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Introducción

Elantagonismo entre laexplotaciónmáximade los recursos naturales para
lograrunmejor nivel devida de lapoblaciónruraly lanecesidadimperiosa de
conservarlos, de evitar su destrucción, no ha tenido hasta lafecha una concep-
tualizaciónnioperacionalización satisfactoria.

Los esfuerzos realizados no hanfrenado las pérdidas de bosque, de suelo,
de agua, la contaminación de la atmósfera y en general la disminución de la
calidad de lavida en las ciudades y campos. Tampoco hanpermitido alcanzar
los objetivos de un mayor grado de desarrollo que alivie la miseria de los
habitantes.

Desde hace varios años se vienen promoviendo ensayos para alcanzar un
"desarrollo sostenido" quepermitaelprogresoeconómicoy alavez contribuya,
no sólo a corregir ladegradación ambiental sino aprevenirla.

Dentro de esta discusión agroforestería aparece como un instrumento de
importancia para el desarrollo rural. Sin embargo su definición, su forma de
uso, sus alcances y su aplicacióna los distintos sistemas ecológicosy socialesno
es muy clara. Elgrado de informaciónsobre los resultados alcanzados con su
utilización es hasta ahora muybajo.

La problemática anterior llevó al Proyecto EAP-República Federal de
Alemania a organizar un evento.en el cual los diferentes grupos interesados
pudiesenintercambiar experienciasy conocimientos, quepermitanenelfuturo
unamejor acciónenelcampo del desarrollo rural.

Elseminario, llevado a cabo del22 al24 demarzo de 1990 en las instalacio¬
nes del Centro W.K. Kelloggde laEscuelaAgrícola Panamericana, tuvo como
objetivos:
— Lograr mayor precisión en el concepto de modelo agroforestal integral y

sostenido, y su relacióncon el desarrollo rural.
— Intercambiar experiencias entre los países participantes en laejecución de

proyectos agroforesales.
— Detectar las necesidades de capacitaciónformal e informal.
— Formular recomendaciones a las entidades participantes para mejorar las

acciones en agroforestería.
Estamemoria,querecogelasconclusiones de losgrupos detrabajo lomismo

que los documentos presentados, servirá de base para futuras discusiones y
como elemento de capacitaciónparaextensionistasy diseñadores deproyectos.
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Palabras del Sr. Embalador de la República

Federal de Alemania

Señor director de la Escuela Agrícola Panamericana, distinguidos partici¬
pantes:

Esparamiungranhonoryunplacer asistir a lainauguracióndelSeminario
"Agroforesteríay desarrollo rural", tema que reviste extraordinaria importan¬
cia en la actual discusión sobre explotación de los recursos naturales, ante la
evidente necesidad de sumanejo cauteloso y suprotección.

La presencia esta mañana de funcionarios del Gobierno de Honduras, de
COHDEFOR, así como de expertos de la GTZ y representantes de algunos
proyectos agroforestales en los países centroamericanos, demuestra la impor¬
tancia del Seminario.

Estareunióndará a todos oportunidad de escuchar, discutir e intercambiar
ideas y recomendaciones, que podrán ser tomadas en cuenta en las políticas
forestales y de desarrollo rural.

Para el Gobierno de laRepública Federal de Alemania la cooperación en
estos sectores ha sido, desde hace mucho tiempo, una constante en los países
de laregióny enmiopiniónseguirá siendo así.

Enlo que se refiere a Honduras quisieramencionar—yparamuchos de los
aquípresentes no digo nadanuevo— que prevemos unaexpansión de lacoope¬
ración en el sector forestal, con énfasis en los conceptos de protección y
conservación, todo dentro delprogramade accióndelbosquetropical. Creo que
elprograma dará también oportunidad para discutir y coordinar las diferentes
actividades que ya se planteany ejecutan en este sector.

Quisiera terminar estas pocas palabras, felicitando a los organizadores del
Seminario por su gran labor conceptual y de preparación práctica, y también
deseando a todos los participantes el mejor éxito en sus trabajos.

Muchas gracias.

Walter Eickhoff
Embajador de la República FederalAlemana
ante el Gobierno de Honduras.
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Agroforestería y desarrollo rural

Gerardo Budowski

Esunplacervolver aÉlZamorano; aquí dondeheestado muchísimasveces,
donde he vivido y compartido e incluso discutido con WilsonPopeno cuando
aúnvivía. Miprimer viaje fue en 1952—aunque eso me hacepensar que estoy
bastanteviejo —pero cadavez quevengo me siento bienjoven; justamente por
eso me gustavenir.

Acabo de regresar de una reunión del Comité Técnico del CGIAR (Grupo
Consultivopara laIvestigaciónAgrícola Internacional), enRoma.ElCGIAR es
encierto sentido una conquista.Esuna entidadmuypoderosa, que haceplanes
y decide sobre cómo se hace la investigación agrícola a nivel mundial. Es la
instituciónque financia los centros como el CIAT, en Colombia; elCIMMYT, en
Méjico;elCIP, enPerú,elITAenNigeria,elICRISATenIndia,etc.Allí se decide
elgasto anual de más o menos 240 millones de dólares en lafinanciación de la
investigaciónagrícola.

Pero lo que es relevanteparanuestra conferencia, es que haceunos años se
creía que elprimer problema de lahumanidad era producir alimentos paraun
mundo en el que hay hambrunas. Se veía poco claro—y todavía es así—cómo
elaumento depoblaciónpuedemantenerse a lapar del aumento de laproduc¬
ciónagrícola.Pero ocurrióunacatástrofe.Desgraciadamente enestemundo las
cosas ocurrennopor falta deplanificaciónsino porque se dan catástrofes. Y la
grancatástrofefueladesaparicióndelosbosquestropicales húmedos:lafamosa
deforestaciónanivelmundial.Estacatástrofe es hoymásfuerte enelsuroriente
de Asia y aquí en laAmérica Tropical. No lo es tanto enAfrica, posiblemente
porque ahí tienen lamosca tse-tse.

Pero esa catástrofe—y realmente lo es por tantas cosas que se pierden
cuando desaparecen los bosques tropicales—hizo que el mundo reaccionara;
hizo que ese mismopoderoso comité de CGIAR decidiera que no sepuedenver
solamente losproblemas agrícolas, sino que eranecesarioincluir losproblemas
forestales. Y a pesar de que durante años se había luchado sin éxito, esta vez
nombraron cuatro especialistas forestales dentro de ese Comité. Yo tengo el
honor de ser uno de ellosypor eso hoyvengo de Roma,de asistir a esareunión.

Entre los aspectos más importante relacionados con el área forestal, en la
reunión se habló mucho de la forestería social: los aspectos forestales que
pueden beneficiar a la gente pobre. Pero más aún—y quizás por eso me
nombraronenese Comité—queríanque elaspecto agroforestal fuese incluido.
Esto esunaclaraindicaciónde que enestemomento se estápensando engastar
mucho más dinero eninvestigaciónforestal.
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Tristemente, todavíanohaymuchainvestigacióneneste campo,niestábien
organizada; a pesar de que existe una institución muy importante y poderosa,
que,posiblemente,basado enlo que se logró enRoma,va a ser aúnmás fuerte.
Me refiero al Consejo Internacionalpara la Investigación en Agroforestería,
que tiene su sede enNairobi,Kenya.

Sibienhemos hablado mucho de agroforestería enlos últimos quince años,
hacefaltamucho más.Hacequince años lapalabraagroforesteríano existía. Se
hablaba entonces unpoco de muchas cosas y se estaba empezando a escribir
sobre necesidades.

Surgió entonces el famoso informe de Canadá que decía algunas cosas
buenas,pero también cosas unpoco peligrosas: como que lamitadde todas las
tierras de este planetano sirvenpara agricultura, pero que todavía sirvenpara
agroforestería.Algo que enese momento alospolíticos les encantaba oír,pero
que a ciertos científicos—inclusive a mi mismo—les parecía muy peligroso
porquepodíaser unapuertaabiertaparaunamayor destrucción.

Les decía entonces que hace quince años surgió algo nuevo: el concepto
agroforestal.Y no es que no existiera, sinoqueno se lellamaba así; incluso hay
un bajo relieve del siglo xm o XIV en Indonesia, que muestra lo que hoy
llamaríamos asociaciones típicas de árboles con cultivos.

Enel lugar donde se encontró el bajo relieve hay una enorme cantidad de
tierras dedicadas a una de las tantas modalidades de agroforestería: lo que
llamamos huertos caseros tropicales mixtos.

Estos huertos mixtos son lo que vemos en muchos países, inclusive en
Honduras,donde,allado de la casa, hayunpoco de árboles,unospocobejucos,
algunos cultivos y quizás unas gallinas. Enesos lugares, cuando se cocina con
leña, quizás se usa lacenizapara abonar los árboles, los frutales. Estos huertos
los trabajan no solamente hombres, sino mujeres o niños; pero esencialmente
se desconoce su funcionamiento. Son, por lo tanto, unaverdadera mina para
hacer investigación,pararecuperar elconocimiento acumulado por los campe¬
sinos durante décadas o quizás siglos.

Una de las primeras cosas que quisiera decir es que si uno trabaja en
agroforestería tiene que cambiar unpoco de actitud. Esaactitud que aveces es
unpoco prepotente; la que dice: ¡yo me gradué en launiversidad! ¡yo sé de lo
que estoy hablando! ¡yo levoy a enseñar al campesino lo que tiene que hacer
paramejorar su nivelde vida!

Sí, loquehayque cambiar esprecisamente esa actitudyposiblementedecir:
"yo estudiélamanerade cuantificar elmétodocientífico enlauniversidad,pero
el campesino me lleva muchísima ventaja. Tiene siglos de probar, de lograr
cosas, aveces con error, aveces por acierto. Eltiene una experiencia empírica
considerabley lo queyo puedohacer— siquiero realmenteayudarle— es apren¬
der de él lo más posible, y con cierto cuidado ver cómo se puede mejorar su
modo devida".

Nose debepensar siempre que lasoluciónestá enaumentar elrendimiento,
aumentar la producción. La solución muchas veces está en evitar que tengan
descalabros, enmantener unacierta seguridad alimenticiay enbuscar maneras
compatibles con su forma de pensar, sus valores, sus juicios, con sus percepcio-
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nes deloque es economía— muchasveces diferente alanuestra.Enfin,hay que
hacerseuncierto lavado de cerebro para entender que ahí hayuna mina,pero
que hay que manejarla conmucho cuidado y no conactitudes ostentosas.

Yo se queenunaconferencia de introducción, como se supone quesea esta,
lo primero que muchos quierenoír es una definición clara de lo que es agrofo-
restería.Bien,pues no lahay.

A propósito les voy a contar algo que mepasó unavez enuna de las tantas
reuniones de IICA. Yo me inicié en aspectos agroforestales en el CATEE en el
año 76. Elárea forestalse conocía entonces allí como "sistemas agrosilvopas-
toriles". Después de mucha discusión y mucho tiempo, finalmente se llamó
"Agroforestales". Fue muy divertido porque cuando yo lo inicié en el CATIE
todo mundo se reía: "Ahíviene Budowski consus ideas raras de agroforestería
— decían— en vez de hacer lo que hacemos todos, meter todo en un cierto
renglón".

Yo estaba rompiendo barreras. Los ganaderos me criticaban porque me
estabametiendo ensucampo; los agrónomos, enelsuyo; losforestales diciendo
queyo estabaprostituyendo la ciencia forestaly que además, cómo eraposible
quepudieracompatibilizar conlos ganaderos. Como todo forestal sabe, elgran
enemigo de los bosques es el ganado, de manera que me criticabanporque les
pedía que trabajáramos conjuntamente con ellos.

De esto hace ya untiempo. Mas adelante vino el gobierno suizo y luego la
GTZ.Yo hicemuchosviajes a diferentes países,y desde luego esto ayudamucho
porque nadie es profeta en su tierra. El reconocimiento surgió primero de
afueray después vino de adentro, de lapropiainstitución.Y ahora laagrofores¬
tería es algo muy importante.

Unfuncionario de CGARmecomentabaquehacepocohicieronuna especie
de evaluaciónsobre quientrabajabaenqué;yresultó que, deunamanerauotra,
la tercera parte de todos los científicos están involucrando en agroforestería.
Eso ellos mismos quizás no lo saben, pero es unhecho.

Realmente el cambio vino cuando el Director General del IICA, que a la
sazóneraelDr.JoséEmilioArauyo, deBrasil,legustó unapalabraqueyousaba
enmis presentaciones: sistemas agrosilvopastoriles. Elempezó a usarlo ensus
discursos; y cuando el jefe usa un término, naturalmente la gente empieza a
usarlo también.

Hoylosproblemas de cómo llamaraestadisciplinahanterminado,perohan
surgido otros.Todos los ministerios estánmás o menos organizados por depar¬
tamentos o secciones, pero en ellos, como en otras agencias estatales, no se
puede identificar un departamento o una sección dedicado típicamente a la
agroforestería. Como el área no cabe en ganadería, ni en forestales, ni en
agronomía,- estámetido entodo;esto es unproblema. Ojalá cuando estemos en
lasmesas de trabajopodamospensarunpoco encómoremediarestadeficiencia
de una agroforestería que no está identificada en elnivel institucional.

Bueno después de esta historiavamos a intentar una definición de agrofo¬
restería;pero advierto que no es laúnica, hay muchas otras y van a haber más.
Sólo se trata de saber de qué estamos hablando. Esta es una de tantas, defini¬
ciones pero es muy familiar; es la que usanen el CGAR y en otras partes:
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"Agroforestería es el conjunto de técnicas de manejo de la tierra que indica la
combinación de arboles con cultivos o con animales domésticos— o la combina¬
ciónde ambos— combinaciónquepuedeser simultáneao secuencial,mantenien¬
do elprincipio de rendimiento sostenido. En esta combinación debe haber una
interacción".

Figura 1. Sistema café + "poró".

Esto último es muy importante.
Hay dos grandes renglones que están
juntos, cuyo objetivo es optimizar lají
producción por unidades de superfi¬
cie.Yo hago ladiferencia entre soste¬
nidoy sostenible, talcomo aparece en
los documentos preparatorios. Algo
puede ser sostenido por algúntiempo
y después puede caerse; en cambio,
sostenible es realmentelaideade que
ese algo se mantenga en el tiempo.

Finalmentedice—y esto se agregó
después—"debe haber una interac¬
ción".Hacíafaltalapalabrasignifica¬
tiva que señalara la relación entre los
componentes, su interacción. Si hay
unárbolenuncampo deunahectárea
eso no es agroforestería: Tiene que
haber unainteracción.

Enel siguiente ejemplo, muyusa¬
do enelCATIE, seveunainteracción: enlapartede abajo hay café, luego,todos
reconocen el banano, y arriba está unárbol leguminoso que en Costa Rica lo
llaman "poró". Es uno de los tantos Erythrina de flor roja que, por cierto, en

semanaspasadas estuvo floreciendo.Es
un árbol de uso múltiple que produce
gran cantidad de "molch" (Figura 1).

Elsegundo ejemplo es algo más so¬
fisticado, es lo que generalmente se 11a-

\ma cultivo enfranjas.Aquí aparece otra
vez elporó asociado conmaíz. (Figura
2). Pero también se hace con otras es¬
pecies deárboles comolaceba (Leucae-
na).Los árboles se plantanenforma de
estacas grandes y se podan, general¬
mente, dos o tres veces al año para que
no den demasiada sombra.

Lapoda d& Erythrina ayuda a crecer
más el maíz. Para el campesino esto es
interesante porque no tiene que com¬

prar abono, el suelo se mejora, aparecen menos malas hierbas y como es un
árbol fijador de nitrógeno, aumenta la cantidad de este elemento en el suelo.

Figura 2. Sistema "poró" +maíz
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Pero lomás importante es elfollaje. Cuando este se deja allí formaun"molch".
Ya enmuchaspartes delmundo los campesinos están adoptando estapráctica,
aunque todavía no mucho en la América Tropical. Conozco dos o tres casos,
uno en el nororiente de Colombia en la zona de Urabá, donde gracias a los
esfuerzos de CGIAR hay un proyecto realmente interesante con multitud de
campesinos haciendo eso, no conesta especie sino conel "mata ratón", que en
Costa Rica se conoce como "madero negro" y aquí en Honduras, como "ma¬
dreado".

Veamos otro ejemplo: los cercos vivos, sistemas agroforestales que hevisto
muy lindos en Honduras (Figura 3). Enun curso organizado aquí, hace algún
tiempo, hicimos unapráctica convoluntarios del Cuerpos de Pazy sus contra¬
partes hondureñas, para medir la producción de biomasa de una cerca viva.
Encontramos unos datos bastantes interesantes, en una época en que ya una
estaca se vendía en 1.00 Lempira en lazona de SanPedro Sula. Se obtuvieron
datos —y los tengo aquí— de cuantoproduce,no solamente enleñasino también
enforraje;porquemuchos de esos árbolesusados como cercaproducentambién
unforraje muy interesante.

EnelcAteehayunprograma de investigaciónsobre alimentación de cabras
coneste tipo de forraje. Sehacalculado que conunos 1300metros de cercaviva
se puede mantener una cabra durante todo el año. Pero lo más interesante es
que las cercasvivas producenmás cercas vivas,"porque las estacas que se dejan
crecer durante dos años permiten sacar nuevas estacas. Conozco agricultores
especialistas enpodar cercas vivas, que no cobrannadapor ello, porqueno les

con el campesino quehe aprendido.Y con élhe aprendido muchas otras cosas:
cómo cortar las estacas, en qué época, como influye la luna en el corte y en la
siembra— algo quesiemprehasido muy controvertido — cuanto tiempo hayque
dejar que brote antes de plantar y en qué época hay que hacerlo.

Existe una tecnología increíblemente amplia y bastante uniforme, a pesar
de que en cada país se utilizandiferentes especies, de las cuales casino se sabe
nada,pues nada estápublicado. Todo está por conocer.

Bueno, estos tres ejemplos son todos los que tengo ilustrados. Yo me

interesa que les pa¬
guen por lo que lla¬
man "arreglar una
cerca", su negocio
consiste en que tie¬
nen un contrato con
otros agricultores pa¬
ra hacerle una nueva
cerca viva con las ra¬
mas que cortan de la
cerca que podan.

c>
Figura 3. Cercos vivos de "poró" +pastos +ganado

Estonoloaprendí
en la escuela, tampo¬
co como profesor ni
como especialista. Es
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consideraría sumamemente feliz si con lo aquí expresado he estimulado la
discusión de los grupos de trabajo.

Entonces recapitulemos: hay algo nuevo que en realidad no lo es. Lo que
sucede es que hacepoco tiempo que nos hemos dedicado a redescubrir lo que
ahora llamamos agroforestería. Junto con ella también se habla mucho de
forestería social, de forestería para los pobres; se habla también de cultivos
múltiples, en fin, hay una gran cantidad de términos que quizás en los grupos
de trabajo podemos aclarar. Todo esto es muy antiguo y se ha practicado no
solamente en el trópico,

Aparte de los ejemplos que hemos visto hayunagranvariedad de prácticas
agroforestales. Existeunestudio enel que se pidió atodos lospaíses delmundo
identificar las prácticas agroforestales en su territorio. Hacepoco se puso a la
ventaunlibro conlos resultados del estudio; allí se señala que haymás o menos
unas 800 prácticas, pero esto, yo diría, no es ni la décima parte de lo que
verdaderamente existe. Estoy seguro que aquí en Honduras hay muchas que
todavía hace falta identificar.

Esa es una tarea, que valdría la pena, iniciar en cada país y en forma
sistemática. Unatarea que diga allí los campesinos hacental cosa. Y enesto las
sorpresa que se encuentran sonnumerosísimas.

Ahora voy a presentarles algunas de las múltiples modalidades de agrofo¬
restería, y voy a hacerlo evidentemente en forma muy resumida. El primer
sistema que quisieramencionar es uno que poco se oye mencionar e, inclusive,
hay quienes dicen que eso no es agroforestería. Me refiero al manejo del
rastrojo, llamado "acahual" enMéjico, "charral" enCostaRicao "manigua" en
Cuba.Es lo que queda después de abandonar unterreno donde se hacultivado
durante dos o tres años y que haperdido lafertilidady por ello el campesino lo
abandona y se va para otro lado. Pero que pasa en ese rastrojo? Pues que ahí
vuelve a nacer el monte; pero en algunas partes se ha descubierto que lo que
creíamos que erapuramaleza, enrealidadmuchos campesinos lomanejancon.
mucha inteligencia;por ejemplo: enlaPenínsula de Yucatán, enMéjico,no es
ningúnmisterio que más del 50 o 60 de las especies que crecen en el "acahual"
son especies leguminosas o especies que tienen cierto valor comercial, como el
ramón (Brosimum) en Méjico.

Esto, que por mucho tiempo se debía a los suelos calcáreos, ocurre porque
desde hace mucho tiempo el campesino, con muy buen juicio, entra en el
rastrojo y con su machete ehmina unas especies y favorece otras. Estemanejo
delrastrojo es unade las ramasmás interesantesy quizás, menos exploradas de
laagroforestería, donde realmentepodemos hacer muchoparamejorary hacer
de alguna manera que este sistema sea más permanente.

En una- ocasión me pasó algo no muy afortunado. Estaba haciendo un
estudio en Nueva Guinea, al norte de Australia, cuando encontré un cultivo
abandonado y quise ver las plantas que allí había. Me abríaunpoco de campo
con el machete, cuando me di cuenta que al agricultor y al experto forestal que
me servía de traductor no les gustó algo que hice. Y me acuerdo que cuando
pasaba corté conelmacheteunárbolporqueno se veía bien.No era unarama
perfecta sino unarbusto conmuchas ramas.Y alpreguntar si había hecho algo
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malo, me dijo el forestal: "sí, usted no debió haber cortado esto". Entonces,
claro, me disculpé y pregunté la razón. Resulta que esa es una de las especies
que regeneran el suelo, como ellos le llaman. Esto quiere decir que este
campesino que no sabía leer niescribir, que parecíaünsalvaje, sabía perfecta¬
mente cuales son las especies que regeneran el suelo y cuáles las que no eran
buenas. Pues bien, esto parami es agroforestería. ¿Recuerdanlo simultáneo y
lo secuencial? Bueno, el agricultor ya estaba pensando en lapróximavez que
iba a venir a cortar y hacer allí su "milpa", y estaba favoreciendo las nuevas
especies.

Hanaparecido multitud de publicaciones sobre laforma en que los ribere¬
ños del Amazonas están dejando los árboles buenos. Y después que examiné,
estos árboles resultaron ser de una especie leguminosa fijadora de nitrógeno.
Quiero con esto enfatizar que el campesino sabe mucho más que uno y que lo
sabe a base de experimentación.

Veámos otra práctica, la conocida como taungya. El término viene de un
dialectobirmano enelque taun significa laderasygya, cultivo.Taungya es pues
cultivo enladeras,y sihoybuscamos entremilreferencias sobre agroforestería,
500 se refierenal sistema taungya.

Por mucho tiempo taungya tuvo la connotación de agroforestal. Enel año
64 o 65, elprimer director de IICA, el Dr.Quin, escribió unartículo que sigue
siendo modeloparaesto: "Elsistemataungya o laagrosilvicultura", es decir que
para él era lamisma cosa.

