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RESUMEN

Para lograr el manejo forestal sustentable es necesario actualizar enfoques, métodos.
técnicas y herramientas. También valorar las tendencias internacionales y el aprendizaje de
diversas estrategias para el desarrollo sostenible y la conservación.

Generalmente las prácticas de manejo forestal promovidas en Latinoamérica durante las
últimas décadas se basan en investigaciones realizadas en parcelas pequeñas (en relación con
las áreas de manejo) y en periodos de tiempo cortos. Además, el manejo forestal se practica
como una actividad aislada y la conservación del bosque se promueve y planifica como un
proceso ajeno a actividades económicas, como son la producción forestal. agricola e incluso
el turismo rural.

En diversas corrientes actuales para el desarrollo rural sostenible. se debe superar los
enfoques desarticulados y limitados a una escala de finca o de unidad productiva. Los aportes
a la economia de los bosques fragmentados dependen cada vez más de una mayor integración
en las cadenas de valor. sistemas productivos diversificados y un manejo que considere las
relaciones biológicas, económicas y sociales entre diversos componentes del paisaje. Para ello
es preciso capitalizar las enseñanzas de varios años de iniciativas, como proyectos integrados
de conservación y desarrollo. manejo de reservas de la biosfera. manejo integrado de cuencas
o bosques modelo. y desarrollar nuevos paradigmas como los enfoques de la Convención de
Diversidad Biológica y el manejo a escala de paisajes.

Entre los retos fundamentales del manejo forestal a escala de paisaje están: la
planificación regional y de largo plazo para la producción sostenible de madera y productos
forestales no madereros. la identificación regional de funciones y servicios ambientales
prioritarios y sus estrategias de manejo, la comprensión de interacciones económicas entre
diversos sistemas productivos del paisaje. la definición de estrategias de conservación de los
ecosistemas y sus funciones y la definición de estrategias de gobierno para que los actores
sociales que habitan y administran el paisaje realicen el manejo sostenible de sus recursos.
Lo último conlleva instancias representativas de toma local de decisiones. mecanismos de
planificación. ejecución. control y monitoreo de impacto de las acciones.

Ante tal contexto. se requiere una visión y un conocimiento amplio del rol de los
ecosistemas forestales en procesos regionales de desarrollo. que involucre el trabajo de
equipos inlerdisciplinarios. no solo para la comprensión y el manejo de los bosques, sino para
manejar los diferentes componentes de los paisajes, ya sean estos forestales. agropecuarios,
urbanos o industriales.
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El sector forestal no debe desempeñarse s610 en ámbitos técnicos o empresariales.
sino que debe ejercer un rol proactivo y relevante en las nuevas estrategias de gobierno de las
regiones rurales latinoamericanas. donde los actores locales asuman la construcción de sus
propios procesos de conservación de la biodiversidad, desarrollo económico y bienestar social,
desde el manejo integrado de los diversos componentes de grandes paisajes, incidiendo a la
vez en las politicas nacionales e internacionales.

Palabras claves: Manejo forestal sustentable

FOREST MANEGEMENT ON LANDSCAPE SCALE: AN
APPROACH TO SATISFY MANIFOLD DEMANDS OF THE

SOCIETY TOWARDS THE FOREST SECTOR

SUMMARY

In order to obtain the sustainable forest management it is necessary to update
approaches. methods, techniques and tools. Also to value the international tendencies and the
learning of diverse strategies for the sustainable development and the conservation.

The promoted practices of forest management in Latin America during the last decades
are based generally on investigations made in small plats (in relatian to the management areas)
and in short periods of time. In addition, the forest management is done as an isolated activity
and the conservation of the forest is promoted, and even plans, like a process different to
economic activities. as they are the forest production. agricultural and the rural tourism.

In diverse present currents for the sustainable rural development. it is necessary to
overcome the approaches disarticulated and limited to a scale of farm or productive unit. The
contributions to the econamy of the fragmented (orests depend more and more on a greater
integratian in the chains of value, diversified productive systems and a management that
considers the biological, economic and social relations between diverse components of the
landscape. For this, it need to capitalize the lessans of several years of initiatives, like integrated
projects of conservation and development, management of reserves ofthe biosphere, integrated
management of river basins or model forests. and to develop new paradigms as the approaches
of the Convention of Biological Oiversity and the management to a landscapes scale.

