeria de Salud. 2 2 0 0 
5. Hinisterio de Educa- 

ci6n. 1 1 1 0 
6. Hinisterio de Coopera- 

ci6n Externa. 2 2 0 0 
7. Universidad Centroeae- 

ricana. 
8. Universida Nacional 

Aut6noma de Nicaragua- 
Le6n. 1 1 1 0 

9. Universidad Nacional 
Agraria. 0 0 0 0 

10. Save the Children 1 1 0 1 
11. Alcaldias de Chinande- 

ga, Chichigalpa y Po- 
soltega. 1 1 0 0 

-1 0: Ninguna relaci6n 
1 1: Excelente relaci6n 

2: Relaciones nonnales 
1 3: Poca relaci6n 
j 

_,.i 

1 

4:. PERSPEC~IVAS DEL PROYECTO Elf SU FASE III 

4.1 Breve resumen hist6rico 

En julio de 1980 se inicia la Fase I del Proyecto, al cual se 
le ha denominado "Piloto", par su particularidad y vigencia de 18 
meses, donde la uni6n de esfuerzos par parte de IRENA-NORD-UICN, 
hizo posible acciones motivadoras para el manejo de 5,000 hectåreas 
de tierras en torno al Complejo volcanico "Chonco-San Crist6hal 
Casitas". 

El logra mas importante de esta fase es haber sentado las 
bases para conservar la fragil ecologia de una zona tan deprimente 
por obra y gracia de la acci6n devastadora del hombre por conseguir 
madera para usos diversos. 
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La tarea fue fructifera, porque la sensibilidad de las fuentes 
cooperantes, tuvo su expresi6n mas visible con la aprobaci6n de 
fondos para dar continuidad a una Fase II. 

La fase II (1990-93) concentra sus acciones en 18,500 
hectareas, y define mayor numero de actividades. La estrategia se 
orienta a atender la marginalidad en la producci6n agricola, 
creando inventivos para que la poblaci6n desarrolle trabajos de 
conservacion de los recursos; suelo, agua, vegetaci6n, fauna yla 

erradicaci6n del fuego provocado. 

A inicios de 1992, IRENA se involucra en las acciones del 
Proyecto con el inter€'~· de desarrollar un Area Protegida en las 

partes altas del nucleo volcånico: Chonco, San Crist6bal, Casitas. 
Desde septiembre, 1992, IRENA es ejecutora del Proyecto que es 
financiado por NORAD y una contraparte proveniente de MIFIN. 

Actualmente el Pr6yecto estå finalizando su II fase, esperando 
incorparar las recomendaciones de una evaluaci6n externa para la 
elaboraci6n del Plan Operative de la Fase III. 

4.2 Sintesis de los logres (Periode 1990-93) 

Consolidaci6n de un grupo humano, 
administrativa, para responder con 
creada en los productores. 

con capacidad tecnica y 
eficiencia la demanda 

Se ha logrado un alto nivel de participaci6n; mujeres, hombres 
y ninos asumen su rol protag6nico en la identificaci6n de sus 
necesidades, planifican actividades y ejecutan obras 
tendientes a mejorar su condici6n de vida. 

Con la metodologia grupal de capacitaci6n 
tecnica, se ha logrado que los productores 
para conformar sistemas de producci6n 
integrando elementos de conservaci6n de los recursos naturales 
en sus fincas y parcelas productivas. 

y la asistencia 
adepten tecnicas 

mås sostenibles, 

Con eduaci6n ambiental y gesti?nes se ha logrado el 
involucramiento de la poblaci6n en general (adultos, ninos y 
maestros) de los productores (pequefios, medianos y grandes} y 
de algunas instituciones locales (3 Alcaldfas, MED, MINSA, 
IRENA), en acciones conjuntas para el desarrollo del la zona. 

128 



Tambien para atender el area Protegida que dara beneficios 
mediatos y futurosa la poblaci6n. 

4.3 Expectativas de desarrollo del Proyecto en la Fase III 

En 1991, la Presidencia de la Reptib l Lca por medio de un 
decreto ley, establece la creaci6n de diferentes areas protegidas 
en el territoria nacional, entre las cuales esta la reserva de Los 
Maribios. 

Aunque haya muestra del entendimiento de la importancia 
estrategica de las area~~rotegidas yde una voluntad politica del 
gobierno de Nicaragua, ·•ho hay recursos financieros para convertir 
el decreto en una realidad inmediata. 

El Proyecto de Desarrollo Sostenible "Pikin Guerrero11 en su 
Fase I y II,. venia trabajando con el concepto de 
conservaci6n/produccio'ri.._en areas insertas en el nucleo volcanico 
Chonco-San Crist6bal-Casitas que es una porci6n de la reserva de 
los Maribios. 

En 1992, dicho concepto fue reforzado por IRENA que 
·respondiendo al mandata presidencial invierte ciertos fondos 

(IRENA/MIFIN) para manejar come Area Protegida las tierras ubicadas 
sobre la cota altitudinal de 300 msnm. 

La combinaci6n de actividades del Area Protegida con las del 
area de amortiguamiento (Conservaci6n/producci6n) del Proyecto 
posibilit6 una disminuci6n significativa de la presi6n de los 
pobladores sobre los recursos naturales en un sector de 5,900 ha 
del Area Protegida. 

El equipo tecnico del Proyecto ha estado analizando la 
necesidad de ampliar la zona de acci6n del Proyecto alrededor del 
nucleo vo l cån i co Chonco-San Crist6bal-Casitas con el siguiente 
resultado: 

Se rodearia con dos areas concentricas una zona de protecci6n 
absoluta (Parque Nacional, Reserva Biol6gica?). 

El area concentrica mas externa (hasta 400 msnm}, lo 
conformaria el primer area de amortiguamient9, que estaria 
destinado al desarrollo de sistemas productivos integrados, 
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dentro de la optica de conservaci6n/producci6n. Esto implica 
intensificar la capacitaci6n a pequefios, medianos y grandes 
productores. 