Ahora, aunque todos lo saben plantar, les voy a decir qué es. El sistema
taungya es una área conárboles comerciales donde se permite que se siembren
cultivos. Elprecio que se cobra a quienes tienen los cultivos es que ayuden a
mantener limpio el terreno y le ayudan a crecer a los arbolitos.A los dos o tres
años, cuando los árboles ya están grandes, los agricultores tienen que salir de
allí porque los árboles ya compiten demasiado consus cultivos.Elsistema está
organizado de tal manera que al campesino que cumplió bien se le da al año
siguiente otra parcela y a los dos años otra parcela; de esa manera se logra
reforestar una buena cantidad de terreno. Así se hizo en Indonesiay también
enKeniay enNigeria.EnNigeria,por ejemplo, hay más de 50,000 hectárea de
bosques plantados solamente para el abastecimiento de madera de una ciudad
como Nairobiconmás de unmillón de habitantes.El90% de las plantaciones
depino ciprés y otras especies, que se establecieron enlas zonas altas, cerca de
laciudad,producenlamadera que se consume enNairobi.Esto tieneuventajas
y desventajas. Tengo aquí un artículo que yo le pediría a los organizadores
reproducir, si se pudiera,porqueno tengo suficiente copias; se llamajustamen¬
te, "Aplicabilidad de Sistemas Agroforestales" [ver laseccióndocumentos].En
élse pesanlasventajas y las desventajas de estos sistemas. Porque eso es lo que
yo quisiera imprimir en estas charlas. LaAgroforestería—perdónenme—no es
unapanacea,no es algo que de repenteva a solucionar todos losproblemas.No
es tampoco lo queva a evitar la deforestación; lapuede aliviar o puede ayudar
al campesino, pero no es lasolución.Todavía hay muchos campos para cultivos
de una sola especie, limpios, con grandes insumos. A mi juicio no debemos
dejarnos llevar por las emociones. El hecho de que estemos trabajando en
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agroforestería no quiere decir que todo lo de agroforesteria es bueno. Hay
aspectos enla agroforestería que son escandalosamente malos, que perjudican
latierra, causanerosiónymuchas otras cosas más.Laagroforesteríano esbuena
perse; puede ser buena o mala segúncomo se practique.Perono es lapanacea,
no es elremedio.Loúltimo que quisiera que quede de esta charla es que ahora
tenemos unabandera, que ahora sabemos como resolver los problemas. ¡No!,
faltamuchísimoy losproblemasnoradicansolamente ensaber cultivar latierra
en forma correcta. Los problemas también son sociales, económicos y de
muchos otros tipos, incluyendo aspectos como población, información, deuday
política externa. Todo esto está relacionado.-Y estoy seguro que no digo nada
nuevo. La agroforestería, si se aplica bien, nos puede ayudar a resolver los
problemas enalgunos casos,pero enotros no.Hayquemantener lacabezabien
fría y no convertirse enundefensor emocional.

Otro tema relacionado con la agroforestería se refiere a los árboles en los
potreros.Enalgunos países se hablamucho de programas de reforestación.En
Hondurasy más todavía enGuatemala o enCosta Ricadonde elGobierno dijo
casi cada tres días,queya estaba listo elplan, queya iba a salir. Cada Gobierno
dice quehaplantado más árboles que todos los gobiernos anteriores. Puedeser
cierto, Pero a pesar de esto los campesinos desde haceya mucho tiempo dejan
más árboles en sus pastos.Antes los cortabanporque los considerabanmaleza.
Pero de repente, conlaescasez de madera, se handado cuenta quevale lapena
dejarlos subir y "chimarlos", como dicen allá; es decir cuidarlos para que se
levanten. Esto ha valido muchísimo más que todas las reforestaciones de toda
América Central combinadas. Esté factor, representado por los árboles que
crecen solos, que son tanbuenos, quizás mejores, que.los árboles plantados, es
muchomásimportante.Curiosamentélospolíticosnolovenasí,siemprehablan
dereforestación,de plantarunárbol, de no de dejar subir los árboles quenacen
espontáneamente. Siuno camina en las zonas húmedas—y lo he visto aquí en
Honduras—hay cantidad de laurelesy robles, de esos que salenenlos potreros
y que los campesinos están dejando ahí. Y por hacerlo no reciben ningún
subsidio, ninguna asistencia técnica; lo estánhaciendopor su mismafe. Esto es
muy interesante, es algo agroforestal.

Una anécdota final. He tenido muchos estudiantes agroforestales que han
venido de muchaspartes.Elloshanvisto las fotografías, las prácticas de campo,
y muchos de ellos—me acuerdo especialmente de un brasileño—me decían:
"eso está muybonito enCostaRica,pero nosotros enBrasilno tenemos esto";
Yo les herespondido:¿estánseguros? Bueno,este estudiantebrasileñoregresó
a su paísy empezó a enviarme cartas: "he descubierto que por todos lados hay
sistemas agroforestales".

Lo que- quiero decir con esto es queuno hapasado durante años al lado de
cercas vivas y nunca se ha fijado en ellas. Yo ahora me fijo, y me gusta. Es que
hemos sido concientizados. Y esto pasa muchas veces con gentes que han
tomado muchos cursos y que hantrabajado en aspectos agroforestales.

Ojalá todos los aquí presentes se fijen en adelante. Descubrirán algunas
modalidades que nunca habían visto, algunas que no sospechaban, podrían
existir.
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Para finalizar, he traído conmigo esta publicación—quizás la más famosa
sobre el tema—la revista "Agroforestry Sistems". También una revista de
comprendidos llamada "Agroforestry Abstracts", que está en su segundo año
de publicación. He traído estos libros porque me imagino que algunos de
ustedes querránfamiliarizarse conlabibliografía,buscarlaenlasbibliotecas de
las organizaciones donde trabajan o suscribirse a ellas. Y quizás ir más lejos,
hacerunasolicitud a algúnorganismo donanteparaque lespermitamantenerse
aldíaeneste campo através delabibliografía.Loimportanteno es loquesomos
sino lo que leemos y la forma como seguimos instruyéndonos.

Muchas gracias.
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Trabajo en Grupos

Losparticipantes enelSeminario se dividieronencuatro grupos de trabajo
en los que desarrollaron tres tareas específicas: 1) El concepto del modelo
agroforestal; 2) Experiencias con elmodelo agroforestal en los países partici¬
pantes; 3) Experienciasynecesidades de capacitaciónenelcampo agroforestal
a nivelregional.

TAREA 1.Concepto del modelo agroforestal

Elobjetivo de estatarease centró enelanálisis delas diferentes definiciones
y conceptos de agroforestería y su relación con el desarrollo rural. Para este
propósito se utilizaronlas siguientes preguntas guía:

¿Sonsinónimos los términos:agroforestería,sistemasocialforestal,
manejo integrado y sostenible de recursos naturales, uso múltiple
de recursos naturalesy agrosilvopasticultura?

Elabore unadefinición de agroforestería.

¿Consideraustedque laagroforesteríaesunaherramientaapropia¬
dapara el manejo de los recursos naturales renovables, o por el
contrario, es unarma de doblefiloparalamodificacióno transfor¬
mación de los ecosistemas naturales?

Especifique las relaciones entre agroforesteríay desarrollo rural.

Opiniones del GRUPO 1:

Los términos agroforestería, sistema social forestal, manejo integrado y
sostenible de recursos naturales,uso múltiple derecursos naturalesy agrosilvo¬
pasticultura no son sinónimos. Sonelementos complementarios que persiguen
unfin común.

Agroforestería. Es un sistema de uso de la tierra en el que se combinan
elementos agropecuarios y forestales enunamisma comunidad deproducción,
simultánea o secuencialmente, con el objeto de optimizar la disponibilidad de
mano de obra (principalmente la familiar), de terreno e insumos en forma
sostenida. Estos sistemas están orientados a disminuir el riesgo económico,
diversificar laproducción, aumentando almismo tiempo laestabilidadecológi¬
ca conrespecto almonocultivo.

Sistema social forestal. El objeto de la forestería social es aportar a las
comunidades los beneficios propios del bosque (madera, leña, resinas, etc).
Estos sistemas son canalizados, fundamentalmente, por grupos organizados
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dentro de las comunidades. Unejemplo típico de forestería social es elbosque
comunal, que no necesariamente contempla elementos sociales o agrícolas.

Integraa la comunidad almanejo delbosquepara que se beneficie de élen
forma sostenible. No necesariamente involucra sistemas agroforestales pero
podría contenerlos.

Manejo integrado y sostenible de recursos naturales. Aún cuando los
sistemas agroforestales son una tecnología importante dentro de éste tipo de
manejo, existen otros elementos como las obras de conservación del suelo, las
plantaciones forestales, y elmanejo delbosque nativo, que no siendo parte de
estos recursos si lo son delmanejo integrado de los recursos naturales.

Esunconcepto superior o globalque involucratanto laagroforestería como
las otras formas de manejo,por ejemplo, flora, fauna, etc.

Uso múltiple de recursos naturales. Es un concepto del manejo y uso
integral de todos los elementos que constituyen los recursos naturales y cuyo
objeto principal es la maximización de los recursos aportados por ellos. Por
tanto este concepto es más.amplio e incluye la agroforestería.

Pone énfasis en eluso del recurso y no ensu sostenibilidad.
Agrosilvopasticultura. Constituye otra forma de denominar los sistemas

agroforestales, enfatizando que también se consideran elementos pecuarios
dentro de él. Por lo que la definición dada anteriormente es válida para este
mismo concepto.

Es unaforma de definir los tres componentes principales de laagroforeste¬
ría: 1) combinaciones de árboles con cultivo; 2) combinaciones de árboles con
pasto;y, 3) lasuma de los tres elementos.

Observación: La agroforestería busca el uso múltiple de los recursos, pero
difiere de ese término en que la agroforestería enfatiza la sostenibilidad del
sistema.

Siendo la agroforestería una imitación simplificada de los ecosistemas na¬
turales, constituye unaherramienta apropiadapara elmanejo sostenido de los
recursos naturales.'Así, unprincipio básico que está en el fondo de lafilosofía
delossistemas agroforestales, es laideadelreciclajedelos elementos aportados
por laflora, lafauna, el aguay elsuelo, lomismo que sucede enlos ecosistemas
naturales.

Naturalmente, en el momento mismo en que el hombre se toca con un
ecosistema natural tiende a modificarlo, tiende a simplificarlo enfatizando los
cultivos que satisfacen sus necesidades inmediatas. Elproblema surge cuando
esa simplificación se lleva al extremo del monocultivo, donde se pierde total¬
mente el equilibrio natural. Esto es válido en cuanto se parta delmonocultivo
hacia sistemas más complejos o cuando la simplificación del bosque primario
integrausos acordes con dichos sistemas.

Consideramos que la agroforestería es una herramienta apropiada para el
manejo de los recursos naturales, si se le utiliza para restaurar el equilibrio
ecológico en zonas degradadas de vocación forestal o, donde hay bosques
secundarios, parafortalecer zonas de amortiguamiento, liberando así albosque
de lapresióndelhombre.

Considerado el desarrollo rural integrado como el avance de una región
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haciaunmejoramiento sostenido de sus condiciones socioeconómicas, cultura¬
lesy ecológicas, ofrece las siguientes ventajas:
— La diversificación de laproducciónprotege al agricultor de las variaciones

permanentes del mercado y de las condiciones climáticas que podrían
afectar a ciertos cultivos, dándole unamayor estabilidad económica.

— Mejor aprovechamiento de mano de obra, dado que las labores requeridas
por las diversas actividades presentes enunsistema agroforestal se reparten
durante todo el año. Ensistemas agroforestales intensivos, de buenarenta¬
bilidad, se puedenincluso generar fuentes de trabajo adicionales.

— Elsistemaagroforestalcontribuyealaestabilidadecológica,principalmente
enlorelacionado conlaconservacióndelsuelo, losrecursoshídricos,laflora
y lafauna,- como base de undesarrollo ruralsostenible.

— Los sistemas agroforestales,por elhecho de basarse ensistemas tradiciona¬
les deluso de latierra, tienden a favorecer aspectos culturales como eluso
de la leñapara combustible doméstico, uso de cercas vivas, etc., lo que los
hace más fácilmente adoptables por lapoblaciónrural.

Opiniones del GRUPO 2 :

Los términos "sistema social forestal" y "manejo integrado de los recursos
naturales renovables"no sonsinónimos; laagroforesteríapuede estar engloba¬
da en ellos. Enel caso de agropasticultura, los términos podríanser similares,
conladiferencia de que no se indicacómo es lacombinaciónynielcarácter de
sostenibilidad.

Agroforestería. Conjunto de técnicas de uso racional de la tierra que impli¬
canla combinaciónde especies leñosas con cultivos o animales, o conambos,y
conuna interacciónsignificativa entre éstos. La combinaciónpuede ser simul¬
tánea o secuencial entiempo y espacio, y debe procurar optimizar unaproduc¬
ciónsostenible.

Dosposiciones:Elconcepto hasido calificativo paraotras formas deuso no
apropiado de latierra; eneste sentido eldesconocimiento de los alcances reales
de la agroforestería puede ser un arma de doble filo para la modificación o
transformación de los ecosistemas naturales.Pero siel concepto agroforestería
se entiende como lo afirmamos arriba y se actúa con las regulaciones que la .

definición implica,no es unarma de doble filo.
Biencomprendida, la agroforestería es una herramienta que puede contri¬

buir al desarrollo rural.

Opiniones del GRUPO 3:

Agroforestería. Esuna asociaciónintegralde árboles o arbustos conculti¬
vos, pastos o animales,y de lacualresultaninteracciones significativas; esto con
el fin de obtener unaproduccióndiversificaday sostenible. '

La agroforestería hace los siguientes aportes al desarrollo rural: mejor
utilización de la mano de obra familiar; diversificacióñ de la producción;
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estabilidad ecológica conrespecto a los monocultivos; estabilidad a laproduc¬
ción agrícola; mejora elnivel de ingresos, y enlamayoría de los casos, elnivel
de vida.

Sistema social forestal. Aporta a las comunidades los beneficios propios
del bosque, como madera, leña, resinas, etc. Estos sistemas son canalizados
fundamentalmentepor grupos organizados dentro de las comunidades.Uno de
los ejemplos más típicos es elbosque comunal, que nonecesariamente contem¬
pla elementos pecuarios o agrícolas.

Por estas razones, "sistemasocialforestal" no es sinónimo deagroforestería.
Elprimero incluye alsegundo.

Opiniones del GRUPO 4:

Agroforestería. Esunaherramientaapropiadaparaelmanejo delos recur¬
sos naturales renovables, aunque esto es relativo:haymuchas oportunidades en
que el bosque natural se corta y se deja solamente unos pocos árboles para
sombra de café o cacao. Esto trae como consecuencia cambios drásticos enlos
ecosistemas, especialmente cuando ocurre en suelos poco profundos conpen¬
dientes pronunciadas, en los que, confrecuencia, se produce erosión, etc.

Laagroforestería es unaherramientaparaeldesarrollo ruralque compren¬
de una serie de acciones aparte de las actividades agroforestales, como lo son
obras sociales, mejoramiento de caminos, vivienda, salud, etc.

TAREA 2.

Experiencias con el modelo agroforestal en los países par¬
ticipantes.

Elobjetivo de estatareafue elintercambio de experiencias sobre laaplica¬
ción de modelos agroforestales, mediante presentaciones institucionales. Para
ello se propusieronlas siguientes preguntas guía:

¿Cuáles son los principales modelos agroforestales tradicionales
utilizadosa nivellocaly nacional?

¿Cuálesson los objetivosprincipales de tales modelos?

— Bienestar delagricultor
- Reduccióndel impacto destructivo que sobre los bosques ejerce

elagricultor migratorio.
— Estimular la recuperación de terrenos de vocaciónforestal.
— Manejo de cuencas o microcuencas a niveldepobladospeque¬

ños.
— Manipuleoy uso depasturas dentro delmanejoforestal.
— Maximizar laproducción exportable generadora de divisas (es¬

calapersonal, comunal o nacional).
- Otros.
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¿Se aplican técnicas de manejo en los modelos agroforestales que
usteddescribe?Encaso afirmativo, indiquecuálessonlasprácticas
y con quépropósito se realizan.

¿Se llevan a caboprácticas culturales? ¿se tienen registros econó¬
micos que validen o invaliden él modelo y que a la vez sirvan de
basepara laselección de otras alternativas?

¿Consideraustedquedentro de losmodelosagroforestalesse tienen
en ejecuciónprogramas avanzados de manejo?

- ¿Tales programas se refieren al diseño y establecimiento de
parcelaspermanentes de observación-demostración?

- ¿Diseño y prueba de otras alternativas o mejoramiento de las
tradicionales?

Paraque laparticipaciónfueramás efectivase solicitó alosparticipantesutilizar
materiales escritos, audiovisuales o de otro tipo que permitieran hacer una
presentación óptima.

Opiniones del GRUPO 1:

Proyecto CATIE/GTZ

Investigación, desarrollo, diseminación agroforestal.
Regiones de trabajo:
Talamanca y Bocas delToro, en el trópico húmedo bajo.
Líneas de investigación:
— Maderables enlinderos.
— Pimientanegra en soportes vivos.
— Arboles de sombra sobre cacao.
— Taungya modificada.
Investigaciónbásica:
— Ciclaje de nutrientes.
— Producciónde forrajes en cercos.

Proyecto Desarrollo forestal comunal GTZ-DIGEBOS, Guatemala.

Regiónde pinares enfase de iniciación.
Problema: limitación de fomento para agroforestería.
EnGuatemala ahora el Reglamento de laLey Forestal contempla la agro¬

forestería.

Escuela Nacional Central deAgricultura, Guatemala.

Taungya tardío.
Partir delbosquemanejadoyaprovechar los espaciosparacultivos agrícolas

(ensayos connueve especies de hortalizas).
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Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Domesticaciónde especies nativas para introducirlas en las prácticas agro-
forestales.

Cuerpos de Paz

Setrabaja enaboneras, semilleros, labranzamínima,vivero frutícolaforetal.
Elproblemasonlos intermediarios.

Sociedad de Productores Forestales Ejidales de Quintana Roo, S.C., Méjico.

Aquí se trabaja con 200 familias distribuidas en diez comunidades. Cada
comunidad es unapequeñaempresa forestal.Allí Se planificaeluso de latierra
por acuerdo de lacomunidad. Se tienenzonas forestales (100.000 ha)y agrope¬
cuarias.

Lafunción es el asesoramiento técnico que cuenta con la colaboración de
laGTZ.

Universidad de laPaz

Su función es investigar qué hacenlos campesinos alrededor de launiversi¬
dad.

— Se plantanestacas de cedros muyjóvenes con50% de prendimiento.
— Huertos caseros con70-90 especies vegetales y 5-6 especies animales.
— Cercos vivos.
— Inventario y detección de áreas para el establecimiento de sistemas

agroforestales para secuestrar el CO2 (60 millones disponibles).

Proyecto EAP-RepúblicaFederaldeAlemania (GTZ).

Desarrollar tecnología para elpequeño agricultor. Labase es el estableci¬
miento de sistemas agroforestales en los cuales es de suma importancia la
introducción de leguminosas.

Proyecto GTZ-Honduras.

Su propósito es mejorar las prácticas locales mediante la introducción de
especies maderables.Para ello se otorganincentivos a laspersonas queplantan
y cuidanlos árboles.

Proyecto de desarrollo forestal MAG-MIRENEM-GTZ

En Costa Rica las experiencias con modelos agroforestales son tres: el
cafetal, el cacaotal, elpotrero arbolado y los árboles encercas vivas.

Cafetal arbolado. Uno de los principales sistemas agroforestales usados
tradicionaímente por el pequeño y mediano agricultor de Costa Rica es el
cafetalarbolado queutilizalavariedadde cafétradicional.Esapropiado aclarar
que elpapel fundamental de los árboles no es el de aportar sombra sino que
cumplen con la finalidad múltiple de generar productos (leña, madera y
"mulch"), además de atenuar las bruscas variaciones microclimáticas.En1983,
unanálisis de 117cafetales, mostró queun95 % de ellos estabanasociados,por
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lo menos, con una especie arbórea. Este cafetal presenta un ordenamiento
vertical en tres estratos. El estrato inferior, compuesto por una mezcla de
variedades de café en la que predominanvariedades antiguas como Criollo o
Híbrido Tico. Elestrato medio se eleva hasta los seis metros de altura y está
compuestoprincipalmenteporvariedadesfrutalesymejoradoras desuelo como
Citrus spp., Erythrinapoeppigiana, Manguifera indica, Musa spp., Inga spp. y
otras. El estrato superior alcanza alturas de 20 metros y en él predominan
especies maderables como Cedrela odorata, Diphysa robinioides,Gliricidia se¬
ptum, además de especies frutales como Persea americana, Spondiaspurpúrea
y palmas como Guilielmagasipaes.

Cacaotalarbolado. Dadasu importanciaeconómica, este sistema constitu¬
yó antes de los años 80 el equivalente del cafetal arbolado en la zona atlántica
de CostaRica.A principios de los 80 se declaró unaplaga deMoniliarorei, que
destruyó prácticamente los cacaotales.Hoy estos sistemas se estándesarrollan¬
do en lazona delPacífico sur.

Este sistema está compuesto por tres estratos: 1) un estrato inferior com¬
puesto por Teobroma cacao y Musa spp.; 2) un estrato medio compuesto por
Inga spp.; 3) unestrato superior de Cordia alliodora.

Es importante señalar que, luego de la pérdida del cacao a causa de la
Monilia, los agricultores sobrevivieron algunos años exclusivamente de la ex¬
plotaciónde los árboles de Cordia.

Potrerosarbolados. Engeneral en CostaRica,lospastizales son de carácter
extensivo, con una carga animal de menos de una cabeza por hectárea. Los
árboles crecen aislados como resultado de la regeneración natural o como
remanentes delavegetaciónoriginal.Los árbolesmaderablesmás comunesson:
Cedrela odorata, Tabebuia rosea, Hymenaea courbaril, Esterolobium cyclocar-
pum y Samanea saman. Enla Zona Atlántica la especie predominante en los
pastizales es Cordia alliodora. Otras especies de uso múltiple son Gliricidia
septum,Diphysarobinioides,Psidiumguajaba y Guanana ulmifolia.

Arboles en cercas vivas. El 95 por ciento de la región de Acosta Puriscal
utiliza cercas de árboles vivos, debido a sus ventajas en el establecimiento, los
bajos costos de mantenimiento y los productos que de ellos se obtienen.

Las cercas vivas se establecende dos maneras: a) estacas de dos metros que
se plantanauna distancia que varía entre 0.5 y cuatro metros, sobre las que se
fija inmediatamente el alambre de púas; b) estacas pequeñas o plantasjóvenes
combinadas conpostes muertos que sostienen el alambre mientras las plantas
se desarrollan. Las especies más usadas para las cercas vivas son Gliricidia
septum, Diphysa robinioides, Spondias purpúrea, Bursera simaruba, Yucca ele-
phantipes,Eugeniajambos, y Tabebuia rosea.

Los productos derivados de las cercas vivas incluyenmaterial para nuevas
cercas, leña,frutas, forrajeymiel; de ellos tambiénse obtieneproteccióncontra
elviento y estabilización del suelo.

