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J o s é  L u i s ,  D o ñ a  M a r g a r i t a ,  D o n  D e l f i n ,  D o n
A s d r ú b a l ,  A l d i l e i a ,  E l c i ,  M u j a ,  M a r i a  J o s é ,
L u c i a ,  aunque  dis tantes  por  miles  de

ki lómetros ,  son  nombres  que  comparten
his tor ias  y  exper ienc ias .  Son  personas  que ,  en
los  más  di fe rentes  r incones  de  nuest ro
cont inente ,  luchan ,  promueven ,  part ic ipan  y
v iven  l a  res taurac ión  del  paisa je  en  sus
ter r i to r ios ,  sus  lugares .

Es  urgente  cesar  l a  dest rucc ión  de  los
ecos i s temas  natura les  y ,  cada  vez  más ,  t ratar
de  recuperar los ,  a l  paso  que  se  proporc ionan
mejores  condic iones  de  v ida  para  l as
personas .  Si ,  por  un  l ado ,  l a  natura leza  t iene
las  herramientas  para  t raba jar  y  recuperarse
so la ,  en  l a  actua l idad ,  cada  vez  menos ,  l as
soc iedades  dejan  espac io  para  que  eso
ocur ra ,  de  modo  que  l a  vo luntad  y  es fuerzo
de  personas  son  fundamenta les  para
v iab i l i zar ,  y  en  a lgunos  casos  fac i l i ta r ,  este
proceso .

La  res taurac ión  del  paisa je  fo resta l  es  un
proceso  que  se  enca ja  en  l a  in ter faz  de  l as
dec is iones  humanas  y  e l  func ionamiento
“ in te l igente ”  de  l a  natura leza .  Es  un  t ratado
de  reconc i l iac ión ,  donde  personas ,

comunidades ,  organizac iones  y  poblac iones ,

reconocen  que ,  s in  e l la ,  no  se  puede  segui r
ade lante .  As í ,  se  conf igura  como  un  proceso
soc ia l ,  de  unión ,  de  organizac ión  y
part ic ipac ión .  

El   l ib ro  "Comunidad ,  part ic ipac ión  y
restaurac ión :  Histor ias  de  los  Bosques  Modelo
de  l a  RLABM "  reúne  re latos ,  his tor ias  de
personas  y  comunidades  que  han
di recc ionado  su  energ ía  para  organizarse  y
poner  en  l a  práct ica  l a  res taurac ión  de  sus
ter r i to r ios ,  los  Bosques  Modelo  de
Lat inoamér ica .  Cosecha  de  semi l las  de
espec ies  nat ivas ,  s iembra  de  árboles ,  uso  de
plantas  desconoc idas  para  l a  a l imentac ión ,

agr icu l tura  regenerat i va  y  compra  colect i va
de  t ie r ras  para  l a  protecc ión .  Más  que  un
manual  de  técn icas  y  métodos  de
restaurac ión ,  aquí  encontrarás  exper ienc ias
rea les ,  retos ,  resu l tados  y  l ecc iones  de  v ida .  

Max Yamauchi
Colaborador  de la  Red Lat inoamericana de
Bosques Modelo

Presentac ión
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Bosque Modelo  Los  Altos  -  Guatemala



La  res taurac ión  como  ámbito  de
invest igac ión  ecológ ica ,  tuvo  por  muchos
años  un  énfas i s  en  l a  reconst rucc ión  de
ecos i s temas ,  con  caracter í s t icas  s imi la res  a
las  de  un  hipotét ico  ecos i s tema  pr í s t ino  u
or ig ina l .Ese  s igue  s iendo  e l  enfoque  de
muchas  invest igac iones  y  es fuerzos ,

tendientes  a  recuperar  l a  biodivers idad  que
ex is t ie ra  en  e l  lugar  y  l as  pr inc ipa les
caracter í s t icas  func iona les  que  permiten
conservar la .  Se  ha  aceptado ,  s in  embargo ,

que  ex i s ten  otros  es fuerzos  de  mejora
ambienta l  que  no  necesar iamente  asp i ran  a
reconst ru i r  l a  tota l idad  de  un  ecos i s tema ,

pero  que  pretenden  a l  menos  recuperar
a lgunos  de  sus  at r ibutos  o  func iones ,  de
manera  que  se  apl ican  otros  conceptos
como  rehabi l i tac ión  o  recuperac ión .

Conforme  se  in ic ió  un  diá logo  global  sobre
la  re levanc ia  de  l a  re lac ión  entre  los  seres
humanos  y  los  ecos i s temas  del  planeta ,  y
sobre  e l  impacto  de  diversas  act iv idades
humanas  en  l a  natura leza ,  proceso  que  tuvo
un  hi to  de  part icu lar  importanc ia  en  l a
pr imera  cumbre  de  l a  t ie r ra  en  Río  1992 ,  e l
tema  de  recuperar ,  reconst ru i r  o  res taurar
func iones  y  serv ic ios  de  ecos i s temas ,  que  se
ent ienden  ya  como  fundamenta les  para  e l
bienestar  humano ,  empieza  a  aparecer  en

las  declarac iones  y  en  los  compromisos
internac iona les ,  l a  res taurac ión  se  vue lve
entonces  un  tema  de  pr ior idad  pol í t ica .   En
la  actua l idad ,  l as  pr inc ipa les  convenc iones
internac iona les  re lac ionadas  con  e l
ambiente ,  ta les  como  l a  de  Cambio
Cl imát ico ,  Conservac ión  de  Divers idad
Bio lóg ica  o  Lucha  contra  l a  Deser t i f i cac ión ,

abordan  temas  de  restauración o
degradación  ambienta l  y  promueven

acc iones  gubernamenta les  para  atender
ta les  retos .

En  los  pr inc ipa les  documentos  que  plasman
las  conclus iones  o  acuerdos  de  los  fo ros  de
discus ión  global ,  l a  recuperac ión  de
func iones  ecológ icas  aparece  tanto
enfocada  en  l a  recuperac ión  de  biomasa  o
componentes  bio lóg icos  de  los  paisa jes ,

como  en  l a  recuperac ión  de  aspectos  de
ut i l idad  di recta  para  e l  bienestar  humano ,

como  l a  product iv idad  agropecuar ia .  El
concepto  de  serv ic io  ecosistémico  como

un  benef ic io  fundamenta l  para  e l  bienestar
humano ,  que  se  der iva  del  buen
func ionamiento  de  los  ecos i s temas ,  se  ha

vuel to  cada  vez  más  re levante ,  no  so lo  para
la  va lorac ión  de  estos  s ino  para  di r ig i r
procesos  de  ordenamiento terr i tor ia l  y

ot ros  re lac ionados ,  como  e l  anál i s i s  de
vulnerabi l idad  ante  e l  cambio  c l imát ico ,  l a

p lan i f icac ión  de  procesos  de  adaptación
basada en ecosistemas  o  l a  misma

restaurac ión  del  paisa je .

Al  in ic io  de  este  s ig lo ,  l a  Eva luac ión  de
Ecos i s temas  del  Milen io ,  de  l as  Naciones
Unidas  anal izó  l a  s i tuac ión  a larmante  de
degradac ión  genera l i zada  y  crec iente  de  los
ecos i s temas  del  mundo ,  y  por  ende  de  sus
serv ic ios ,  esenc ia les  para  e l  bienestar
humano .  Una  de  sus  conclus iones
fundamenta les  es  que  los  procesos  de
restaurac ión  in tegra les ,  capaces  de  rescatar
no  so lo  serv ic ios  ecos i s témicos  de
aprov i s ionamiento  o  de  regulac ión ,  s ino
también  aquel los  re lac ionados  con  l a
cu l tura  o  con  otros  va lores  o  sens ib i l idades
humanas ,  serán  aquel los  que  no  so lo  se
fundamenten  en  acuerdos  globales  y
ev idenc ias  c ient í f icas ,  s ino  que  se  enfoquen
en  los  espac ios  de  part ic ipación c iudadana
y  a  escalas  de terr i tor io  o  paisa je .  En  los

pa isa jes ,  l as  personas  loca les  pueden
asumir  conc ienc ia ,  responsabi l idad ,

l iderazgo  y  acuerdos  sobre  los  ecos i s temas
de  su  entorno ,  los  que  l es  son  cercanos ,

aquel los  sobre  los  que  t ienen  inc idenc ia
d i recta .

Durante  los  úl t imos  años ,  l a  conc ienc ia
crec iente  sobre  l as  consecuenc ias  de  l a
degradac ión  ambienta l  ha  generado
espac ios  in ternac iona les  de  acuerdos  y
compromisos  vo luntar ios  de  los  países  por
emprender  grandes  es fuerzos  de
restaurac ión ,  ta l  es  e l  caso  del  denominado
Reto  de  Bonn ,  l a  in ic ia t i va  20x20  de
restauración para  Lat inoamérica  y  más

rec ientemente  l a  declarac ión  de  l a  Década
de  l a  Restaurac ión ,  por  parte  de  l as
Nac iones  Unidas .  Solo  en  Lat inoamér ica ,  los
compromisos  asumidos  por  los  países
superan  los  53  mil lones  de  hectáreas  para  l a
res taurac ión .  Se  a l inean  vo luntades
pol í t icas ,  programas  de  gobierno ,  proyectos ,

cooperac ión  in ternac iona l  y  de  múlt ip les
organizac iones  de  invest igac ión ,  enseñanza
y  cooperac ión  técn ica .

Sin  embargo ,  nuest ros  países  so lo  podrán
acercarse  a  l a  in tervenc ión  efect i va  de  

I ntroducc ión
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extens iones  tan  grandes  como  l as  que  se
mani f ies tan  en  los  compromisos  asumidos ,

s i  modi f ican ,  mejoran  y  res tauran  paisa jes
comple jos ,  conformados  por  mosaicos  de
diversos  usos  de la  t ierra ,  donde  se

re f le jan  los  in tereses  y  neces idades  de  l as
personas ,  pero  también  sus  va lores  y
creenc ias .Solo  se  puede  cambiar  y  mejorar
esos  paisa jes  con  una  part ic ipac ión  in tensa
y  c lara  de  l a  gente  loca l ,  de  l íderes  y
l ideresas  que  conocen  mejor  que  nadie  sus
ter r i to r ios  y  su  gente .

La  restauración del  paisa je  no  se  t rata  tan

so lo  de  l a  ruta  tendiente  a  recuperar
ecos i s temas  natura les  y  t ratar  de
reconst ru i r  sus  caracter í s t icas ,  se  t rata  de
un  conjunto  de  es fuerzos  de  mejora  no  so lo
en  s i t ios  de  conservac ión  est r ic ta ,  o  de
protecc ión  de  zonas  cr í t icas  como  los
causes  de  agua  o  ta ludes  suscept ib les  de
des l i zamientos ,  s ino  de  mejora  en  espac ios
dedicados  a  l a  producc ión  agr íco la  y
pecuar ia ,  de  mejora  en  e l  ordenamiento  del
ter r i to r io ,  inc lu idos  los  espac ios  urbanos ,  y
de  contro l  y  disminuc ión  de  impactos
humanos  como  los  asoc iados  a  l a  gest ión
de  desechos  u  otras  fo rmas  de
contaminac ión ,  o  l a  generac ión  de
emis iones .  

La  única  fo rma  de  or ientar  una  res taurac ión
del  paisa je  efect i va ,  es  mediante
negoc iac iones ,  acuerdos  y  consensos  entre
actores  c lave  que  representan  los  sectores
que  pueden  verse  afectados  o  benef ic iados
por  l as  in tervenc iones  que  requiere  e l
pa isa je .  Ta les  actores  no  son  so lo
inst i tuc iones  gubernamenta les ,  es
fundamenta l  l a  part ic ipac ión  de  gobiernos
loca les ,  de  organizac iones  no
gubernamenta les ,  comités ,  asoc iac iones  y
grupos  de  base ;  representantes  de
empresas  pr ivadas  y  grupos  de  productores
que  son  los  que  def inen  e l  uso  de  áreas
extensas  o  s ign i f icat i vas  en  e l  te r r i to r io .