Belween lhe fundamental challenges far lhe foresl management on landscape scale
there are the next: the regional and long term planning for the sustainable production of
wood and non timber forest products. the regional identification of functions and high-priority
environmental services and their strategies of management, the understanding of economic
interactions between diverse productive systems of the landscape, the definition of strategies
o( conserva tian af the ecosystems and its functions and the definition of government strategies
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so that the social actors who inhabit and administer the landscape make the sustainable
management ef their resources. The latest involves representative instances of local taking of
decisions, mechanisms of planning, executien, control and valuation of impact of the actions.

Facing such context, one requires a vision and a wide knowledge af the roll ef the forest
ecosystems in regional processes of development, involving the work of interdisciplinary teams.
no only far the understanding and the management af the forests, but to manage the different
components of the landscapes, being these foresto farming, urban ar industrial ones.

The forest sector must not act enly in technical or enterprise tapies, but it must exert an
proactive and surpassing mil in the new strategies of government of the Latin American rural
regions. where the local actors assume the construction of their awn processes af conservation
af the biodiversity, economic development and social welfare, from the integrated management
af the diverse components of great landscapes, affecting simultaneously in the natienal and
inlemalional policies.

Key words: Sustainable rorest management

INTRODUCCiÓN

La evolución que ha experimentado el manejo forestal en el neotrópico presenta
elementos particulares que se describen a continuación.

El recurso forestal ha sido fundamental en el desarrollo de Latinoamérica, pero durante
la mayor parte de la historia ha estado al margen de estrategias de manejo.

La deforestación ha sido el proceso mas evidente y determinante del paisaje rural en
muchas regiones latinoamericanas. Para finales de la década de los 90 América del Sur perdió
hasta 3.7 millones de hectáreas de bosque tropical al año (FAO, 2000), Yentre 2000 y 2005 la
pérdida neta de bosques fue cercana a 4,3 millones de hectáreas al año1. En América Central
se estima que la pérdida de bosques entre 1990 y 1995 fue de 2.5% anual (FAO. 1997).

Una cultura de menosprecio por el bosque natural como sistema productivo ha
predominado desde la colonización y se ha manifestado incluso en políticas que promueven
el desarrollo agrícola y la colonización, sin una evaluación adecuada de las posibilidades de
manejo sustentable y conservación del bosque natural que aun se mantiene en muchos países
(Campos el al., 2002). La situación de pobreza extrema de gran parte de la población también
ha favorecido los procesos de deforestación, al constituirse el cambio de uso del suelo en una
alternativa para resolver necesidades criticas en el corto plazo (Campos et al., 2001).

El desarrollo de técnicas silviculturales en el neotrópico se inicia más tarde que en Asia y
África tropical. Después de casi 400 años de proceso colonial se inician las primeras experiencias
aisladas de manejo sistemático, pero es solo después de la segunda guerra mundial que las

, http://www.lao org/newsfoomleSfnewsl2005
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ciencias forestales tropicales se desarrollan más formalmente (Lamprechl, 1990). Se trata de
un proceso en contra de toda una corriente cultural e histórica que ignoró el potencial productivo
del bosque natural. Por tanto, no resulta extrano que todavia a fines de la década de 1980 un
informe de la Organización Internacional de Maderas Tropicales (Poore, 1989) considerara que
América Tropical era la región que menos progresos mostraba en manejo forestal sustentable
(MFS).

Es asi como el reto de desarrollar herramientas técnicas para la practica de la silvicultura
en los bosques neotropicales fue el principal motor del manejo forestal por varias décadas, el
avance fue lento y mas efectivo en la academia que en el campo. Sin embargo. en la década
de 1990 se obtuvo un gran avance, producto del cual hoy en dia mas de un millón de hectareas
de bosque natural en Latinoamérica han sido certificadas por el Consejo de Manejo Forestal
(FSC, por sus siglas en inglés) y la región cuenta con la mayor parte de bosques tropicales
certificados por este sistema internacional.