Los principales objetivos de los modelos señalados en las presentaciones
son, en orden de importancia:

— Reducciónde impacto destructivo.
— Bienestar del agricultor.
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— Maximizar laproducción.
— Aliviar lapresiónsobre los bosques.
— Extensióny demostración.
— Recuperar terrenos devocación forestal.
— Asegurar eluso sostenible de la tierra.

Sin embargo, desde el punto de vista del pequeño y mediano agricultor el
objetivo central de laarborización de los cultivos es lageneración demúltiples
productos de consumo, venta y servicios enlamismaunidad de terreno, y enla
mayoríade los casos enforma simultáneay sostenida eneltiempo. Estetipo de
sistemas le permite también optimizar la disponibilidad de mano de obra
(principalmente familiar), de terreno y de insumos.Los sistemas están orienta¬
dos a disminuir el riesgo económico al diversificar laproducción, aumentando
almismo tiempo la estabilidad ecológica conrespecto a los monocultivos.

Unvalor especial de estos sistemas es el ahorro que, a largo plazo, repre¬
senta el elemento arbóreo. Este ahorro no está sometido a ladevaluación de la
moneday le agrega unvalor al suelo. También ayudan a disminuir el impacto
sobre las áreas de bosque natural, al generar en la finca la mayoría de los
productos que elagricultor migratorio extrae de losbosques.Estos sistemaspor
su estabilidad evitan que el agricultor se vea obligado a recurrir cada cierto
tiempo a nuevas áreas de cultivo.

Lossistemas agroforestales constituyenuncaminointermedioparadevolver
a los terrenos forestales eluso que por vocación les corresponde.

Las especies arbustivas y arbóreas, especialmente las leguminosas, estimu¬
lanunmejor desarrollo de los pastosy algunas constituyenunaporte forrajero
adicional, principalmente durante laépoca seca.

Técnicas de manejo. Elmanejo que los campesinos aplican al componente
arbóreo enCostaRicaconsiste enunapodaparcial—y enalgunos casos total—
de algunos de los árboles de los distintos sistemas.

Elpropósito de estas prácticas es favorecer la circulación de aire, disminu¬
yendo así el peligro de ataques fungosos y favoreciendo unmayor aprovecha¬
miento de laluz.Lapoda, además, permite obtener leña e incorporar materia
orgánica al suelo.

Elmanejo incluye, como es natural, las prácticas culturales específicaspara
cada cultivo; sin embargo, estas son de menor intensidad que las utilizadas en
elmonocultivo.

Registros económicos. La información disponible se reduce a encuestas
descriptivas de los sistemas que ayudan a su caracterizaciónpero que, salvo en
raros casos, no aportan datos económicos concretos. Esto no es de extrañar
puesto que en la agricultura tradicional el agricultor no lleva registros econó¬
micos de los monocultivos.

Programas avanzados de manejo. Engeneral, en Costa Ricasólo se tienen
parcelas de validación de algunos modelos agroforestales. Una excepción, sin
embargo, se da en el caso del aprovechamiento de madera proveniente de
cortinas rompevientos de ciprés, establecidas en las zonas altas dedicadas a la
ganadería lecherahace cerca de 50 años, como separación de potreros.
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Otras alternativaso mejoramiento de las tradicionales. ElProyectoMAG-MI-
RENEM-GTZcuentaconalgunos paquetestecnológicos basados enelestudio de
los sistemas agroforestales tradicionales. Estosfueron diseñadospor elProyec¬
to, con la colaboración de especialistas agrícolas y forestales de instituciones
contraparte,utilizando el criterio de algunos agricultores colaboradores.

Lasprimerasparcelas se establecierondurante 1988.Estosmodelos corres¬
ponden a los. sistemas agroforestales: cafetal arbolado, cacaotal arbolado, po¬
trero arbolado, reforestaciónmixtay cortinas rompeviento.

Por cada uno de estos sistemas existen parcelas de validación y demostra¬
ción, a las cuales se les da unseguimiento económico. Los sistemas se evalúan
enlaactualidaddesdeelpuntodevistaeconómico luego delocualseentregarán
a las instituciones contrapartes parasu transferencia.

Opiniones del GRUPO 2:

Cuadro 1. Sistemas agroforestales tradicionales en los países Centroamérica y Méjico.

C. RICA GUATEM HONDU MEJICO

Café-árboles XXX X XXX X XXX X XX X
Cacao-árboles XX X XX X X X X X
Pasto-árboles XX 0 XXX 0 XX 0 XXX 0
Cultivos anuales-árboles X X XX X XX X X X
Barbecho arbóreo X 0 X 0 X 0 X 0
Cercas vivas XXX X XXX X XXX X XXX X
Huertos caseros XXX X XXX X yyx X XXX X
Fruticultura XX X XX X XX X XX X
Utilización múlt. del bosque X 0 XX 0 XX 0 XX 0
Cortinas rompevientos XX X XX X X X X X

Manejo del sistema o de los componentes: X=SI, 0=No.

Parte económica: CRI GUA HON MEJ

Café-árboles X X X X

Cacao-árboles X X X X
Pasto-árboles xO 0 0 0
Cultivos anuales-árboles XO X X X
Barbecho arbóreo 0 0 0 0
Cercas vivas X X X 0
Huertos caseros 0 0 — —
Fruticultura X X 0 X
Utilización múlt. del bosque 0 0 0 0
Cortinas rompevientos 0 0 0 0

0=No, x=SÍ, -=?

Como objetivos principales de la agroforestería, los participantes destaca¬
ronlos siguientes:
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— Generación de múltiples productos
— Optimizar lamano de obra
— Diversificar laproducción
— Disminuir el riesgo económico.
— Aumentar estabilidad ecológica.
— Estimular el ahorro a largo plazo.
— Disminuir impacto sobre bosque.
— Estabilizar al agricultor ensufinca.
— Protegery mejorar el suelo.
— Disminuir eluso de insumos químicos.

Opiniones del GRUPO 3

Experiencias en sistemas agroforestales tradicionales:
— Huertos caseros
— Cercas vivas
— Arboles para sombra
— Pastos más árboles
— Cortinas rompevientos
— Barbechos

Factores de éxito:
— Promociónde técnicas agroforestales mejoradas (tradicionales).

Factores de fracaso:
— Faltade capacitación enmateria agroforestal en laregión.
— Desvinculaciónentre investigacióny extensión.
— Promociónde técnicas agroforestales que no hansido suficientemente

evaluadas en ambientes específicos.

Estrategias de adopción:
— Investigaciónenfincas.
— Organización de grupos campesinos -utilizaciónde incentivos.

Opiniones del GRUPO 4

Aspecto técnico.
— Competencia

Mercadeo

Aspectos técnicos de manejo.

Problemas de origen.
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Decisiones políticas.

Uso de tecnología
— Estáabierto
— Fuerzade trabajo/adicional
— Disponibilidadde laexplotación
— Demanda

Competencia agroforestal

Mercadeo
— Sistemas hechos con dos productos
— Estudios de los mercados
— Variabilidad de los sistemas agroforestales
— Aceptación
— Divulgaciónde los programas
— Aspectos técnicos de manejo

Problema de origen
— No se avanza/paquetes
— Elcampesino es elpretexto para el campesino
— Optimizar realizar capacitar
— La decisiónpolítica
— Coordinación
— ¿Quiénva a motivar al campesino?
— Necesidades de financiamiento y administración

TAREA 3.

Experiencias y necesidades de capacitación en el área
agroforestal.

Estatarea tuvo como objetivo bosquejar lasituaciónactualde laagrofores-
teríay señalar las necesidades eneste campo anivelregional.Paratal efecto se
utilizaronlas siguientes preguntas guía:

¿Cómojuzga UcL ladisponibilidadderecursoshumanosenelárea
agroforestal a nivelregional?

Describa las actividadesy experiencias de capacitación que realiza
su instituciónuotras instituciones a nivelnacional.

¿Según su conceptoÿ cuáles deben ser las áreasprioritarias en un
programa de capacitación de manejo de recursos naturales reno¬
vables?
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Opiniones del GRUPO 1:

Disponibilidad de recursos humanos en el campo agroforestal

En Centroamérica, en el nivel profesional, la disponibilidad de recursos
humanos en este campo se concentra en el CATIE y en otras instituciones de
nivelsuperior.Enlas instituciones encargadas de latransferencia de tecnología
la disponibilidad es más escasa, aunque se havenido gestando uncrecimiento
notorio— almenos en Costa Rica—impulsado por unatoma de conciencia del
trabajo interdisciplinario agrícola, forestal y pecuario en pro de un mejor
manejo de los recursos naturales.

Actividades institucionales de capacitación

UniversidadNacional de Costa Rica
La Universidad Nacional ha integrado en Costa Rica la agroforestería al

curriculum de Ingeniería Forestal; otro tanto ocurre con el Instituto Tecnoló¬
gico de CostaRica.

Proyecto de DesarrolloAgrícola y ForestalMAG-MIRANEM-GTZ
Elproyecto tiene dentro de sus metas lacapacitaciónintegral de los-exten-

sionistas agrícolas y forestales de las instituciones contrapartes, en la que el
conocimiento de diversos temas de los que se ocupa la agroforestería tiene un
lugar relevante.Para ello se hanorganizado visitas y giras a lasparcelas experi¬
mentales del Proyecto colaborativo CATIE-GTZ en la Zona Atlántica de Costa
Rica. Allí se realizauncurso intensivo de agroforestería conunfuerte compo¬
nente deprácticaenlos sistemas tradicionales. Paralelamentese estáelaboran¬
dounconjunto dematerialesdidácticos sobretemas agroforestales queincluyen
folletos, rotafolios, sonovisos y videos.

Dentro delprogramageneral de capacitación, los técnicos de las institucio¬
nes contrapartes han tenido "oportunidad visitar proyectos agroforestales y
presentar temas afines enpaíses como Perú, Honduras y Méjico.

Igualmente, personeros del Proyecto han participado en programas de
televisión a nivel nacional, en los que se ha enfatizado la importancia de los
sistemas agroforestales.

CentroAgronómico Tropical de Investigacióny Enseñanza, CATIE
A nivelregional, lainstitución ofrece su Programa de estudios de posgrado

enrecursos naturales, que incluyeunintenso componente enagroforestería.El
CATIE también organiza y dicta cursos cortos sobre el tema, en colaboración
con otras instituciones como la Organización de Estudios Tropicales, OTS.
Dentro de este marco, en 1986 ambas instituciones publicaron el manual
"Sistemas agroforestales: principios y aplicaciones en los trópicos".
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Lainstitución ofrece además entrenamiento en servicio y contribuye en la
organización de talleres internacionales sobre agroforestería.

Cuerpos de Paz,Honduras
Ochentavoluntarios en los sectores agrícolay forestal.

EscuelaAgrícola Panamericana,EAP,Honduras
Modelo de conservación de suelos, ganadería y granja integral (etapa de

inicio).Elagricultor aporta su finca y lamano de obra.

Escuela Nacional de Ciencias Forestales, ESNACIFOR, Honduras
Ofrece cursos cortos en agroforesteríay áreas afines a través del Centro de

Capacitación (cencafor).

EscuelaNacional Central deAgricultura, ENCA, Guatemala
Ofrece dos cursos: dasoagriculturay manejo de sotobosque.

Instituto Tecnológico de Costa Rica, ITCR
No tiene unprograma definido de agroforestería, pero ofrece dos cursos:

silviculturay sistemas agroforestales.

Universidadpara laPaz, Costa Rica
Organiza cursos cortos, tres de ellos se hanofrecido en este año.

GTZ, Guatemala
Aprovecha los promotores en cadamunicipioypara ello utilizaelProyecto

DIGEBOS-CARE-CUERPO DEPAZ.

Necesidades de capacitación

Las necesidades de capacitación se concretan a los siguientes aspectos:
— Concientizaciónsobre el deterioro de los recursos naturales bajo siste¬

mas de producción no adecuados para la producción agropecuaria en
zonas marginales.

— Ventajas y desventajas de los sistemas agroforestales.
— Conservación de suelos.
— Rentabilidad económica en función de la situación socioeconómica y

ecológica de cada región.
— Integraciónde las disciplinas involucradas.
— Conocer mejor el agricultor.
— Capacitación de los interlocutores en cada país.
— Enseñar al campesino cómo utilizar los bienes delbosque.
— Capacitar extensionistas agroforestales.
— Capacitar profesores de educación primaria en agroforestería y áreas

afines.
— Conocer las formas de organización campesina.
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— Preparar técnicos a nivelmedio superior, conocedores de larealidad.
— Privatizar los servicios de extensión.
— Producir materiales educativos y promocionales.
— Revisar curriculos.
— Capacitar grupos campesinos paratécnicos.
— Definir las categorías de uso de latierra.
— Definir qué es unagroforestal (definición de Budowski).

Opiniones del GRUPO 2

El objetivo superior es la concientización de los diversos sectores de la
sociedad, a fin de buscar un cambio de actitud con respecto a los recursos
naturales renovablesbasado en experiencias recogidas de lapropia comunidad
rural.

Las necesidades de capacitación en agroforestería sugieren la concientiza¬
ción de toda lapoblación: niños, jóvenes, educadores, agricultores, comunica-
dores, técnicos y opiniónpública en general.

Estaconcientizacióndebe ser formal enlos niñosy enlosjóvenes, mediante
su inclusiónen el curriculo. Enel casó de los educadores, los comunicadores y
los técnicos debe ser, tanto formal (planes de estudio), como informal (cursos
cortos, seminarios, talleres). Para los agricultores se sugiere una capacitación
no formal, sobre la marcha, a través de visitas, cursos y días de campo. Final¬
mente, la opiniónpública, que debe someterse a una concientización intensa
coneluso de medios masivos (campañas prensa, radio y televisión).

En cuanto a los contenidos, se deberá reforzar la conciencia del hombre
como parte de unecosistema. Para ello se recomienda:
— Hacer undiagnóstico de los recursos actuales.
— Lograr lavoluntadpolíticapara introducir programas de capacitación.
— Formar capacitadores.
— Transferir conocimientos a los grupos ejecutores.
— Conseguir los recursos financieros que sean necesarios.

Opiniones del GRUPO 3

Cuadro 2. Instituciones que adelantan en la reglón algún tipo de capacitación o exten-
sión en agroforestería.

NIVEL Costa Rica Guatemala Honduras

Universitario CATIE CURLA
ITCR
UCR
U. PAZ

Técnico superior USAC ESNACIFOR
ENA
EAP

Medio GTZ ENCA

Capacitador rural GTZ C. PAZ ONG
INTECAP COHAAT

"Auxiliares"
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Sobre ladisponibilidad de recursos humanos los integrantes señalaron que
en CostaRica existe escasez a nivel técnico y de extensionistas; en Guatemala
la disponibilidad es mínima;y enHonduras, insuficiente entodo nivel.

Encuanto a las áreas prioritarias de capacitaciónno se llegó a unacuerdo
enestegrupo de trabajo,pero ladiscusiónfue interesante; engeneral se sugirió
lo siguiente:
— Empezar conla concientización conniños. Educaciónpreescolar/escuelas.
— Lo específico de la agroforestería es que no existen paquetes listos paraa

comunicar o entregar a campesinos. Depende más de los conocimientos y
de lacooperación del campesino.

— Dialogo entre iguales.
— Cambiar el enfoque; el agente de cambio debe ser más unfacilitador que

unextensionista.
— Auxiliares
— Implicaciones sobre planificación; sobre elaboración de soluciones.

Opiniones del GRUPO 4

Experiencias:
Capacitación
— Cursos participativos.
— Efecto multiplicador.
— Cursos formales.
— Cursos participativos a técnicos y agricultores.
Disponibilidad de recursos humanos
— Escasez de técnicos.
— Potencialalto con agricultores.
Interpretacióndelaspecto social
Areas prioritarias:
— Silvicultura comunal.
— Interacciónagua-suelo-planta
— Metodología de extensión.

Todo lo anterior basado en el triángulo del éxito:

Conocimientos

Habilidades Actitudes

Para llegar al éxito, los tres lados del triángulo debenser iguales.Elpropó¬
sito es organizar a los agricultores, luego motivarlos y finalmente capacitarlos.
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Los resultados de las deliberaciones de los grupos de trabajo presentados
hasta aquí, fueron discutidosy aprobados enlasesiónfinal elúltimo día del

seminario.
Para darle seguimiento alas deliberaciones, se acordó celebrar unareunión

similar elpróximo año enSan José, Costa Rica;y para efectos de coordinar la
organización del evento se nombró al Dr.Leonardo Espinosa, actual Coordi¬
nador delProyecto MAG-MIRENEM-GTZ.

Finalmente se encomendó la elaboracióny distribución de lamemoria del
Seminario a sus organizadores, elProyectoEAP-RepúblicaFederaldeAlema¬
nia.
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El lugar de la agroforestería en el manejo de
los bosques tropicales

Gerardo Budowskl

Este trabajofuepublicado originalmente bajo eltítulo: "Theplace ofAgroforestry inmanaging
tropicalforests" enMergen, F., ed. 1981. InternationalSymposium of TropicalForests Utilization
and Conservation: ecologicalsociopoliticalandeconomicproblems andpotentials. Proceedings,

1980. Yale University, NewHaven,pp 181-194.

Laagroforestería hasido definida en diver¬
sas formas. Elprimer boletín del Consejo In¬
ternacional para la Investigación en Agrofo¬
restería (CRAF) incluía, en diciembre de
1979, no menos de nueve definiciones.

En este documento agroforestería quiere
decir combinar en espacio, en tiempo, o am¬
bos (secuencial), la siembra de árboles con
productos agrícolas alimenticios, con la cría
de animales domésticos, o ambas cosas, a fin
de poner en ejecución un sistema de produc¬
ción estable (Budowski, 1977).

La agroforestería ha llamado mucho la
atención últimamente y tiende casi a convert¬
irse en una panacea para muchas regiones
tropicales, particularmente para las áreas
marginales. Sin embargo, se necesita con ur¬
gencia una aclaración sobre sus méritos reales
y a sus limitaciones.

Enel informe que en cierto modo llevó a la
creación del ICRAF— la organización líder en
investigación sobre agroforestería, (1) — des¬
taca que "...másde lamitadde todas las tierras
de los trópicos, aun cuando demasiado secas,
empinadas o demasiado rocosas para ser con¬
sideradas como tierras arables, son apropia¬
das para la práctica de la agroforestería"
(p.43). Otras afirmaciones en esta interesantí¬
sima y estimulante publicación hacen entrar
en sospechas: "... bien espaciado elAlnus jo-
ndlensis (aliso) en potreros de considerable
altura (2000-3000 m) en los trópicos, ha au¬
mentado ocho veces la producción forrajera
en iberoamérica"y además, "... se produjeron
10 metros cúbicos por hectárea por año en
madera para combustible y usos industriales,
en un programa de 20 años de agricultura de
rotación" (p.44).

Otras organizaciones internacionales, ade¬
más del ICRAF, toman parte en actividades
relacionadas con la agroforestería. Reciente¬

mentese hancelebradovarias reunionesinter¬
nacionales cuyo tema hasido laagroforestería
y poco a poco van llegando los resultados de
experiencias realizadas en diferentes partes
del mundo. El "Royal Tropical Institute" de
Amsterdam, celebró una reunión sobre agro¬
forestería en 1978 en la que se discutieron
cuatro documentos presentados por expertos.
En Turrialba, Costa Rica, en marzo de 1979,
se celebró un taller internacional sobre siste¬
mas de agroforestería con énfasis en Iberoa¬
mérica,patrocinado por la Universidadde las
Naciones Unidas (ONU) y el CATIE (4). ICRAF
patrocinó una consulta de expertos celebrada
ensusede enNairobi,en 1979,queversó sobre
"Investigaciónde suelos en agroforestería" de
la cual se hanpublicado las actas (15).

ICRAF también organizó una conferencia
internacionalsobre "CooperaciónInternacio¬
nalenAgroforestería", enjulio de 1979,cuyas
actas todavía no han sido publicadas. LaONU
en conjunto con la Universidad de ChianMai
celebró su segundo taller internacional en
Chian Mai, Tailandia, en noviembre de 1970
(las actas nose hanpublicadoaún),y untercer
taller está planeado por parte de la ONU en
Africa en 1981. La FAO tiene en marcha un
programa de agroforestería y al asunto se le
dio gran importancia durante el Congreso
Mundial de Dasonomía en Yakarta, en 1978.
Además IUFRO tiene un grupo especial de
trabajo dedicado a la agroforestería (si 07-07),
mientras que la ONU cuenta conun programa
internacional que incluye reuniones técnicas,
ayuda para la investigación y becas para can¬
didatos de los países en desarrollo, cuyos be¬
carios reciben adiestramiento mientras pres¬
tan servicio en centros de capacidad
reconocida.ElCentro Internacionalde Inves¬
tigaciones para el Desarrollo CIID, del Cana¬
dá, ha financiado en varios países africanos
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una serie de proyectos de campo que abarcan
varios aspectos de investigación, y Alemania
tiene en marcha programas de cooperación
técnica sobre esta materia.

Las publicaciones sobre el tema están au¬
mentando rápidamente, y aun cuando esto es
deseable, se ha suscitado cierta confusión en
cuanto a los beneficios reales de la agrofores-
tería y sus efectos en el desarrollo rural; ade¬
más, muy poco ha versado sobre la relación
entre la agroforestería y el verdadero y apro¬
piado manejo de los bosques tropicales. Re¬
cientemente han hecho su aparición dos bole¬
tines sobre agroforestería: uno de ICRAF,
(diciembrede 1979)y otrodelCATIE (enenero
de 1980).

Diversidad de técnicas en agroforestería

La práctica de la agroforestería es muy
antigua.Losdelegados que asistíanalCongre¬
so Nacionalsobre IngenieríaForestalen Indo¬
nesia, en 1978, vieron en uno de los viajes de
campo unos frescos muy antiguos, descripti¬
vos deprácticas de agroforestería (Wadswotth
F.H., comunicación personal y fotografías,
1978). Encierta forma, la agricultura de rota¬
ción es una forma de agroforestería que se
acoge a la definición dada, siempre que el
sistema en que se practica sea estable, como
es sucede cuando la población es escasa y los
bosques abundantes. Los pobladores de las
regiones boscosas en los países tropicales a
menudo ven elbosque como una reserva para
la agricultura mixta de rotación y esto con
frecuencia ha llevado a actitudes hostiles
cuando en esas regiones se introducenprácti¬
cas que conllevan otros tipos de manejo del
bosque y restricciones para los habitantes de
esos lugares. Se ha informado, por ejemplo,
que en Papúa, Nueva Guinea, los agricultores
tienen unconocimiento especial sobre los pa¬
trones desucesiónsegúnloscualesabandonan
las tierras después de la cosecha y favorecen
ciertos cultivos de árboles maderables que se
conocen como mejores para restaurar la ferti¬
lidad del suelo (6).