La  res taurac ión  más  efect i va  en  un  paisa je
se  logra  no  en  func ión  de  l a  cant idad  de
hectáreas  in terven idas  que  se  suman ,  s ino
de  l a  pr ior ización de los  s i t ios ,
ecosistemas y  de los  t ipos  de
intervención  que  opt imizan  e l  uso  de  los

recursos  y  se  enfocan  en  l a  recuperac ión  de
serv ic ios  ecos i s témicos  cr í t icos  para  l a
soc iedad .  Es  mucho  más  re levante  para  un
grupo  humano  in terven i r  50  hectáreas  que
les  garant izan  su  prov i s ión  de  agua  potable ,

que  in terven i r  1000  hectáreas  que  no
provocan  un  cambio  c laro  en  su  bienestar  o
segur idad .

Es  por  todo  lo  anter io r  que  l a  Soc iedad  

Soc iedad  Global  para  l a  Restaurac ión  de
Paisa jes  Foresta les  nos  hace  v i sua l izar  l a
res taurac ión  del  paisa je  como  un  proceso
de negociac ión ,  de  acuerdos ,  de  def in ic ión

colect i va  de  l as  neces idades ,  de  l as
pr io r idades  y  de  l a  in tegrac ión  de  es fuerzos
para  recuperar  func iones  ecológ icas  c lave  y
los  serv ic ios  ecos i s témicos  que  aportan  a  l a
soc iedad .

Desde  hace  20  años ,  l a  Red
Lat inoamericana de Bosques Modelo
(RLABM)  func iona  como  un  capí tu lo  de  l a

Red  In ternac iona l  de  Bosques  Modelo .  Se
denomina  Bosques  Modelo  a  plata formas
soc ia les  de  gobernanza  para  l a  buena
gest ión  de  te r r i to r ios  donde  los  bosques
son  part icu larmente  re levantes ,  ya  sea  por
su  extens ión  o  por  su  re levanc ia  reconoc ida
por  l a  soc iedad .  

Estas  plataformas de gobernanza  deben

ser  s iempre  in tersector ia les ,  ampl iamente
part ic ipat ivas  y  voluntar ias ,  y  asp i ran  a

integrar  es fuerzos  de  autor idades  e
inst i tuc iones  gubernamenta les ,  con  los  de
organizac iones  no  gubernamenta les  y  de
base ,  as í  como  l a  empresa  pr ivada .  Los
bosques  modelo  son  fo ros  de  negoc iac ión ,

de  reso luc ión  permanente  de  conf l ic tos  y
de  const rucc ión  permanente  de  s inerg ias
para  mejorar  l a  gest ión  de  los  bosques  y  del
pa isa je  en  genera l .  

A  lo  l a rgo  de  toda  su  his tor ia ,  estas
p lata formas  de  gobernanza  han  const ru ido
acuerdos  loca les  para  l a  mejor  gest ión  de
los  recursos  fo resta les ,  los  bosques  y  otros
ecos i s temas  en  los  paisa jes ,  l a  res taurac ión
del  paisa je  es  inherente  a  su  t raba jo ,  y  es
por  e l lo  que  l a  RLABM  aparece  como  uno  de
los  soc ios  de  l a  In ic ia t i va  20x20 ,  y  nos
es forzamos  permanentemente  por
opt imizar  nuest ros  aportes  a  l a
res taurac ión .   

En  l a  RLABM ,  entendemos  que  los  paisajes
son una construcción socia l  y  que  su

mejora  o  res taurac ión  conl leva  l a  mejora  o
restaurac ión  de  los  conoc imientos ,

percepc iones  o  acuerdos  que  def inen  e l  uso
de  l a  t ie r ra  y  los  modelos  de  desar ro l lo
ex i s tentes .  También ,  entendemos  que  estos
procesos  deben  ser  a  l a  vez  rutas  de
const rucc ión  de  jus t ic ia  soc ia l ,  de  equidad ,

de  inc lus ión ,  de  part ic ipac ión  efect i va  en  l a
toma  de  dec is iones  de  los  pr inc ipa les
grupos  in teresados ,  de  los  más  vu lnerables ,

de  l as  diversas  cul turas  y  de  l a  in tegrac ión
de  capac idades  y  percepc iones  de  mujeres ,

hombres  y  de  l a  juventud  y  l a  niñez ,  que
son  en  úl t ima  ins tanc ia  l as  y  los  pr inc ipa les
benef ic ia r ios  de  l a  res taurac ión .
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Desde  e l  anál i s i s  que  hemos  ven ido
rea l izando  de  l as  exper ienc ias  de  los
Bosques  Modelo ,  aspectos  como  l a
determinac ión  y  comprens ión  de  los
serv ic ios  ecos i s témicos  fundamenta les  para
la  gente  de  cada  paisa je ,  l a  ident i f icac ión
de  l a  in formación  c lave  requer ida  para  l a
toma  de  dec is iones ,  l a  búsqueda
permanente  de  aprendiza jes  desde  l a
acc ión  loca l ,  desde  l a  in tegrac ión  de
saberes  c ient í f icos ,  académicos ,  cul tura les  y
ancest ra les ,  deben  or ientar  l a  const rucc ión
de  un  balance  entre  l as  neces idades
económicas ,  product ivas  y  de  recuperac ión
de  func iones  ecológ icas  y  serv ic ios
fundamenta les  en  e l  te r r i to r io .   

Es  por  eso  qué  s iempre  fomentamos  e l
rescate  e  in tercambio  de  exper ienc ias  que
ev idenc ian  e l  impacto  de  l a  part ic ipac ión
de  base  en  procesos  de  mejora  del  paisa je ,

es  por  eso  que  en  este  documento  abr imos
un  espac io  para  conocer  his tor ias  de
traba jo  colect i vo  por  l a  res taurac ión  en
nuest ros  te r r i to r ios .

Róger  Vi l la lobos
Pres idente de la  Red Lat inoamericana de
Bosques Modelo
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Bosque Modelo  Chiquitanía
Sostenible .  Foto :  D .  Coimbra



Comunidad,  part ic ipación y  restauración:  Histor ias  de los  Bosques
Modelo  de la  RLABM

Los  incendios  de  2019  que  afectaron  e l
departamento  de  Santa  Cruz ,  Bol ív ia ,  fue  uno
de  los  más  devastadores  y  severos  en  l a
h i s tor ia  cruceña ,  y  de  mayor  in tens idad
reg is t rados  en  e l  planeta .  Con  cerca  de  3 ,7
mi l lones  de  hectáreas  ar rasadas  por  e l  fuego ,

más  de  350  comunidades  v ie ron  afectada  su
economía  de  subs i s tenc ia ,  basada  en  l a
c r ianza  de  animales  y  l a  agr icu l tura .  Esto
s ign i f icó  un  daño  di recto  a  l a  segur idad
al imentar ia  de  l as  personas  en  l a  reg ión ,  y  que
junto  a  una  ser ie  de  c icat r ices  soc ia les
neces i ta ron  ser  atendidas  de  fo rma  urgente .  

As í ,  en  un  contexto  comple jo ,  no  únicamente
por  los  efectos  de  los  incendios ,  s ino  también
por  l a  ubicac ión  a is lada  y  poco  acces ib le  de
las  comunidades  y  l a  vu lnerab i l idad  de  estas  a
los  efectos  del  cambio  c l imát ico ,  l a  Fundac ión
para  l a  Conservac ión  del  Bosque  Chiqui tano
(FCBC )  in ic ia  un  proyecto  en  e l  año  2019  en  l a
comunidad  de  Santo  Corazón .Conformada  por
más  de  800  habi tantes  y  ubicada  a l  este  a  más
de  550  k i lómetros  de  Santa  Cruz  (Bol iv ia ) ,

Santo  Corazón  pertenece  a l  Área  Natura l  de
Manejo  In tegrado  San  Mat ías ,  que  t iene  cas i  3
mi l lones  de  hectáreas  de  extens ión  ( Imagen  1 ) .

La  comunidad  fue  afectada  por  los  incendios
foresta les  y  una  sequía  genera l i zada ,  reunía
d iversas  condic iones  adversas  que  ponían  en
juego  l a  producc ión  de  sus  a l imentos  y ,  por
ende ,  e l  bienestar  mismo  de  sus  habi tantes .  

La  in ic ia t i va  “Valorac ión  de  var iedades  de
semi l las  loca les  para  l a  res i l ienc ia  de  l a
Comunidad  Santo  Corazón ” ,  e jecutado  por  l a
Fundac ión  para  l a  Conservac ión  del  Bosque
Chiqui tano  y  apoyado  por  e l  Programa  de  l as
Nac iones  Unidas  para  e l  Desar ro l loen  e l  marco
de  su  Est rateg ia  de  Res i l ienc ia  del  Sis tema  de
Vida  de  l a  comunidad  Santo  Corazón ,  entregó
a  l a  t ie r ra  corazoneña  una  nueva  oportunidad
agr íco la  y  a l imentar ia .  De  esta  fo rma ,  se
abordaron  problemas  re lac ionados  con  l a  fa l ta
de  abastec imiento  de  a l imentos ,  y  donde  l a
producc ión  agr íco la  de  subs i s tenc ia  está
su jeta  a  l as  inc lemencias  ambienta les  de  l a
reg ión ,  ante  lo  cual  Jav ie r  Coimbra  de  FCBC
menciona  que  “ e l  e s c e n a r i o  p a r a  u n  p r o d u c t o r
r u r a l ,  s o b r e  t o d o  p a r a  e l  s e c t o r  i n d í g e n a -
c a m p e s i n o ,  q u e  d e p e n d e  ú n i c a m e n t e  d e  l o
q u e  c a e  d e l  c i e l o  p a r a  p o d e r  c o s e c h a r  l o s
a l i m e n t o s ,  e s  u n a  s i t u a c i ó n  v u l n e r a b l e ,
e x t r e m a d a m e n t e  v u l n e r a b l e ” .  

Para  in ic ia r ,  se  escogieron  5  agr icu l tores  por
consenso  comunal ,  y  fueron  se lecc ionados  y
cercado  los  lugares  ópt imos  para  los  chacos
(espac ios  de  cul t i vo ) .  Mediante  una
reco lecc ión  de  semi l las  nat ivas  y  de  uso
t rad ic iona l  de  l a  zona  se  obtuvo  e l  mater ia l  a
produc i r .  Estos  fueron  maíz  blando  y  maíz
per la ,  ar roz  dorado ,  y  yuca  macororó  y
amar i l la .  

E n  b ú s q u e d a  d e  l a  s e g u r i d a d  a l i m e n t a r i a  d e s d e  l a
r e s t a u r a c i ó n  d e l  p a i s a j e :  e l  c a s o  d e  d e  S a n t o  C o r a z ó n  e n

l a  C h i q u i t a n í a  
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Carla  Pinto
Fundac ión  para  l a  Conservac ión  del  Bosque  Chiqui tano
car lap into@ fcbc .org .bo

Bosque Modelo Chiquitanía Sostenible
Ubicado en el Departamento de Santa Cruz, en la región oriente de Bolivia, el Bosque Modelo
Chiquitanía Sostenible en un proceso de gestión territorial basado en la participación voluntaria de
actores sociales, y que provee espacios para el intercambio y la concertación sobre desarrollo y
conservación, producción y sostenibilidad. Afiliado a la Red Latinoamericana de Bosques Modelo en el
año 2005, el Bosque Modelo Chiquitanía Sostenible se destaca por su extensión geográfica (20,4
millones de hectáreas), que lo convierte en el Bosque Modelo más grande del mundo y donde se
encuentra el bosque seco tropical de Sudamérica con mejor estado de conservación. Desde el Bosque
Modelo, los actores involucrados aspiran a incrementar las oportunidades para el desarrollo humano, el
mejoramiento de las estrategias de vida y la reducción de la pobreza de la población chiquitana a través
de la gestión integral del paisaje y el uso sostenible del suelo y sus recursos naturales. 

mailto:carlapinto@fcbc.org.bo
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Si  bien ,  se  rea l i zó  una  se lecc ión  de  los  s i t ios  de  producc ión ,  l a  comunidad  se  organizó  para  que  l a
cant idad  de  benef ic ia r ios  fuese  e l  máximo .  As í  lo  re lata  Marce lo  Cardozo ,  técn ico  del  proyecto ,  “ l a
g e n t e  e n  v e z  d e  d e c i r  p a r a  m í  t o d o ,  h a  p r e f e r i d o  c o m p a r t i r ;  y  e s o  f u e  u n a  c o s a  m u y  b o n i t a  d e
S a n t o  C o r a z ó n ” .  