Algunos procesos representan una revolución en cuanto a las expectativas de manejo de
bosques naturales en Latinoamérica, tal es el caso de las concesiones forestales comunitarias
en Guatemala, el avance de concesiones certificadas en Bolivia y la implementación de un
sistema de pa90 por servickls ambientales en Costa Rica (Carrera y Prins. 2002; Campos el
al.. 2005b: 2005c; Louman el al.• 2005).

LOS RETOS DEL NUEVO SIGLO

Se empieza el siglo en un contexto donde ya existen experiencias positivas de campo
sobre MFS, se sabe que es factible, hay avances relevantes, incluidos los procesos de manejo
dirigidos por grupos comunitarios (Méndez. 1996; Marmillod el al.. 1998; Quirós y GÓmez. 1998:
Pearce el al.• 1999; Sitoe. 2000; Finegan el al.• 2001; Amaral y Campos. 2002: Carrera y Prins,
2002: McGinley y Finegan, 2002; Mollinedo el al,. 2002a; 2002b; Ferroukhi, 2003; Finegan el
al.. 2004a; Louman el al., 2005; Mayers, 2006).

La certificación, una herramienta concebida originalmente como de mercado. pero que
ha servido para promover la aplicación de practicas de manejo sostenible en el campo, va en
proceso de consolidarse en la región, los retos se evidencian cada vez mayores en la cadena
de valor que en el manejo del bosque (Louman y Sloian. 2002: Louman el al.. 2002: Villalobos.
2003; Campos el al.. 2005a; 2005b; Louman el al.. 2005; Carrera el al.. 2006).

Varios conceptos se han incorporado en el bagaje forestal y hay experiencias de
las cuales extraer enseñanzas: tala dirigida, planificación del manejo. manejo sustentable,
monitoreo (Noss. 1999; Putz el al.. 2000; Zea el al.. 2004; Orozco el al., 2006). manejo
adaptativo (Salafsky el al.. 2001; Finegan el al.. 2004a; 2004b). control de la ilegalidad (Louman
y Villalobos. 2001; Campos el al.. 2002b). Más recientemente. nuevos enfoques y conceptos
se están incorporando con celeridad en las discusiones nacionales e internacionales sobre
manejo forestal: economia de la ilegalidad, estrategias de incentivos, valoración y pago por
servicios ambientales (Nasi el al.• 2002; Campos el al.. 2002b: 2005b; 2005c).
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El análisis integral de las enseñanzas que se desprenden de los procesos antes
mencionados, permite visualizar que un papel relevante y sostenible del sector forestal en
las economías locales y nacionales conlleva una visión del manejo más allá de la silvicultura.
implica entender y manejar las interacciones entre los sistemas productivos forestales y su
entorno.

La definición del entorno de gestión depende del proceso analizado, puede referirse
por ejemplo. a un conjunto de unidades productivas. a una ecorregión, a una división territorial
politica, a un país o a un mercado internacional. Por lo tanto, se enfrenta el reto de desarrollar
herramientas de anaHsis o de gestión para múltiples escalas, que permitan en ocasiones
visualizar diversas relaciones entre sistemas y subsistemas. Tales enfoques de trabajo son
pertinentes, tanto para análisis biofisicos como para procesos de planificación. definición
politica y estrategias de gobierno.

EL PORQUE DE UNA VISION A ESCALA DE PAISAJE

Históricamente el énfasis de la investigación ha estado en lo particular (enfoque
reduccionista), sacrificando la comprensión de las interrelaciones entre sistemas. subsistemas,
sus componentes y el análisis integral de complejos de sistemas, su funcionamiento, sus
productos y las consecuentes implicaciones para su manejo (enfoque sistémico).

Como saldo de aprendizaje de las diversas relaciones entre el ser humano y la naturaleza
se reconoce la necesidad de entender y manejar las interrelaciones entre diversos elementos
de los ecosistemas. Asi lo evidencian las conclusiones de procesos de discusión de relevancia
mundial. expresados en los principios del enfoque ecosistémico de la Convención de Diversidad
Biológica (UICN, 2000: SCDB, 2004) y los resultados de la Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio (MEA, 2006'), donde queda claro que el bienestar de la humanidad depende de la
capacidad de los ecosistemas para conservar sus funciones ecológicas y proveer los servicios
ambientales que de ellas se derivan.