Recientementeapareció unaserie de docu¬
mentos que se reivindican con los sistemas
indígenas de agroforestería, especialmente de
Java (19). Obviamente, no es fácil cuantificar
y evaluar estos sistemas a causa de las muchas
variables incluidas y de la dificultad para esta¬
blecer un esquema experimental con trata¬
mientos controlados. Lanecesidad de coordi¬
nar la investigación sobre técnicas de

agroforestería es en realidad la justificación
principal de la creación del ICRAF (King y
Chandler, 1978).Unexperimentodeestaclase
en el CATIE incluye la reproducción de 18
tratamientos que involucran plantas anuales,
pastos, cultivos alimenticios perennes, árboles
maderables, árboles sembrados sólo para
sombra y materia orgánica; se empezó hace
cuatro años y medio y todavía está en espera
de un cuidadoso análisis y evaluación en lo
relativo a tasas de crecimiento y desarrollo,
suelos, formas y organización de las plantas,
rendimientos, y aspectos fitosanitarios y eco¬
nómicos. La variedad de las plantas que pue¬
den asociarse— y sus posibilidades— han sido
descritas en una revisión bibliográfica de Za-
faroni y Enríquez (20); también existe una
revisióndeexperiencias prácticasenlospaíses
iberoamericanos (3).

Elsistema taungya es, conmucho,lamoda¬
lidad más frecuente de agroforestería. Esta
consiste, básicamente, en una contratación
equitativa social y legal, mediante la cual el
propietario de la tierra permite al agricultor
sembrar cultivos alimenticios a cambio de la
siembra simultáneaymantenimiento inicialde
árboles explotables.Haymuchasvariantes del
sistema taungya. Estas dependen del tiempo
con que se cuente para la plantación de los
árboles, ya sea juntamente con las primeras
siembras de productos alimenticios o en una
etapa posterior, o bien que los trabajadores
reciban o no beneficio por los productos ali¬
menticios que siembran, los cuales reciben a
menudo el nombre detaungya socialytaungya
departamental— en el último caso, los trabaja¬
dores tienen derecho a un salario y no a los
alimentos. La clasificación también depende
de las opciones y del objetivo último y el des¬
tino que se dé a los árboles cultivados (mejo¬
ramiento del suelo, usos locales, industrias de
exportacióncercanas etc.) Lacombinación de
ganadería y plantaciones forestales también
puedepresentargranvariedad.Elpapelde los
árboles en elmejoramiento de las condiciones
físicas y químicas del suelo puede llegar a ser
un factor importante especialmente en áreas
húmedas; igualmente importante puede ser el
suministro de brotes o retoños paraelganado
(ramones) y de elementos protéicos, especial¬
mente en un período crítico. Elganado tam¬
biénpuede ayudar asuprimir lasmalashierbas
que compiten con los árboles.

Las variantes de los sistemas de agrofores¬
tería, los diversos beneficios, sus inconvenien-
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tes, las distintas actitudes de la gente hacia
determinadas prácticas, son factores que con¬
tribuyen a formar un cuadro complicado. No
obstante, el objetivo del presente documento
se centrará enlaforma en que la agroforeste-
ría se relaciona con elmanejo de los bosques
tropicales,particularmente de losbosqueshú¬
medos. En consecuencia, el propósito será
analizar los casos en que la agroforestería es
beneficiosa o dañina para el manejo de los
bosques altos tropicales.

Manejo de bosques tropicales
húmedos y de plantaciones

Idealmente,elmanejosatisfactorio delbos¬
quesignificaque esa actividadproduzcabene¬
ficios biológicos, sociales y económicos.Enla
práctica, los ejemplos de manejo satisfactorio
varían mucho; en su mayoría, las intervencio¬
nesenelbosquenaturalsonsinónimos detalas
indiscriminadas u otras formas de manejo
equivocado.Raramentese aplicanproyeccio¬
nes a largo plazo.Tratándose de bosques tro¬
picales húmedos, sumamente heterogéneos,
los casos de éxito escaseany los pocos de que
se ha informado incluyen técnicas que rara¬
mente se aplican (recuento cuidadoso de la
repoblación natural, regeneración, selección
de las especies, desyerbas en el momento
apropiado, etc). Unmejor éxito se ha logrado
con bosques secundarios, como por ejemplo
los alcanzados por Cartón de Colombia en el
área de Buenaventuray los de Combey Geval
en el CATEE (8), con plantaciones para enri¬
quecer elbosquey conciertos tipos demanejo
de losbosquesnaturales dominados porunao
por urnas pocas especies, tales como los bos¬
ques pantanosos, losbosques de galería,man¬
glares y otros, usualmente caracterizados por
condiciones edafológicas especiales.

Otra cuestión se refiere por supuesto a la
plantaciónforestal.Aquí se dancasos de éxito
y defracaso,muchos deellos-particularmente
los de éxito-bien documentados. Puesto que
los árboles que se siembranpuedena menudo
combinarseconcultivos anuales operennesde
productos alimenticios o depastos,estas plan¬
taciones tienenuna relacióninmediata con la
agroforestería.

Los siguientes títulos arbitrarios constitu¬
yenunintento por evaluar larelación entre la
agroforestería y los diversos tipos de manejo
delbosquetropicalhúmedo, lomismo que las
plantaciones.Unas cuantas observaciones, sin
embargo, se hacen necesarias para aclarar

ciertos aspectos de esa relación.

La agroforestería y la desaparición de
los bosques tropicales húmedos

Una cuestión medular en la ingeniería fo¬
restal tropical es larápidadesapariciónde los
últimosrestos delosbosques tropicales húme¬
dos entodo elmundo,segúnhasido analizado
recientemente por Myers (16). Obviamente,
cualquier relación favorable entre la agrofo¬
restería y los bosques tropicales nubosos sig¬
nificaría la cesación de la destruccióny final¬
mente algún tipo de estabilización del uso de
latierra de las regiones cubiertas por bosques
naturales, los cuales deben ser conservados
paraproteccióny otros servicios.

Cualquier cosa quelaagroforesteríapueda
llevar a cabo para aliviar lapresión sobre los
bosques tropicales húmedos y para evitar su
destruccióndebe considerarsepositivay favo¬
rable.

Así las cosas, la agricultura mixta de rota¬
ción cobra especial importancia y uno puede
deducir, como lo hanhecho muchos anterior¬
mente, que el aumento de laproducción por
unidadde superficie sin deterioro de la capa¬
cidad productiva a largo plazo, debe ser un
objetivo primordial.

Lo mismo puede decirse de la estabiliza¬
cióndelaspoblacionesruralesy desuinfluen¬
cia en los bosques naturales. Debe darse mu¬
chomás atenciónalosproblemassocialesy de
salud.Finalmente,existe tambiénlaimportan¬
terelacióncorrespondiente alageneraciónde
fuentes de trabajo derivadas del manejo del
bosque,y alhecho de evitar que las poblacio¬
nes rurales dependan absolutamente de sus
parcelas de agriculturamixtaparalaprovisión
de alimentos, asunto que havenido a compli¬
carse últimamente, dada la mayor competen¬
cia por la tierra y las mayores tasas de super¬
vivencia infantil.Si la actividad de manejo del
bosque tropical húmedo suministra trabajo y
salarios a los habitantes de un lugar, puede
deducirse quese necesitarámenos tierrapara
proveerlos de alimentos, esto en el supuesto
de que la agricultura sea intensiva enlas áreas
más apropiadas y favorables en elaspecto cli¬
mático y edafológico,y de que existauna ade¬
cuada distribución de alimentos.

Sistemas agroforestales y el manejo del
bosque tropical húmedo.

Examinemos unos pocos estudios de casos
enlos que lamaderay los cultivos alimenticios
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se producenfuera, pero cerca del bosque, lo
cual alivia lapresiónsobre él.

Caféo cacaoy uno o dos estratos o capas de
árboles de sombra.

Este ejemplo es bien conocido en muchos
paísestropicales. Curiosamente,los efectos de
los árboles en el café y el cacao no han sido
analizados detenidamente, pero es claro que
producenmuchomásquelasombra,y que sus
efectos beneficiosos y desfavorables abarcan
una extensión muy amplia. De hecho, en la
mayor parte de los paísesproductores de café
prevalece una fuerte discusión en cuanto al
valor de los árboles de sombra en las planta¬
ciones deestecultivo.Generalmenteseacepta
que los árboles, en comparación conlos cafe¬
tos cultivados sin sombra, brindanprotección
contra el viento, mejoran el microclima, au¬
mentan la materia orgánica del suelo y, en el
caso de especies arbóreas fijadoras de nitró¬
geno, añaden al suelo compuestos nitrogena¬
dos. Los árboles también capturan los nutri¬
mentos y los vuelven a poner en circulación,
beneficio particularmente apreciable si el sis¬
tema de raíces alcanza más profundidad que
el de las del café (efecto de "bombeo").

De algunos árboles también se obtienen
alimentos (especialmente de los cítricos bien
distribuidos); de algunas palmeras y de un
buen número de otros árboles (como Inga
spp.) se obtiene leña, estacas, postes y ocasio¬
nalmente maderas. Es generalmente acepta¬
do, también, que los cafetales con árboles de
sombra necesitanmenos fertilizantes y que en
ellos el ciclo de vida de los cafetos es mayor.
Otro aspecto importante tiene que ver con el
suelo, elcualpermanecebienprotegidoy me¬
nos propenso a laerosión (12).

Contra esto se argumenta que el café sin
sombra, plantado a distancias muy cortas uno
deotro (sombrapropia),altamentefertilizado
y cuidadosamente desyerbado (con herbici¬
das), produce rendimientos mayores. Se dice
también que los árboles de sombra compiten
conlos cafetospor elaguayproducen"strees"
en los períodos críticos de la época más seca;
que los árboles desombra tradicionales, como
Erythrina spp.Inga spp.yFicus sp., completa¬
mente desarrollados, son difíciles y costosos
de podary cuando se van desarraigando pue¬
den causar daños considerables a los cultivos.

Envarios países de iberoaméricase ha de¬
sarrolladoúltimamenteunavariedad de técni¬
cas paraagregar una tercera capa de sombra.

Esta la constituyen árboles maderables valio¬
sos que crecen más arriba de las copas de
sombra intermedia,formadapor árboles legu¬
minosos plantados estrictamente con este fin
y quesepodanperiódicamente.EnCostaRica
y Ecuador el árbol maderable preferido es
Cordiaalliodora, queseregeneranaturalmen¬
te en las plantaciones y se deja crecer por
encima de los cafetos y de los árboles bajos de
sombra.

Esto se practica tanto en café como en
cacao; pero en donde se ha desarrollado muy
bien, cuando se efectúa una cuidadosay drás¬
tica poda de los árboles de sombra, es en el
café.EnlaregióndeTurrialba, enCostaRica,
con una precipitaciónpromedio de 2674 mm

por año, el árbol de sombra que prevalece es
la Erythrina poeppigiana;este generalmente
se plantapormedio de estacas grandes, corta¬
das de otros árboles de sombra (producto que
debeañadirsealalistadebeneficiosderivados
de los árboles de sombra, citados más arriba)
las cuales echan raíces muy fácilmente. Los
árboles de Erythrinase mantienenbajos, alre¬
dedor de unos tres metros sobre el café, por
medio de la actividad de Rhizobium en las
raíces jóvenes. Las observaciones sobre tiem¬
po de poda en Turrialba señalan que se em¬
pleanaproximadamente90 segundos enpodar
unárboldeErythrina,y cerca de cuatro minu¬
tos más para desmenuzar y esparcir el follaje
a fin de que sirva como protector del suelo.

Mientras lamayoría de las plantaciones de
café en alturas entre los 500 y los 800 msnm
(quecorrespondenaloslímitesmásbajospara
elcafé arábigo) sólo tieneuna capa desombra
adicional formada por distintas especies de
Erythrina, se está extendiendo la práctica de
añadir unatercera sombra formada por árbo¬
les de Cordia alliodora. Este árbol tiene una
copa notablemente pequeña, una forma rela¬
tivamente buena y el habito de podarse a sí
mismo:pierde sus hojas durante laépocamás
seca (febrero a abril), aún en áreas con 2600
milímetros de precipitación o más. Es, ade¬
más, deciduoy decrecimientomuyrápido.En
el Cuadro 1se presentan los cálculos de pro¬
ducción parala combinación de café,Erythri¬
na y Cordia, establecida esta últimapor rege¬
neración natural, en las condiciones de
Turrialba (2674mmy 22.2°C).

Las pruebas de corte y transporte demos¬
traron que los árboles de Cordia pueden cor¬
tarse fácilmente entre unay otra hileray aca¬
rrearse hasta la carretera por medio de
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Cuadro 1. Crecimiento de macizos de Cordia alllo-
dora nacidos en forma natural en el cafetal sombrea¬
do por Erythrina poeppigiana, plantada por medio de
estacas grandes, cada 6 metros y podada en forma
Intensiva dos veces al año,Temado de Combe y Ge-

1977 1978

Edad aproximada (años) 15 17
No. de árboles/ha 228 228
DAP N (cm) 28.9 30.7
Altura N 22.5 22.9
Volumen totalcon
corteza (m3/ha) 162.3 189
Aumento N anual con
corteza (m3/ha/año) 10.82 11.2

bueyes. La corta y el transporte se practican
mejor antes de la poda del café y de laEry¬
thrina. Hasta el momento no se dispone de
datos definitivos paracomparar laproducción
de café asociada y no asociada con Cordia.

Por otra parte, las mediciones efectuadas
enárboles de Cordiaalliodora enplantaciones
de cacao de las. tierras bajas de Costa Rica
(3000 mm y 24.5°C), sobre suelos aluviales,
demostraron incrementos aún mayores. El
Cuadro 2muestra laevolución de estos árbo¬
les durante unlapso de dos años.

Cuadro 2. Crecimiento de un macizo de árboles de
Cordia alliodora nacidos en forma natural en una
plantación de cacao con unos cuantos árboles de
sombra más bajos, en Homme Creek, Costa Rica.
1979. C. '

15 abril 16 mayo Increm.
1977 1979 anual

general

Edad aproximada (años) 20.25 22,27
No. de árboles/ha 120 100
DAP N (cm) 41.1 43.1
Altura N (m) 34.0 35.2 1.0
Volumen total con
corteza (m3/ha) 271.1 257.0 0.6

Arboles maderables enpotreros de tierras
húmedas bajas.

Enmuchos ambientes tropicales húmedos
es práctica corriente dejar los arbolitos para
que se desarrollen, al hacer las desyerbas de
lospotreros.No obstanteestarmuyextendida,
la combinación de árboles y pastos nunca se
hainvestigado cuidadosamente.Estapráctica
ha sido observada por el autor en Panamá,
Costa Rica,Nicaragua, Honduras, Guatema¬
la, Méjico, Colombia, Ecuador y Venezuela.
En Costa Rica, los árboles preferidos son

Cordia alliodora y en menor grado, Cedrela
odorata y algunas palmeras.ElCuadro 3 pre¬
senta losresultados deunaparcelaenlaparte
oriental de CostaRica (3000 mmy 25°C).

Comopuedeapreciarse, elvolumenes con¬
siderable. En realidad, una gran cantidad de
los trozos, de Cordia alliodora que llegana los
aserraderos nacionales proviene de' potreros
como estos, lo mismo que de plantaciones de
café y cacao combinadas con estos árboles.

Cuadro 3. Crecimiento de árboles nacidos en forma
natural en repartos hechos por el hombre al nivel del
mar, en Cahulta, Costa Rica (7).

15 abril 16 mayo Increm.
1977 1979 anual

general

Edad aproximada (años) 25-30 27-32
ÿNp. de árbóles/ha 200 190
DAP' NI (cm)** 37.5 38,6 0.55
Altura N (m) 34.0 35.0 0.25
Volumen total con
corteza (m3/ha) ' 384.4 389.1* 13.5

* Algunos se cortaron en un perjodo de dos afíos.

'** Basado en mediciones en los mismos arboles

Delbosque naturalhúmedo alrepastoy al
bosque secundario en las tierras bajas
húmedas.

Es interesante observar que enmuchos re¬
partos o potreros de CostaRica, establecidos
enregiones de altaprecipitaciónde las tierras
bajas, hay, constantemente, uncreciente pro¬
blema de invasión de malas hierbas leñosas.
Las quemas nopuedentomarse encuentapor
lafalta deunaestaciónsécalo suficientemente
larga. Con frecuencia, se ven árboles con re¬
partos, en combinaciones cuya intensidad va
desde el espacio abierto conmuypocos árbo¬
les hasta los bosques secundarios que prácti¬
camente no permiten la ganadería. Cuando
finalmente, la ganadería se abandona, elbos¬
que secundario se desarrolla. Enuna parcela
debosque secundario, con4100 mmde preci¬
pitación y temperatura media anual de 24°C
que correspondía a repartos abandonados
aproximadamente 15 años antes, se observó
una composición florística constituida por
nueveespecies de árboles convalor comercial.
Elvolumen total producido por 400 árboles
conmás de20 cm deDAP, fue de412m/ha(4).

Aunque no existen cálculos sobre plazos
largos, el bosque se ve muy prometedor en
crecimientoyvalor comercialyparecerespon-
der bien aprácticas sencillas de manejo.
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Alisosypastosfertilizantes de lazona lechera
en tierras altas de CostaRica.

Otro desarrollo espectacular se ha produ¬
cido en las tierras altas de Costa Rica com¬
prendidas entre los 1400y los 2500 metros de
altura (3500 mmy 16-18°C), en donde se en¬
cuentra la principal zona lechera. Este desa¬
rrollosebasaprincipalmenteenunaliso local,
elAlnus acuminata, plantado dentro de los
potreros de pastoreo (Pennisetum clandesti-
num) o de pasto de corte (Pennisetunpurpu-
reum yAxomopus scoparius), con manejo in¬
tensivo.

Los pequeños potreros cercados que se
usanparapastoreose fertilizany serotancada
20 ó 30 días.Ladistancia entre los alisos varía
entre 8 x 8 y 12x 12 metros o más. El aliso
tambiénfija elnitrógeno delairepormedio de
grandes módulos, fácilmente visibles en las
raíces.ElCuadro 4presenta los rendimientos
resultantes de unas pocas mediciones.

Como puede verse, este es un crecimiento
extraordinario, aunquehay que admitir que se
produce en suelos volcánicos buenos. Elam¬
plio espacio entre un árbol y otro permite un
excelente desarrollo delpasto,aunque a veces
los finqueros se quejan de que la excesiva
sombra perjudicalospastosy que lasgotas de
lluvia que caen desde las ramas altas de los
alisos les causan daño.De cualquier forma, el
potencialde desarrollo es grande; se ha calcu¬
lado que en Costa Rica se podrían dedicar
unas 60,000 hectáreas a esta clase de produc¬
ción combinada.

Hoy se lleva a cabo un programa entre los
finqueros para estimular la siembra de alisos.
También se está editando unmanualpopular
basado en el trabajo de investigación de Pos-
chen (17).Los árboles se cortangeneralmente
en períodos rotativos de 15 a 20 años y la
madera tiene gran demanda para construc¬
ciónentierras altas,paraleña,paralafabrica¬
ción cajas, y de cierto tipo de zapatos.

El sistema "taungya" y el manejo del
bosque tropical

Este es el aspecto más controversial en la
relación entre la agrosilvicultura y el manejo
delbosque tropicaly probablemente lo segui¬
rá siendo durante muchos años más. Una de
las razones de este hecho es que el sistema
taungya conduce al establecimiento de mono¬
cultivos deuna o unaspocas especies a expen¬
sas de la gran variedad existente en los bos¬
ques naturales o secundarios. Se ha sostenido

Cuadro 4, Crecimiento del aliso Alnus acuminata en
dos parcelasde lastierras altas de Costa Rica, asocia¬
do con potrerosy pastosde corte.Tomado de Combe

W;_
Las nubes S. Rafael

Elevación (m) 1700 1450
Pasto asociado
con el aliso P.CIand, P.purp.
Edad (años)
Espado entre árboles 8x12

10x14
Densidad Inicial (ha) 132apr.
Densidad actual (ha) 78
Altura de 26 árboles (m) 22.0
Aumento de altura N 1.47
DAP de 25 árboles (cm) 44.8
Incremento N anual
de DAP (cm) 2.29 2.83

a menudo, que muchos de estos bosques ori¬
ginales podrían manejarse de un modo más
ventajoso mediante el desarrollo de nuevas
técnicas quepermitenexplotar todas las espe¬
cies de árboles, en lugar de drásticamente
reemplazarlos por monocultivos "vulnera¬
bles".Sinembargo,lanecesidaddelosalimen¬
tos que se obtienen por el sistema taungya y
por laagricultura rotativa—cuyapráctica está
profundamente arraigada— hace a menudo
muy difícil, cuando no imposible, lograr que
las poblaciones locales apliquen cuidadosa¬
mente las técnicas de este sistema. Dichas
poblaciones no tienen otra posibilidad que
talar los grandes bosques y convertirlos en
campos parala siembra de productos alimen¬
ticios y luego dejarlos que vuelvan a conver¬
tirse en bosques secundarios. En esta forma
desaparecerán los últimos restos de bosques
naturales.

El tema ha sido objeto de incontables y
contradictorias publicaciones. No obstante,
conforme se van reuniendo datos, se pueden
detectar unas cuantas tendencias que aclaran
enparte algunos délos aspectos controversia-
Ies:
- Parece más deseable establecer plantacio¬

nespormediodelsistemataungya,aexpen¬
sas de los bosques muy degradados, de los
matorrales secundarios o aún de ciertas
sabanas, en lugar de transformar los bos¬
ques altosnaturales.Existeunavariedadde
técnicas vernáculas para aumentar laferti¬
lidad de las sabanas. La quema de monto¬
nes de vegetación seca cubiertos con una
fina capa defierra, enloslugaresenquehay
árboles plantadosjunto con productos ali-

7x9
7x11

159-130
10,0
1.67
17.0
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mentidos,liasido descritaporDubois (10).
Elmétodotambién sehaaplicado conéxito
en Turrialba para la siembra directa del
Cordia alliodora, pero sin asociación con
productos alimentidos (8).

- Cuando se cultivan árboles y productos ali¬
mentidos se puedenhacer muchas combi-
nadonesysecuencias.Sinembargo,parece
benefidoso, tanto ecológica como econó¬
micamente,plantarlosárboles lomás cerca
posible en el tiempo a la siembra de los
productos alimenticios, y no unos cuantos
añosmástarde, cuandoya existaunadegra-
dadón delsuelo yuna excesiva invasión de
malasyerbas.Losexperimentos delCATIE
enTurrialbahandemostrado quemientras
que los árboles jóvenes no cierren la capa
de sombra (dos años), es prometedora la
combinación de cultivos tradidonales co¬
mo maízy frijol, con especies bien conoci-
das de árboles cultivables como elGmelina
arbórea, Cordia alliodora, Terminada ivo-
rensisyEucalyptus deglupta (8).

- La investigación de especies arbóreas
adaptadas a combinaciones específicas de
agroforestería parece ser prometedora,
particularmente cuando se basa en prácti¬
cas existentes que han tenido buen éxito.
Deben tomarse en cuenta las característi¬
cas especiales de los "árboles para dasono¬
mía",lomismo quelaspreferendaslocales.

- El éxito del sistema taungya depende en
mucho delaresoludondeproblemassoda-
Ies, sanitarios y económicos (por ejemplo,
de mercado).