- , 
I . 

. l 

La segunda area concentrica (entre 400 y 700 msnm) pasaria a 
denominarse como zona de transici6n (una segunda area de 
amortiguamiento), destinada a los cultivos perennes (tecnicas 
agroforestales) , pero tambien al manej o sostenible de los 
bosques naturales relictos. 

El ordenamiento de las actividades en estas dos zonas, 
posibilita el manejo de un area central de proteccion absoluta 
(sobre los 700 msnm); area que estaria destinada a la 
regeneraci6n y restauraci6n de la vegetaci6n y refugio de la 
fauna. Potencialmente un parque nacional o reserva biol6gica. 
Mayor informaci6n de la propuesta en el Cuadro 15. 

De esta forma s'e ·· llegari.a a un ordenamiento territorial 
arm6nico entre 3 territorios estrategicos cada uno de elles jugando 
una funci6n para posibilitar el desarrollo sostenible: 

Las part es bajas con excelentes suelos para la producci6n 
agricola y ganadera. 

La parte intermedia para la producci6n de madera y lena de 75 
diferentes especies de arboles, el desarrollo agroforestal con 
enfasis en la producci6n de frutas yla caceri.a o extracci6n 
controlada. 

La zona mas alta para la conservaci6n de la biodiversidad, del 
el i rna loe al el paisaj e en general. Esta zona tiene gran 
potencial para el ecoturisrno local o internacional. 
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Cuadro 15. Relaci6n entre 
amortiguamiento del 
Crist6bal-Casitas. 

area protegida 
nucleo volcanico 

y area 
Chonco-San 

ATENDIDAS ADICION TOTAL ATENDIDAS TOTAL 

AREA (HAl 199) EN PPG FAO-IRENA GLOBAL 

FASE li FASE Ill FASE Ill 

Pr01c1u:l3 5,900 9.200 15,100 IS,100 

A mon 1guam1cn10 12,600 IS,400 21.CXXI 6,100 J.4,100 

TOTALES 11,500 2..4,600 43,100 6,100 49,200 

l 
1 

~· 

De implementarse la 
criterios, se posibilitaria 
menos costo de un modelo 
instrumentqlizar la politica 
desarrollo sostenibl~~ 

ampliaci6n del Proyecto segun 
el ensayo de mayor factib{lidad y 
tecnico-metodologico para llegar 
nacional, sobre la conservaci6n y 

los 
de 
a 

el 

Ampliar de 18,500 ha a 43,100 ha, implica un aumento de area 
del orden de los 132%, sin embargo, el incremento de presupuesto 
solicitado para 1994 solo es del orden del 40% en relacion a los 
US$250,000 d6lares otorgados de fondos externos en el afio 1993. 

4.4 El concepto de la sostenibilidad y su aplicabilidad 

El Informe Bruntland contiene los siguientes comentarios sobre 
el desarrollo sostenible: "El desarrollo sostenible contiene dos 
componentes claves: a} el concepto de las necesidades, en 
particular, las esenciales de las personas pobres del mundo, y b) 
la idea de las limitaciones que imponen la tecnologia yla sociedad 
a las capacidades del medio ambiente para satisfacer las 
necesidades antes mencionadas" (IICA). 

Meyrat (1993) enfatiza lo siguiente sobre biodiversidad: 

Mejorar los sistemas de producci6n, aumentando su 
DIVERSIDAD en especies. 

Considerar la VARIABILIDAD gen~tica en la confecci6n de 
variedades comerciales de especies cultivadas. 

La combinaci6n de la DIVERSIDAD de especie y VARIABILIDAD 
genetica dentro de especie es llamada BIODIVERSIDAD. 
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Desarrollo sostenible, significa la mejora de la calidad 
·de vida humana, sin rebasar la capacidad de carga de los 
sisternas que la sustentan. 

El concepto y el nivel de sostenibilidad pueden, per lo tanta, 
clasif icarse a partir de los dos puntos de vista principales: 
sostenibilidad biofisica y sostenibilidad socio-econ6mica. 

Sostenibilidad biof1sica 

i 

I 

La sostenibilidad biofisica puede medirse come el impacto que 
cualquier tipo de es~ema de desarrollo (prograrna, proyecto, 
actividad) tiene, sobre-~l medio ambiente local y mas global con el 
paso del tiempo. En el case del proyecto Pikfn Guerrero, se puede 
decir que las iniciativas y actividades implementadas, en general 
han alcanzado un "mayor" grade de sostenibilidad, tomando en cuenta 
el relativamente corto periode de tiempo (4-5 anes). La cobertura 
vegetal dentro de ·ta zona de amortiguamiento ha aumentado 
(supuestamente), asf come tambien la producci6n de granos basicos 
y cultivos de exportaci6n, la erosi6n se ha reducido gracias ala 
promoci6n de terrazas, diques y barreras de carcavas, yla tasa de 
corte de la vegetaci6n (natural) se ha reducido, al menes en 
algunas partes. Sin embargo, existen algunos puntos que son sujeto 
de futuras discusiones: 

La introducci6n de especies ex6ticas en general no se 
considera una soluci6n para la conservaci6n de la 
biodiversidad y debe detenerse. 

El proyecto no ha podido detener las quernas y actividades de 
asentamiento que suceden dentro del area, especialmente en las 
partes superiores del volcan Casita. 
No se han irnplernentados incentivos para la conservaci6n de la 
fauna local, que constituye una delaspartes principales de 
la biodiversidad local. 

El· area protegida, requiere mayor atenci6n y prioridad en la 
terna de decisiones. 