Uno de los enfoques que por más años ha generado herramientas de análisis, con una
aplicación geográfica a escala de paisaje. ha sido el manejo integrado de cuencas hidrográficas.
Este ha evolucionado de un enfoque centrado en análisis hidrológicos hacia estrategias de
participación y gobierno local en relación con el manejo de los recursos naturales (Faustino.
2004: Guillén el al., 2004: Jiménez. 2005). Hoy se entiende que la visión de cuencas es "til
para abordar una gran gama de estrategias para el análisis y para la gestión de procesos
ecosistémicos con incidencia directa en la economía y en el desarrollo humano.

Es así como se desarrollan estrategias para pago por servicios ambientales basados en
un análisis de cuencas. pero también se plantea la planificación y administración de grandes
territorios tendiente a conservar y mejorar la provisión de estos servicios ambientales (Turcios.
1999: Chirinos y Jiménez, 2004: Jiménez el al., 2004a: Sánchez el al.. 2004: Campos el al..
2005c: Andino el al., 2006).

1 hMp:llwww.mltlenniumassessmenlor9
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El desarrollo de estrategias para garantizar la conservación, provisión sostenible y
manejo adecuado del recurso hidrico tiende, de manera creciente, a ocupar las agendas de
todos quienes trabajan en el manejo de los recursos naturales, tales estrategias obligan al
análisis en términos de escala de paisaje y a la comprensión del efecto de las interrelaciones
entre los elementos y procesos de los paisajes sobre el recurso hidrico (Turcios, 1995: 1999;
Madrigal, 2003; Segura el al" 2004; Campos el al., 200Sc).

La tendencia histórica hacia enfoques integradores se manifiesta en la evolución de
procesos y conceptos que abordan los vínculos entre la conservación y el desarrollo, tales como
los proyectos integrados de conservación y desarrollo, el manejo basado en la comunidad, el
manejo conjunto, las reservas de biosfera, los corredores biológicos y los bosques modelo
(Sayer y Campbell, 2004; Garcia el al.. 2005).

Se ha venido evidenciando una serie de impactos ambientales ocasionados por los
seres humanos cuya comprensión, mitigación y prevención futura requieren de una visión más
integral. Ha sido necesario hacer análisis históricos que permitan entender la evolución de
procesos que han llevado al deterioro ambiental de ecosistemas completos y amplias regiones,
o de los procesos que han permitido revertir estas situaciones y generar la restauración de
ecosistemas y de algunos de sus funciones productivas y servicios ambientales (Finegan,
1996; Soudre, 2004; Salazar el al., 2005; Serrano, 2005).

Está claro que en muchas zonas de Latinoamérica los desastres naturales se suceden
con frecuencia y se debe incorporar en las estrategias de manejo de los recursos naturales,
incluido el manejo forestal, el análisis de todas las posibles relaciones de causa, efecto,
mitigación y prevención posibles, de tal manera que la gestión del riesgo forma parte de estos
temas técnicos prioritarios (Vandermeer el al., 1997; Acosta, 2000; Rivas el al., 2000; Buch el
al.. 2004; Diaz, 2004; Jiménez el al., 2004b; Barriga 2005).

Conforme los promotores de la conservación de ecosistemas se han visto obligados
a desarrollar esfuerzos dirigidos a grandes regiones, no solo de ecosistemas naturales bien
conservados sino de los corredores biológicos entre ellos y áreas fragmentadas, ha surgido de
manera espontánea la necesidad de que los esfuerzos de conservación sean asumidos por las
poblaciones locales y de que se integren con las estrategias de desarrollo rural. Experiencias
relevantes en este sentido se han generado en los procesos de reservas de la biosfera
y corredores biológicos (Dinerstein el al., 1995; UNESCO, 2000; 2002; Garcia el al., 2005;
Ramirez, 2006).