Conclusiones

Delos ejemplos precedentes, que enmodo
alguno deben considerarse exhaustivos, pue¬
den deducirse algunas conclusiones:
- Enlas próximas décadas, eluso de latierra

probablemente producirá crecientes con¬
flictos entre los agricultores que la necesi¬
ten para producir alimentos, y los silvicul¬
tores y conservacionistas que tratan de
mantener el bosque como un capital para
la producción de madera, recursos genéti¬
cos y ambientales y otros bienes e influen¬
cias. Para superar este conflicto, los silvi¬
cultores deben tener unavisiónmás exacta
delasnecesidadesy costumbres delosagri¬
cultores, y deben armar esfuerzos para es¬
tabilizar las poblaciones rurales. Esto de¬
mandará un enfoque más amplio de los
proyectos de desarrollo rural y un mayor

interés y participaciónen ellos. Lo que so¬
bre todo debe buscarse, es el estableci¬
mientosatisfactorio depoblacionesperma¬
nentes cerca de los bosques. En este
aspecto, laagroforestería puedey debe de¬
sempeñar un papel de mayor importancia
que elrealizadohastaahora,partiendo del
hecho de que elmanejo delbosque,basado
ya sea en los bosques naturales o en las
plantaciones, ofrece empleo temporal o
permanente a un considerable grupo de
trabajadores,y que esto puedebrindar una
fórmula paraunamejor tenencia de la tie¬
rra.Decualquier modo, es sumamente de¬
seable una integración mucho más fuerte
délas industrias forestales conlaspoblacio¬
nes rurales que viven cerca o dentro de las
áreas forestales.

— La producción de madera para las necesi¬
dades de laindustrialocal (leña,estacones,
postes) es deseable en cualquier tierra no
pobladaporbosques,endondepuedecom¬
binarse ventajosamente con laproducción
de alimentos y de pastos.Elprincipio guía
es laintensificacióndelaproducción, tanto
agrícola comoforestalenesas tierras, siem¬
pre y cuando esto sea factible sin causar
degradación.Esto aliviará lapresiónsobre
los bosques naturales y suministrará a los
habitantesrurales loindispensableparasus
necesidades básicas. Si tales proyectos de
agroforestería también contribuyen a dar
estabilidad permanente a los finqueros,
puede que valga la pena subvencionarlos
mediante disposiciones económicas, socia¬
les o de otra índole. La experiencia costa¬
rricensedemuestra que entierras muypro¬
ductivas y particularmente en áreas de alta
precipitación en las que nohay competen¬
cia por el agua, se pueden plantar ciertos
árboles,bienespaciados,junto conproduc¬
tos agrícolas o con pastos.

- La investigación sobre especies arbóreas
adaptadas a combinaciones específicas de
agroforestería parece prometedora, parti¬
cularmente cuando se basa en prácticas
existentes que han tenido éxito. Las carac¬
terísticas especiales de los "árboles para
dasonomía" deben tenerse en cuenta, lo
mismo que las preferencias locales.

- Tanto la investigación como el adies¬
tramiento en el campo de laagroforestería
demandan un enfoque interdisciplinario
del que, con frecuencia, carecen los silvi¬
cultores.
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Terminalia ivorensis yPinus caribaea (Combe
y Gewald, 1979).

A continuaciónse transcribe elresumende
un análisis de las ventajas y desventajas del
sistema taungya cuando se compara con plan¬
taciones puras, realizado en 1979.

Elsistema taungya es eluso de actividades
agrícolas con plantaciones de especies fo¬
restales hasta que los árboles cierran eldosel.
Este esquema permiteunamayor y mejor uti¬
lización del espacio, a la vez que reduce el
costo y la limpieza inicial de las plantaciones,
cuando se compara con plantaciones estable¬
cidas sin agricultura.

Aunque antiguamenteimplicabaesquemas
gubernamentales con el concurso de agricul¬
tores pobres, hoy se refiere a todo tipo de
asociación temporal, cualquiera que sealare¬
laciónpropietario-campesino.Algunas de las
ventajas y desventajas del sistema se discuten
a continuación:

Ventajas

Reducelos costos de establecimiento de
árboles.
— El aprovechamiento es intensivo por uni¬

dad de superficie.
— Protege (relativamente) bien al suelo y evi¬

ta el desecamiento superficial.Aminora la
fuerza delviento.

- Ayuda el control del "monte malo" y evita
que los nutrimentos se acumuleny se con¬
centren en las malas hierbas.

- Favorece la recirculación de nutrimentos
(al suponer que los arbolitos tienenun sis¬
tema radicular más profundo que las plan¬
tas asociadas).

- Los árboles fijadores de N como muchas
leguminosas, Alnus, Casuarina spp., etc.
puedenmejorar considerablemente elsue¬
lo.

- El abono si se usa, rinde más, pues los
arbolitos lo recirculan.

- Es una forma de introducir cierto ordena¬
miento (control) dentro de la agricultura
migratoria, especialmente en laderas don¬
de se necesitan árboles para aminorar la
erosión. •

- Permite cambiar, en forma paulatino, de
agricultura de roza y quema destructiva a
utilización forestal provechosa, con crea¬
ción de nuevos empleos.

- Aumenta el uso de la mano de obra en
forma más permanente y mejor distribuida
en el año.

Desventajas

Aquí se incluyen también los factores que
no deben descuidarse.
— Latendencia de latierra debe ser propicia.

Muchapresiónde poblaciónsobre escasas
tierras puedetraer problemas conlos agri¬
cultores participantes,ya que no vana de¬
socupar fácilmente eláreaautorizada.Pero
pocapresiónpuede iniciar una falta de in¬
terés delos agricultores quenovana seguir
las reglas establecidas.

- El área debe ser suficientemente grande
paraque laparticipaciónde agricultores se
extienda sobre un número satisfactorio de
años.Idealseríaunnúmeroigualosuperior
a la rotación o turno de las especies fo¬
restales,paraquesiemprehayamíaparcela
con agricultura entre arbolitos recién esta¬
blecidos.

- Elincremento en el uso de mano de obra
puede requerir ajustes y concesiones espe¬
ciales para retener ésta.

- La elección de las especies tanto de los
árboles como los cultivos asociados, re¬
quiereunainvestigaciónprevia.Debenevi¬
tarse los efectos alelopáticos.

- Enlamayoría de los casos no es posible la
mecanización de las labores, debido a da¬
ños a los árboles.

- Lacosecha de los cultivos puedeempobre¬
cer el capital de nutrimentos del suelo y el
tronco de los árboles puede inmovilizar
otros, como el calcio.

- Los agricultores deben ser conscientes y
cuidadosos dequeensus laboresdelimpie¬
za,no debenmaltratar a los árboles planta¬
dos.

- Puedehaber condicionesdeexplotaciónde
la pobreza de los agricultores y vestigio de
losaspectos nefastos del"colonialismo".El
propietariopuededictar condiciones injus¬
tas para el agricultor pobre.

- Se requiere capital, supervisión y mucho
tacto para lanzar esquemas en gran escala
y noherir lasusceptibilidad de agricultores
pobresy tradicionales.

Tipos de investigación requerida sobre
interacción entre plantas, bajo taungya.

Esnecesario elconocimiento de las causas
y efectos delas interacciones entre los árboles
y los cultivos que componen los esquemas de
taungya.Los efectos quemás requiereninves¬
tigación, son los siguientes:
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Efectos biológicos:

— Efectos alelopáticos de alguno delos com¬
ponentes.

— Efectosentomológicos ypatológicos direc¬
tos (ej. las plagas de árboles no deben ser
similares a las de los cultivos asociados) e
indirectos (ej. las condiciones microam-
bientales generados por los árboles, no de¬
benfavorecer plagas en los cultivos).

- Efectos negativos (ej. competencia por
agua, nutrimentos, etc.) en las raíces.

- Efectos positivos (ej. fijación de N, mejor
aereación del suelo, aporte de hojas de los
árboles parabeneficio de los cultivos).

Efectos sociales y económicos

- Aceptaciónybuenavoluntaddélosagricul¬
tores participantes.

— Aspectos económicos de las operaciones
involucradas.

- Grado de dependencia de los propietarios
participantes.

Perspectivas

Cabe esperar que en el futuro el esquema
taungya se preste para reforestar en gran es¬
cala y para cambiar gradualmente los hábitos
destructivos de agricultores y convertirlos
paulatinamente en obreros forestales Bu-
dowski, (1982).Ante todo es urgente obtener
más datos sobre aspectos sociales y económi¬
cos pues estos, más que los biológicos, han
demostrado ser los responsables de fracasos
(King, 1968, Vega, 1979), y que permitan in¬
corporar elsistema taungya comounaalterna¬
tiva viable. Las premisas iniciales, descritas
hace125años, destinados aabaratar los costos
de plantaciones de especies maderables, aún
permanecenválidas, pero a ello hayque agre¬
gar algunos elementos biológicos y sociales.
Estosúltimosparecenserparticularmente crí¬
ticos y deben analizarse para cada situación
para buscar una solución sui generis. Como
anexo, se adjuntaunmodelo de contrato entre
propietario y beneficiario temporal del área
reforestada, basado en modelos africanos y
que ha sido elaborado por J.R.Palmer,M.S.
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Aplicabilidad de los sistemas
agroforestales

Gerardo Budowski

Enlarecientereuniónconsultivadel ICRAF
sobre investigación vegetal y agroforestería,
efectuadaenNairobi, tuveelprivilegiodepar¬
ticipar enuno de los cuatro grupos de trabajo
encargado de producir mienfoquey las guías
sobre el tópico "Manejo de las plantas en los
sistemas agroforestales".Las discusiones y las
conclusiones resultantes próximas a publicar¬
se junto con los trabajos presentados, proba¬
ronser extremadamentevaliosos para el tema
que me asignaron los organizadores del pre¬
sente taller,y fue inevitable quemeestimulara
a reescribir, para esta reunión, el trabajo pre¬
parado enTurrialba, CostaRica,enmarzo de
1981.

Laenseñanza, desde luego, es que la agro¬
forestería está enunestado dinámico decono¬
cimientos, de reenfoque, lleno de trampas y
frecuentemente sobíevaluada en su papel de
ayudar a las poblaciones rurales.Tal como se
estableció elocuentementeenlasconclusiones
del grupo de trabajo en Nairobi: "La agrofo¬
restería no debe ser considerada como una
panacea que cura todos los males delmanejo
de tierras; tampoco puede aplicarse indistin¬
tamente a todas las situaciones. En áreas es¬
pecíficas,laagroforestería esútilyvaliosa,por
ejemplo en la recuperación de tierras degra¬
dadas por usos inapropiados o en el proceso
de aumentar laproducciónen tierras produc¬
tivas con sistemas que involucranaltos niveles
de insumos, a través delmanejo de asociacio¬
nes vegetales apropiadas. En otras áreas se
deben seleccionar otros sistemas de uso de
suelos" (ICRAF, 1981).

Unsimilar llamado de atención fue enun¬
ciado enuninformerecientedelnuevoDirec¬
tor electo del ICRAF, Dr.BjornLundgren, en
otra reunión del ICRAF (Lundgren, 1979, p.
526): "En la promoción de los conceptos de
agroforestería no ha habido límite en asignar
influencias positivas a los árboles dentro de
estos sistemas. Algunas veces han alcanzado
dimensiones místicas—las frecuentes discu¬
siones sobre "árbolesmilagrosos"es unaspec¬
to de esto".Aunque mipercepciónpuede dar
la impresión de falta de imaginación, debe

establecerse que no existen influencias mila¬
grosas en los suelos por parte de los árboles.
Con frecuencia se supone erróneamente que
cualquier cultivo arbóreo tiene elmismo efec¬
to estabilizante sobre el suelo, que el bosque
natural.Eso es tanerróneo como decir queun
campo de maíz manejado es ecológicamente
equivalente a una sabana.

Además existen otras imágenes estereoti¬
padas sobre agroforestería que deben clarifi¬
carse. ¿Acaso sólo elcampesino pobrepracti¬
ca la agroforestería? ¿Estará restringida la
agroforestería a tierras marginales?

¿Puede ser cierto—como se estableció en
unfamoso informealCIID(Beneetal1977)—
que "más de lamitad de toda la tierra en los
trópicos, aunque demasiada seca, escarpaday
rocosaparaser clasificado como tierra arable,
es adecuada para practicar agroforestería?"
(p.43).

Mientras más conocemos de agroforeste¬
ría, más descubrimos que incluye sistemas
productivos y estables en todos los tipos de
clima y suelo, y bajo condiciones sociales va¬
riables. Muchos de estos sistemas son muy
Viejos, abarcandosiglos de conocimientos em¬
pírico.Personas a quienes hansido mostradas
variasprácticas agroforestales através de cur¬
sos de adiestramiento, informan sobre (o
"descubren") sistemas agroforestales a lo lar¬
go derutas quehanrecorridopreviamentesin
reconocerlos anteriormente (Budowski, 1981
a)-

Aunque se ha escrito que laagroforestería
es practicadaprincipalmentepor campesinos
pobres (Michon, 1981; Tran van Nao, 1981;
Avilaetal, 1979;Bishop,1979;FuentesFlores,
1979; Wilken, 1977), están apareciendo bue¬
nos estudios de caso en sistemas altamente
productivos de pequeños granjeros (Beer,
1979;DeLasSalas, 1979).Despuésdetodo, el
café el té y el cacao, cuando se cultivan bajo
uno o varios estratos de árboles de sombra—
que tambiénproducenmadera, añadenmate¬
riaorgánica, recirculannutrimentosypropor¬
cionan una' variedad de otros productos y
servicios— puedenser legítimamenteconside-
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rados como agroforestales. Daigualsi involu¬
cran propietarios grandes o pequeños o, en
algunos casos, empresas sumamente podero¬
sas tales como JariFlorestalenAmapá, Brasil
(Briscoe, 1981).

Por lo tanto es posiblever laagroforestería
como una técnica de uso del suelo, aplicable
tanto a sistemas agrícolas de bajo capital e
insumos, en los que autoabastecimiento es el
objetivo, como a combinaciones de elevado
capitaly nivelde insumos donde elobjetivo es
el rendimiento máximo posible a partir del
subsidio de energía; ambos sistemas tienen en
común el rendimiento sostenido, esto es, de¬
benmantener laproductividad.

Actualmente, tal como han señalado algu¬
nos autores,principalmenteLundgren(1979),
"la agroforestería, como una forma de uso de
suelo, es considerada como el reemplazo de¬
seable o elmejoramiento délos sistema deuso
de la tierra que están sucumbiendo ante la
creciente presión de la necesidad de pobla¬
ción en áreas con inherente bajo potencial
para la agricultura intensiva" y luego añade:
"en los trópicos húmedos es frecuentemente
sinónimo con áreas bajo diversas formas de
agriculturamigratoria".Enlos trópicos húme¬
dos americanos puede,razonablemente,susti¬
tuir (o añadir a) la agricultura migratoria por
elpastoreo extensivo, ya que es la causa prin¬
cipal de degradación de la tierra, tal como lo
corroboran los millones de hectáreas de ma¬
torrales secundarios improductivos que rein-
vaden los pastizales abandonados, estableci¬
dos a expensas de los bosques pluviales
(Budowski, 1981a).

Lundgren (1978), en uninformeparaAfri¬
ca Occidental, señala además: "los egresos
nutricionales económicos de la tierra no sola¬
mente deben sostenerse al bajo nivel actual,
sino que deben elevarse sustancialmente para
cubrir los requerimientos de una población
creciente, así como las demandas más apre¬
miantes de desarrollo económico y social",
una generalización que es válida desde luego
para todas lasprácticas agroforestales debajo
nivelde insumos en elmundo tropical.

Por lo tanto este informe se refiere más
exhaustivamente a la aplicabilidad de los sis¬
temas agroforestales tales como sonpractica¬
dos por el campesino pobre, frecuentemente
bajo condiciones difíciles, donde el objetivo
primario es alimentar sus familia (nivel de
subsistencia) y si es posible, incrementar la
producción; pero siempre bajo la premisa de

que el sistema agroforestal, para ser conside¬
rado como tal, debe ser sostenido yhasta don¬
deseaposible,debetratar de elevar laproduc¬
tividad.

Una vara de medir para juzgar la
aplicabilidad

Sepuedesuponer razonablemente que,pa¬
rajustificarse, las prácticas de agroforestería
deben actuar almenos igual a otras alternati¬
vas, principalmente los monocultivos. Esto
puedeaplicarsealas aspiraciones económicas
y sociales a cortoy largoplazo;y dependiendo
delosrequerimientos alimenticiosylosmode¬
los de uso de la tierra, las áreas designadas
para agroforestería pueden cubrir una parte
grande o pequeña de la tierra empleada por
las comunidades rímales.

Básicamente, esto involucra sistemas agrí¬
colas donde los árboles se incorporanentiem¬
po y espacio a cultivos anuales o perennes, a
pastos, o combinados con animales, resultan¬
do en ungrannúmero de prácticas agrofores¬
tales (ver, por ejemplo, Combe y Budowski,
1979).Estas deben compararse conmonocul¬
tivos de plantas anuales o perennes sin dichos
árboles (oconlosmismos árboles enmonocul-
tivos, oviceversa).También, síexisten,pueden
no encontrarse conjuntamente encondiciones
comparables. Tal evaluación se complica por
las proyecciones económicas a corto y largo
plazo sobre el valor de la madera, o por la
estimación actualy futura del daño ambiental
(erosiónyuso depesticidas enmonocultivos).
Aúnmás,laevolucióndinámicadelosfactores
sociales y culturales, complican este tipo de
evaluaciones.

Sin embargo, estas comparaciones consti¬
tuyenunejercicio valioso para todos aquellos
que deseanpromover laagroforesteríay final¬
mente transferir varias de sus formas a otras
áreas sinpredicar su aceptacióncomo unacto
de fe, sino masbienbasarse enunaconsidera¬
ción científica y cuidadosa, tal como explica¬
ronSteppler y Raintree (1981) en la reciente
reuniónconsultiva dellCRAF.Se considera, así
mismo, como unintermediario honrado en la
aplicabilidad de la agroforestería. Si existen
mejores prácticas de uso de la tierra, implica
queICRAFpondráesto en claroy se abstendrá
de introducir prácticas agroforestales que no
están justificadas. Este enfoque debería con¬
vertirse en el credo de todos aquellos que
trabajan en agroforestería.

Coneste objetivo enmente,sehahecho, en
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forma de compilación, un intento de evaluar
lasventajasy desventajas delasprácticasagro-
forestales como base para discusióny futuras
evaluaciones. La compilación se basa en dis¬
cusiones con practicantes-de agroforestería y
en revisiones de literatura (principalmente de
De Las Salas, 1979; Chandler y Spurgeon,
1980;Beer, 1981;Mongiy Huxley, 1979;Rain-
tree, 1981; ICRAF, 1981).

Los sistemas agroforestales
comparados con monocultivos de valor
económico en los trópicos húmedos.

De esta comparación, en lo que concierne
alos aspectos biológicos, surgen las siguientes
ventajas y desventajas:

Ventajas

— Se captura una mayor cantidad de energía
solar.

- Se logra una mejor utilización del espacio
verticaly, hasta ciertopunto,se simulanlos
modelos ecológicos naturales ensuformay
estructura.

- Hayunamayor resistenciacontra condicio¬
nesadversas deprecipitaciónpluvial(tanto
excesos como sequías anormales).

- Sereducenlas temperaturas extremas (má¬
ximasymínimasabsolutas,particularmente
paraelbeneficio de lasplantas y los anima¬
les) en los espacios cercanos al suelo. Con
valores máximos reducidos se disminuye la
velocidad de descomposiciónde lamateria
orgánica.

- Se reducenlos daños causados por vientos
fuertes y gotas de lluvias con gran energía
cinética.

— Seretornanalsuelo mayores cantidades de
materia orgánica por medio de la caída de
hojas, frutos, flores y ramas.

— Hayunamayor eficiencia enelreciclaje de
nutrientes que se han desplazado a través
delperfildel suelo hacia áreas inaccesibles
a los cultivos anuales o perennes. Así mis¬
mo las raíces superficiales largas de los
árboles puedenjugar unpapelimportante,
tal como señaló Lundgren (1978): "elsiste¬
ma radicular superficial de los árboles re¬
duce lapérdida de nutrimentosy suelo por
lixiviacióny erosión, mejora laporosidady
la capacidad de infiltración del suelo, y su
aereación, además, sus raíces profundas
bombean nutrimentos hacia la superficie
paraser incorporados enlabiomasa".

- Los árboles y sus raíces también contribu¬

yen a mejorar la estructura del suelo (ver
arriba) produciendo mayores cantidades
de agregados estables y evitando (o fractu¬
rando) varias clases de estratos endureci¬
dos. De este modo se favorece la percola¬
ciónyhabrámenos agua estancadasobrela
superficie del suelo.

- Se presentanmenos problemas de malezas
gracias a lareducciónenlacantidadde luz
que alcanza elsuelo ypor los posibles efec¬
tos del "mulching".

- Laproducciónde "mulch",particularmen¬
te si los árboles son podados, reduce la
evaporación del agua del suelo, adiciona
considerables cantidades de materia orgá-
nicayreduce (oelimina) lasnecesidadesde
labranza.

- Muchos de los árboles estánmejor capaci¬
tados paraextraer nutrimentos del suelo, a
través de micorrizas.Enelcaso demuchas
leguminosas (y representantes de otras fa¬
milias) se puede fijar nitrógeno del aire a
través debacterias especializadas incorpo¬
radas en los tejidos vegetales.

- Muchosárboles previenenlaerosión(hasta
cierto punto),principalmente en laderas.

- Lamanipulacióndelestrato arbóreo a tra¬
vés de la poda (principalmente para con¬
trolarla densidaddélas copas) puedecons¬
tituir una herramienta para un mejor
controldelosprocesosfenológicos comola
floracióny la frotación, enbeneficio de las
plantas asociadas. Aún más, los árboles
mismos pueden seleccionarse en base a su
apropiadafenología (Huxley,1981),princi¬
palmente su características de ser caduci-
folios (Budowski, 1981b).

- Se promueve mayor diversidad de la fauna
a través de la creación de nuevos nichos, lo
cualpuederesultarventajoso (e.g.animales
como fuente de proteína, pájaros y otros
predadores beneficiosos que controlan los
insectos dañinos y roedores).

- La diversidad vegetal y su arreglo espacial
puedeprevenir laproliferacióndeinsectos.

- Los árboles pueden servir como apoyo de
enredaderas devalor económico (ver Okíg-
bo, 1981).

Desventajas

- Los árboles compitenpor luz conlas plan¬
tas asociadas en los estratos inferiores, lo
cual puede disminuir los rendimientos y
calidad de las plantas.

- Los árboles compitenporagua delsuelo en
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tiempos de déficit de agua; esto es mas
pronunciado si los árboles mantienen sus
hojas (y transpiran) en lugar de botarlas,
durante los períodos críticos.

— Los árboles retienen parte de la lluvia en
sus copas.Estopuedeser importantecuan¬
do las lluvias son ligeras. El escurrimiento
del agua sobre los troncos puede redistri¬
buir adversamente el agua disponible.

- La cosecha de los árboles puede causar
daños mecánicos a los cultivos asociados.

— Lamecanización se dificulta o se hace im¬
posible.

- Lamanipulacióndelmicrorelieve enla su¬
perficie del suelo (surcos,montículos, etc.)
parabeneficiar ciertos cultivos, es más difí¬
cil o imposible.

- La humedad del aire en las cercanías del
cultivo asociado puede aumentar (parcial¬
mente debido al menor movimiento de ai¬
re), favoreciendo enfermedades fungosas.