Sostenibilidad socio-econ6mica 

La sostenibilidad socio-econ6rnica usualrnente se rnide como 
aquellos (los beneficiarios) a los que el esquema de desarrollo 
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( programa, proyecto, act i vidad) alcanza y el impacto que, en 
terminos de nivel de vida, seguridad, y posibilidades, esas 
actividades tienen en sus vidas, tante desde la persp~ctiva a largo 
como a corto plazo. El Proyecto. Pikin Guerrero en general ha 
alcanzada la meta primaria del desarrollo sostenible establecido 
por la Comisi6n Bruntland al enfatizar las actividades de extensi6n 
en los pobres, y especialmente mujeres y nifios. La participaci6n 
fernenina, y las posibilidades de aumentar el nivel de ingreso para 
este segmento demografico, esta creciendo de manera regular. Las 
actividades para nifios, tales como guarderias con comida gratis, 
nunca antes han tenido lugar en el area. 

Se percibe cambio~\:_rue han sufrido en cuanto al ingreso bruto 
17 participantes y productores seleccionados al azar. La Figura 
37, muestra los cambios que estas actividades han experimentado ·en 
terminos de numero de productos e ingreso durante el periode que 
los productores h~n r~cibido asistencia y creditos. 

,;-t_ 

En la siguiente ilustraci6n, Fig. 38 se muestra el incrernento 
anual medio del ingreso bruto para 12 de los productores ( las 
familias) por los afios (1990=4 afios, 1991=3 afios, etc.) en que las 
familias han recibido asistencia. Las cif ras muestran que la 
mayoria de los productores (12 de 17 unidades) han aurnentado el 
numero de sus actividades, lo que constituye una medida del aumento 
de la diversidad, y, por lo tante, del fomento de la sostenibilidad 
y que casi todas las unidades de producci6n (excepto una) habian 
tenido un aumento en el ingreso bruto. Desafortunadamente los 
costos no estuvieron disponibles para el equipo, lo que podria 
haber proporcionado incluso un mejor estimado sobre la 
rentabilidad, y por tanta la sostenibilidad a corto y largo plazo, 
de los sistemas de cultivo adoptados. 

Los numeros en la Figura son muy interesantes porque muestran 
que cuanto rnenor ha sida el tiempo (menes afios) que las familias 
han sido parte del proyecto, mayor ha sida el ingreso que han 
obtenido. Esto podria indicar que las actividades de extensi6n, los 
sistemas promovidos, y la aceptaci6n y disponibilidad de los 
agricultores para adoptarlos, han mejorado o aumentado, al mismo 
tiempo que la adrninistraci6n y personal del proyecto han logrado 
mas experiencia t eon i ca y social, a s L' come confianza de los 
beneficiarios. En terrninos generales: tante el personal del 
proyecto como los agricultores parecen saber c6rno y que hacer. 
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Cambio de actividades e ingreso 
por 17 productoresJ PPGJ 1993 

Numero Ml les (US$) 

10 --.------------------------.....-12 
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Fig. 37. Cambio de actividades e ingreso bruto para 17 
productores. 

134 



Anode ingreso a~ PPG - Fami I ias 
PPG" 1993 

lng-eso promedlo anual (USS) 
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1990• ◄ r11111., 1991: 3 ram •. 

1992: 3 f11111 •• 1993: 2 tam. 

Fig. 38. INCREMENTO DEL INGRESO PROMEDIO ANUAL DE 12 PRODUCTORES 
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. 



5. CONSIDERACIONES GENERALES 

Comprometidos con el mandata internacional de "Cu i.da r la 
Tierra11, .el Proyecto en su accionar promueve cambios de conducta de 
la poblaci6n participante en la conservaci6n y utilizaci6n racional 
de los recursos naturales, para la que la producci6n en la zona 
tenga caracter permanente. Las actividades del Proyecto 
instrumentalizan las politicas que el gobierno central ha 
planif icado: Ordenamiento Territorial, Estrategia Nacional de 
Conservaci6n y Desarrollo, Plan de Acci6n Forestal y Plan de Acci6n 
Ambiental. A su vez marca pautas a los gobiernos locales en las 
acciones conjuntas. ~\~ 

El Proyecto, asigna la mayor parte de su extensi6n 
territorial, al desarrollo del componente de amortiguamiento, el 
mismo que cpntribuye significativamente en la organizaci6n de los 
campesinos '·ae las p~'f.~_es bajas de las microcuencas y sirve de 
facilitador y canalizador de gestiones en la diversificaci6n de la 
producci6n agropecuaria y forestal.· Asimismo ha introducido el 
concepto de integralidad de la producci6n con los pequefios y 
medianos productores a traves de sus cooperativas o comunidades, 
generalizando la atenci6n hacia todos los elementos de la sociedad 
campesina sin exclusi6n y sirviendo de enlace con otras 
instituciones que puedan complementar las acciones del proyecto 
promoviendo el mejoramiento de los niveles de vida de la poblaci6n 
campesina. 

Se ha constatado que los campesinos se encuentran satisfechos 
por el accionar del proyecto y demandan la continuidad del mismo 
para su reforzamiento y consolidaci6n. Solicitan a su vez la 
soluci6n de la problemåt~ca de la tenencia de la tierra que es muy 
sentida en las comunidades por el proceso de atomizaci6n que estan 
sufriendo las antiguas formas de conducci6nde la tierra como son 
las cooperativas con sus diferentes metas. En este sentido, es 
importante destacar la receptividad y disposici6n de los gobiernos 
municipales y de las instituciones gubernamen~ales, en la 
legalizaci6n de las propiedades. 