Este es el contexto en el que debe de ser analizado y planificado el manejo forestal,
que juega un papel particularmente relevante en el paisaje, por abordar precisamente los
ecosistemas que aportan la mayor diversidad de bienes y servicios ambientales. Pero se debe
evitar la tendencia a enfocar esta relevancia a través de excesivas regulaciones y requisitos
administrativos para quienes desean implementar un manejo forestal sustentable. Por el
contario, se deben desarrollar mecanismos que permitan recompensar a quien conserva y
maneja adecuadamente el recurso forestal, con una retribución justa por los bienes y servicios
que aporta a la sociedad (Watson el al., 1998; Louman y Villalobos, 2001; Louman el al..
2005;)

186 J C.eooa e Inveslogacbl Forestal· Irlsblulo forestal I Chile



APUNTES

De manera complementaria. el manejo forestal actual es. necesariamente. diversificado.
Los ejemplos de aprovechamiento forestal mas duraderos en la historia regional estan basados
en un uso diversificado y en la complementación entre la actividad forestal y otras actividades
econámicas (Panayotou, 1990; Nepstad y Schwartzman, 1992; Villalobos y Ocampo, 1997;
Campos el al., 2001; Mollinedo el al" 2002a; 2002b), Hoy en dia se desarrollan diversas
herramientas para manejar de manera sustentable esta capacidad productiva diversificada,
tanto de bienes como de servicios (Gálvez, 1996; Peters, 1996; Manmillod el al., 1998; Pineda
elal.. 1998; Víllalobos etal., 1998; 1999; Manmillod elal., 1999; Víllalobos, 2001; 2002; Da Silva
Dias el al" 2004; Quirás el al" 2004;).

Hoy se esta abordando diversas estrategias para planificar e implementar el manejo
a escalas de paisaje. caracterizadas por: la extensión (grandes concesiones, territorios.
municipios, ecorregiones), la interacción entre sistemas, la diversidad de actores y la necesidad
de plataformas para la participación y gobierno local (Ibisch, 2002; Perdomo el al., 2002; Garcia
el al., 2005; Serrano, 2005; TNC y FCSC, 2005; Ramirez. 2006).

El manejo forestal moderno debe entenderse como un proceso:

De producción (qué se debe producir. cómo se lo debe producir, cómo se es mas
eficiente)
Oe producción diversa (cual es el potencial de bienes y servicios. cómo se mantiene
e incrementa su provisión)
De conservación (qué es lo que se conserva, cómo se logra la conservación. como se
monitorea. cual es la interacción con otros sistemas relacionados)
Social (quiénes son los beneficiarios de la producción y de la conservación, cuales
son sus estrategias de vida. cual es el rol que debe jugar la actividad forestal)
Económico (quién recibe beneficios yquién aporta recursos porel manejo. conservación
y aprovechamiento de los recursos forestales.
De mercado (cuáles son los factores que permiten la competitividad del sector).

LAS IMPLICACIONES DE LA ESCALA DE PAISAJE

Mas que un tema de escala, el manejo con enfoque de paisaje plantea un reto de
integración. En su concepción técnica de ecosistemas. de usos de la tierra. de procesos
económicos, de conceptos, de conocimientos. de disciplinas y en su implementación de
diversos actores e instituciones. Tales retos. al tinal. resultan ser mas que todo de conciliar
diversos intereses de personas, de ahi que el analisis e implementación de estrategias para
la participación, coordinación, toma de decisiones y resolución de conftictos. sean aspectos
fundamentales dignos también de estudio y sistematización.

Algunos logros en el desarrollo de sistemas de manejo forestal, ya sea por empresas.
grupos o comunidades. se basan en gran medida en estrategias de liderazgo efectivo y gobierno.
asi como en el desarrollo de capacidades administrativas y gerenciales locales, las cuales
permiten lidiar con aspectos de complejidad, incertidumbre y costos de transacción asociados.
Es por ello que Sayer (2005) concluye que antes de decidir adoptar un enfoque de paisaje, se
debe hacer primero un analisis beneficio - costo del mismo.
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Se requiere entender cuales son los procesos humanos (particularmente relativos a la
toma de decisiones y manejo de conflictos), sociales y culturales en el entorno del ecosistema
forestal (en el corto, mediano y largo plazo) y sus implicaciones para el manejo del recurso. Esto
a su vez obliga a definir la diversidad de actores involucrados (que inciden, toman decisiones o
se ven afectados) con el manejo del bosque y de los sistemas adyacentes. El analisis de estos
elementos es un punto esencial de partida para procesos como los bosques modelo (Garcia
el al., 2006).