- Las grandes gotas que coalescen y caen
desde las partes altas de las copas de los
árboles, puedencausar daño alcultivo aso¬
ciado (por ejemplo en tiempo de floración
de éste).

- Los nuevos ambientes producidos por la
adicióndeárbolespuedenfavorecer lapro¬
liferación de animales dañinos.

— Algunos árboles tienenefectos alelopáticos
sobre los cultivos.

La misma comparación referida a los as¬
pectos sociales y económicos señala las si¬
guientes ventajas y desventajas:

Ventajas

- Los granjeros obtienen—al menos en par¬
te—beneficios económicos de los árboles
quesatisfacensusnecesidadesdeleña,pos¬
tes, varas, madera de aserrío, ciertasfrutas,
alimento para el ganado, flores para miel,
productos medicinales, etc. Ellos no nece¬
sitan comprar estos productos o transpor¬
tarlos desde sitios lejanos.

— Los árboles que producen madera ase-
rrable constituyen un capital estable y un
seguropararesolver emergencias enelcaso
de necesidades inmediatas de dinero.

— Se corta o reduce la dependencia y las po¬
sibles catástrofes asociadas con los mo¬
nocultivos, principalmente en el caso de
regímenespluviométricos irregulares, fluc¬
tuaciones de mercado, explosiones de pla¬
gas,- dificultad para adquirir productos de

importacióncomo pesticidas, fertilizantes,
maquinariao repuestos,concentradospara
ganado, etc. Además los precios de tales
productos importados pueden (y frecuen¬
temente, esto ocurre) subir drásticamente.

- Haymenor necesidad de "importar" o pa¬
gar por energía, principalmente combusti¬
ble y otros productos traídos de fuera del
sistema.

- Las inversiones económicas asociadas al
establecimiento de los árboles cosechables
pueden reducirse considerablemente gra¬
cias a los beneficios obtenidos en los culti¬
vos anuales durante los primeros años de
crecimiento de los árboles. Enalgunos ca¬
sos, se puede aumentar el número de años
asignados para cultivos anuales por medio
de raleo,poda o manipulaciónde las copas
superiores, de modo que también se pue¬
den obtener beneficios económicos adicio¬
nales (postes,leña) enlosprimeros estados
de desarrollo de los árboles.

- Lapresenciade árbolesusualmentereduce
los costos de control de malezas.

- Los árboles puedenemplearse para cercar
propiedades y convertirse en mecanismos
preventivos contralausurpaciónde tierras.

- Hayflexibilidadpara distribuir la carga de
trabajo durante el curso delaño.

— Se puede favorecer lavida silvestre que se
puede cosechar paraobtener proteínas.

- Algunos esquemas permiten un cambio
gradual de prácticas destructivas del uso
del suelo hacia sistemas más estables sin
reducir laproductividad.

- Obviamente, hay un campo considera¬
blemente amplio paramejorar los sistemas
agroforestales estables existentes y para el
diseño de nuevos sistemas másproductivos
y con rendimientos mayores asociando las
especies más deseables deplantas (y/o ani¬
males) en espacio y tiempo, basándose en
la experiencia localymundial.

Desventajas

- En ciertos casos, los rendimientos de los
cultivos (opastos) puedenser menores que
los de monocultivos, sobre la misma área.
Aunque el valor combinado de cultivos y
árboles puede ser mayor, se requiere un
mayornúmero deañosparaque losárboles
alcancenvalor económico.

— Se puede requerir más mano de obra, lo
cual es un factor negativo cuando ésta es
escasa y cara demodo quelamecanización
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parece ser unamejor alternativa.
- Laagroforesteríase asociafrecuentemente

con los sistemas de la gente pobre, en los
que se hace muy poco esfuerzo para mejo¬
rar las prácticas agrícolas, tales como la
seleccióndevariedades mejoradas ouso de
fertilizantes, y no existe control de plagas.
Eneste sentido, se argumenta que muchas
délasprácticasagroforestalesno estimulan
a los pequeños agricultores a abandonar su
condición socioeconómico asociada con
pobrezay niveles de subsistencia.

— Enáreas deprimidas, larecuperación eco¬
nómica puede tomar mayor tiempo (que
concultivos muyrentables) debido alinter¬
valo de tiempo requerido para obtener ár¬
boles cosechables.

- Enáreas densamentepobladasy conpocos
recursos de tierra, donde la sobrevivencia
depende delapróximacosecha,puededar¬
se mucha resistencia paraplantar o cuidar
los árboles.Enelcasoparticular dctaungya
donde se emplea la mano de obra barata
paraestablecer árboles encooperacióncon
agricultores nómadas queno sonpropieta¬
rios de la tierra,puede considerarse social-
mente inadecuado, de corte esencialmente
colonialista o como cualquier otrapráctica
asociada con la explotación de los pobres.

— Hayunagran escasez de personalentrena¬
do que maneje o mejore los sistemas agro-
forestales existentes, que diseñenuevos sis¬
temas e instaleparcelas demostrativas.

- Laagroforestería es más complejay menos
comprendida que los monocultivos lo cual
puede ser un impedimento para atraer
científicos, extensionistas o granjeros con
mejor educación agrícola. Además, es mu¬
cho más difícil el diseño experimental de
asociaciones complejas (entiempo y espa¬
cio) susceptibles de análisis estadístico. Es¬
tepuede difícilmentehacerse en las parce¬
las existentes, como los diseñados por los
granjeros, debido a la imposibilidad de
controlar o manipular las variables. Así,
evaluar las prácticas agroforestales y com¬
pararlas con monocultivos se convierte en
untrabajo largo, difícil y costoso que apa¬
rentemente sólo puede llevarse a cabo efi¬
cientementepor estaciones experimentales
selectas condisponibilidadde tierras apro¬
piadas, dinero y especialistas de diferentes
disciplinas.

— Hayescasez de conocimientos sobre lapo¬
tencialidades de laagroforestería entre de-

cisores, lo que se traduce en escasez y falta
de fondos paraprogramas de investigación
y extensión.

- Las reacciones adversas resultantes de fal¬
sas premisas (ej. árboles milagrosos) aún
pueden empeorar esta mala impresión.

Conclusiones

Las anteriores comparaciones de ventajas
y desventajas obviamente son incompletas.
Aún más, pretenden apenas cubrir una parte
del abanico de todas las posibilidades agrofo¬
restales.No todas puedenaplicarse aunsiste¬
ma particular, pero cubrenuna granmultitud
de situaciones. Sin embargo, pueden propor¬
cionar la estructura para evaluar los sistemas
existentes y para el diseño de otros nuevos,
principalmente en lo que concierne a su apli-
cabilidad y posibilidades de éxito. Pueden
constituir unabase parauna serie de cuestio¬
narios cuando se pretenda la promoción de
ciertas prácticas agroforestales. Finalmente,
proporcionanuna serie de posibilidadespara
evaluación e investigación.

Con la incorporación de nuevas y más ho¬
mogéneas descripciones agroforestales, esta
comparación puede refinarse, aumentarse e
incorporarse (al menos partes de ellas y en
sitios dondesonaplicables) alacuantificación
de dichos sistemas, su prueba, validación y
continua evaluación, particularmente cuando
se pretende transferir técnicas.
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Reflexiones sobre la
agroforesteria y

Agroforestería es untérmino colectivo que
abarca los sistemas y técnicas para el aprove¬
chamiento de las tierras; en él se combinan
deliberadamente especies leñosas perennes
con cultivos herbáceos o animales en alguna
forma de distribución espacial o secuencia
cronológica, enunamismaunidad de gestión.
Enlos sistemas agroforestales se dan interac¬
ciones ecológicas y económicas entre los dis¬
tintos componentes.

Enelcontexto de estetrabajo, eldesarrollo
ruralse define como elconjunto deestrategias
que estimulanla iniciativapropia de lapobla¬
ción rural y que contribuyen a la satisfacción
de necesidades básicas.

Logros de la agroforestería

Laagroforestería, aunque basada enprác¬
ticas de cultivo muy antiguas, se establece co¬
mo disciplina científica a partir de lamitadde
los años 70.

Hoy en día un sinnúmero de informes, li¬
brosy artículos, de conferencias, seminarios y
talleres, lo mismo que instituciones explícita¬
mente dedicadas a asuntos agroforestales, ha¬
ce difícil la orientación en ese campo.

Enlos 15 años que lleva esta disciplina, ha
logrado éxitos valiosos. Melimito, en ese con¬
texto, a mencionar algunos relacionados con
la teoría científica, la investigación y el nivel
institucional:

Lateoría científica
— Hasuperado, en los mejores momentos de

reflexión, la desastrosa división entre lo
agrícola y lo forestal, que ha reflejado el
resultado de unproceso histórico enregio¬
nes no tropicales.

— Ha creado conciencia sobre la necesidad
de visualizar y manejar, en conjunto, ele¬
mentos agrícolas y forestales enel desarro¬
llo rural, incluyendo las condiciones cultu¬
rales, económicas y delambiente en países
tropicales y subtropicales.

- Hareconocido ladificultadde diseñar mo-

relación actual entre
desarrollo rural

Peter Saile

délos agroforestales que sean transferibles
engran escala.

Lainvestigación

- Se ha investigado, con una cobertura casi
mundial, una multitud de combinaciones
entreespecies agrícolas,forestalesyanima¬
les como componentes de sistemas agro-
silvo-pastoriles. Abundan los conocimien¬
tos sobre interdependencias biológicas,
efectos ecológicos, aspectos socioeconómi¬
cosy deplanificaciónyhastareflexiones de
tipo institucional.

Elnivelinstitucional

- Enpocos años se halogrado establecer una
red de comunicación respecto a temas
agroforestales y una estructura organizati-
vo-financiera que coordina los esfuerzos
en ese campo. Lo idealy típico de la agro¬
foresteríahasidoadoptadopor lasmayores
instituciones de cooperación técnica y fi¬
nanciera a nivelmundial.
Todo lo anterior señala unavance contun¬

dente enelárea de investigaciónagroforestal;
sin embargo, sorprende elhecho de las múlti¬
ples dificultades que surgen en la puesta en
marcha con éxito de dichos sistemas. Si nos
preguntamos a qué se debe ese tropiezo, po¬
demos ver que las estrategias de investigación
hanenfocadomucho los aspectos técnico-bio¬
lógicos, dejando subexpuesto el contexto so-
ciocultural y organizativo en el cual se realiza
la adopción de técnicas agroforestales (la in¬
teracciónhombre/ambiente).

Por cierto, se hanejecutado estudios sobre
aspectos de aceptación acerca de actividades-
agroforestales, sin embargo, los conocimien¬
tos sontodavíarudimentariosen comparación
con los resultados en lo técnico-biológico y lo
económico de la agroforestería. Esasituación
revela lo fuerte y lo débil de la disciplina en
discusión: una gran cantidad de conocimien¬
tos y experiencias en lo técnico-biológico a
nivelinvestigativo, contrastaconlagunasenor-
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mes enlo operacional (aplicación,aceptación,
etc.) a nivelde comunidades y fincas.

Dificultades en la adopción de la
agroforestería

Lainvestigaciónagroforestalno hasupera¬
do elpunto devista atomizador de las ciencias
tradicionales; esto se refleja en las diferentes
publicaciones sobre el tema. Un peso muy
fuerte está enpublicacionessobrelaoptimiza¬
ción de combinaciones de plantas: mucho se
ha escrito sobre los efectos en los suelos, con
menos importancia se han ejecutado estudios
sobre efectos socioeconómicos.

Lagran mayoría de los ensayos se realizan
en condiciones invitro y no deformaintegrada
en elcontexto socioculturaly socioeconómico
de los agricultores.

No existe todavía una amplia visión crítica
de las posibilidades y las limitaciones de la
disciplina en cuanto a su aplicación como he¬
rramientaeneldesarrollo rural.Y aúnmás,el
grueso de las investigaciones le atribuyen al
campesino— el verdadero protagonista de la
agroforestería—unpapelde objeto manipula-
ble en el proceso. Esa postura frente al cam¬
pesino tieneunalarga tradición, sobre todo en
las ciencias económicas.

Existe toda una tradición conceptual que
juzga que el campesino en sí y por sí es torpe,
unidimensionalensuvisióndelmundo,cerra¬
do a innovaciones y sumergido en su celo tra¬
dicional. (Lenin, escuela economista neolibe¬
ral). Existen estudios etnológicos y
sociológicos que demuestran que esto no es
así. Esas investigaciones revelan claramente,
que "elcampesino" (siaceptamos lagenerali¬
zación por el momento), se comporta en una
forma perfectamente racional dentro de su
mundo.Por ejemplo, elagricultor, paraadop¬
tar onounainnovación,analizaelpro (aumen¬
tar al máximo sus ingresos o producción) y el
contra (alto riesgo de fracaso). Dada su situa¬
ción económica, necesariamente debe optar
por minimizar ese riesgo.

Muchas experiencias indican que la adop¬
ción de las innovaciones se realiza con una
rapidez considerable, siempre y cuando lare¬
lación entre el beneficio esperado y el riesgo
estén enunarelaciónadecuada;enotras pala¬
bras, el campesino debe estar convencido de
las ventajas de la adopción. Esaconvicciónno
se fundamenta en criterios científicos sino en
su panoramay situación sociocultural.

Enconclusión, eldictamensobrelasupues¬

ta torpeza del campesino dice más sobre la
perspectiva de los expertos que sobre lanatu¬
raleza real del campesino.

Esta situación de "evangelismo científico"
versus escepticismo individual, plantea varios
problemas paralagente que quiere llevar a la
práctica proyectos agroforestales. La agrofo¬
restería pierdemucho de su atractivo cuando
hayquepersuadir alcampesino sobre los múl¬
tiples beneficios que conlleva la innovación.
Enelmejor de los casos, por cierta capacidad
intuitiva, los especialistas en proyectos logran
introducir ciertos elementos agroforestales en
laeconomía campesina.Hayejempíos contun¬
dentes al respecto. Pero en general existe un
vacío entre lateoríay lapráctica,que dificulta
el diálogo entre ambas.

Personalmente estoy convencido que la
agroforestería como método, puede contri¬
buir mucho a solucionar ciertos problemas en
el contexto rural. Como toda innovación, esas
soluciones traerán consigo cambios de actitu¬
des en la población campesina, que influirán
elproceso de adopción.

Abogo por un cambio de la perspectiva
paradigmática; envez de poner los conceptos
agroforestales con todos sus beneficios en el
centro de la reflexión, hay que partir del ver¬
dadero actor de la adopción agroforestal: el
campesino.

"...As a development tool, agroforestiy will be helpful
only, if it can beputeffectively into thehandsof menand
women farmers, and if the political decision-makers see
this as a tool for achievingequity indevelopment."

Dadamiformacióny experiencia profesio¬
nal, me limito a las implicaciones sociocultu-
rales de esos cambios queacompañanlaintro¬
ducción de una nueva técnica.

El concepto del campesino Como actor
principal queda incompleto si se le considera
solo o como parte de una finca, de un hogar:
la perspectiva aquí expuesta insinúa que es
indispensable el enfoque comunal, porque el
campesino no actúa como empresario inde¬
pendiente al estilo occidental, sino como
miembro de un conjunto de seres humanos
con sus valores, costumbres, convicciones,
preferencias etc. Negar laimportancia de ese
contexto sociocultural significaría recaer en
unetnocentrismo ya superado teóricamente.

Elcambio delparadigmaimplicaquenose
debe considerar la agroforestería como una
tecnología neutral en cuanto a sus impactos
socioculturales.Bienentendido, no se está fa-
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voreciendo una conservaciónper se de tradi¬
ciones culturales, sino mas bien se quiere su¬
perar laincomunicaciónentre los científicosy
los expertos, por un lado, y los "destinata¬
rios", es decir los campesinos, por él otro.

Parte de una comunicación efectiva es el
conocimiento del conjunto de experiencias,
valores y actitudes, para poder hablar el mis¬
mo lenguaje y entender lo que significa en
detalle la adopción de una nueva técnica.

A continuación, se incluyen algunos aspec¬
tos quepuedenayudar a evitar los errores que
se cometen por falta de conocimientos sobre
laforma en que el campesino piensa.

Lapercepción delárbolcomo elemento del
contexto vital

No existe la tradición en ló agrícolanienlo
forestal, de analizar los conocimientos y usos
locales de los árboles y arbustos.

Enagroforestería, varios métodos de diag¬
nóstico se han extendido a ese campo (F.S.R.,
R.R.A., FAO-framework for land evaluation,
D&D etc.). Ellos tienen en común las pregun-
tas: ¿qué tradiciones existen enlacomunidad
con respecto al uso de los árboles? y ¿qué
combinaciones se encuentrande árbolesy cul¬
tivos anuales?

Tales preguntas son valiosas como primer
paso de investigación (partir de lo conocido),
Perono es suficiente conocer elqué] elporqué
es la pregunta que revela la relación entre el
uso de árboles, los conocimientos ecológicosy
su anclaje en la dimensión sociocultural. Por
ejemplo: existen conceptos tradicionales so¬
bre interacciones sinergéticas y alelopáticas
entreárboles.Esosconocimientosse expresan
en el idioma como relaciones de parentesco y
reflejan estructuras organizativas de los gru-
pos.

Los árboles pueden tener una connotación
espiritual (también en poblaciones ladinas)
que está presente en elmanejo favorecido de
algunas especies o en la ausencia de ese ma¬
nejo, en otras.

Si interviene introduciendo nuevas combi¬
naciones de plantas o nuevas especies, fácil¬
mente chocamos con ese conjunto sociocultu¬
ral; esto puede causar rechazo de parte de la
poblaciónlocalporque se estarán rompiendo
esquemas existentes pero invisibles.

Enmuchos casos existe una diferenciación
entre árboles como bienes libres y como bie¬
nes cuyo usufructo está claramente definido
(en tiempo y en espacio). En las Islas de la

Bahía, Honduras, se observa una distribución
muydiferenciada de los derechos de cosechar
las plantaciones de Cocos nucífera entre los
miembros de la familia, entre familias en el
curso del año,y según laaltura de los árboles.

El introducir conceptos nuevos sobre el
uso de los árboles puede cambiar el carácter
tradicional del bieny causar, de esa manera,
fricciones sociales que impiden la adopción
exitosa de.un sistema prometedor.

Tenencia de la tierra ÿ

•En'-él trabajo regular de extensión agrícola
en lugares donde existenciclos cortos de pro¬
ducción, sepresentanproblemasrelacionados
conla tenencia de la tierra.

Enlaextensiónagroforestal, lasituaciónse
vuelve aúnmás complicada, debido altiempo
que toma cosechar elproducto delárbol.Fre-
cuentemente-sobre todo en terrenos de tipo
comunal/ejídal-el derecho de uso se concede
al usuario por pocos años. Después ese dere¬
cho recae enla autoridad que regulala distri¬
buciónde las tierras.

Plantar árboles enunesquemaagroforestal
significa posiblemente cortar los derechos de
otros o que elusufructo no quede conla per¬
sonaquehaplantadolosárboles.Eneste caso,
elinterés individualenunaplantaciónagrofo¬
restal será muyreducido.

Si como extensionistas insistimos en que se
haga laplantación, contribuimos defacto aun
establecimiento de derechos permanentes de
uso, que tienen repercusiones en la comuni¬
dad.

Agroforestería, intensificacióny mano de obra

Enelproceso evolutivo de sistemas agríco¬
las desde las formas rudimentarias de agricul¬
tura migratoria hasta la agroindustria actual,
se puede observar una creciente línea de in¬
tensificación, unaumento de laproductividad
por áreayporpersona.Paraelevar laproduc¬
tividad en lafinca marginal, le quedan al agri¬
cultor básicamente dos alternativas: incre¬
mentar la productividad del suelo, lo que se
busca con laagroforesteríay, en límites estre- •

chos, aumentar laproductividaddelamanode
obra empleada.

Vamos aasumir, enforma tentativa, que al
menos en la fase de establecimiento, unsiste¬
ma"agroforestal requiere más mano de obra
por heptáfea para rendir los beneficios espe¬
rados. .

La mano de obra disponible en una finca
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está influidapor factores como el número de
familiares, su edady sexo; la energía disponi¬
ble (en kcal); el calendario agrícola (los pi¬
cos); las alternativas económicas; las obliga¬
ciones mutuas dentro de la comunidad; y las
costumbres, preferencias y experiencias del
campesino.

Unsistemainnovativocomo laagroforeste-
ríadebe,forzosamente, considerar todos estos
aspectos para tener el éxito en la adopción.
Aquí se considerandos aspectos queabsorben
mano de obra disponible: el de la energía
(alimentación) y elde las obligaciones mutuas
dentro de la comunidad.

Aunque se convenza a un campesino de la
necesidad deplantar árboles, difícilmentepo¬
drá realizar físicamente esa actividad adicio¬
nal en los meses antes de la cosecha: las calo¬
rías disponibles enésteperíodonolepermiten
una labor adicional, su calendario energético
excluyeese trabajoútilyproductivo amediano
plazo.

Existe un sistema de obligaciones-mutuas
entre los miembros de una comunidad que
asegura el apoyo de los demás al individuo,
cuando seanecesario.Sielcampesinonotiene
una alternativa al sistema tradicional de "se¬
guro social", no se negará a trabajos grupales
y comunales. Esto puede ocasionarle dificul¬
tades para dedicar más mano de obra en su
propiafinca y, por lo tanto, imposibilitarleun
contrato social para introducir una técnica
más intensiva como laagroforestería.

Muchos de nuestros esfuerzos fracasan
porque no consideramos esos aspectos que
son de vital importancia para el campesino
marginal. Y él, en caso de dudas, opta por la
seguridad relativa de lo conocido.

Sensibilidadante la distribución de cargasy
beneficios

Se acostumbra mirar a la finca (y raras
veces también a la comunidad en que actúan
los miembros de la finca) como una "caja
negra" que opera conflujos de ingresosy gas¬
tos, y mano de obra total disponible, como si
en ellano actuaranpersonas.

Tradicionalmente, eltécnico ofreceunaso¬
lución técnica para superar la marginalidady
la pobreza, sin tomar en cuenta que las res¬
puestas técnicas siemprerequierenrespuestas
socioculturales.Nosomoslostécnicos quienes
podemos o debemos ofrecer esas respuestas
socioculturales.No obstante,podemos contri¬
buir a que la adopción no cause roces dentro

de lacomunidad.Estaremosmás cerca de ello
si formulamos nuestras propuestas de manera
tal que sean compatibles con lo que necesita
lagente.

Muchas veces se producen desfases de in¬
gresos entre los miembros delhogar, queper¬
judican a lamujer campesina.

No se necesitantrabajos que sobrecarguen
con labores ciertos grupos de personas, sin
brindarles los beneficios correspondientes.
No se necesitan cambios, donde los niños en
edad escolar ya no van a la escuela porqué se
requiere su mano de obra en la técnica inno-
vativa.

Abunda ya la literatura sobre el papel la
mujer enlaagroforestería,sinembargopredo¬
minan proyectos orientados a los presuntos
jefes del hogar, los hombres, aunque ellos es¬
tén lejos de sus familias.

Organización comunal

Dentro del panorama de la agricultura de
subsistencia existe una gama de servicios que
el hogar, el núcleo de la familia, no puede
realizar por sus propios esfuerzos. Entre esos
servicios caben, entre otros, elementos cultu¬
rales y efectos del seguro social tradicional.