La intervenci6n del proyecto en la actividad campesina se ha 
concentrado ala asistencia tecnica de los cultivos tradicionales 
y algunos no tradicionales. Sin embargo se requ~ere, que esta 
intervenci6n se haga extensiva al credito rural o incentiva de la 
producci6n, que estimule y articule mas arnpliamente el interes del 
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productor. Este ejernplo puede contagiar a otros productores, que 
aun ven con cierto escepticismo al Proyecto, por su corta duraci6n. 
Para 1993 se incentiv6 ·(otorgamiento de creditos) en terminos de 
superf icie 236, 96 ha lo que representa el 20% de la superficie 
total cultivada. El incentiva es dirigido, principalmente, ala 
producci6n agropecuaria, con intereses diferenciados segun el 
cultivo de que se trate. La existencia del Fondo de Apoyo ala 
Silvicultura, es una excelente oportunidad que se debe capitalizar 
al maximo, en beneficia de los campesinos silvicultores. 

En vista de la alta degradaci6n de los suelos marginales en 
que actua el proyecto, es evidente la desproporci6n del componente 
de amortiguamiento en co~paraci6n al de las areas protegidas. Es 
necesario que exista un mayor equilibrio entre las acti vidades 
agropecuarias y las actividades forestales. 

El desarrollo de infraestructuras socioecon6micas, en 
coordinaci6n con otras''···fnstituciones u organismes gubernamentales 
y no gubernamentales, refuerza la conf ianza adquirida por los 
beneficiarios. Es meritorio la capacidad de complementariedad del 
proyecto con otres, como 11Save the children", que ha expresado su 
rnejor voluntad para colaborar y ejecutar acciones conjuntas. La 
misi6n considera que el proyecto puede servir como fuente de 
informaci6n primaria para otres proyectos que eventualmente se 
establecerian en el complejo volcanico. 

Los sistemas de producci6n integral, que se promueven, deben 
ser objeto de una la caracterizaci6n socioecon6mica. En efecto, 
los diferentes ti~bs de producci6n agropecuaria y forestal, deben 
proveer la informaci6n necesaria para la orientaci6n de los planes 
operativos anuales que se ajusten ala realidad del campe y a las 
condiciones de los prod~ctores. 

Las relaciones intra e interinstitucionales se vienen 
desarrol lando; sin embargo es destacable las fomentadas con el 
Ministeria de Educaci6n y con el Ministerio de Salud, asimismo con 
los gobiernos municipales de Chinandega, Chichigalpa.y Posoltega. 
El involucramiento de otres organismes es todavia incipiente, com6 
lo que sucede con las unidades tecnicas del IRENA Central. 

.. 

La delegaci6n departamental de !RENA tiene una participaci6n 
precaria en; planificaci6n, seguimiento y evaluaci6n del proyecto, 
adoleciendo de iniciativas, para mejorar esta situaci6n. No esta 
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contemplado, en el organigrama, la participaci6n del delegado 
departamental en las acciones del proyecto, al menes no se observa 
en la integraci6n del Consej o tecnico. Los proyectos, como 
expresi6n territorial de !RENA, implementan muy poco las politicas 
y lineamientos de la instituci6n rectora. La coordinaci6n con las 
unidades tecnicas centrales tala como se observa en la matriz de 
relaciones institucionales, es deficitaria. No existen expresiones 
visibles de la relaci6n reciproca entre el proyecto y las unidades 
del IRENA. No hay retroalimentaci6n evidente, que presumiblemente 
se deba a la fal ta de directrices emanadas por parte de la 
Direcci6n de Planificaci6n de !RENA como mecanismo de enlace entre 
el proyecto y ellas. ~~~ 

Existen limitaciones estructurales, ideol6gica, politicas, 
j uridicas y sociales que limitan la "participacic5n plena" de la 
mujer en Proyectos de Desarrollo en Centroamerica. La mujer 
campesina d~sconoce sus _derechos, niveles de acceso y posibilidades 
de desarrollo que of'r°ecen las instituciones. Los planes y las 
estrategias de extensi6n actuales en-la regi6n centroamericana, no 
estån sustentadas en una base de conocimientos, habilidades y 
destrezas, que poseen las mujeres rurales. Pese ala importancia 
del trabajo productivo y reproductivo de la mujer en el campe, no 
existe una verdadera valorizaci6n y visibilidad de este esfuerzo. 

El San Crist6bal (1745 msnm), el volcan mas alto de Nicaragua, 
ejemplar del vulcanismo cuaternario con bellos parajes y paisajes, 
conserva poblaciones relictas de Pinus oocarpa, germoplasma a 
preservar, por representar el limite natural sur del genera en 
America y crecer en condiciones edafo-climåticas especiales. Los 
bosques de la ladera yde la eima de los volcanes tienen una flora 
muy especial que alberga una gran riqueza faunistica, a manera de 
ejemplo hay un tipo de pa.jara que es endemico a estos pinares, es 
decir es unico en el mundo, solo alli vive. El crater de Casitas 
{1495 rnsnrn) con su vegetaci6n es el receptor-reservorio natural del 
agua utilizada por la mitad de la poblaci6n del area. Los bellos 
cafetales con gigantescos årboles de sombra de 30-40 m de altura y 
las fumarolas azufradas del Casitas son de especial· atractivo al 
turista. 

Hay consenso en sefialar, que la eficiencia de un programa de 
capacitaci6n, depende en gran medida de la forma adecuada de 
compartir los conocimientos; los misrnos que deben ser consistentes 
con la realidad sociocul tural de la poblaci6n. Para rnuchos, la 
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capacitaci6n de los campesinos debe realizarse en centros 
especializados externos ala comunidad y tambien en programas de 
capacitaci6n 11in s i t uv , bajo la modalidad de aprender _haciendo, que 
ha generado excelentes resultados. for ejemplo, un estudio reciente 
sefiala, que los seminarios-talleres, dias de campe, talleres, 
giras educativas, cursos cortos e intercambio de experiencias, han 
generado mayor participaci6n y asirnilaci6n de conocimientos por 
parte de los productores. El mismo grupo de estudio sugiere la 
utilizaci6n adecuada de medias pedag6gicos acorde con las 
condiciones del grupo meta. 