Avanzado  e l  proyecto ,  enf rentó  a  in ic io  del  año  2020  una  sequía  que  afectó  severamente  a  l a
producc ión  de  los  agr icu l tores .  Esta  s i tuac ión  l l evo  a  que  e l  proyecto  se  implementase  de  otra
forma ,  entendiendo  l a  importanc ia  de  l a  res i l ienc ia  ante  e l  escenar io  ambienta l .  As í ,  en  lugar  de
formar  agr icu l tores  “ s e m i l l e r i s t a s ” ,  que  era  en  lo  que  se  pensaba  in ic ia lmente ,  l as  acc iones  se

reenfocaron  en  proveer  medios  para  mit igar  l a  sequía  en  l a  producc ión  agr íco la .  La  const rucc ión
de  s i s temas  de  cosecha  de  agua  con  tanques  de  3 .500  l i t ros  y  entrega  de  motobombas  y  k i t s  de
micror iego  permit ió  que  los  5  agr icu l tores  se lecc ionados  pudiesen  a lmacenar  agua  para  dest inar la
a l  mantenimiento  de  sus  s i s temas  product ivos .  Además ,  esta  invers ión  estuvo  acompañada  por
capac i tac iones  sobre  r iego ,  hort icu l tura  y  manejo  agroecológ ico  de  los  cul t i vos .

Este  proceso  se  re f le ja  en  productores  que  enf rentan  los  efectos  de  los  incendios  y  sequía ,

manteniendo  huertos  para  autoconsumo  y  venta  loca l .  Ejemplo  de  aquel lo  es  l a  fami l ia  de  don
José  Lu is  y  l a  señora  F lor  Del ic ia ,  quienes  bombean  agua  del  r ío  Santo  Corazón ,  ubicado  a  60
metros  del  huerto ,  t res  veces  a  l a  semana  para  dis t r ibu i r  agua  a  t ravés  de  un  s i s tema  de  goteo  a
todos  sus  cul t i vos  ( Imagen  2 ) .  Los  productos  del  huerto  compuestos  por  l echugas ,  tomates ,

berenjenas ,  zanahor ias ,  pepinos ,  pimentones ,  cebol las ,  remolachas ,  yuca ,  entre  otros ,  y  que
generan  un  benef ic io  concreto  a  l a  comunidad  loca l ,  son  aprovechados  por  l a  fami l ia  y  adqui r idos
por  a l rededor  de  30  fami l ias  de  l a  comunidad  loca l ,  donde  l a  ayuda  de  amigas ,  fami l ia res  y  vec inos
ha  s ido  fundamenta l  para  di fundi r  e l  huerto  fami l ia r .

Imagen 1 .  La  comunidad Santo Corazón (Foto :  C laudia  Belaunde)
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Imagen 2 .  Apertura  del  tanque de
agua y  t rabajo  en a lmácigos  por
parte  de don Jose Luis  (Fotos :
Claudia  Belaunde)
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Imagen 3: Don José Luis Flores Parada posa junto con su
segunda siembra de lechugas dispuestas a ser vendidas a
la comunidad (Fotos: Claudia Belaunde)

(D) N. Villaume
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El  re lato  de  l a  señora  F lor  Del ic ia  descr ibe  esta
s i tuac ión  “ c u a n d o  h u b o  p r o d u c t o s ,  y o  e m p e c é  c o n
e l  t e l é f o n o  y  l o s  m e n s a j e s ” ,  mientras  que  Mar ía

I sabe l  Ramos  Vaca ,  una  de  l as  pr imeras
compradoras  de  l echuga  de  l a  fami l ia ,  acerca  del
s ign i f icado  que  t iene  que  una  fami l ia  de  l a
comunidad  produzca  verduras  menciona  que  e l
huerto  “ s i g n i f i c a  u n  o r g u l l o ,  u n  v a l o r ,  u n  á n i m o ” ,

comparte ,  y  Nel ly  Cuél la r  Ramos ,  otra  de  l as
pr imeras  c l ientes  y  comensa les  de  l as  l echugas
reaf i rma  “ m e  h a  d a d o  m u c h a  a l e g r í a  v e r  q u e  h a y
e s t a  p e r s o n a  q u e  s e  e s t á  e s m e r a n d o ,  q u e  e s t á
p r o c u r a n d o  p r o d u c i r  v e r d u r a s  y  q u e  e s t á
v e n d i e n d o ” .

Las  l echugas  y  los  otros  productos ,  no  so lo  entregan
ingresos  económico  a  l a  fami l ia ,  s ino  también
contr ibuyen  a  l a  nutr ic ión  de  toda  l a  comunidad ,  ya
que  es  un  producto  compet i t i vo  respecto  a  su
costo -benef ic io ,  ya  que  "a  v e c e s  p o r  e l  c a m i n o ,  n o s
l l e g a  e l  a l i m e n t o  p o r  a v i o n e t a  y  e s o  e s  u n  c o s t o
m á s  e l e v a d o ”  menciona  Jorge  Suárez  Cuél la r ,

cac ique  de  l a  comunidad  de  Santo  Corazón .  Junto  a
lo  anter io r ,  l a  exper ienc ia  re leva  l a  importanc ia  de
la  independencia  en  l a  producc ión  de  a l imentos  en
la  comunidad ,  y  as í  lo  resa l ta  Rudec indo  Pachur í
Cayú ,  sub -a lca lde  del  cantón  Santo  Corazón ,  quien
menciona  “ p a r a  n o s o t r o s  e s  a l g o  a l i v i a n t e  e n  e l
t e m a  d e  l o s  h u e r t o s ,  p o r q u e  y a  e s t á  h a b i e n d o  l a s
v e r d u r a s  q u e  n e c e s i t a m o s  a q u í ,  q u e  n o s  l l e g a n  e n
p r e c i o  e l e v a d o ” .

Tanto  don  José  Lu is  y  l a  señora  F lor  Del ic ia  destacan
los  benef ic ios  en  sa lud  y  economía  que  t ra jo
cons igo  e l  huerto ,  co inc id iendo  que  también  ex i s te
un  benef ic io  en  l a  unión  fami l ia r ,  ya  que  todos  sus
h i jos  muest ran  un  in terés  notor io  por  e l  chaco  que
t ienen ;  y  s ienten  e l  apoyo  y  aprec io  de  l a
comunidad  hac ia  e l  huerto  de  verduras ,  y  rec iben
v i s i tas  de  comuneros  para  conocer  e l  chaco ,  y  esta
los  anima  a  segui r  crec iendo ,  entendiendo  l a
importanc ia  que  t iene  e l  huerto  para  l a  comunidad .

As í ,  actua lmente  esta  fami l ia ,  y  l as  otras
benef ic iadas  de  l a  comunidad  cuentan  con  una
dieta  que  no  so lo  cons i s te  en  f ideos ,  ar roz ,  yuca  o
f re jo l ,  s ino  también  con  verduras  que  son   

En búsqueda de la  segur idad a l imentar ia  desde la  restauración del  paisa je :  e l  caso de de Santo
Corazón en la  Chiquitanía  

produc idas  y  adqui r idas  en  l a  misma  comunidad  de  Santo  Corazón  ya  que ,  anter io rmente ,

compraban  verduras  muy  de  vez  en  cuando  ( Imagen  3 ) .

Actua lmente ,  don  José  Lu is  es  conoc ido  en  l a  comunidad  como  e l  “verdulero ” ,  y  luego  de  más  de
una  década  s in  un  productor  de  verduras  en  Santo  Corazón ,  y  después  de  años  duros ,  con  sequía  e
incendios  fo resta les ,  su  his tor ia  y  su  impacto  en  l a  segur idad  a l imentar ia  de  l as  fami l ias  de  l a
comunidad ,  se  están  conv i r t iendo  en  una  insp i rac ión  para  l a  comunidad  de  Santo  Corazón .  Y  as í  lo
re fuerza  Jav ie r  Coimbra ,  coord inador  del  proyecto  y  responsable  de  l a  Unidad  de  Sustentabi l idad ,

Agua  y  Cambio  Cl imát ico  de  l a  FCBC ,  quien  seña la  que  e l  éx i to  de  José  Lu is  fue  una  combinac ión
del  aprovechamiento  ef ic iente  de  aquel lo  que  se  otorgó  con  e l  proyecto  y  l a  act i tudes  personales ,

donde  “ e l  p u n t o  c l a v e  e s  q u e  e s a s  f a c i l i d a d e s  c a y e r o n  e n  t e r r e n o  f é r t i l ;  e s  d e c i r ,  u n a  p e r s o n a  c o n
m o t i v a c i ó n ,  c o n  i n i c i a t i v a ,  c o n  g a n a s  d e  h a c e r  a l g o  m e j o r ,  d i f e r e n t e ,  p o r q u e  t r a n q u i l a m e n t e
p u d o  n o  h a b e r  o c u r r i d o .  E s  l a  c o m b i n a c i ó n  d e  s u s  c u a l i d a d e s  p e r s o n a l e s  c o n  l a s  o p o r t u n i d a d e s ” .  
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En  e l  Bosque  Modelo  del  Chocó  Andino ,  se
busca  fo r ta lecer  los  procesos  de  res taurac ión  y
conservac ión  de  manera  in tegra l ,  tomando  en
cuenta  l as  muchas  facetas ,  entre  e l las  l a
soberan ía  a l imentar ia  y  e l  rescate  de  l a  soc io -

divers idad  a l imentar ía  de  un  te r r i to r io
ancest ra l  y  megadiverso  como  es  e l  Chocó
Andino  de  Pich incha  en  e l  Ecuador .  Los
procesos  de  res taurac ión  son  más  robustos  y
pueden  sostenerse  en  e l  t iempo  cuando
demuest ran  de  manera  tangib le  los  benef ic ios
a  l as  fami l ias  y  comunidades ,  y  generan  una
ident idad  de  cuidado  con  e l  te r r i to r io .  Durante
la  pandemia  del  año  2020 ,  como  una  de  l as
pr inc ipa les  problemát icas  del  te r r i to r io ,  se
resa l tó  l a  importanc ia  y  neces idad  de
for ta lec imiento  de  l a  soberan ía  a l imentar ia  de
las  fami l ias  campes inas  del  Bosque  Modelo
Chocó  Andino  para  su  sa lud  e  independencia
económica .  Se  pudo  perc ib i r  l a  gran
vulnerab i l idad  en  que  se  encontraban  muchas
personas  para  e l  acceso  a  a l imentos  f rescos  y
de  ca l idad .

Frente  a  esta  s i tuac ión ,  en  e l  te r r i to r io  se
empezó  a  t raba jar  con  e l  enfoque  de  Plantas
Al iment ic ias  No  Convenc iona les  como
est rateg ia  de  promoción  de  l a  soberan ía
a l imentar ia ,  generac ión  de  renda ,

divers i f i cac ión  de  los  diseños  de  res taurac ión  y
agr icu l tura  y  empoderamiento  de  l as  personas
con  e l  entorno .  Las  Plantas  Al iment ic ias  No
Convenc iona les ,  son  todas  l as  plantas  con
potenc ia l  a l iment ic io  para  los  seres  humanos
(bebidas ,  comidas ,  colorantes  comest ib les ,

condimentos ,  etc . )  

que ,  aunque  muchas  veces  son  fác i lmente
encontradas  en  e l  entorno ,  no  son
comerc ia l i zadas  o  no  están  disponib les  en  los
mercados .  Son  plantas  olv idadas ,  rúst icas  y
que  t ienen  un  inmenso  potenc ia l  para  mejorar
la  ca l idad  de  v ida  de  l as  personas .

En  este  sent ido ,  diversos  es fuerzos  fueron
impulsados  desde  Fundac ión  Imaymana ,

CONDESAN ,  y  l a  Mancomunidad  del  Chocó
Andino  para  empoderar  l as  comunidades  sobre
e l  cul t i vo ,  uso  y  manejo  de  PANC  que  están
presentes  en  e l  Bosque  Modelo ,  y  que  t ienen  e l
gran  potenc ia l  de  apoyar  l a  soberan ía
a l imentar ia  de  l as  comunidades ,  además  de
for ta lecer  l a  re lac ión  con  e l  entorno  y  l a
conservac ión  de  l a  agrobiodivers idad .  As í
mismo ,  se  buscó  rescatar  e l  conoc imiento
sobre  productos  no  maderables  del  bosque
que  s i r ven  para  l a  a l imentac ión  humana  y  que
agregan  va lor  a  l a  conservac ión  de  estos
ecos i s temas .