Independientemente del lugar y de la his¬
toria, todas las culturas han desarrollado for¬
mas que regulan este contrato entre la socie¬
dad y el individuo. Donde faltan estructuras
estatales que lebrindan esa seguridad básica
es vital para el individuo pertenecer a deter¬
minado sistema de solidaridad.

Paranosotros es vital entender las implica¬
ciones de estarelaciónentreindividuoysocie¬
dad o comunidad: el campesino va a rechazar
ofertas económicamente atractivas y seguras,
sino tienelaconvicción que éstas soncompa¬
tibles consus obligaciones ante lacomunidad.
Por lotanto,unpostulado importantede cual¬
quier innovaciónseránointerferir ensistemas
tradicionales de seguridadsocialcuandono se
tiene nada que ofrecer en su lugar.

Alimentación

La agroforestería no ha sido considerada-
sistemáticamente ensurelaciónconlaalimen¬
tación de lapoblaciónlocal.Pero es cierto que
puede contribuir significativamente a lamejo¬
ra de la alimentación, estabilizando rendi¬
mientos agrícolas y superando, por tempora¬
das, los problemas de escasez de alimentos-

Alimentación es un campo altamente in¬
fluenciado por costumbres, creencias y tradi-
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ciernes. No es suficiente que un producto sea
comestible o que se consuma en otros lugares
para que lo acepte unapoblación rural.

Difusión de innovaciones

Laadopcióndenuevas técnicas entre cam¬
pesinos se desarrolla, mediante buenos ejem¬
plos, en demostraciones, en intervalos y pau¬
latinamente: esa forma da pautas para la
introducción de sistemas agroforestales.

Es importante no presentar todos los ele¬
mentos de unsistema agroforestalde unavez,
sino introducir primero unelemento, después
otro,y así sucesivamente hasta que completen
el sistema. No es costumbre terminar una po¬
nencia con un excurso. Sin embargó, me per¬
mito hacerlo con dos propósitos:
- Ampliar el tema "agroforesteríay desarro¬

llorural"auna.disciplinade edadcientífica
similar y unenfoque radicalmente diferen¬
te, aunque operen en el mismo campo: el
agro rural en países tropicales y subtropi¬
cales.

— • Sugerir undiálogo entre los agroforestales
y los representantes de la otra disciplina.

La agroforestería comunal rural

Conocida en inglés como "community fo¬
restry5' o "social forestry", lamateriahaparti¬
do delmismo objetivo: contribuir alasatisfac¬
ción de necesidades básicas en el medio
ambiente rural mediante la introducción de
árboles en laagricultura. .

En forma diferente a la agroforestería, la
forestería comunal no ha intentado acumular
conocimientos sobre aspectos técnico-bioló¬
gicos, sino que empieza por analizar a los
destinatarios,preguntando: ¿Cómosepueden
diseñar estrategias deuso de árboles paraque
lagente rural entienda, se convenza y adopte
las ideas nuevas?

Llamalaatenciónelhecho de que lafores¬
tería comunal tenga lagunas diametralmente
opuestas a la agroforestería: le hacen falta
conocimientos sóbrelo técnico-biológico déla
materia.

Sugiero una discusión más intensiva entre
representantes de las dos disciplinas paraque
aprovechemos mutuamente los conocimien¬
tos ya generados.

Propuestas

- Hacer al campesino protagonista de la in¬
vestigacióny la adopción de sistemas agro-
forestales.

- Estudiar minuciosamente el contexto so-
ciocultural en el cual se piensa proponer
elementos agroforestales.

- Respetar las decisiones individualesy loca¬
les enunenfoque
participativo.

- Convencer conbuenas demostraciones, en
vez depersuadir con incentivosmateriales.

- Formar unservicio de extensiónagrofores¬
talque manejeladimensión socioculturaly
que larespete.



DOCUMENTOS 57

Agroforestería para América Central

Arnim Bonnemann

Situación
Lanecesidaddeunmayor papelde la acti¬

vidad agroforestal enAmérica Central sejus¬
tifica dentro de la problemática del uso de la
tierra—no apropiado en lamayoría de los ca¬
sos. Está en peligro la base de los recursos
naturales, piedra angular de las sociedades
predominantemente agrarias que caracteriza
laAmérica Central.Elmanejo responsablede
los recursos renovables es un requisito para
mantener el crecimiento económico sosteni¬
do.

Conelcrecimiento de lapoblacióny conlas
expectativas legítimas para lograr una vida
mejor, la creciente evidencia científica nos
muestra que el mejoramiento de los ingresos
colectivos e individuales se alcanza, cada vez
más, a costo deunareducidaproductividadde
losrecursos renovables,ladesapariciónacele¬
rada de los bosques (sin tomar medidas para
su reposición), la extinción de especies de
plantas y animales, y la ruina de los'suelos
aptos paralaproduccióna causa de laerosión
y lixiviación.

SegúnFAO (1986) se estima que enAméri¬
ca Central, con elnivel actual de tecnología y
conlademanda existente, solamenteun14por
ciento de la superficie es arable. Tampoco es
esta tierra un factor uniforme, y existe una
fuerte tendencia a que los campesinos con
menos recursos se concentran en las peores
áreasmontañosas, consuelos mássusceptibles
a la erosión.

El campesino de América Central se en¬
frentaaunaproduccióndealtoriesgo;por ello
haadoptado sistemas que causandegradación
y que, después de todo, nopodránsostener la
población del área enunfuturo próximo.

Elárbol ha sido, casi siempre, un compo¬
nentebásico enlossistemas agrícolas tradicio-
nales.Sinembargo,enelúltimocuarto desiglo
se observaunasignificativa disminucióndelos
árboles en los sistemas agropecuarios. Esta
tendencia se manifiesta, particularmente, en
las zonas más húmedas.En cultivos de café y
cacao el árbolha mantenido su rol de cultivo
de apoyo, y en muchos sistemas se le utiliza

para cortinas rompeviento, cercas vivas, etc.
El interés por los sistemas agroforestales ha
resurgido sólo recientemente.

Agroforestería es unapalabraque seintro¬
dujo haceunos 15 años para designar las anti¬
guas prácticasde cultivar especies leñosasjun¬
to con otros cultivos agrícolas o pecuarias en
la misma tierra. Enla literatura clásica griega
y romana hay indicios de prácticas agrofores¬
tales.Enlaszonas templadas existieronduran¬
te siglos ciertos tipos de agroforestería, por lo
menoshasta elinicio delamecanizaciónagrí¬
cola.

Muchos sistemas agroforestales tienen el
potencialdemejorar gradualmenteyenforma
ecológicamente apropiada la producción de
sistemas de fíncás pequeñas. Pero a pesar de
sus numerososbeneficios,laagroforestería¿o
debe ser considerada como unsustituto de la
agricultura intensiva o de la forestería, sino
solamente como una estrategia para levantar
el nivel de vida de las poblaciones rurales y
para sostener el equilibrio ecológico de la re¬
gión.

Definición
Hoy, la definición más ampliamente acep¬

tada señala agroforestería como un término
colectivo parasistemasytecnologías deuso de
la tierra en que se usan, deliberadamente, es¬
pecies leñosas perennes en la misma unidad
de tierra con cultivos agrícolas o manejo pe¬
cuario—o ambos—ya sea en alguna asocia¬
ción espacial o en secuencia temporal. Esta
definición implica que:
- Agroforestería comprende, normalmente,

dos o más especies vegetales (o plantas y
animales), de las cuales por lo menos una
es una leñosaperenne.

- De un sistema agroforestal siempre se ob¬
tienen dos o más líneas de productos o
servicios.

- Aún el sistema agroforestal más simple es
más complejo queunsistema de monocul¬
tivo, no sólo desde elpunto devista ecoló¬
gico (estructural y funcional), sino del de
sus aspectos económicos.
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Paramanejar délos sistemas agroforestales
podemostomar comounahipótesisbásicaque
se trata de actividades que tienen el fin de
optimizar laproducción de varios productos y
servicios con un mínimo de riesgo. Este con¬
cepto es diferente de aquellos generalmente
usados en la agricultura y en lasilvicultura de
plantaciones,enlos cuales lametamásbienes
maximizar laproduccióndeunmonocultivo.

Elsupuesto de que en los sistemas agrofo¬
restales se mantenga o se aumente laproduc¬
tividad de launidad de manejo a lo largo del
tiempo, implica que los principios de sosteni-
bilidad ecológica y económica sean en ellos
más fácilmente respetados.

Aunque producción es una consideración
muy importante en agroforestería, el aspecto
de lasostenibilidad es elque lahace diferente
de otros sistemas deluso de la tierra.

Clasificación
Enuna clasificación estructural de los sis¬

temas agroforestales, basada en los tipos de
componentes (leñosos perennes, plantas her¬
báceas (agropecuarias y animales), se distin¬
guen generalmente cuatro grupos:
- Sistemas agrosilviculturales: cultivos con

árboles, incluyendo arbustos/trepadoras
con árboles.

- Sistemas silvopastoriles: pasturas/animales
con árboles.

— Sistemas agrosilvopastoriles: cultivos, pas¬
turas/animales con árboles.

- Otros sistemas: por ejemplo, bosques en
fincas.

Estos términos generales comprenden una
serie deprácticas o subsistemas agroforestales
quesepuedenagrupar de lasiguientemanera:

Sistemas agroforestales agroslvocultarales

- Barbechosmejorados (enáreas de agricul¬
tura migratoria)

- Taungya (sistemasecuencial; árboles y cul¬
tivos simultáneos durante los años de esta¬
blecimiento de laplantaciónforestal).

— Cultivos en callejones (asociación de árbo¬
les intercalados en franjas con cultivos
anuales).

- Arboles de uso múltiple enfincas.
— Arboles con cultivos

Arboles con cultivos perennes
Arboles con cultivos anuales

- Producción agroforestal de leña (especies
de producción de leña en tierra agrícola o

en linderos)
- Cortinas rompevientos (líneas de árboles

queprotegenuncampo depasto o cultivos)

Sistemas agroforestales silvopastoriles

- Bancos de proteína (produccióndeforraje
arbóreo entierras agrícolas o de pastoreo)

- Cercasvivas (Cercasarbóreasparaforraje)
- Arboles enposturas(distribuidos enforma

regular o irregular; se obtienen productos
animales y arbóreos)

Sistemas agroforestales agrosilvopastoriles

- Cercas vivas de uso múltiple (forraje,
mulch, leña, nuevos postes paracercas)

- Huertos caseros (integración de árboles y
arbustos de uso múltiple con cultivos ali¬
menticios y con animales.

Otros sistemas agroforestales

- Diferentes formas de agricultura migrato¬
ria

- Bosques enfinca (coninteracciones ecoló¬
gicas o económicas conotros componentes
de producción).

Investigación en agroforestería

Hasta la fecha, la investigación llevada a
cabo es prometedora, pero específica para
áreas definidas.

Los objetivos generales de la investigación
agroforestal en la región podrían describirse
como:
- Encontrar las circunstancias y condiciones

en que el uso de sistemas agroforestales
trae ventajas (económicas, ecológicas).

- Desarrollar sistemas mejoradas o innovati-
vos para áreas específicas de laregión.

Los problemas característicos de las meto¬
dologías científicas apropiadas de la agrofo¬
restería son:
- La complejidad, como consecuencia de las

varias líneas deproduccióndecadasistema
agroforestal.

- La difícil cuantificación de los beneficios
directos e indirectos de los sistemas agro-
forestales.

- El carácter específicamente local de los
conocimientos adquiridos.

Es necesario formular y poner enpráctica
proyectos piloto en las principales zonas eco¬
lógicas de laregión, que sirvandebaseparala
formulación de proyectos de desarrollo de
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mayor alcance y como punto de referencia
paralaextrapolaciónde losresultados— opor
lo menos de las metodologías—hacia áreas
mayores.

Como objetivos específicos deproyectosde
investigación y desarrollo, deben tomarse en
consideración una o varias de las siguientes
contribuciones potenciales de los sistemas
agroforestales para asegurar o mejorar:
- Laproducciónde alimentos.
- Laproducción de leña.
- Laproducciónde forraje.
— Laprotección contra la erosión.
- Laproducción de cultivos para la exporta¬

ción.
— Elreciclaje de materia orgánica y nutrien¬

tes.

Difusión

Es notoria la falta de información técnica
en la región y lapoca información escrita no
recibe una diseminación apropiada. Faltan
medios adecuados de comunicación para in¬
formar a los decisores y planificadores sobre
lasventajas y desventajas delos sistemas agro-
forestales de uso de la tierra. Por otra parte
hacenfaltamateriales ilustrativos que estén al
alcance de los extensionistas para la difusión
de las técnicas mejoradas de manejo de siste¬
mas agroforestales.

Salvo contadas excepciones, no hay en la
estructura de las instituciones,unidades agro-
forestales que puedan asumir la responsabili¬
dad de preparar proyectos y entrenar el per¬
sonal de extensión.

Habráentonces quemotivar alosdecisores
hacia la formación y refuerzo de unidades
agroforestales en las instituciones nacionales.
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Una década de agroforestería en El CATIE
(1980-1990)

Logros

Investigación

ElCentro Agronómico Tropical de Inves¬
tigaciónyEnseñanza, CATIE, se ña convertido
en una institución pionera en la selección de
árboles fijadores de nitrógeno. En esta línea
de trabajo creó elHuertoLatinoamericano de
estos árboles, como base para la evaluación,
selección y propagación de genotipos promi¬
sorios parasistemas agroforestales. Se ha en¬
contrado suficiente variación clonal como pa¬
ra seleccionar material genético superior en
producción y calidad de biomasa, capacidad
de fijación de nitrógeno, crecimiento, propa¬
gación, y arquitectura de plantas.

Ocho años de experimentación en cultivo
en callejones (LaMontañay Cabiria en terre¬
nos delCATIEy de finqueros enPuriscaly San
Carlos, Costa Rica) han demostrado que es
posible obtener unaproducciónsostenible de
maízyfrijol, superior alospromedios centroa¬
mericanos. Estas conclusiones sobre la soste-
nibilidadhansido apoyadas con estudios pre¬
liminaresde estabilidad.Losensayos enCAHB
han permitido superar algunos problemas de
diseño experimental presentes en otros ensa¬
yos similares en elmundo.

Se han desarrollado tecnologías (manejo
de podas, técnicas de establecimiento, etc.)
quepermitenaumentar laproductividadysos-
tenibilidad de los sistemas de producción ba¬
sados en cercas vivas, bancos de proteínas y
asociaciones silvopastoriles (árboles legumi¬
nosos o frutales en pasteas, pastoreo bajo
plantaciones forestales, sistemas de corte y
estabulación, etc.).

Trece años de investigaciónbásicasobre el
ciclaje de nutrientes en sistemas agroforesta¬
les con café, cacao y pastos, han demostrado
la sostenibilidad biológica de estos sistemas
conniveles adecuados de producción.Estees
uno de los experimentos agroforestales de lar¬
goplazomejor caracterizados enelmundo,en
cuanto a ladinámica de nutrientes.

También se iniciaroninvestigaciones sobre
microbiología de suelos y fijación simbiótica

de nitrógeno,mineralizaciónde lamateria or¬
gánica en el suelo, estudios de competencia
por luz,aguaynutrientes,yvarios esfuerzos de
modelación y simulación de sistemas agrofo¬
restales.

Enelproceso de transferencia tecnológica,
se pasó delainvestigaciónenlaestaciónexpe¬
rimental, ainvestigaciónenfincassobre temas
de interés inmediato páralos agricultores.En
este trabajo se evalúalatecnologíayse estudia
lamanera como esta tecnología se disemina e
integra enlafinca.

Capacitacióny Docencia

Primerprogramademaestríaenagrofores¬
tería enAmérica Latina (y probablemente en
elmundo).

Untotalde71personashanrecibido entre¬
namiento en servicio, de ellas 52 han hecho
parte del programa de maestría; 24 estudian¬
tes de otras universidades han desarrollado
sus investigaciones de tesis sobre agroforeste¬
ría enel CATIE (11Ph.D.,5MSy 8 Ing.).

Sehanorganizado ocho talleres internacio¬
nales en los cuales hanparticipado251perso¬
nas; además,untotalde374profesionaleshan
asistido a cursos cortos sobre agroforestería.

ElCentro es una de las pocas instituciones
en elmundo (quizás laprimera) enofrecer un
programa de postgrado en agroforestería.

Se organizan e imparten cuatro cursos de
postgrado enagroforesteríayse ofrece anual¬
mente un curso corto de especialización en
este campo.

Consolidación del grupo agroforestal

Como parte del producto de 10 años de
continuas labores se lograconsolidar elgrupo
agroforestal de la institución.

Se prepara también un documento base
sobre elrolyperspectivas de laagroforestería
en el CATIE.

La dinámica de la investigación agrofores¬
tal del Centro le ubica en una posición envi¬
diable para gestionar nuevos proyectos agro-
forestales (cuadro evolución de profesionales
y proyectos agroforestales).
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Asistencia técnica yreforzamiento
institucional en los países

Algunos proyectos deinvestigaciónagrofo-
restalhan desembocado en proyectos bilate¬
rales de extensión agroforestal (Alemania-
CostaRica).

Luegode unafaseinicialenlaque todas las
acciones agroforestales se desarrollaban en
CostaRica,ahorasetieneunaproyecciónmás
agresiva hacia el desarrollo de proyectos en
otros países miembros (Costa Rica, Panamá,
Nicaragua).

Lainvestigaciónaplicada serealiza, enmu¬
chos casos, coninstituciones contrapartes que
aportanpersonaly recursos.Elreforzamiento
institucionalse dapor lavía dela capacitación
y lainvestigaciónconjunta (iCAFE,MAGyDGF,
Costa Rica; inrenare, Panamá; ISCA, UCA,
DIRENA y CORFOP, Nicaragua).

También se han establecido mecanismos
para el intercambio de información con servi¬
cios dentro y fuera del área de mandato del
CATEE.

Publicaciones y documentación

Dos libros, 18 tesis de MS, dos de Ph.D.y
20 publicaciones en revistas científicas con
comité editorial. Seis actas de seminarios, 65
contribuciones en congresos, cursos y mimeo-
grafiados internos.

Desarrollo y mantenimiento de una base
computarizada de datos que incluye 7.200 re¬
ferencias bibliográficas sobre agroforestería,
leña y árboles de uso múltiple, y la conexión
con el sistema de informaciónDIALOG.

INFORAThasido designado para integrar y
coordinar los servicios de informacióny docu¬
mentaciónforestal paraAmérica CentralyEl
Caribe, dentro de la Red de Información
ForestalparaAmérica Latinay ElCaribe.

Proyecciones

Investigación

- Evolucionar,apartir del análisispuramen¬
te biológico, hacia el estudio de la dimen¬
sión socioeconómica de los sistemas agro-
forestales.

- Elaborar esquemas para laextensión agro-
forestaly modelos parael diseño de fincas.

— Continuar la investigación básica sobre
competencia biológica y dinámica de nu¬
trientes en sistemas agroforestales.

- Evaluar elefecto delossistemas agrofores¬

tales en el control de la erosión.
- Abrir unnuevo frente de investigación so¬

bresistemas agroforestales adaptados a las
condiciones del trópico estacionalmente
seco (ustico).Estoincluyelaevaluación de
especies leñosas y los cultivos característi¬
cos de laregión.

- Evaluar materialgenético de cultivos anua¬
les adaptados a las condiciones del cultivo
en callejones.

- Estudiar los sistemas agroforestales que
aún no han sido evaluados rigurosamente:
taungya, huertos caseros,barbechos mejo¬
rados, sistemas agroforestales confrutales,
pimientayplátano.

- Evaluar elpotencialdelossistemas agrofo¬
restales como alternativa del manejo de
bosques naturales.

Capacitacióny docencia

- Adaptar las actividades de entrenamiento
a las necesidades del área de mandato de
CATIEy de laAmérica Latina.

- Dar nuevo impulso a la organización de
eventos internacionales sobre agroforeste¬
ría en la sede.

- Reformar el programa auricular de agro¬
forestería enlamaestría delCATIE.

- Ofrecer cursos de capacitación en los paí¬
ses.

- Asegurar lacontinuidaddelProgramaJICA
de especializaeión enagroforestería.

Acción interna en la institución

- Gestionarypromover lacooperaciónagro-
forestal permanente entre la GTZ y el CA¬
ITE.

- Asegurar lapresenciadeunacoordinación
continua del quehacer agroforestal en la
institución,

- Promover unamayor integraciónconotros
programas del CATIE.

- Asegurar lapermanenciadeungrupo esta¬
ble de expertos agroforestales dedicados,
preferentemente,alaenseñanza deposgra¬
do en agroforestería.

- Integrar la institución con otras organiza¬
ciones internacionales dedicadas a laagro¬
forestería enAmérica Latina.
Asegurar lapresencia del CATTE en los fo¬

ros internacionales sobreagroforestería (con¬
gresos, cursos internacionales, talleres, etc.).

Acción externa

- Abrir nuevas áreas de trabajo enPanamá,
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Guatemala, Nicaragua y República Domi¬
nicana.

- Probable cooperación con el IICA en PLA-
NALC (Plan de Acción Conjunta para la
Reactivación Agropecuaria en América
Latinay elCaribe).

- Prepararunconveniobilateraldeextensión
agroforestal Alemania-Panamá, con base
enlaexperiencia deproyectos deinvestiga¬
ción del CAHE.

Publicaciones y documentación

- Intensificar el esfuerzo de publicación de
los resultados de investigación en revistas
científicas de alcance internacional.

- Asegurar lacontinuidad delos servicios de
documentación forestal y agroforestal, IN-
FORAT.

— Evaluar laposibilidaddepublicar números
especiales delarevistaTurrialbadedicados
a laagroforestería en el CAITE.
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Necesidades de capacitación del dasónomo
en agroforestería Y desarrollo rural

Durante las últimas décadas los países en

desarrollo han- experimentado un creciente
aumento demográfica, acompañado por ima

disminución/ostensible enlabase de los recur¬
sos disponibles. Una' de las áreas de mayor
controversia en el intento por revertir esta
tendencia, es el uso actual ypotencial de la
tierra como productorade bienes parala sus¬

tentación alimentaria.Enpaíses contopogra¬
fía accidentada,como K[onduras, se presentan
conflictos de intereses al decidir si la fierra .

debe dedicarse a producir materia prima, a
proteger las fuentes de agua o' aproveer hábi-
tat para la vida silvestre, o, por el contrario,
debe dedicarse a laproducción de alimentos.

Bajo esteesquema<de intereses en conflic¬
to, es alentador saberpue existe unaalternati¬
va de solución; la combinación de -cultivos
agrícolas, árboles y producción pecuaria en
unamismasuperficie. Estacombinación seha
denominad,o agroforestería. .

EldesarroIlo.deexperienciasenagrofores¬
teríagarantiza laeslabilidadeconómica de las
familias rurales/alpropiciar upamayor,diver¬
sidad de bienes y productos dÿ consumo bási¬
co. La agroforestería sufge entonces, como la
ciencia que concilia los usos agrícolas, pecua¬
rios y forestales.

Este escrito tiene la finalidad de exponer
con claridad lasposibilidades de capacitación
del dasónomo en ésta-área.

El dasónomo hondureño es un técnico
forestal a nivelmedio superior egresado de la
Escuela Nacional de Ciencias Forestales, ES-

NACIFOR.