El Proyecto "Pikin Guerrero", ha demostrado gran capacidad de 
respuesta a las necesi2rades de capacitaci6n de su clientela. Sin 
embargo, para hacer frente al binomio "ensenanza-aprendizaje11, ha 
requerido la ayuda de medios pedag6gicos producidos localmente, 
entre los que sobresalen rotafolies, plegables, cartillas, 
cuadernos y guia~ te,cnicas. Quizas la producci6n mayor se ha 
centrado en CARTILLAS·,"-' donde se contabilizan 27 documentos, 
diferenciados per temas y tambien 34 FICHAS TECNICAS. Otros medias 
materiales de procedencia externa, lo constituyen las filminas y 
videos. A esto hay que afiadir gran numero de informaci6n 
proveniente del intercambio institucional (Red de RIBRENAC), sobre 
todo con SILAIS, MED y MADELENA. 

Concretarnente, hay algunos cuellos de botella que hay que 
superar para buscar mayor impacto del componente capacitaci6n, 
entre estos la falta de un diagn6stico serie, para definir 
programas de capacitaci6n para los diferentes grupos meta; la 
demanda por capacitaci6n es cada vez mas creciente en contraste con 
la capacidad instalada, la que adolece de personal y recursos 
materiales (presupuesto). 

Hay conciencia demostrada por la poblaci6n a conocer mas y 
mejor sobre aspectos come la nutrici6n, preparaci6n de alimentos, 
desparasitaci6n, conservaci6n del medio ambiente, entre otros 
temas. La producci6n de medias materiales, ha side notable, y se 
puede afirmar que hay expertismo desarrollado por el Proyecto para 
preparar cualquier medio de ayuda didactica. 

La cantidad de beneficiarios a los 'diferentes prograrnas de 
capacitaci6n ha ido en aumento. Sobre desparasitaci6n, por ejemplo, 
se reporta 3000 participantes. Se registran 4 comedores infantiles 
donde se atienden 300 nifios con problemas proteicos. Algo mas, esta 
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asegurada la asistencia medica para las comunidades atendidas por 
el Proyecto. Entre los maestros y alumnos, se percibe una mistica 
sobre conservaci6n de los recursos naturales. 

J 

j 

La 'of erta tecnol6gica para hacer frente a los planes de 
repoblaci6n forestal, manejo de la vegetaci6n natural, la 
agroforesteria, manejo de suelos de ladera, entre otras formas de 
uso de la tierra, deben ser objeto de revisi6n. Lo tradicional 
siempre tendra peso especifico gravitante en las decisiones de uso 
y manejo de los suelos. Lo anterior invita a reflexionar sobre la 
necesidad de validar en forma participativa algunos avances 
tecno16gicos. 

El manejo presupuestario de los fondos externos es 
sobrecumplido en lo concerniente a los fondos externos, no asi con 
los fondos nacionales los cuales no son ejecutados en su totalidad 
y estan fuera del,con~~ol del Proyecto. 

"/!·· ~- 

.l 
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6. ELECCION DE ALTERNATIV AS 

Intensificar las obras fisicas de conservaci6n <de suelos y 
aguas, e~ la parte alta de la cuenca priorizando areas criticas, 
actualrnente se atiende el 20 % de la superficie area" esto puede 
hacerse extensivo al 50 %. Las obras fisicas a reali~arse pueden 
ser diques, acequias laterales, curvas a nivel,, terrazas, 
terracetas barreras vivas, entre otres. 

La experiencia desarrollada en el tratamiento de La primera de 
las 5 carcavas, debe ampliarse a las 4 restantes. Se sugiere el· 
ernpleo de ·incentivos de~anera Lndd.rect.a para fomentar las·.obras de 
conservaci6n de suelos en terrenos privados. Para el caso de las 
tierra estatales se buscar financiamiento en otras irustituciones. 
El intercambio de experiencias con la Universidad y HSOLAC para 
capacitar a,_campesinos y tecnicos en esta acciones es deseable. 

.•. ,:_. .. :. 
·Es recomendable la producci6n de plantas en sitios 

estrategicos, priorizando las especies de mayor prefer~a de los 
productores, y :sobre los cuales hay experiencia desarrcællada en su 
crianza y plantaci6n. Las especies a producir deben abedecer a 
planes concretos :.del programa de plantaci6n y deben cump1ir con los 
objetivos del manejo. El uso de especies nativ~s · debe 
complernentarse con las . introducidas (ex6ticas) . La es'cases de 
agua, es una limitante para el establecirniento de viveros 
fmiliares, quizas por esto es conveniente pensar en. viveros 
escolares o comunales. 

Los esfuerzos de la reforestaci6n no terminan con la 
plantaci6n, mas irnportante es aun definir uu plan de manejo 
sencillo, que asegure el logra de los objetivos de la plantaci6n. 
Involucrar en todas las 'fases de la producci6n al productor. 

La soluci6n de la problematica de la tenencia de tierra, es 
cuesti6n de coordinar con el INRA, en lo que respec:ta a los 
aspectos legales, mediciones topograficas yla titulac:i.6n de las 
tierras. NORAD esta de acuerdo en apoyar presupuestariauente•est~ 
iniciativa. 

Es conveniente extrapolar, las experiencias exitosas de los 
sisternas de producci6n integrado; casa de los huertes caseros 
(patios) y fincas demostrativas. Esta de par med10 la~apacidad 
creativa y productora de los campesinos, para llevar adel.ante esta 
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empresa. Se sugiere concluir con los estudios de casos ( 18 
productores) tendientes a conocer la rentabilidad econ6mica, 
ecol6gica y social de los sistemas de producci6n. En base a esto 
definir caminos criticos para orientar mejor los esfuerzos. 