Durante  este  proceso ,  se  invo lucró  de  fo rma
di recta  mujeres  y  jóvenes  de  l as  comunidades
de  Mashpi ,  Nanegal i to ,  Mindo ;  además  de  19
fami l ias  campes inas  en  donde  se  rea l i zaron
muest reos  de  l a  agrobiodivers idad  cul t i vada
y /o  ut i l i zada  en  sus  propiedades  ( Imagen  1 ) .

Doña  Margar i ta  Garzón ,  por  e jemplo ,  nos  contó
sobre  e l  uso  a l iment ic io  de  una  f ruta  del
bosque  r ipar io  (Cavendish ia  ta rapotana )  y  que
usa  e l  escanse l  ( I res ine  herbst i i )  para  e laborar
re f rescos  en  l as  f ies tas  de  cumpleaños  de  sus
n iños .  

S o b e r a n í a  a l i m e n t a r i a  y  c o n s e r v a c i ó n  d e  l a
a g r o b i o d i v e r s i d a d  p a r a  l a  r e s t a u r a c i ó n  y  c o n s e r v a c i ó n

d e  l o s  e c o s i s t e m a s  d e l  B o s q u e  M o d e l o  C h o c ó  A n d i n o
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Bosque Modelo Chocó Andino - Ecuador
Ubicado en la Provincia de Pichincha, Noroccidente del Distrito Metropolitana de Quito en Ecuador, se
ubica el Bosque Modelo Chocó Andino. En una extensión cercana a las 127.000 hectáreas compuestos
por bosques húmedos, el Bosque Modelo tiene como desafío generar un modelo de desarrollo
alternativo basado la diversidad de los ecosistemas, las actividades productivas, el fortalecimiento de
capacidades locales, y la restauración de ecosistemas, y donde los actores se integren en una plataforma
de diálogo que promueva la articulación territorial a diferentes escalas. Afiliado a la Red Latinoamericana
de Bosques Modelo en el año 2016, el Bosque Modelo Chocó Andino promueve la gobernanza
ambiental y la creación de una visión compartida de paisajes regenerativos para abordar las amenazas
que presionan el territorio y sus ecosistemas, y así compatibilizar los intereses y necesidades de los
actores locales con los derechos y necesidades de la naturaleza. 

 Inty  Arcos
 redbosques .nor@gmai l .com

Nina Duarte
duarte_s i l v@yahoo .com .br
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La  pr inc ipa l  motivac ión  fue  l a  búsqueda  de  conoc imiento  a l rededor  de  plantas  a l iment ic ias  y
nutracéut icas  que  están  presentes  en  e l  entorno  y  que  pueden  aportar  a  l a  soberan ía  a l imentar ia  y
a  l a  divers i f i cac ión  de  l a  agr icu l tura .  Además ,  var ias  de  estas  plantas  t ienen  un  a l to  potenc ia l  para
ser  aprovechadas  económicamente  y  crear  cadenas  de  va lor  innovadoras .

Con  estos  actores ,  se  rea l i zó  una  ampl ia  invest igac ión  y  rescate  de  los  conoc imientos  ancest ra les
para  caracter izar ,  ident i f icar  y  c las i f icar  l as  var ias  espec ies  de  Plantas  Al iment ic ias  No
Convenc iona les  presentes  en  e l  te r r i to r io .  Esta  in formación  fue  s i s temat izada  en  un  pr imero
momento  en  una  guía ,  que  inc luye  in formación  sobre  e l  consumo ,  cul t i vo  y  recetas  de  35
di fe rentes  espec ies  ( Imagen  2 ) .  Ya  en  un  segundo  momento ,  se  ha  ampl iado  l a  invest igac ión  en
campo  y  se  generó  un  l i s tado  y  mater ia l  de  di fus ión  con  430  espec ies  presentes  en  e l  te r r i to r io ,

potenc ia les  para  divers i f i car  los  diseños  de  res taurac ión  y  fo r ta lecer  l a  soberan ía  a l imentar ia .

Este  conoc imiento  fue  compart ido  de  diversas  fo rmas  con  actores  pr ior i ta r ios  como  niños ,  jóvenes ,

y  mujeres ,  manteniendo  con  estos  f recuente  conversator ios ,  char las  y  eventos  presenc ia les  en
campo  para  ident i f icar ,  probar  y  preparar  a lgunas  de  l as  espec ies  con  a l to  potenc ia l .  Se  han
capac i tado  más  de  150  personas  entre  mujeres ,  niños  y  jóvenes .  Adic iona lmente ,  se  han  rea l i zado
anál i s i s  bromato lóg ico  y  nutr ic iona l  de  18  espec ies  de  PANC  aún  poco  estudiadas ,  s iendo  a lgunas
de  e l las  espec ies  encontradas  en  los  bosques  montanos  del  Bosque  Modelo  y  que  podr ían  ser
ut i l i zadas  para  enr iquecer  s i s temas  de  res taurac ión .

Imagen 1 .  N iños/as ,  jóvenes  y  mujeres  de la  parroquia  Mindo v is i tan e l  jardín  PANC para  aprender  sobre  la
producción y  consumo de especies  de la  agrobiodivers idad
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Imagen 2 .  Receta  para
preparación con la  especie
Yacón (Smal lanthus
sonchi fo l ius)
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Imagen 3. Mujeres del Bosque Modelo aprenden y practican la
reproducción de plantas alimenticias no convencionales.

(D) N. Villaume
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Las  comunidades  y  fami l ias  del  Bosque
Modelo  Chocó  Andino  se  ident i f icaron  y  se
mot ivaron  con  e l  ampl io  universo
a l imentar io  br indado  por  l as  plantas  no
convenc iona les ,  s iendo  cons ideradas  como
importante  a l ternat iva  para  l a
nut r ic ión ,con  un  gran  va lor  cul tura l  y
potenc ia l  económico  para  l as
comunidades .  Durante  l as  úl t imas  décadas
y  s ig los ,  se  han  perd ido  saberes  ancest ra les
sobre  e l  uso  sosten ib le  de  l a  f lo ra  s i l ves t re ,

pero  aún  ex i s ten  conoc imientos  que
pueden  ser  rescatados  para  asegurar  l a
sosten ib i l idad ,  l a  sa lud  de  l as  personas  y
de  los  ecos i s temas .  Además ,  son
her ramientas  para  l a  res taurac ión  y
conservac ión  de  los  ecos i s temas  que
pueden  ar ro ja r  exper ienc ias  sosten ib les
requer idas  en  los  te r r i to r ios  en  t rans ic ión
ecológ ica ,  como  son  los  Bosques  Modelo .   

Soberanía  a l imentar ia  y  conservación de la  agrobiodivers idad para  la  restauración y  conservación
de los  ecosistemas del  Bosque Modelo  Chocó Andino

El  rescate  de  l a  cul tura  agroa l imentar ia  a  t ravés  de  cursos ,  in tercambio  de  germoplasma  y
exper ienc ias  que  ut i l i zan  l as  PANC  como  fuente  de  conoc imiento ,  fo r ta lecen  los  te j idos
comunitar ios  y  permiten  e l  desar ro l lo  de  nuevos  enfoques  en  l a  gobernanza  loca l ,  incorporando  l a
d imens ión  ambienta l  en  l as  comunidades  y  gobiernos  parroquia les  del  Bosque  Modelo  Chocó
Andino .  Como  una  importante  l ecc ión ,  se  observó  que  e l  t raba jo  con  temas  re lac ionados  a  l a
cu l tura  a l imentar ia  es  de  in terés  para  l as  comunidades ,  en  espec ia l  mujeres  campes inas ,  y  que
t ienen  un  impacto  mult id i sc ip l inar io ,  en  di fe rentes  nive les ,  y  que  además  de  inc id i r  en  l a  sa lud  y
economía  domést ica ,  puede  impactar  di rectamente  y  a l  l a rgo   plazo  en  l a  conformación  de
paisa jes  regenerat i vos  y  sosten ib les .  

Es  c lave  fo r ta lecer  los  procesos  de  gobernanza  ambienta l  loca l  y  motivar  l a  part ic ipac ión  de
di fe rentes  in ic ia t i vas  de  conservac ión ,  educac ión  y  producc ión  de  a l imentos  ( Imagen  3 ) .  La
invest igac ión  act iva  y  part ic ipat i va  sobre  l as  plantas  a l iment ic ias  no  convenc iona les  y  otras
p lata formas  y  a l ternat ivas ,  como  los  bosques  escuela  y  e l  programa  de  manejo  sosten ib le  de  l a
t ie r ra .  Son  aportes  importantes  en  e l  proceso  de  gobernanza  ambienta l ,  en  donde  l a  res taurac ión
debe  ser  incorporada  como  est rateg ia  de  sosten ib i l idad ,  adaptac ión ,  mit igac ión  y  res i l ienc ia  de  l as
comunidades  en  e l  Bosque  Modelo  Chocó  Andino .

La  exper ienc ia  de  t raba jo  con  los  grupos  loca les  muest ra  que  l a  soberan ía  a l imentar ia  es  un
derecho  fundamenta l  que ,  además  de  br indar  sa lud  y  empoderamiento  de  l as  personas  con  e l
medio ,  inc ide  en  l a  mejor ía  de  l a  economía  del  hogar ,  torna  menos  vu lnerables  y  más  res i l iente  a
las  comunidades  y  fami l ias  del  te r r i to r io  del  Bosque  Modelo  Chocó  Andino .

Caracter izar  l as  PANC  en  e l  te r r i to r io  permite  fo r ta lecer  esta  soberan ía  en  e l  campo ,  impactando
di rectamente  en  var ios  aspectos  del  buen  v iv i r  de  l as  comunidades ,  pero ,  además ,  crea  un  v ínculo
de  cuidado  y  conservac ión  de  l a  natura leza ,  incrementa  e l  va lor  de  los  bosques  y  crea  a l ternat ivas
para  l a  res taurac ión  y  e l  biocomerc io .  Muchas  veces ,  para  una  res taurac ión  efect i va  de  un
ecos i s tema ,  es  necesar io  antes  otro  t ipo  de  res taurac ión ,  l a  de  conoc imientos ,  ident idades  y
conex iones  humanas  con  e l  ambiente .  No  apenas  res taurar  ecos i s temas  natura les ,  s ino  res taurar  y
mantener  s i s temas  o  paisa jes  más  res i l ientes ,  ecos i s temas  antrópicos  res i l ientes .

F ina lmente ,  no  se  debe  olv idar  que  cada  habi tante  del  te r r i to r io ,  t res  veces  por  día ,  toma  una
dec is ión  pol í t ica  a l  def in i r  su  fo rma  de  a l imentarse  y  produc i r  a l imentos ,  y  esta  dec is ión  genera  un
impacto  di recto  en  e l  paisa je  de  un  te r r i to r io  y  en  e l  futuro  de  l as  s igu ientes  generac iones ,  que  se
desar ro l len  en  un  paisa je  regenerat i vo ,  de  v ida  y  de  oportunidades  para  todos  y  todas  en  equi l ibr io
con  los  derechos  de  l a  natura leza .
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La  agr icu l tura  es  una  de  l as  pr inc ipa les
act i v idades  en  e l  Bosque  Modelo  Chocó  Andino
y ,  a  l a  vez ,  una  de  l as  act iv idades  que  generan
grandes  pres iones  e  impactos  en  e l  patr imonio
natura l  y  en  e l  futuro  de  campes inos  y
campes inas .  Bajo  l a  creenc ia  que  l a  mejor  fo rma
de  fac i l i ta r  o  impulsar  una  conservac ión
inc lus iva  de  l a  natura leza ,  y  a  l a  vez  fo r ta lecer
la  economía  y  l a  cul tura  campes ina ,  es  a  t ravés
de  l a  educac ión  y  e l  empoderamiento ,  e l
aprendiza je  sobre  ecolog ía  y  e l  func ionamiento
del  e l  c ic lo  del  agua ,  mater ia  orgánica ,  l a
suces ión  vegeta l  y  e l  ro l  de  l a  divers idad  en  e l
equi l ibr io  del  s i s tema  de  producc ión  es
fundamenta l  para  que  agr icu l tores /as  puedan
tomar  dec is iones  acer tadas  sobre  e l  manejo  de
los  recursos  natura les  que  están  bajo  su
protecc ión .