En el manejo a escala de paisaje se trata de entender como interactúa el ecosistema
forestal (o conjunto de ecosistemas forestales), con el resto de ecosistemas circundantes, y
las implicaciones en cuanto a productividad y sustentabilidad, lo cual puede conllevar estudios
de lipa económico (Mollinedo el al.. 2002a; 2002b; Zea el al.. 2004) o ecológico (McGinley y
Finegan. 2002). tal es el caso de los esludios de conectividad (Murrieta, 2006; Ramos 2003).

Se trata de entender cuales son las funciones de los ecosistemas forestales, cuales
son los bienes y servicios que estos proveen a las poblaciones beneficiarias y su incidencia
en el bienestar humanal, cuya definición conlleva también una visión mas integral del paisaje.
Se necesita conocer el funcionamiento económico de los diversos procesos de generación
y aprovechamiento de los bienes y servicios de estos sistemas y cuales son sus relaciones.
Campos el al. (20050) describen una melodologia que identifica pasos para el diseño de
sistemas de pago por servicios ecosistémicos forestales, donde se justifica ademas de la
necesidad de un enfoque integral. hacerlo también bajo un enfoque de manejo del paisaje.

Componentes de un Marco Metodológico para el Pago por Servicios Ecosistemicos (PSE)

Establecimiento de la Oferta Biofísica de Servicios Ecosistémicos: Un analisis 8iofísico

La piedra angular para establecer la oferta de servicios ecosistémicos (SE) es la
identificación de una función de dosis-respuesta (relación causa--efecto) que relacione el
uso y manejo de la tierra con la provisión del servicio. Como minimo. se debe asegurar que
esta función fluya en la dirección correcta y provea evidencias que permitan informar a los
pOlenciales beneficiarios sobre los elementos involucrados en el pago del SE, por ejemplo el
impacto de posibles cambios en la estructura del ecosistema.

Estimación de Costos de Provisión de Servicios Ecosistémicos: Un Análisis de la Oferta

Para establecer la oferta de SE deben calcularse los costos de proveer dichos servicios,
es decir, cuánto cuesta la udosis". Se parte de: (i) la identificación de los proveedores actuales
y potenciales de los SE, y (ii) la determinación de los costos asociados con cada práctica de
manejo fomenlada con el fin de incremenlar la oferta del SE.

Componenle Demanda: Demanda Efecliva de SE por Parte de los Potenciales Beneficiarios

La identificación y medición de una demanda efectiva por el SE permite asegurar que

, hltp:llwww.millennlumassessmentorg
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existe un potencial grupo de pagadores por el SE previo a determinar la escala, es decir, la
dimensión espacial y temporal de la intervención, de modo que sea posible pagarle a los
proveedores. La existencia de demanda se establece con dos tareas entrelazadas: (i) identificar
los potenciales beneficiarios de un programa dirigido a aumentar o mantener la oferta del SE y
(ii) estimar la disponibilidad a pagar por parte de dichos beneficiarios. La identificación de los
beneficios se hace desde la perspectiva de los usuarios.

Marco Operativo: Apropiado para la Escala de Intervención Seleccionada

Se diseña un marco operativo que propicie el encuentro entre la oferta y la demanda
y establezca un ~equilibrio de mercado" intervenido (Figura N° 1). El contexto institucional
requerido para establecer el sistema de PSE estara definido por la escala. es decir por la
dimensión espacial y temporal de la intervención. y el tipo de servicio. En general. el contexto
institucional es propiciado por la agencia interesada en el desarrollo del esquema de PSE.