Amerita definir lineas de acci6n concretos del concurso del 
MIP en el programa de diversificaci6n de cultivos. Esto implica 
fortalecer las relaciones de cooperaci6n interinstitucional. Se 
sabe que el mayor problema que afecta los cultivos son las plagas 
y enfermedades. 

Fomentar las relac~Rnes de cooperaci6n horizontal con el INTA 
con la finalidad de que este capitalice las experiencias del 
proyecto para una area protegida. 

Es una buena experiencia la infraestructura de servicios, 
traducido eripilas,recep~oras de agua, letrinas, estufas mejoradas, 
brocales de pozo, horhos, bebederos de agua, lavanderos, entre 
otres. Pero esta experiencia, debe -ser accesible a la economia 
campesina via incentivos. Las innovaciones para incorporar 
materiales producidos localmente, es deseable. Se debe estudiar la 
posibilidad de -incorporarla come linea de acci6n que comprometa 
recursos en el plan de operaciones del proyecto. 

Se percibe la imperiosa necesidad de crear una unidad que haga 
frente a las necesidades de investigaci6n de parte de los 
productores. Como proyecto de extensi6n el "Pikin Guerrero", debe 
incorporar, en su estructura, el componente Investigaci6n, que 
sistematice los conocimi~ntos para reforzar la oferta tecnol6gica. 

Ante la abundancia de informaci6n generada, el proyecto debe 
insertarse ala red de instituciones que intercambian conocimientos 
y experiencias. (Red RIBRENAC, REDCA, MADELENA-3, CIMA, entre 
otras, son opciones reales). 

Al Proyecto le resultaria benef icioso practicar un diagn6stico 
participativo, para definir lineas de investigaci6rt practica. pn 
base a esto asegurar personal y recursos materiales para fomentar 
la investigaci6n participativa. Por ~o demas, se debe divulgar 
por todos los medios, la informaci6n generada de sus 
investigaciones, en cualquier fase que se encuentre el proceso 
investigativo. 
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Se sugiere que el componente mujer, se denomine en adelante 
"Desarrollo familiar", que se ajusta mejor al concepto de genere y 
desarrollo. Se percibe la necesidad de sistematizar _la informaci6n 
existente sobre el enfoque gener.o y desarrollo. En base a esto 
retomar -las necesidades estrategicas de genera. Reforzar la 
capacitaci6n para introducir cambios de actitud en las relaciones 
familiares. Esta es la via para enfrentar la subordinaci6n yla 
desigualdad que se percibe en todos los campos. 

Urge un diagn6stico participativo, para detectar e implementar 
proyectos agroforestales que propicien la participaci6n del grupo 
farniliar (mujer, hornl?~e, nifio). La unidad que promueve el 
desarrollo familiar, puede operar estrategicamente en el componente 
capacitaci6n. Existe mucha afinidad entre ambos y pueden 
complementarse bien. 

La estructura adm~nistrativa del proyecto debe fortalecerse, 
para atender un creiciente mime.ro de beneficiarios al credito 
rotativo, que ala fecha, reporta datos halagadores, come que el 
70% de los prestamos estan siende o han sida objeto de devoluci6n. 
Este reforzamiento debe hacerse extensivo a todos los niveles de 
decisi6n, entre estos: planificaci6n, amortiguamiento, recursos 
naturales y biodiversidad, a fin de completar la atenci6n a la 
unidad del nucleo volcanico, actualmente fraccionada. 

Es meritorio la pr ået Lea de encuestas y anå I i s i.s (a nivel 
local y regional) para los principales cultivos de exportaci6n 
(agricolas, forestales, frutas, flares, etc.). Si el mercado lo 
amerita, es conveniente la creaci6n de un proyecto de cooperativa 
de comercializaci6n, donde los productores puedan vender sus 
productos sin interrnediarios. Tambien se podrfa convertir en 
pequenas fabricas cornunales de procesamiento de alimentos (pequena 
industria). 

El rnejorarniento del sistema de agua potable, es funci6n del 
mejoramiento de los pozos y tuberfas existentes y construcci6n de 
nuevos. Quizas esto se podrfa hacer junto con el mejoramiento de 
los carninos principales. 

Hay el amor por establecer un herbaria en Chinandega, de 
utilidad para la educaci6n, y la investigaci6n. El sistema de 
inforrnaci6n del Proyecto debe rnejorar sustancialmente. Es deseable 
tambien una biblioteca en la oficina. 
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La unidad de capacitaci6n debe reforzarse; el reclutamiento de 
una persona calificada para colaborar con la responsable, puede ser 
una buena medida. Algo mas, quizås un presupuesto especifico 
seria lo mejor. La unidad de capacitaci6n tiene una buena dinamica 
de trabajb, por lo tanto, faltan pocos elementos para mejorar su 
accionar. La validaci6n del material didactico producido, es una 
necesidad. 

La practica de un diagn6stico participativo, parece ser una 
medida eficaz para definir los programas de capacitaci6n para cada 
grupo meta. Donde hay programas, s6lo revisarlos para completar su 
enfoque integral y participativo. 

?'-·'- 

El Proyecto, despues de un analisis mas exhaustivo, podria 
diferenciar dentro del area protegida, dos zonas de acci6n 
especifica: Una la zona de transici6n sobre cota de 400 msnm donde 
es pos ible un plan .. de manej o integral de suelos; y otra la zona de 
control rigide sobre ·•"·fos 700 msnm (protecci6n absoluta) , con 
intervenci6n humana limitada (exige un plan de acci6n). 