As í ,  para  l a  conservac ión  de  l a  natura leza  se
deben  t rasmit i r  pr inc ip ios  y  va lores  que  se
mani f ies ten  desde  adentro  y  hac ia  fuera  del
pa isa je ,  en  acc iones  di rectas .  En  busca  de  este
empoderamiento  ecológ ico ,  para  conso l idar  l a
un ión  entre  conservac ión  y  producc ión ,  l a
Fundac ión  Imaymana  y  CONDESAN ,  en  e l  marco
del  Proyecto  RESTAURAcción ,  se  rea l i zaron  los
pr imeros  

cursos  de  Agr icu l tura  Sint róp ica  en  e l  Ecuador .

El  objet i vo  de  los  cursos  rea l i zados  fue
t rasmit i r  a  l as  comunidades  herramientas  para
desar ro l la r  s i s temas  agr íco las  suces iona les ,  en
los  que  se  reduzca  a l  mínimo  l a  cant idad  de
insumos  externos ,  se  favorezca  l a  res taurac ión
de  los  ecos i s temas ,  l a  soberan ía  a l imentar ia  de
las  fami l ias  y  los  ingresos  económicos  de  los  y
las  agr icu l toras .

Desar ro l lada  por  e l  su izo  Ernst  Götsch ,  l a
agr icu l tura  s int róp ica  busca  que  los  procesos
agr íco las  se  asemejen  a  los  natura les ,  tanto  en
su  func ión  como  en  l a  dinámica .  En  su  esenc ia ,

es  un  s i s tema  agroforesta l  regenerat i vo  que
surge  como  una  a l ternat iva  para  divers i f i car  los
cu l t i vos  y  res taurar  los  sue los  a  t ravés  de  l a
combinac ión  de  espec ies  agr íco las  y  fo resta les
de  di fe rentes  c ic los  de  v ida ,  que  ocupan
di fe rentes  espac ios ,  hor izonta l  y  ver t ica l ,
durante  e l  pasar  del  t iempo ,  cumpl iendo  as í
d i fe rentes  func iones  en  e l  s i s tema .  En  esta
forma  de  hacer  agr icu l tura  se  potenc ia l i za  l a
fotos íntes i s  y  l a  fuerza  de  l a  suces ión  ecológ ica
como  una  de  l as  pr inc ipa les  est rateg ias  de
restaurac ión  del  sue lo ,  a  t ravés  del  manejo
intens ivo  de  l a  mater ia  orgánica  y  l a  dinámica
de  podas  

E c o l o g í a  a p l i c a d a  a  l a  a g r i c u l t u r a :  u n a  e x p e r i e n c i a  d e
A g r i c u l t u r a  R e g e n e r a t i v a  e n  e l  B o s q u e  M o d e l o  C h o c ó

A n d i n o
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Entender  e l  nive l  de  degradac ión  del  sue lo  y  del  ecos i s tema  en  genera l  para  escoger  espec ies
adecuadas ;

Conocer  l as  caracter í s t icas  de  l as  plantas  de  in terés ,  en  espec ia l  su  ve loc idad  de  crec imiento ,

t iempo  de  v ida  (producc ión  y  t iempo  para  sa l i r  del  s i s tema )  y  l a  cant idad  de  luz  que  neces i tan ;

Imaginar  e l  futuro  bosque  y  proyectar  l a  a l tura  que  a lcanzarán  l as  plantas  en  su  adul tez ;

constantes ,  permit iendo  l a  sosten ib i l idad  de  l a  producc ión  a  l a rgo  plazo ,  entre  otros  benef ic ios
soc io  ambienta les .  Las  hojas  y  ramas  provenientes  de  l a  poda  de  árboles  y  arbustos  a l imentan
constantemente  l a  microbio log ía  que  rea l i za  func iones  muy  importantes  para  l a  conservac ión  de
los  sue los ,  entre  e l las  l a  descompos ic ión  y  l iberac ión  de  nutr ientes  para  los  cul t i vos ,  además  de
almacenar  carbono  de  l a  atmosfera .  

Implementados  durante  febrero  y  marzo  del  año  2021 ,  se  rea l i zaron  2  cursos  que  contaron  con  l a
par t ic ipac ión  de  64  personas ,  de  los  cuáles  un  60% fueron  mujeres  ( Imagen  1 ) .  Con  un  tota l  de  6
días  de  aprendiza je  teór ico  y  práct ico ,  los  part ic ipantes  tuv ie ron  l a  oportunidad  de  adqui r i r
conoc imientos  sobre  l a  importanc ia  del  sembr ío  denso  y  diverso ,  l a  protecc ión  del  sue lo ,  l a
importanc ia  de  ut i l i zar  l a  fo tos íntes i s  de  l as  plantas  a  nuest ro  favor  a  t ravés  de  l as  podas ,  entre
ot ros  temas .  En  e l  curso  part ic iparon  grupos  de  campes inas  y  campes inos  del  Bosque  Modelo
Chocó  Andino ,  y  además  extens ion is tas  del  Gobierno  Prov inc ia l  de  Pich incha  y  de  l a  academia .  

Para  poner  en  práct ica  los  conoc imientos  del  curso ,  los  part ic ipantes  establec ieron  dos  parce las
demost rat i vas  de  s i s temas  agroforesta les  s int róp icos  con  más  de  35  espec ies  di fe rentes ,  quienes
para  plan i f icar  e l  diseño  e  implementac ión  de  l as  parce las  tomaron  en  cuenta  los  s igu ientes
aspectos :

Para  hacer  e l  diseño  de  l as  áreas ,  se  e laboraron  de  fo rma  part ic ipat i va  matr ices  de
caracter izac ión  de  l as  espec ies  para  poster io rmente  establecer  combinac iones  más  efect i vas  que
generen  efectos  de  colaborac ión  y  no  compet ic ión  entre  l as  mismas  ( Imagen  2 ) .  

A  su  vez ,  otra  de  l as  metas  importantes  que  se  establec ieron ,  fue  inc lu i r  productos  fo resta les  no
maderables  en  los  s i s temas  de  producc ión  como  plantas  a l iment ic ias  no  convenc iona les  que  son
rust icas  y  potenc ia les  para  l a  producc ión  en  los  ecos i s temas  del  te r r i to r io ,  y  que  son  parte  de  un
gran  es fuerzo  de  conservac ión  del  patr imonio  a l imentar io  mundia l ,  actua lmente  muy  amenazado
por  e l  crec imiento  de  monocul t i vos  y  del  consumo  de  a l imentos  ul t ra  procesados .  

Imagen 2 .  Diseño del  s istema agroforesta l  s intrópico establecido en la  Reserva Int i l lacta
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Imagen 3. Microbiología desarrollándose bajo la biomasa
picada de Tithonia diversifolia

(D) N. Villaume
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Junto  con  enr iquecer  l a  divers idad  del  s i s tema ,  e l
uso  de  l as  plantas  a l iment ic ias  no  convenc iona les ,

permit i r ían  fo r ta lecer  l a  soberan ía  a l imentar ia  y  l a
d ivers i f i cac ión  de  ingresos ,  y  esperando  además  que
el  fo r ta lec imiento  de  nuevas  cadenas  de  va lor ,

divers i f i cando  e  innovando  l a  gast ronomía  del
ter r i to r io ,  favorezca  l a  generac ión  nuevos  caminos
para  l a  agr icu l tura  v inculada  a l  paisa je  y  l a  cul tura .

Transcur r idos  los  pr imeros  30  días  después  del
establec imiento  de  los  s i s temas ,  estos
proporc ionaron  l as  pr imeras  cosechas  de  productos .

Entre  estos  se  tuv ie ron  espec ies  anuales  de
horta l i zas  de  c ic los  corto  como  e l  rábano ,  col ,
l echugas ,  nabo ,  maíz ,  entre  otros .  Estas  cosechas
tempranas  v iab i l i zaron  e l  mantenimiento  de  l as
espec ies  que  produc i rán  después  de  1  año  o  más
como  chamburo ,  porotón ,  c i t r icus ,  entre  otras .  

Y  otro  aspecto  importante ,  es  que  los  part ic ipantes
observaron  e l  benef ic io  de  l a  cobertura  del  sue lo
con  l a  mater ia  orgánica  chipeada  que  fue  agregada
al  s i s tema  product ivo ,  as í  como  en  l a  reducc ión  de
los  costos  en  e l  contro l  de  hierbas  espontáneas  y  en
el  mantenimiento  de  l a  v ida  microbio lóg ica  del
sue lo  y  por  ende  su  fe r t i l idad ,  s in  tener  que  hacer
fer t i l i zac iones  consecut ivas  ( Imagen  3 ) .

Y  otro  aspecto  importante ,  es  que  los  part ic ipantes
observaron  e l  benef ic io  de  l a  cobertura  del  sue lo
con  l a  mater ia  orgánica  chipeada  que  fue  agregada
al  s i s tema  product ivo ,  as í  como  en  l a  reducc ión  de
los  costos  en  e l  contro l  de  hierbas  espontáneas  y  en
el  mantenimiento  de  l a  v ida  microbio lóg ica  del
sue lo  y  por  ende  su  fe r t i l idad ,  s in  tener  que  hacer
fer t i l i zac iones  consecut ivas  ( Imagen  3 ) .

La  rea l i zac ión  de  ambos  cursos  promovió  l a
mot ivac ión  y  empoderamiento  de  campes inos  y
campes inas  sobre  l a  res taurac ión  y  e l  manejo
agroecológ ico  del  sue lo .  Los  part ic ipantes  entraron
en  contacto  con  nuevas  técn icas  de  agr icu l tura  que
br indan  herramientas  acces ib les  para  promover  l a
producc ión  sosten ib le  a l iada  a  l a  res taurac ión  y
conservac ión  de  los  ecos i s temas .  La  metodolog ía
teór ico -práct ica  demost ró  ser  apta  para  or ig inar  un
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aprendiza je  más  profundo  y  motivador ,  en  donde ,  además  de  fomentar  e l  desar ro l lo  de  práct icas
ancest ra les  de  t raba jo ,  como  l a  minga ,  también  proporc ionó  e l  in tercambio  di recto  de
exper ienc ias  entre  campes inos  y  campes inas .

Si  bien ,  e l  curso  y  los  conoc imientos  y  técn icas  entregados  permit i rán  a l  agr icu l tor /a  l a
e laborac ión  de  un  esquema  de  plantac ión ,  que  opt imice  e l  uso  del  espac io  y  e l  t iempo ,  además  de
ajustarse  a  sus  neces idades  y  br indar  cosechas  a  corto  plazo  que  pueden  amort iguar  los  costos  de
manejo  del  área  a  l a rgo  plazo ,  e l  gran  reto  no  es  l a  producc ión  e l  s í ,  s ino  más  bien  establecer  un
camino  hac ia  un  modelo  que  conc i l ie  l a  agr icu l tura  con  l a  conservac ión ,  const ruyendo  en  e l  Chocó
Andino  un  te r r i to r io  de  oportunidades ,  product ivo ,  sustentable  y  biodiverso .
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Imagen 4. Plantas
alimenticias no
convencionales
establecidas en los
diseños agroforestales.
Las especies Chamburo
(Vasconcellea
pubescens) (izq) y
Yacón (Smallanthus
sonchifolius) (der)

Imagen 5. Área
sembrada con 3 meses
en donde se puede
observar la cobertura
del suelo controlando el
desarrollo de hierbas
espontáneas.
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En  los  años  90 ,  l a  poblac ión  del  actua l  dis t r i to
de  Hojancha ,  en  l a  Penínsu la  de  Nicoya ,

dependía  exc lus ivamente  de  l a  cuenca  del  r ío
Nosara  para  e l  abastec imiento  de  agua
potable .  El  agua  era  captada  de  nac ientes  en
la  cuenca  super ior ,  de  pozos  en  e l  manto
acuí fe ro  a l imentados  por  este  s i s tema  hídr ico ,

y  del  cauce  mismo  a  l a  a l tura  de  l a  c iudad  de
Hojancha .  Sin  embargo ,  en  ese  per iodo  se
presentaron  estac iones  secas  pro longadas  de
más  de  6  meses  a l  año ,  que  disminuyeron  e l
caudal  del  r ío  Nosara  a l  mínimo .  Este  factor ,

aunado  a  l a  def ic iente  in f raest ructura  y
capac idad  ins ta lada  para  abastecer  de  agua  a
la  poblac ión  en  aumento ,  provocó  e l  colapso
en  e l  sumin is t ro  de  agua  potable  en  los
hogares  de  los  hojancheños .