La enseñanza en esnacifor

La Escuela Nacional de Ciencias Fo¬
restales tiene como objetivo principal la for¬
maciónde dasónomos paralaregióncentroa¬
mericanay delcaribe, quienes constituyen los
cuadros profesionales necesarios para el ma¬
nejo de los recursos forestales del área. La
enseñanza en la Escuela ha evolucionado
constantemente desde su creación en 1969
hasta la fech,a. A finales de -1989 la Escuela
había graduado 594 profesionales, distribui-

Coleglo de Profesionales Forestales de Honduras

dos entre guardas, bachilleres, peritos fores¬
tales y dasónomos (Figura 1).
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Figura 1. Graduados de ESNACIFOR por carrera entre
1969y 1989.

De§de 1974 hasta el presente se han gra¬
duado 426 dasónomos, provenientes de dife¬
rentes países del área mesoamericana (Cua¬
dro 1).

Cuadro 1. Dasopomos graduados según nacio¬
nalidad. 1974-1989 (Ochoa, 1989).

País No. de
Graduados

Honduras 329

Rep, Dominicana 30

Panamá 30

Guatemala 16
Nicaragua 10
Costa Rica 5

Bolivia 2

El Salvador 4

TOTAL 426

Perfil del Dasónomo

Un dasónomo es un profesional forestal
con profunda sensibilidad social, conocedor
de la realidad económica, socialypolítica del
paísy quepiensay actúaenaras deldesarrollo
integraldel hombre que vive enelbosque.En
forma resumida, las principales actividades
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del dasónomo incluyen;
- Identificary clasificar las principales espe¬

cies delbosque tropical húmedo, realizan¬
do estudios xilotecnológicos para de¬
terminar el uso adecuado de especies no
tradicionales.

- Planificar, coordinar y ejecutar actividades
relacionadas con la producción de plantas
enviveros forestales y comunales.

- Planificar, ejecutar y evaluar actividades
relacionadas con tratamientos silvícolas,
tanto enbosques de coniferas como latifo-
liados.

- Adelantar inventarios forestales, elaborar
tablas de cubicacióny determinar volúme¬
nes de madera enpiey aserrada.

- Ejecutar trabajos de topografía y fotogra-
metría, tanto enla elaboración de planos y
mapas,como enlaconstruccióndecaminos
forestales.

- Planificar, ejecutar y evaluar trabajos de
aprovechamiento del bosque (corta, ex¬
traccióny transporte de lamadera).

- Implements tecnologías apropiadas con
énfasis al sector ruraldelpaís.

- Realizar labores deprevencióny controlde
incendios,así como deplagasy enfermeda¬
des forestales.

— Administrar industrias primarias y secun¬
darias de la madera (aserraderos, plantas
de contrachapado, pulpa y papel, tableros
de partículas, talleres de carpintería y pro¬
ductos especializados de lamadera).

- Realizar labores de elaboración, secado y
preservado de lamadera.

— Aplicar técnicas de conservacióndesuelos.
- Planificar, ejecutar y divulgar proyectos de

investigaciónforestal aplicada.
- Realizar trabajos en áreas o programas de

desarrollo ruralintegrado.
- Planificar, supervisar, organizar y ejecutar

planes de manejo integral de cuencas hi¬
drográficas.

- Planificary manejar áreas silvestres.

Plan de Estudios
Eldasónomo graduado de ESNACIFOR tie¬

ne una preparación teórica-práctica amplia,
proveniente de un plan de estudios de tres
años de duración, dividido en seis semestres
de 18 semanas cada uno.Enpromedio se tie¬
nen por semana 15 horas de teoría y 22 de
práctica.

Durante los tres años de carrera, los estu¬
diantes realizan cinco prácticas intensivas de

dos semanas de duración y una final de tres
semanas.Enese período,losestudiantes reali¬
zan trabajos en áreas específicas con el fin de
fortalecer su formación profesional.

Elplan de estudios contempla un total de
42 materias, de las cuales ocho son generales
y31sonmaterias técnicas,parauntotalde136
unidades valorativas.

Necesidades de capacitación

No hay duda que el plan de estudios del
dasónomo necesita ser revisado con frecuen¬
cia, para asegurar que el egresado reciba la
preparaciónadecuada enáreas específicas co¬
mo agroforestería y desarrollo rural. Tanto el
plande estudios delagrónomo egresado de la
EscuelaAgrícola Panamericana, como el del
dasónomo egresado delaEscuelaNacionalde
Ciencias Forestales, debe responder a un en¬
foque globalque incluyaáreas afines almane¬
jo de los recursos naturales renovables. Debe
hacerse énfasis en la formación agronómica
del dasónomo y la formación forestal del
Agrónomo.

Enla formulación del plan de estudios, la
decanatura de enseñanza de ESNACIFOR, en-
fatiza la necesidad de formar un dasónomo
con cierta preparación agronómica para el
desarrollo rural integral. Elplan de estudios
del dasónomo incluye las siguientes materias
en esta área:

Sociología rural
Suelos forestales
Semillas y viveros
Agropecuaria
Conservación de suelos
Construcciones rurales
Extensiónforestaly agroforestería.

Es probable que la revisión de los progra¬
mas analíticos de estas materias dé lugar a
incluir otros temas relativos al enfoque global
que permita interrelacionar aun más la agro¬
nomíay la dasonomía.

Sin embargo, es necesario señalar que en
Hondurasexiste lanecesidadde crear las con¬
diciones para mejorar lapreparación del da¬
sónomo en el área de agroforestería.Laagro¬
forestería es una ciencia relativamente nueva,
que requiere deprofesionales conunacapaci¬
tación especializada. Suazo (1989), en una
evaluación de los sistemas agroforestales usa¬
dos enHonduras,concluyequelainformación
disponiblees sólo cualitativa,sinningúnsegui¬
mientoy evaluación.
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Es entonces evidente, que el país necesita
formar los cuadros humanos en una carrera
que enfati.eelapreparaciónglobalenelmane¬
jo de los recursos naturales renovables. Dada
la base técnica del dasónomo, es meritorio
pensar endarle la opción de realizar estudios
superiores que enfaticenmaterias como:

Horticultura
Fruticultura
Sistemas de riego
Piscicultura
Avicultura
Porcicultura
Sistemas Agroforestales
Cuencas Hidrográficas .

Protección delmedio ambiente
Vida Silvestre
Areas Silvestres y Parques

La meta debe ser la formación de un técnico
o profesional que enfatice las interrelaciones
entre elbosque, el suelo, el agua y elhombre.
Esto permitirá integrar las prácticas de
manejo de los recursos naturales renovables
que permitan conservarlos y aprovecharlos
racionalmente para las presentes y futuras
generaciones.

Recomendaciones

— Incluir enelplande estudios deldasónomo
y del agrónomo, materias afines con la
agronomía y la dasonomía, respectivamen¬
te.

— Propiciar áreas de capacitación en el ma¬
nejo integrado de bosques, sistemas agro-
forestales y en general, las interrelaciones
suelo-bosque-agua-población.

- Establecer uncomité interinstitucionalpa¬
ra promover la formulación, práctica, se¬
guimiento y divulgación de sistemas agro-
forestales.

— Ofrecer estudios curriculares quepermitan
al dasónomo y al agrónomo optar por una
especialización o realizar estudios supe¬
rioresenelcampo délos recursosnaturales
renovables, incluyendo elárea agroforestal
enel desarrollo rural.
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La ayuda de la República Federal
de Alemania al sector forestal

Se presentan continuación los cuadros que resumen la presentación del Doctor Antonio
Carrillo,Asesor de laSociedadAlemana de Cooperaciónpara elDesarrollo, GTZ.

División de Manejo de Recursos Forestales

Elprincipalobjetivo de laDivisióndeManejo deRecursos Forestales de laGTZes fortalecer
lacapacidad delosindividuosy delas institucionesde lospaísesenvías de desarrollo,paralograr
el manejo sostenido de los recursos forestales, bajo la condición de que se adapte económica,
ecológica y culturalmente al contexto.

Cuadro 1, Numero de proyectos financiados por la GTZ a febrero de 1990.

Areas Africa Asia América Total

Enseñanzaforestal (escuelas técnicas) 3 4 7

Investigación forestal 1 3 2 6

Apoyo a las Instituciones forestales 7 5 4 16

Inventarlosforestales 1 1 - 2

Producción y conservación de semillas 2
_ _

2
Manejo de los recursos forestales
— bosques naturales 5 5 1 11
— reforestación 8 - 1 9
— agrosiivicultura 3 1 4 8
— plantaciones protectoras 1 1 2 4

Conservación de los ecosistemas forestales 3 - - 3

Coordinación del aporte alemán al PAFT - - - 1

Medidas forestales complementarias a los proyectos - - 1

34 16 18 70
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Cuadro 2. Participación de Alemania en el Plan de Acción Forestal Tropical, PAFT.

Tipo de participación Situación Cantidades*

Misiones sectoriales

Misiones sectoriales

Consultores

Meses/hombre

Mesas redondas ill

Mesas redondas

Ejecución del plan

Financiamiento FAO-CU

Apoyo a NGOs

Agencia líder

Agencia líder

Apoyo a grupos indígenas (COICA)

Asesoramiento a gobiernos

A

P

A

A

A

P

A

A

A

A

P

A

A

20.000

10.000

30.000

60.000

9.000

10.000

10.000

3.000

4.000

1.000

2.000

1.000

2.000

Plan para la Protección del ambiente (Banco Mundial) 3 países

A —actual, P-planificado

* En mllas da marco»
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Evaluación

A continuaciónse presentanlas apreciaciones de losparticipantes sobre los
aspectos del Seminario que, a sujuicio, fueron positivos o negativos. También
algunas sugerencias parapróximos eventos.

Qué gustó del seminario

— La claridad de objetivos.
— Buena estructuración temática.
— Laselección adecuada de temas.
— Temas interesantes.
— Laplanificación.
— Buena organización logística.
— Lapuntualidadpara iniciar las actividades.
— Buenamoderación.
— Elcomité organizador trabajó muybien.

— Lapresencia delDr.Budowski.
— Los conferencistas.

— Lametodologíautilizada.
— Lametodología de trabajo engrupos.
— Las discusiones engrupo.
— Elbuena grado departicipación.

— Elintercambio de experiencias.
— Intercambiar opiniones sobre los problemas de los países.
— Conocer qué estánhaciendo otros enagroforestería.
— Que se unió a lafamilia forestal.

— Lagran aperturay cordialidad.
— Elambiente librey amable.
— Lacamaradería.
— La convivencia.

— Organizadores atentos
— Las facñidades, alojamiento, alimentacióny transporte.
— Los desayunos.
— Lacomida excelente.
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Qué no gustó del seminario

— Eltema muy amplio parapoco tiempo.
— Elpoco tiempo paratrabajo grupal.
— Elpoco tiempo paraprofundizar temas.
— Elhorario,muy apretado.
— Lafalta de más descansos.

— Que las preguntas guía limitaronmucho.
— Algunas preguntas guíapoco apropiadas.
— Los temas con exceso de preguntas.
— No tener discusiones dirigidas.
— No tener uncoordinador en los grupos de trabajo.
— Los grupos de trabajo demasiado grandes,
— Faltóparticipacióndurante lapresentaciónde experiencias sobre siste¬

mas agroforestales.
— La ausencia de documentos de los proyectos por países.
— Laredefiniciónde agroforestería.
— LaTarea 2 fue poco precisa.
— Elnivel teórico.

— No se visitaron sistemas agroforestales de agricultores.
— No hubo oportunidad de platicar conlagente de las comunidades.
— No hubo acceso a los problemas reales de los campesinos.
— No se habló de los fracasos.

— La falta de conocimiento de algunos participantes sobre el concepto
agroforestería.

— Elcarácter escolar del evento.

— Elfrío al inicio de la reunión.
— No sehizounaautopresentacióndelosparticipantes alinicio delevento.

— Lafalta de unacomida típica de Honduras.
— Ofrecer comidavegetariana.
— Queya se terminó.

Sugerencias para próximos eventos

— Qué no sea tipo cónclave; que se tenga más apertura y discusión con
campesinos.

— Que el evento dure una semana parapoder visitar los proyectos.
— Que se visiten diferentes sistemas agroforestales.
— Que se programenvisitas a proyectos de agroforestería.
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— Que se muestrenejemplos agroforestales.
— Mostrar ejemplos agroforestales.
— Invitar representantes campesinos.
— Que en las giras se de un intercambio de opiniones entre visitantes y

agricultores.
— Más demostración de sistemas agroforestales enlapráctica del campo.
— Más salidas al campo.

— Laparticipación de otros conferencistas.
— Que se dictenmás conferencias especificas.
— Nombrar unmoderador para cada grupo.

— Propiciary asegurar lapresentaciónde experiencias ensistemas agrofo¬
restales por país, a través de ponencias escritas.

— Más tiempo para analizar los temas.
— Que los subgrupos trabajen sobre temas distintos.
— Temas específicos de discusión.
— Tareas más concretas y prácticas.
— Agendas menos apretadas.

— Definir latemática para 1991.

— Presentación de los participantes.
— Presentación personal con foto, nombre, trabajo y país, fijado en un

tablero.

— Más actividades extraseminario.
— Visita aunlugar turístico.
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Programa

Jueves 22

7:30-8:15 Inscripción
8:15 - 8:30 Instalación
8:30 - 9:00 Propósitos y metodología del seminario

9:00 - 10:30 Conferencia: "Agroforestería y desarrollo rural":
Gerardo Budowski

10:30 - 10:45 Café
10:45 - 11:30 Comentario a la conferencia
11:30-12:15 Discusión
12:15 - 14:00 Almuerzo
14:00 - 14:30 Organización grupos de trabajo
14:30 - 16:00 Grupos de trabajo: "Concepto Modelo Agroforestal".
16:15-17:30 Plenaria
18:00 - 19:00 Comida
19:00 - 20:30 Programa cultural

Viernes 23

7:30-9:30

9:30-9:45
9:45-11:00

11:00-12:00
12:00 - 13:30
3:30-18:00

18:00-19:30
20:00

Grupos de trabajo: "Experiencias con modelos
agroforestales en los países de los participantes".
Café
Presentación de resultados
Discusión en plenaria
Almuerzo
Visita a los proyectos forestales de la Escuela Agrícola
Panamericana.
Comida
Presentación de materiales audiovisuales; oportunidad
para discutir sobre temas de interés particular.

Sábado 24

8:00 - 9:00

9:00-9:30

Perspectivas del sector Agroforestal en lapolítica de
ayuda de la República Federal de Alemania.
Discución



76 AGROFORESTERIA Y DESARROLLO RURAL

9:30 - 9:45 Café
9:45 - 11:15 Trabajo en Grupos: "Experiencias y necesidades de

capacitación formal e informal en el área agroforestal'
11:15 - 12:00 Presentación de resultados.
12:00 - 14:00 Almuerzo
14:00- 16:00 Conclusiones y seguimientos del seminario.
16:00-16:15 Café
16:15 - 16:45 Evaluación
16:45- 17:00 Clausura

18:00 Coctel

Los participantes durante la visita a
los proyectos agroforestales que ade¬
lantaElZamorano.
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Participantes

IsaacAbastída
COHDEFOR

Tegucigalpa, Honduras
Tel:22-7703

NelsonAgudelo
EscuelaAgrícola Panamericana
Apartado Postal93
Tegucigalpa, Honduras,CA
Tel: 33-2717
Fax: (504) 32-8543

José Antonio Alfaro Vargas
Instituto de DesarrolloAgrario
Ciudad Quesada, San Carlos Alajuela,
CostaRica
Tel: 46-0716

RamónEnriqueAraica Turcios
EscuelaAgrícola Panamericana
Apartado Postal93
Tegucigalpa, Honduras,CA.
Tel: 33-2717
Fax: (504) 32-8543

Gustavo Arsenio Arana López
Centro Universitario de Petén
SantaElena,Petén
Guatemala
Tel: 081-1584

LuisAlfonzo Arguelles Suarez
Sociedad de ProductoresForestales
Ejidales de Quintana RooS.C.
Carmen Ochoa de Merino No. 143
Chetumal, QuintanaRoo,
Méjico
Tel: 2-5232

Alfred Barkow
Proyectó COSEFORMA-GTZ
Servicio de Administración de Proyectos
Apartado Postal8-4190-1,000
SanJosé, Costa Rica
Tel: 27-3378
Fax:26-3105

Oswald Baumgartner Teuber
Proyecto de DesarrolloForestalGTZ
7a.Ave. 6-80, Zona 13,
Guatemala
Tel: 73-5214

Jorge Betancourt
Cuerpo de Paz
AsociaciónHondureña de Ecología
Apartado Postal3158
Tegucigalpa, Honduras,CA.
Tel: 32-2541,32-8516, 32-8517
Fax:32-1753

Ivo Bockor
GTZ-DIGEBOS

7a.Avenida, 6-80 Zona 13,
Guatemala
Tel: 73-5214
Fax:73-5214

Julia Bócker
COHAAT

Apartado Postal20305
Comayaguela, Honduras, CA.
Tel: 32-0289
Fax:31-3178

Araim Bonnemann
GTZr-CAHE
Apartado 126
Turrialba, CostaRica
Tel: (506) 56-6438
Fax: (506) 56-1533

Francisco Borjas Gonzalez
ESNACIFOR
Apartado Postal49
Lancetilla
Tela,Atl., Honduras, CA.
Tel: 73-2011

Gerardo Budowski
UniversidadparalaPaz
Apartado-198-2300, Curridabat,
SanJosé, CostaRica
Tel: 25-3008
Fax: (506) 554513
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DietrichBurger
Postfach5180
6236 Eschborn1
Alemania Federal
Tel: 0049 6196 791206
Fax: (06196) 79-1115

Wilbert Campos
CAHE
Turrialba 7170, CostaRica
Tel: (506) 56-6438
Fax: (506) 56-1533

Edgar Amoldo Cardona Noguera
Direcciónde Bosques y Vida Silvestre
7a.Ave. 6-80, Zona 13
Guatemala
Tel: 72-0746

Alejandrina Carrasco
EscuelaAgrícola Panamericana
Programa de Desarrollo Rural
Apartado Postal93
Tegucigalpa,Honduras, CA.
Tel: 33-2717 (ext. 55)
Fax: (504) 32-8543

Antonio Carrillo
Postfach5180
6236 Eshborn1
Alemania Federal
Tel: (06196) 79-0
Telex: 407501-0 gtz d
Fax: (06196) 79-1115

Alejandro Castillo
CAF1M
Apartado Postal70
Siguatepeque
Honduras, CA.
Tel: 73-2192

Bernaette Cooney
Cuerpo de Paz
Pimienta Cortés
Honduras, CA.

Eladio Chavez Sandoval
ProgramaRegionalForestal
Ministerio de RecursosNaturales
Ciudad Quesada, San Carlos,
Costa Rica
Tel: 46-0055

MarioAmoldo Dela Cruz
EscuelaNacionalCentral de Agricultura
Barcenas,Villa Nueva,
Guatemala
Tel: 031-1092

HugoDavidDurón
COHDEFOR
Regionalde Olancho
Apartado Postal1378
Juticalpa, Olancho
Honduras, CA.
Tel: 95-2253

Leonardo Espinosa
GTZ, CostaRica
Apartado Postal85-6000 Puriscal
CostaRica
Tel: 49-6716
Fax: (506) 49-1472

Terry Fieldhousg
Cuerpo de Paz
San Rafael,Lempira
Honduras, CA.

HenningFlachsenberg
GTZ, Méjico
Apartado Postal43
Méjico
Tel: 983-24424

HorstFreiberg
GTZ, Guatemala
19Ave. 8-72, Zona 15,
Vista Hermosa1
Guatemala
Tel: 69-1953, 31-1092

BrendaY. Garcia
EscuelaAgrícola Panamericana
Apartado Postal93
Tegucigalpa, Honduras, CA.
Tel: 33-2717
Fax: (504) 32-8543

Thomas Hawkins
ESNACIFOR
Proyecto Mejoramiento Genético Forestal
Apartado Postal45
Siguatepeque, Honduras, CA,
Tel: 73-2770
Fax:73-2770
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ToddAlan Helms
Cuerpo de Paz
SanPedro de Copán
Departamento de Copán
Honduras, CAl.

Helmut Janka
GTZ, Méjico
ProgresoNo.5 Coyoacán
Méjico21DF
Tel: 658-0665

Ramiro Jiménez
DirecciónGeneralForestal
Apartado PostalNo.85-6000 Purisca]

Tel: 49-6716
Fax: (506) 49-1472

GeraldKapp
CATIE
Apartado Postal126
Turrialba 7170, CostaRica
Tel: (506) 56-6438
Fax: (506) 56-1533

Siegfried Kastl
COHAAT

Apartado Postal20305
Comayaguela,
Honduras, C.A.
Tel: 32-0289
Fax- 31-3178

Christian Oehlschlaeger
COHAAT
Apartado PostalNo.20305
Comayaguela, Honduras, CAl.
Tel: 32-0289
Fax 31-3178

Jorge Rolando PérezArévalo
EscuelaNacional Central de Agricultura
Barcenas,Villa Nueva
Guatemala
Tel: 31-1092

NoéPérez Regalado
ESNACIFOR-COLPROFORH
Apartado PostalNo.2
Siguatepeque, Honduras, CA.
Tel: 73-2011
Telex 4801SIGTELHO

Noé Polanco Meza
COLPROFOR
Oficina COHDEFOR
La Ceiba,Atlántida
Honduras, CAl.
Tel: 42-0800

JuanAntonio Rodríguez
EscuelaAgrícola Panamericana
Apartado Postal93
Tegucigalpa, Honduras, CA.
Tel: 33-2717 Ext.55

TorstenMark Kowal
Sunny View
BinfieldHeath
Henley OnThames
OxonRG-94JT
GranBretaña
Tel: 0491-571845

Renato Morales López
Universidadde SanCarlos
2a. Avenida 0-26, Zona 1
Huehuetenango,
Guatemala
Tel: 064-1481

EvaMüller
Proyecto COSEFORMA-GTZ
Servicio de Administración de Proyectos
Apartado PostalNo.8-4190-1,000
San José, Costa Rica
Tel: 27-3378
Fax 26-3105

Jaime Rojas Hetebrügge
EscuelaAgrícola Panamericana
Apartado Postal93
Tegucigalpa, Honduras, CA..
Tel: 33-2717 Ext.55

Peter Saile
Proyecto CAFIM-GTZ
Apartado 70
Siguatepeque, Honduras, CA.
Tel: 73-2945, 73-2309
Fax 73-2945

Gustavo Torres Cordoba
InstitutoTecnológico de CostaRica
Departamento de IngenieríaForestal
Apartado Postal159-7050
CostaRica
Tel: 51-5333
Fax (506) 51-5348
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FerryVan de Schepop
CAFTM, Siguatepeque
Apartado PostalNo.2354
SanPedro Sula,
Honduras, C.A.
Tel: 57-8063

SilvioViteri
EscuelaAgrícola Panamericana
Apartado Postal93
Tegucigalpa,Honduras,CA.
Tel: 33-2717
Fax: (504) 32-8543

JuanBlas Zapata
CAHE, Honduras
Apartado Postal2088
Tegucigalpa, Honduras, CA.
Tel: 38-5432, 37-2748
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