En relaci6n ala zona de protecci6n absoluta, debemos inculcar 
la neces idad de integrar la zona norte del trapecio vol cån i co 
Chonco-San Crist6bal-Casitas; por cuanto de alli procede gran parte 
de los factores de perdida de la cobertura vegetal y otres efectos 
dafi.inos a la fauna. Su manejo solo es posible si hay control 
absoluto del area propuesta (ver croquis de propuesta). El area de 
protecci6n rigide, reviste singular importancia per lo siguiente: 
Valer genetico: Banco de germoplasma natural de Pinus oocarpa; 
Turisme ecol6gico: Turisme cientifico, turisme deportivo, etc. Per 
lo tante el plan maestro {de manejo), debera tomar en cuenta estas 
consideraciones. Para esto, obviamente, se requerira del concurso 
de las unidades tecnicas operativas del IRENA yla cooperaci6n 
interinstitucional. 

La zona de transici6n exige un plan integrado de operaciones, 
con enfasis en: Obras fisicas de conservaci6n de suelos y aguas; 
Practicas agroforestales apropiadas, repoblaci6n de arboles y 
arbustos, barreras hidroreguladoras, tratamiento de carcavas, uso 
adecuado del fuego y manejo de la vegetaci6n secundaria. 

Realizar levantamientos de informaci6n que permita valorar la 
viabilidad de la implementaci6n de los proyectos agroforestales. 
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Promover la consulta permanente en las comunidades mediante 
diagn6sticos participativos respecto a las posibilidades y 
1 imi taciones para su incorporaci6n en proyectos forestales que 
trasciendan el ambito de lo domestico. 

La lntroducci6n de un sistema de monitoreo de todas las 
acti vidades es fundamental para el correcto funcionamiento del 
Proyecto. 

Los fondos nacionales asignados al proyecto, deben estar bajo 
control del Proyecto en cuanto a su ejecuci6n presupuestaria, unica 
manera de garantizar el curnplirniento de los objetivos propuestos y 
obtener los resultados~~perados en los planes operativos anuales. 

. j 
- ,. 

l 

La formulaci6n de la Fase III, debe basarse en el enfoque del 
marco 16gico para la elaboraci6n de proyectos, con los objetivos 
generales y·especJficos observados en el Plan de Acci6n ambiental 
para Nicaragua, reciehfemente aprobado por la Presidencia de la 
Republica de Nicaragua. Donde. se sefiala la estrategia, 
componentes, y resultados bien definidos que puedan operativizarse 
anualmente. Para ello, es necesario que se conforme un equipo que 
exclusivamente elabore el proyecto . 

i 
. i El Proyecto tiene una alta visibilidad, por lo mismo que debe 

ajustar su organizaci6n, en la busqueda de un desarrollo sotenido. 
A manera de contribuci6n se incerta un propuesta de organigrama. 
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Organigrama propuesto para la III fase del 
Proyecto de Desarrollo Sostenible •Pikin Guerrero11 
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ANEXO A. RESUMEN DE RESULTADOS DE LA II FASE DEL PROYECTO 11PIKIN 
GUERRERO" (1990, 1991, 1992 Y 1993) . 

Agricultura ~ostenible: 

Conservaci6n de suelos y aguas 

Los productores han terraceado 2,465 ha, comienzan a 
interesarse en proteger sus terrazas en 417 ha con barreras vivas 
(Cuadro No. 2). 

Diversificaci6n de la agricultura ., . 

Se atendi6 con asistencia tecnica agricola a 450 productores 
en un promedio de 1,046.7 ha anuales (total de 4,186.8 ha en 4 
anos). Con incentiva del credito rotativo se impulsaron 12 
diferentes cultivos de granos basicos, asocios, hortalizas, flores 
y producci6n de semilli-~rtesanal y 8 cultivos perennees en 535 ha 
{Cuadro No. 2). 

Manejo de plagas 

El manejo integrado de plagas (MIP) se desarrolla 
conjuntamente con CIP/UNAN-Le6n, atendiendo un promedio anual de 
500 ha. Se transfiere a los productores los conocimientos para el 
uso adecuado de los plaguicidas: identif icaci6n de las plag as 
claves, recuentos y criterios para decidir sobre su control, 
siguiendo los umbrales econ6micos con el objetivo de disminuir los 
costos de producci6n yla contaminaci6n ambiental. 

Promoci6n de forraje 

Para aliviar a los bosques de la presi6n de la ganaderia. Se 
han establecido un total de 175 ha de pastos mejorados y 35 ha de 
sistemas silvopastoriles (Cuadro 2). Cada pequeno productor tiene 
en promedio 5 animales que alimentan de los rastrojos de sus 
culcivos por 3 meses/ano y pastoreaban en el area prdtegida. 

Huertes familiares 

Las actividades con las 96 mujeres se han incrementado y 
diversificado, aunque la mayoria se mantienen a nivel de pequenos 
huertos en los patios. En los huertos se producen 14 diferentes 
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cultivos horticolas. La producci6n ha venido a mejorar la dieta de 
las familias y el excedente vendido ha generado, par primera vez, 
i ngresos de la muj er como aparte al mic Leo f ami 1 iar. Producen 
semillas de _hortalizas para evit.ar su compra con la ventaja de 
adaptacion de las variedades ala zona. 

Desde 1991, se inici6 el desarrollo de la floricultura 
llegando atener actualmente 3.9 ha con 9 diferentes especies que 
venden. 

A fin de fertilizar y mejorar los suelos horticolas han 
producido 200 toneladas de abonos organicos en 399 aboneras que 
resuelve en parte el costa de fertilizantes inorganicos. 

Bosgues y reforestaci6n 

El Proyecto ha 'implementado un promedio de 127 viviendas 
anualmente ( 508 vi vieros totales) manej ados por los productores, en 
los cuales se han producido un total de 656,938 plantas forestales, 
38,329 frutales y 29,700 cafetos (Cuadro 2). 

Con dichas plantas se han sembrado 113,652 m de cercos vivas, 
66,182 m de cortinas rompevientos, 166.2 h de plantaciones 
forestales (Cuadro 2). Al inicio muchas de las plantas producidas 
fueron lantdas con fines variados {ornamental, sombra, etc.) dentro 
de la comunidad. En 1993, se e st.å iniciando el manejo de las 
plantaciones forestales con el apoyo de MADELEN-3/CATIE. 