Durante  l as  décadas  anter io res ,  se  había
formado  conc ienc ia  en  l a  poblac ión  del  cantón
sobre  l a  importanc ia  de  recuperar  esta  cuenca
hidrográ f ica ,  degradada  por  l a  ta la  cas i  tota l
de l  bosque  or ig ina l ,  l a  agr icu l tura  en  l aderas ,

quemas  agr íco las  y  e l  sobrepastoreo  de
ganado  vacuno .  Aun  as í ,  t ras  a lgunos  es fuerzos
gubernamenta les  rea l i zados  por  l a
res taurac ión ,  los  resu l tados  fueron
inf ructuosos .

Ante  ta l  s i tuac ión  de  cr i s i s ,  dos  vec inos  nat ivos
de  l a  comunidad  de  Hojancha ,  Don  Del f ín
Méndez  Cruz ,  comerc iante  loca l ,  y  Don
Asdrúbal  Campos  Gonzá lez  ( Imagen  1 ) ,  

func ionar io  del  Minis ter io  de  Agr icu l tura  y
Ganader ía ,  luego  de  una  conversac ión
sosten ida  sobre  esta  problemát ica ,

conc ib ieron  una  idea  de  proyecto .  Se  pus ieron
de  acuerdo  para  in ic ia r  una  campaña  a  nive l
comunal  para  recaudar  recursos  económicos
para  comprar  te r renos  en  l as  áreas  de
inf i l t rac ión  de  l a  cuenca  del  r ío  Nosara  e
in ic ia r  un  proceso  de  res taurac ión  natura l ,
buscando  como  resu l tado  f ina l  mejorar  l a
in f i l t rac ión  y  aumentar  e l  caudal  del  r ío
Nosara .  De  l a  idea  pasaron  a  los  hechos  e
in ic ia ron  una  peregr inac ión  de  casa  en  casa ,

de  negoc io  en  negoc io  y  de  ins t i tuc ión  a
inst i tuc ión ,  exponiendo  e l  proyecto  y
so l ic i tando  apoyo .  Su  propuesta  fue  rechazada
por  unos  y  acogida  por  otros ,  pero  su  genuina
intenc ión  de  bien  soc ia l  ca ló  en  muchas
personas  del  lugar  y  espec ia lmente  en  l as
inst i tuc iones  y  organizac iones  como  l a
Munic ipa l idad  de  Hojancha ,  Centro  Agr íco la
Cantonal  de  Hojancha ,  Coleg io  Técnico  de
Hojancha ,  Minis ter io  de  Agr icu l tura  y  Direcc ión
Genera l  Foresta l  (hoy  SINAC ) ,  entre  otros .

Con  este  apoyo  ins t i tuc iona l ,  l a  idea
evo luc ionó  a  l a  creac ión  de  l a  Fundac ión  Pro -

Reserva  Foresta l  Monte  Alto ,  e l  2  de  jun io  de
1992 ,  ent idad  comunal  l ega l izada  que  se
encargó  del  manejo  de  los  fondos  por  un
monto  aprox imado  de  diez  mil lones  de
colones  (quince  mil  dólares ) ,  que  fueron  

L a  R e s e r v a  N a t u r a l  M o n t e  A l t o :  l a  h i s t o r i a  d e  u n a
c o m u n i d a d  q u e  s e  u n i ó  p a r a  r e s t a u r a r  y  p r o t e g e r  s u s

f u e n t e s  d e  a g u a  y  l a  b i o d i v e r s i d a d  d e  s u  e n t o r n o
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El BM Chorotega - Costa Rica
Ubicado en la Península de Nicoya, en Guanacaste, región occidental de Costa Rica, el Bosque Modelo
Chorotega reúne a sectores clave para trabajar en la construcción de una visión común sobre el
desarrollo sostenible. Cubriendo una superficie de 540.000 hectárea, en la zona más del 55,4% está
cubierto por bosques naturales en proceso de restauración y amplia variedad de ecosistemas, con
serranías en recuperación con bosques secundarios importantes como fuentes de agua potable. Como
proceso de gobernanza participativa, el Bosque Modelo busca fortalecer los valores del paisaje
sostenido en la trayectoria de las organizaciones forestales y ambientales, que están conformadas por
líderes comunales y pequeños productores que se han enfocado a la restauración de bosques, la
reforestación para la producción de madera, la ganadería y agricultura sostenible, la protección de
cuencas hidrográficas, la protección de biodiversidad en general y al uso racional del agua y su
protección. 

 

Dani lo  Méndez Cruz
Fundac ión  Pro -Reserva  Foresta l  Monte  Alto ,  Costa  Rica
dani lo .mendez@s inac .go .cr  

mailto:heraldoe@yahoo.com
mailto:danilo.mendez@sinac.go.cr
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aportados  por  a l rededor  de  200  soc ios ,  hombres  y  mujeres ,  para  comprar  cada  uno  una
hectárea  de  t ie r ra .  Como  fundadores  de  esta  organizac ión ,  f iguraron  los  dos  c iudadanos  que
conc ib ieron  y  promovieron  l a  idea  or ig ina l  del  modelo  de  compra  de  t ie r ras  para  dedicar las  a
la  regenerac ión  natura l ,  y  también  han  fo rmado  parte  de  l a  Junta  Adminis t rat i va  de  l a
organizac ión  a l ternat ivamente  durante  los  cas i  30  años  de  ex i s tenc ia .  La  part ic ipac ión  de
mujeres  di r igentes  comunales  dentro  de  l a  Junta  Adminis t rat i va  ha  s ido  una  caracter í s t ica  de
la  organizac ión .

Apenas  se  obtuv ieron  los  pr imeros  fondos  en  los  meses  de  mayo  y  jun io  de  1992 ,  de  inmediato
los  di r igentes  a  t ravés  de  l a  Fundac ión  adqui r ie ron  en  ju l io  de  ese  mismo  año  l a  pr imera  f inca
de  7 ,6  hectáreas  ubicada  en  e l  punto  de  mayor  a l t i tud  en  l a  cuenca  hidrográ f ica  (s i t io  del
mirador ) ,  dando  gran  credib i l idad  a  l a  in ic ia t i va ,  que  rec ib ió  aún  más  apoyo  de  personas  e
inst i tuc iones .  Prec i samente ,  este  apoyo  ins t i tuc iona l  propic ió  que  l a  Munic ipa l idad  de
Hojancha  y  l a  Of ic ina  Loca l  del  Sis tema  Naciona l  de  Áreas  de  Conservac ión  (SINAC -MINAE )

promovieron  y  lograran ,  a  so l ic i tud  de  l a  Fundac ión  Pro -  Reserva  Foresta l  Monte  Alto ,  l a
dec larator ia  de  l a  cuenca  super ior  del  r ío  Nosara  como  Zona  Protectora  Monte  Alto ,  mediante
decreto  e jecut ivo  N °22967 -MINAE ,  en  un  área  de  924  hectáreas .  De  esta  fo rma ,  e l  área
proteg ida  creada  por  l as  fuerzas  v ivas  de  l a  comunidad  de  Hojancha  adquiere  una  categor ía
of ic ia l  de  manejo  como  área  s i l ves t re  proteg ida  a  nive l  nac iona l .

Con  estos  antecedentes ,  durante  los  s igu ientes  años ,  l a  Fundac ión  compró  var ias  f incas
conexas  con  recursos  donados  por  los  pobladores ,  organizac iones  no  gubernamenta les
nac iona les  y  ext ran jeras ,  empresas  pr ivadas ,  gobierno  centra l  y  Munic ipa l idad  de  Hojancha ,

hasta  completar  278  hectáreas  en  e l  año  2019 ,  ubicadas  en  los  s i t ios  de  in f i l t rac ión  c laves
dentro  de  l a  cuenca  hidrográ f ica  ( Imagen  2 ) .  Estos  te r renos  en  ese  momento  estaban
desprov i s tos  de  bosque ,  en  uso  ganadero  y  agr íco la  con  nive les  de  eros ión  s ign i f icat i vos .  En
toda  e l  área  adqui r ida ,  se  dio  in ic io  de  inmediato  a  un  proceso  de  regenerac ión  natura l  del
bosque ,  supr imiendo  e l  pastoreo  y  l abranza  y  dejando  a  l a  natura leza  misma ,  l a  ta rea  de
dispers ión  de  semi l las  y  colon izac ión  por  espec ies  pioneras  y  poster io rmente  l a  conformación
de  bosques  secundar ios .  Para le lamente  se  re forestó  en  fo rma  ar t i f i c ia l  so lamente  pequeñas
áreas  muy  degradadas .

Imagen 1  Del f ín  Mendez (camisa  b lanca)  f i rmando e l  t raspaso de una propiedad con los  hermanos
Mej ía  Vendedres
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Además ,  se  promovió  l a  protecc ión  de  bosque  natura l  en  f incas  pr ivadas  dentro  de  l a  zona
protectora ,  a  t ravés  del  goce  del  incent ivo  Pago  de  Serv ic ios  Ambienta les  (PSA ) ,  logrando
conso l idar  322  hectáreas  de  bosque  natura l  adic iona l  a  lo  comprado  por  l a  Fundac ión .  Al  año
2021 ,  se  cuentan  con  600  ha  de  bosque  natura l  dentro  de  l as  924  ha  de  l a  Zona  Protectora  Monte
Al to ,  equiva lente  a l  64 ,93  % de  l a  tota l idad  del  te r reno  de  l a  Zona  Protectora .  Aun  cuando  no
ex is ten  estudios  hidro lóg icos  que  garant icen  mediante  aforos  l a  mejora  del  rég imen  hídr ico ,  s i  es
ev idente  e l  aumento  de  los  caudales  de  los  af luentes  presentes  en  l a  cuenca  hidrográ f ica ,  as í
como  l a  pureza  del  agua  que  discur re  c lara  y  cr i s ta l ina  debido  a  l a  disminuc ión  de  l a  eros ión
grac ias  a  l a  cobertura  fo resta l  actua l .

Para le lo  a l  éx i to  de  l a  compra  de  t ie r ras  y  protecc ión  de  bosques  pr ivados ,  l a  Fundac ión  Pro -

Reserva  Foresta l  Monte  Alto  desar ro l ló  in f raest ructura  para  uso  públ ico  y  adminis t rat i vo  en  e l  área
proteg ida ,  cons i s tente  en  un  a lbergue  para  v i s i tantes ,  sa lón  de  reuniones ,  centro  de  in formación
ambienta l  y  of ic inas  adminis t rat i vas ,  donde  los  cooperantes  con  l a  compra  de  t ie r ra  t ienen
as i s tenc ia  preferenc ia l  y  gratu i ta .  En  los  senderos  natura les  diseñados  y  const ru idos  en  dis t intas
d i recc iones ,  se  puede  observar  l a  biodivers idad  del  s i t io  inc luyendo  bosque ,  mamíferos  y  gran
divers idad  de  aves .  El  personal  de  l a  Fundac ión  as ignados  a  l a  Zona  Protectora ,  con  e l  apoyo  de
func ionar ios  del  SINAC ,  desar ro l lan  act iv idades  de  ecotur i smo ,  rec ib iendo  v i s i tantes  nac iona les  y
ext ran jeros  y  mant ienen  act iv idades  permanentes  de  contro l  de  del i tos  ambienta les  en  e l
ter r i to r io .

Además ,  l a  Fundac ión  Monte  Alto  coord ina  l a  part ic ipac ión  de  jóvenes  vo luntar ios  nac iona les  e
internac iona les  que  desar ro l lan  t raba jos  de  campo  como  const rucc ión  y  reparac ión  de  senderos ,

invest igac iones  en  biodivers idad ,  educac ión  ambienta l  en  escuelas  c i rcundantes  y  rotu lac ión .  La
misma  est ructura  organizat i va  de  l a  Fundac ión  Monte  Alto  representa  a l ta  part ic ipac ión  comunal
ya  que  está  const i tu ida  por  un  representante  del  Poder  e jecut ivo  ( func ionar io  de  una  dependencia
gubernamenta l  loca l ) ,  un  representante  de  l a  Munic ipa l idad  de  Hojancha  y  t res  miembros  de  l a
comunidad  nombrado  por  l a  Asamblea  de  soc ios  fundadores  or ig ina les .