Coo1oo

DP

I

Monto"
PSE

PSE

SE
'-------- st,

EICII'-IJ ese un proyectopo(~
_ ........ -.... 201&

Figura N° 1
EQUILIBRIO DE UN MERCADO CONSTRUIDO DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS A NIVEL LOCAL

Para promover un manejo a escala de paisaje exitoso, se necesita incidir en los procesos
de ordenamiento territorial con una visión integral de las capacidades de los ecosistemas en
relación con las necesidades humanas, más allá de la capacidad de uso de los suelos. Se
debe incidir en el dialogo politice, pues es a este nivel donde habrá más posibilidades de
incidencia y al mismo tiempo de fortalecimiento de la organización de los productores forestales
(particularmente los pequeflos y medianos) que les permita beneficiarse de economias de
escala y de una mayor competitividad.
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Las consecuencias inmediatas de este enfoque aplicado de manera exitosa, incluyen:

Una mejor prevención y mitigación de riesgos.
Un aporte más efectivo al desarrollo local y a la calidad de vida.
Un aporte a las capacidades de organización y de desarrollo humano.
Favorecer sistemas productivos más sanos y competitivos.
Favorecer esquemas de aprovechamiento más integrales. efectivos y sustentables
de los servicios ecosistémicos como oferta hidrica, captación de carbono, turismo,
mitigación de riesgos y otros.

Esta ambiciosa escala de trabajo conlleva riesgos y desventajas. tales como su mayor
dificultad y complejidad. tanto en términos biofisicos como económicos y sociales. y los costos
de transacción respectivos.

Las experiencias tendientes al desarrollo de capacidades para un manejo integrado
del paisaje se van sucediendo y es necesario promover el aprendizaje en torno a ellas.
Particularmente, deben retomarse las enseñanzas de los siguientes procesos:

Estrategias para manejo integrado de cuencas hidrográficas (Faustino, 2004: Jiménez,
2005)
Procesos de forestación comunitaria (Amaral y Campos, 2002: Carrera y Prins.
2002; Da Silva Dias el al.. 2002).
La planificación a partir del ané!lisis de funciones y servicios ambientales (Chirinos y
Jiménez. 2004; Jiménez el al.. 2004a; Campos el al.. 2005c; Andino el al.. 2006).
Las enseñanzas en torno a experiencias de reservas de biosfera y corredores
biológicos. que demuestran que la organización es una condición de partida para un
manejo exitoso de los recursos (Ramirez. 2006; Murrieta. 2006).
Las nuevas plataformas de concertación e integración de actores o corresponsables.
tales como los bosques modelo.

Los procesos denominados "bosques modelo~ merecen una atención particular. Se trata
de un movimiento que ha venido creciendo en la región en torno a una Red Regional paraAmérica
Latina y el Caribe (LAC·Net)~, que a su vez es un capitulo de la Red Internacional de Bosques
Modelo (Besseau el al.. 2002). Los bosques modelo son plataformas para la concertación y
la integración de esfuerzos de instituciones y personajes locales relevantes en relación con el
manejo de los recursos naturales. tendientes a promover el desarrollo sustentable a partir del
manejo de recursos forestales a escala de paisaje. Por lo tanto. estas iniciativas se constituyen
en estrategias para abordar el reto del manejo a escala de paisaje. partiendo del más crítico de
sus elementos, la concertación entre actores con diversos intereses.

Para lograr su cometido. los bosques modelo abordan el manejo sostenible a escala
de paisaje a partir de alianzas. desde el ámbito local hasta el internacional. que se manifiestan
en una estructura operativa cuya máxima autoridad es un directorio con representación de
instituciones con muy diversos intereses en el recurso forestal y donde las decisiones deben
ser fruto del consenso y la resolución de conflictos. Los objetivos particulares de cada bosque
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modelo parten de la definición de una visión compartida de las prioridades de desarrollo y de
ahi la estrategia de planificación y acción subsecuente, que debe estar acompañada de un
proceso de monitoreo y aprendizaje tendiente a que el manejo sea adaptativo.

CONCLUSIONES

Para que el manejo de recursos forestales a escala de paisaje evolucione de la manera
más efectiva en beneficio del desarrollo regional sostenible, se requiere:

Sistemas modernos y efectivos de manejo de la información

Sistemas modernos y efectivos de comunicación

Entre técnicos
Entre técnicos y politicos
Entre técnicos, politicos y población en general

Sistemas modernos, flexibles y efectivos de educación

Para los técnicos involucrados
Para la sociedad en general
Para los tomadores de decisiones
Para grupos humanos clave que administran los recursos
Para las nuevas generaciones

Plataformas ampliadas de participación, organización y gobierno.