El uso de los bosques naturales por los productore y lenadores 
ha sido muy desordenada. En septiembre 1992, la Alcaldia de 
Chichigalpa concedi6 a• 80 beneficiarios de la comunidad "El 
Pellizco" el bosque "El Quebrachal" de 1,950 ha con la condici6n de 
que lo menejen de forma sostenible siguiendo la asistencia tecnica 
del Proyecto. Se estan inventariando los bosquews dgradados con 
los productores para iniciar el manejo de los rebrotes. En lo que 
se refiere a pinares en tierras nacionales, se esta protegiendo un 
area de 50 ha con rondas que se realizan anualmente. 

Prevenci6n y control de incendios 

Para prevenir los fuegos, los productores han realizado 
200,000 m (X 4m de ancho) de rondas corta fuego. Con el objeto d~, 
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combatir los fuegos se promovi6 la formaci6n de 13 brigadas que 
fueron capacitadas, equipadas y motivadas para el caso (Cuadro 2). 

Infraestructuras modelos 

Con la cooperaci6n de cemento de parte de Save the Children en 
el ano 1992 se ha coordinado e impulsado la construcci6n de 25 
estufas mejoradas, 88 letrinas y una escuela (Cuadro 2). En 
esta ultima, participaron tambien la Alcaldia de Posoltege y 
la Delegaci6n de IRENA, Chinandega. 

El mantenimiento de las vias de acceso es muy importante para 
la poblaci6n por" Lo cual con asesoria del Proyecto dan 
mantenimiento y mejoran mas de 38 kms de caminos anualmente 
(Cuadro 2) . 

Capacitaci6rt e investigaci6n 
\ :.. 

Se han realizado mas de 400 charlas en 21 diferentes temas de 
capacitaci6n a productores y educaci6n ambiental a maestros 
rurales. Entre los materiales d i.dåct Lvoa elaborados e s t ån 29 
circulares y 16 cartillas (Cuadro 2). 

Se han realizado 10 ensayos en 38 parcelas para generar o 
validar tecnicas de agricultura sostenibles. 
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ANEXO B. TECNICOS DEL PROYECTO POR COMPONENTE 

COMPONENTE TECNICO 

Protecci6n de 
recursos naturales 
y biodiversidad 

Lie. William Areas C. 
Ing. Edwin Castilla J. 
Ing. Oscar Espinoza Z. 
Guardaparque Felix P. Mairena B. 
Guardaparque Humberto Blanden R. 
Guardaparque Vicente Perez A. 
Guardaparque Pedro Basilio Narvåez G. 
G~ardaparque Miguel Moreno G. 
Guardaparque Andres Castell6n A. 
Guardaparque Ventura L6pez M. 

Amortiguamiento I Ing. Orlando Caceres E. 
Ing. Erick Maravilla B. 
Teen. Francisco Urbina T. 
Ing. Wilfredo Torrez G. 
Ing. Segundo G6mez 0. 

Promoci.6n y I Ing. Gloria Ruiz G. 
participaci6n de 
la mujer campesina 

Capacitaci6n I Lie. Ligia Quintanilla A. 

Adrninistraci6n I Jorge Alberta Tellez M. 
Margarita Chavez A. 
Daniel Rodriguez P. 
Napoleon Quant R. 
Dominga Chavez 
Hector Silva Ch. 
Uriel Madriz A. 
Rolando Vargas U. 
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ANEXO C. P-RODUCTORES ENTREVISTADOS 

No 
- 

: ;i-, ,. j~ 01 
.•. ,· 02 

.--il 03 
·1 

04 ... 

os 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

NOMBRES.Y APELLIDOS 

Luz Marina Reyes 
Juana Soza 
Geriido Chavarria 
Rigoberto Martinez 
Enrique Alvarez M. 
Renicio Morene G. 
Horacio Morene 

_Manuel Campes 
Augusta Lezama 
Felipe Laguna 
Felix Diaz V. 

..•. ·- 

Feli~ Adrian Flores G. 
Ri caz'do Zapata.·., . 
Juan !sabel Espinales 
Alonso Rueda 
Marcia Vanegas 
Arnparo Zapata 
Candida Rosa Narvaez 
Francisco Tercero 
Carmen Castilla 
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ANEXO D. INSTITUCIONES CONSULTADAS 

No I PERSONA ENTREVISTADA 

01 Octavio Saldafia 
02 Felipe Lezama 
03 Juan Ram6n Choza 
04 Tito Anton 
os Carmen Marina Rizo 
06 Fernando Leiva B. 
07 Ninozca Hurtado 
08 Chester Conrado - 09 Maria Cecilia Sequeira 
10 Juan Jacinto Nufiez 
11 Jose del Carmen Corrales B~ 
12 Ram6n Valdivia 
13 Porfi~io Espinales 
14 Luis Izaguirre ,; .. ~- 

15 Maria Ines Saborio 
16 Victor Prado 
17 Mercedes Rivas 
18 Joan M. Jennings 
19 William Castilblanco 
20 Eliseo Duran 
21 Alvaro Guevara 
22 Evelin Hoen 

INSTITUCION 

UCA 
Proyecto CHINORTE 
SILAIS, MINSA 
UNAN - Le6n 
UNAN - Le6n 
CARE, PN37/CARE 
DANIDA / UICN / IRENA 
DANIDA / UICN / IRENA 
Esc.11Rolando Rodriguez G" 
IRENA - Chinandega 
INTA - Chinandega 
Alcaldia Chichigalpa 
Alcaldia Posoltega 
Alcaldia Chichigalpa 
MED-Chichigalpa 
MED-Posoltega 
Directora de Escuela 
Save the childrens 
Save the childrens 
INRA 
INRA 
NORAD 
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