Se  desar ro l la ron  programas  de  educac ión  ambienta l  en  10  escuelas  rura les  del  entorno  y  e l
Coleg io  Técnico  de  Hojancha ,  y  en  e l  área  s i l ves t re  se  han  desar ro l lado  múlt ip les  práct icas ,

t raba jos  de  graduac ión  y  tes i s  de  estudiantes  de  coleg ios  secundar ios ,  as í  como  de  univers idades
nac iona les  y  ext ran jeras .  La  part ic ipac ión  de  l a  academia  ha  generado  invest igac iones
re lac ionadas  con  inventar ios  de  l a  biodivers idad  en  dis t intos  grupos  taxonómicos ,  espec ia lmente
aves ,  mamíferos ,  árboles ,  t repadoras ,  hongos ,  arbustos ,  l íquenes ,  orquídeas ,  etc .

 

Imagen 2 .  F inca degradada adquir ida  en e l  año 2005
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Imagen 3 Mirador ubicado en esta misma propiedad en el
sector de mayor altitud de la cuenca hidrográfica.

(D) N. Villaume
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Medal la  de  oro  Guayacán ,  otorgado  por  e l
Min is ter io  de  Ambiente  y  Energ ía  en  e l  año
1996 .

Pr imer  lugar  premio :  Cantones  Saludables  de
Costa  Rica ,  otorgado  por  l a  Organizac ión
panamer icana  de  l a  Salud  (OPS ) ,  en  e l  año
1998 .

Premio :  In ic ia t i va  Ecuator ia l ,  otorgado  por  l a
V I I  reunión  de  l a  Convenc ión  mundia l  de  l a
B iod ivers idad ,  en  Malas ia ,  año  2004 .

Bandera  azul  ecológ ica ,  ganada  en  fo rma
consecut iva  desde  e l  año  2008  a l  año  2020 .

Caso  de  e jemplar idad  en  e l  manejo  fo resta l
sosten ib le .  Otorgado  por  FAO -MINAE ,  año
2016 .

Todo  este  es fuerzo  comunal  sosten ido  por  cas i
t res  décadas  en  pro  de  l a  res taurac ión  de  los
recursos  hídr icos  y  de  l a  biodivers idad  en
genera l ,  ha  s ido  reconoc ido  a  l a  Fundac ión  Pro
Reserva  Foresta l  Monte  Alto ,  con  var ios
ga lardones  como :  

La  exper ienc ia  de  gest ión  comunal  en
restaurac ión  natura l  de  l a  cuenca  super ior  del
r ío  Nosara ,  ha  s ido  conoc ida  por  muchas  otras
organizac iones  que  t ienen  objet i vos  s imi la res
en  e l  país ,  s i r v iendo  en  muchos  casos  de
modelo  de  gest ión  comunitar ia .

Igua lmente ,  este  modelo  para  l a  res taurac ión
del  recurso  hídr ico  ha  s ido  apoyado  f inanc iera  y
técn icamente  por  organizac iones
internac iona les  como  l a  Asoc iac ión  Tropica
Verde ,  con  sede  en  Frankfur t ,  Alemania .  Con
esta  organizac ión ,  se  ha  logrado  cooperac ión
para  compra  de  a lgunas  de  l as  f incas  dentro  de
la  zona  protectora ,  res taurac ión  ecológ ica ,

educac ión  ambienta l  y  contactos  con
univers idades  a lemanas  para  env ío  de
estudiantes  que  rea l i zan  tes i s  univers i ta r ias  e
invest igac iones  bio lóg icas  en  l a  Reserva  Natura l
Monte  Alto ;  y  v i s i tas  de  di r igentes  de  l a
Fundac ión  a  univers idades  a lemanas  para
exponer  l a  exper ienc ia  de  conservac ión
comunitar ia  ante  l a  comunidad  estudiant i l  y
docente .  

La Reserva Natural  Monte Alto :  la  h istor ia  de una comunidad que se  unió  para  restaurar  y  proteger
sus  fuentes  de agua y  la  b iodivers idad de su entorno

El  10  de  jun io  de  2022 ,  e l  modelo  de  gest ión  comunitar ia  de  l a  Reserva  Natura l  Monte  Alto
cumpl i rá  30  años  de  gest ión  permanente  con  part ic ipac ión  de  hombres  y  mujeres ,  niños  y  niñas ,  

 estudiantes  de  secundar ia ,  grupos  de  vo luntar ios  comunales  con  part ic ipac ión  de  ambos  sexos  en
traba jos  de  campo ,  como  reparac ión  de  senderos ,  conteos  de  aves ,  colocac ión  de  rótu los ,

mantenimiento  de  edi f ic ios ,  prevenc ión  y  contro l  de  incendios  fo resta les ,  invest igac ión  y  apoyo
adminis t rat i vo .  L legará  a  su  te rcera  década  como  un  proyecto  maduro  y  ex i toso ,  que  ha  logrado
conso l idar  l a  gest ión  comunitar ia ,  ins t i tuc iona l  y  l a  cooperac ión  de  l a  empresa  pr ivada  para
garant izar  l a  producc ión  del  agua  y  l a  sa lud  de  los  ecos i s temas  de  l a  cuenca  super ior  del  r ío
Nosara  a  perpetu idad ,  como  herenc ia  natura l  y  cul tura l  para  l as  futuras  generac iones .
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Imagen 4. Finca
comprada a bajo
renegación natural tres
años después, en el año
2008

Imagen 5. Renegación
natural en la actualidad,
17 años después,
constituye un bosque
secundario consolidado

Imagen 6. Primera finca
comprada por la
Fundación Pro Reserva
Natural Monte Alto en la
cuenca hidrográfica
superior del río Nosara,
cubierta de bosque
natural consolidado
después de 30 años de
regeneración natural

La  Reserva Natural  Monte Alto :  la  h istor ia  de una comunidad que se  unió  para  restaurar  y  proteger
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La  compra  de  t ie r ras  por  parte  de  l a  Fundac ión  Monte  Alto  fue  l a  c lave  para  lograr  l a
regenerac ión  natura l  y  recuperac ión  del  bosque  en  l a  cuenca  super ior  del  r ío  Nosara .

La  regenerac ión  natura l  de  los  te r renos  adqui r idos  resu l tó  ser  l a  mejor  est rateg ia  de
restaurac ión  ecológ ica ,  por  medio  de  l a  cual  hoy  día  ex i s te  bosque  natura l  en  áreas  que
or ig ina lmente  eran  repastos  eros ionados .

Para  lograr  unidad  ecológ ica ,  l as  f incas  compradas  deben  tener  conect iv idad  entre  s í ,  o  bien
integrarse  mediante  parches  de  bosques  pr ivados .

Cuando  una  comunidad  se  empodera  de  un  proyecto  que  responde  a  l a  so luc ión  de  una
neces idad  v i ta l ,  como  es  e l  abastec imiento  de  agua ,  se  encuentran  so luc iones  práct icas  y
ef ic ientes  que  at raen  l a  cooperac ión  de  ent idades  gubernamenta les  y  cooperantes
internac iona les .

El  proceso  de  compra  de  t ie r ras  sucedió  s in  generar  conf l ic to  a lguno  entre  poseedores
or ig ina les  y  l a  Fundac ión  Monte  Alto ,  lo  cual  ind ica  que  fue  una  in ic ia t i va  genuina  de  sanas
intenc iones  que  invo lucraba  y  convenc ía  a  todos  los  habi tantes  loca les .

Como  pr inc ipa les  l ecc iones  aprendidas  se  determinó  que :

Como  nuevos  retos  del  quehacer  de  esta  in ic ia t i va ,  se  destaca  l a  cont inu idad  de  agregar
a lgunos  te r renos  c laves  que  aún  no  son  propiedad  de  l a  Fundac ión  Monte  Alto ,  ante  una
tendenc ia  actua l  de  incremento  del  prec io  de  l a  t ie r ra  en  l a  zona ,  que  demandan  un  mayor
es fuerzo  en  gest ión ,  invers ión  y  negoc iac ión  de  f incas  para  l a  protecc ión .  Además ,  se  podr ía
demandar  un  cambio  de  est rateg ia  para  asegurar  l a  regenerac ión  y  protecc ión  del  bosque
natura l  en  manos  pr ivadas  dentro  de  l a  Zona  Protectora  Monte  Alto ,  espec ia lmente  en  aquel los
casos  de  te r renos  adqui r idos  por  c iudadanos  de  or igen  ext ran jero  que  comienzan  a  asentarse
en  e l  te r r i to r io .

Dentro  de  un  contexto  más  ampl io ,  l a  Reserva  Natura l  Monte  Alto  fo rma  parte  del  Corredor
b io lóg ico  Hojancha -Nandayure ,  s iendo  una  de  sus  áreas  núcleo ,  in ic ia t i va  de  conservac ión  de
recursos  natura les  con  respa ldo  del  Sis tema  Naciona l  de  Areas  de  Conservac ión  (SINAC ) .

As imismo  se  in tegra  dentro  del  Bosque  Modelo  Chorotega ,  como  una  de  l as  exper ienc ias  de
gest ión  de  recursos  natura les  hecha  por  l a  comunidad  y  para  dis f rute  de  l a  colect i v idad
nac iona l ,  despertando  in terés  por  e l  l iderazgo  de  sus  fundares ,  l a  conso l idac ión  de  l a
Fundac ión  Monte  Alto  como  una  organizac ión  comunal  que  establec ió  te r r i to r ia lmente  y
adminis t ra  e l  func ionamiento  del  área  proteg ida  con  ampl ia  part ic ipac ión  comunal .

Prec i samente ,  l a  exper ienc ia  de  creac ión  de  l a  Reserva  Natura l  Monte  Alto  ha  serv ido  de
modelo  y  motivac ión  para  que  otras  comunidades  de  l a  geogra f ía  nac iona l  fo rmen
organizac ión  e  in ic ien  proyectos  de  conservac ión  de  recursos  natura les  en  su  entorno ;  y  ha
despertado  in terés  en  organismos  in ternac iona les  que  l e  dan  apoyo  y  divu lgan  sus  resu l tados .
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Entre  1930  y  1961 ,  l a  dictadura  en  l a  Repúbl ica
Dominicana  colocó  a  los  recursos  del  bosque
como  una  de  l as  pr inc ipa les  fuentes  de
ingresos  económicos ,  l l evando  a  l a  entrega  de
conces iones  fo resta les  y  l a  ins ta lac ión  de
grandes  aser raderos ,  pero  que  func ionaron  s in
e l  nive l  técn ico  necesar io  para  e l
aprovechamiento  ef ic iente  de  l a  madera .  Por
ot ra  parte ,  l as  t ie r ras  con  mayor  potenc ia l
agr íco la  fueron  expropiadas  para  e l
establec imiento  de  grandes  hatos  ganaderos  y
e l  desar ro l lo  de  agr icu l tura  extens iva  e
intens iva .  Esta  s i tuac ión  generó  e l  éxodo
mas ivo  de  campes inos  y  agr icu l tores  s in  t ie r ras
hac ia  l as  cuencas  a l tas  y  t ie r ras  poco  fé r t i les
para  produc i r  e l  sustento  de  sus  fami l ias .  As í ,
e l  contexto  pol í t ico  y  soc ia l ,  generó  que  en
menos  de  20  años  l a  cobertura  fo resta l  del
pa ís  disminuyera  en  más  de  un  50%.

Una  de  l as  áreas  más  afectadas  por  l a  ta la
ind iscr iminada  y  l as  invas iones  de  t ie r ras  fue
la  zona  de  Zambrana .  Ubicada  en  e l  nordeste
del  país ,  y  que  actua lmente  fo rma  parte  del
parea  de  in f luenc ia  del  Bosque  Modelo  Col inas
Ba jas ,  l a  poblac ión  se  conformó  con  fami l ias
expulsadas  por  los  a l legados  a l  rég imen
durante  los  años  1950  y  1960 .  Estas  fami l ias
basaron  sus  medios  de  v ida  en  l a  agr icu l tura
de  subs i s tenc ia  desde  l as  práct icas  de  tumba  y
quema .  Si  bien  a  t ravés  de  pol í t icas  y  a justes
inst i tuc iona les  se  buscó  contrar res tar  e l
intens ivo  uso  de  los  recursos  fo resta les ,  l as
medidas  no  tuv ie ron  e l  impacto  deseado ,  s ino  

que  más  bien  acentuaron  l a  problemát ica  de
degradac ión  de  los  serv ic ios  ecos i s témicos  en
la  zona .