A partir de los aspectos analizados, se propone a continuación algunos elementos
criticos de un enfoque para la gestión de paisajes forestales. Se habla de gestión, más que de
manejo, pues se considera que la gestión está a un nivel superior, donde se contemplan los
aspectos institucionales, poHticos, económicos y sociales, necesarios para crear un ambiente
que habilita el manejo forestal sustentable del paisaje.

El enfoque propuesto consta de dos partes: primero los principios que deben guiar
la gestión, luego algunas herramientas o instrumentos que se han empleado para hacerla
operativa:

Principios

Escala

El paisaje o área de gestión incluye una diversidad de valores y usos de los recursos
forestales, que van desde usos intensivos hasta la conservación estricta, y en ocasiones de
otros tipos de sistemas productivos. Se puede entonces identificar sistemas y subsistemas
diversos para el analisis del área (ya sea cuenca, concesión, municipio, etc.)
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Sustentabilidad

La conservación de las funciones ecológicas de los sistemas y subsistemas involucrados
debe de ser siempre un objetivo fundamental de la gestión, lo mismo que la viabilidad económica,
social y cultural de los procesos productivos desarrollados.

Adaptación

Conforme a los principios del Enfoque Ecosistémico (SCOS, 2004), los criterios de
gestión deben ajustarse en aspectos como escala. tiempo, intensidad, en función del análisis
de los procesos y sistemas críticos involucrados, que a su vez debe revisarse periódicamente
para permitir el aprendizaje y manejo adaptativo.

Integración de Capacidades

Dada la magnitud y la complejidad de los sistemas manejados, es imprescindible el
desarrollo de estrategias para un trabajo en colaboración entre actores relevantes, como
sectores, instituciones, elementos de la cadena productiva y otros involucrados.

Gobierno

Dada la magnitud del sistema y la cantidad de actores involucrados, es necesario contar
con mecanismos claros y válidos de toma de decisión, donde los diferentes sectores sientan
que sus inquietudes son debidamente tomadas en consideración.

Herramientas

Foro Participativo de Toma de Decisiones

Se trata de una plataforma de concertación, donde los diversos actores son
representados y sus intereses son discutidos y analizados, con el propósito de avanzar hacia
la construcción de una visión compartida del paisaje; se constituye además en una instancia
de manejo de posibles conflictos. En la práctica, estos foros han sido establecidos para la
cogestión de cuencas, denominados ~comités de cuencas~; en el caso de bosques modelo se
les ha denominado ~directorios" y en el caso de los corredores biológicos ~comités de gestión".

Procesos de Planificación

Estos permiten plasmar la visión compartida por los actores y especificar las acciones
propuestas para alcanzar los objetivos. Tanto o más relevante que el producto mismo, es el
proceso, el cual debe permitir la consolidación de las alianzas entre actores y la confianza
entre ellos, así como la motivación para alcanzar las metas propuestas. En el enfoque del
CATIE sobre cogestión adaptativa de cuencas, a este instrumento se le ha denominado "plan
de cogeslión", el cual es liderado por los propios actores locales; en el caso de los bosques
modelo este proceso se plasma en un plan estratégico.

Mecanismos Fnancíeros

Para llevar a cabo acciones tales como los fondos de microcrédito (aplicados en algunos
bosques modelo), los fondos de gestión ambiental (aplicados en cuencas), el pago por servicios
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ambientales (aplicado en corredores biológicos en Costa Rica) o programas de pequeñas
donaciones, debe evitarse el paternalismo y la dependencia externa y más bien contribuir a
fortalecer el capital social y el capital humano del territorio. En este sentido resulta interesante
el esquema de empresas comunales de crédito promovidas por la organización FINCA~

Monitoreo y Evaluación

Estos mecanismos permiten que la gestión sea a la vez un proceso de
aprendizaje y se pueda adaptar. para ajustarse a los cambios en el sistema y a la
acumulación de conocimiento. por lo tanto deben ser realizados por los propios
actores, para que se capaciten y ajusten acciones y estrategias cuando sea
necesario.
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