As í  lo  re f le ja  un  l íder  comunitar io  del  para je
Sabana  del  Rey  de  Zambrana ,  quien  seña la  “ e n
l o s  a ñ o s  4 0 ,  5 0  y  p r i n c i p i o s  d e  l o s  6 0  l o s
b o s q u e s  d e l  p a í s  f u e r o n  s o m e t i d o s  a  u n a  t a l a
i n d i s c r i m i n a d a ,  e s t o  a  t r a v é s  d e  c o n c e s i o n e s
f o r e s t a l e s  s i n  n i n g ú n  e s t u d i o  t é c n i c o  p a r a  e l
a p r o v e c h a m i e n t o  d e  e s t o s .  O t r o s  f a c t o r e s  q u e
c o n t r i b u y e r o n  c o n  l a  d e g r a d a c i ó n  d e  s e r v i c i o s
e c o s i s t é m i c o s  f u e r o n  l a s  a c t i v i d a d e s
p r o d u c t i v a s  c o m o  l a  g a n a d e r í a ,  a g r i c u l t u r a ,
c a f é  y  c a c a o .  C a b e  d e s t a c a r  q u e  e l  p r i n c i p a l
f a c t o r  d e  i n c i d e n c i a ,  l o  c o n s t i t u y ó  e l  f a c t o r
p o l í t i c o ,  e s t o  d e b i d o  a  p o l í t i c a s  d e  p r o h i b i c i ó n
t o t a l  d e l  u s o  d e  l o s  b o s q u e s  d e s p u é s  d e  l a
d i c t a d u r a  d e  T r u j i l l o .  L o s  d u e ñ o s  d e  f i n c a s
e l i m i n a r o n  t o d a  r e g e n e r a c i ó n  n a t u r a l  e
i n c e n d i a b a n  l o s  b o s q u e s  p a r a  a s e g u r a r  s u
d e r e c h o  s o b r e  l a  t i e r r a ” .  

La  preocupante  s i tuac ión  de  degradac ión  que
afectaba  los  medios  de  v ida  de  l as
comunidades  de  Zambrana  y  l as  re lac iones
antagónicas  con  l as  autor idades  fo resta les
generó  un  estado  de  pobreza  ext rema ,   donde
el  bosque  era  cons iderado  un  enemigo  para  e l
agr icu l tor ,  producto  de  l as  pol í t icas  fo resta les
repres ivas .   En  este  escenar io ,  los  agr icu l tores
y  sus  fami l ias ,  con  e l  acompañamiento  técn ico
de  organizac iones  in ternac iona les  abordaron ,  

C o l i n a s  B a j a s :  n u e v o  b o s q u e ,  n u e v a  v i d a
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El BM Colinas Bajas - República Dominicana
En el nordeste de la República Dominicana, en el Valle del Cibao Oriental y cubriendo una superficie de
909 mil de hectáreas, se encuentra el Bosque Modelo Colinas Bajas. Adherido a la Red Latinoamericana
de Bosques Modelo en el año 2014, este proceso se establece como un espacio único de visión regional
ampliada, incluyendo diversos actores que actúan en la zona, caracterizada por un paisaje geográfico
dominado por colinas cársticas y valles donde se implementan actividades agroforestales con
participación comunitaria. Involucrando a asociaciones pequeños productores, universidades,
instituciones públicas, ONG y empresarios privados del sector rural, el Bosque Modelo busca a través de
alianzas encontrar soluciones para el manejo sostenible de los paisajes forestales rurales, la mejoría de
calidad de vida de sus habitantes y la reducción de pobreza
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a  t ravés  de  l a  res taurac ión ,  los  problemas  asoc iados  con  e l  uso  in tens ivo  de  los  fo resta les ,  s iendo
capaces  de  t rans formar  un  paisa je  degradado  en  uno  product ivo  basado  en  l a  protecc ión  del
bosque .

Una  de  l as  pr imeras  acc iones  fue  l a  const i tuc ión  en  1974  de  l a  Federac ión  Campes ina  de
Zambrana -Chacuey  (FCZC )  ( Imagen  1 ) .  Generada  a  part i r  de  l a  movi l i zac ión  campes ina ,  l a  FCZC
actuó  como  plata forma  de  gobernanza  para  l a  toma  de  dec is iones  y  canal izac ión  de  l as  ayudas
externas .  As í ,  en  1982  l a  FCZC  fac i l i tó  e l  acercamiento  de  l a  Env i ronment  and  Development  Act ion
(ENDA )  con  l as  comunidades  de  Zambrano .  El  v ínculo  entre  ambas  ins t i tuc iones  permit ió  l a
implementac ión  de  acc iones  de  res taurac ión  y  protecc ión  de  los  recursos  natura les  para  mejorar
e l  paisa je  y  l as  condic iones  de  v ida  de  l as  fami l ias ,  a  t ravés  del  Proyecto  de  Desar ro l lo  In tegra l  de
Zambrana -Chacuey  (AGROSIL ) .

Implementado  entre  1984  y  1995 ,  e l  proyecto  se  desar ro l ló  con  problemas  y  ac ier tos .  La
inexper ienc ia  de  los  agr icu l tores  y  e l  enfoque  técn ico  de  los  promotores  afectó  e l  diá logo  entre
ambas  partes  y  generó  tens iones  en  e l  t raba jo  conjunto .  Para  abordar  esta  s i tuac ión ,  a  part i r  de
1987 ,  ENDA  desar ro l ló  e l  programa  de  Invest igac ión  Agroforesta l  ( INAF ) ,  apl icando  una
metodolog ía  part ic ipat i va  mediante  e l  enfoque  “de  campes ino  a  campes ino ” .  Esta  metodolog ía
fac i l i tó  e l  empoderamiento  de  l as  di fe rentes  comunidades  en  l as  act iv idades  que  eran  rea l i zadas
por  e l los  mismos .  Este  enfoque  permit ió  que  l as  acc iones  (e .g  establec imiento  de  s i s temas
agroforesta les )  se  adaptasen  a  l as  neces idades  de  cada  agr icu l tor ,  favorec iendo  los  resu l tados  en
comparac ión  con  los  obtenidos  en  l a  fase  in ic ia l  del  proyecto .

Junto  a  los  resu l tados  soc ia les ,  los  comuneros  obtuv ieron ,  en  los  pr imeros  5  años  del  proyecto ,

benef ic ios  con  l a  venta  de  madera  de  los  árboles  plantados  en  sus  s i s temas  agroforesta les
( Imagen2 ) .  Este  hecho  determinó  un  hi to  re levante ,  ya  que  in f luyó  para  que  fueran  emit idas  l as
pr imeras  emis iones  de  Cert i f i cados  de  Plantac iones  con  Derecho  a  Corte  desde  que  l a  act iv idad
foresta l  fuese  prohib ida  en  e l  año  1967 .  A  los  resu l tados  obtenidos ,  se  sumaron  l a  ins ta lac ión  de
un  aser radero  pr ivado  de  capi ta l  comunitar io  en  e l  año  1991  para  fo r ta lecer  e l  aprovechamiento
foresta l ,  y  con  e l  f in  de  garant izar  l a  part ic ipac ión  comunitar ia  en  e l  manejo  de  l a  empresa
agroforesta l ,  en  1992  se  fundó  l a  Asoc iac ión  de  Productores  Agroforesta les  de  Zambrana -Chacuey
(APA ) ,  que  agrupó  a  productores  agroforesta les  de  l a  Federac ión  Campes ina  de  Zambrana -

Chacuey .  

Imagen 1 .  Local  de  reuniones  de la  Federación Campesina Zambrana-Chacuey,  Zambrana,
Repúbl ica  Dominicana 
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Imagen 2. Líder comunitario en Zambrana junto a un árbol de
melina de 10 años, comunidad Sabana del Rey, República
Dominicana 

(D) N. Villaume
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Sobre  e l  proceso ,  un  l íder  comunitar io  de
Zambrana  menciona  que  “ c o n  l a  l l e g a d a  d e
E N D A  a  t r a v é s  d e  l a  a s o c i a c i ó n  q u e  e x i s t í a  e n
l a  z o n a  q u e  a g l u t i n a  a  6 0  p r o d u c t o r e s ,  s e
e m p e z ó  p r i m e r o  u n  d i á l o g o  p a r a  c o n o c e r
c u á l e s  e r a n  l a s  n e c e s i d a d e s  y  a  p a r t i r  d e  e s t o
e m p e z a r  l o s  p r o y e c t o s  d e  r e f o r e s t a c i ó n .  E l
p r i m e r  p r o y e c t o  e n  r e a l i z a r s e  f u e  c o n  m e d i c i n a
n a t u r a l  p r e v e n t i v a ,  d o n d e  s e  s e l e c c i o n a r o n  2 3
p r o m o t o r e s  d e  2 3  c o m u n i d a d e s .  E s t e  p r o y e c t o
c a p a c i t ó  a  l o s  2 3  p r o d u c t o r e s  e n  e l
c o n o c i m i e n t o ,  u s o  y  c u l t i v o  d e  p l a n t a s
m e d i c i n a l e s ,  t a n t o  n a t i v a s  c o m o  n o  n a t i v a s .  U n
s e g u n d o  p r o y e c t o  c o n s i s t i ó  e n  l a  r e f o r e s t a c i ó n
p a r a  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e  s u e l o s  d e g r a d a d o s .  L a
e l e c c i ó n  d e  l a s  p l a n t a s  s e  d e b i ó  a  l a s
i n q u i e t u d e s  p r e s e n t a d a s  p o r  l o s  a g r i c u l t o r e s ,
d o n d e  c o m e n t a r o n  l a s  e n e m i s t a d e s  c o n  l a
f o r e s t a  p o r  l a  r a z ó n  d e  q u e  n o  s e  p o d í a  c o r t a r
á r b o l e s ,  e s t o  m o t i v ó  a  q u e  s e  i n i c i a r a  l a
r e s t a u r a c i ó n  c o n  p l a n t a s  t a n t o  n a t i v a s  c o m o
n o  n a t i v a s .  P r o n t o  s e  f u e r o n  v i s u a l i z a n d o  l o s
r e s u l t a d o s ,  y a  q u e  s e  t e n í a  l e ñ a  p a r a  h a c e r
c a r b ó n  y  m a d e r a ” .

Más  de  15  años  después  de  in ic iado  este
proyecto ,  y  con  e l  propós i to  de  fo r ta lecer  l as
organizac iones  y  cohes ión  de  l as  comunidades ,

ENDA  y  FCZC  in ic ian  en  e l  año  2008  un  proceso
de  dia logo  que  invo lucró  a  di fe rentes  actores  de
las  comunidades  de  Col inas  Bajas  para
gest ionar  l a  conformación  del  Bosque  Modelo
Col inas  Bajas  (BMCB ) .  Esto  culmina  en  e l  año
2010  con  l a  const i tuc ión  del  BMCB  y  su
adhes ión  a  l a  Red  Lat inoamer icana  de  Bosques
Modelo  en  2014 .  A  l a  fecha ,  e l  Bosque  Modelo
Col inas  Bajas  actúa  como  plata forma  de
concertac ión ,  invo lucrando  a  los  di fe rentes
actores  con  v i s ión  de  paisa je  l a  zona  de  Col inas
Ba jas .  Esto  permit ió  in tegrar  a  l a  pr inc ipa l
minera  de  l a  zona  (Barr ick  Pueblo  Vie jo ) ,  quién
mantuvo  una  re lac ión  conf l ic t i va  con  l as
d i fe rentes  comunidades  de  Zambrana .  

Col inas  Bajas :  nuevo bosque,  nueva v ida

A  su  vez ,  e l  Bosque  Modelo  se  conv i r t ió  en  un  fac i l i tador  para  l a  plan i f icac ión  y  e jecuc ión  del
proyecto  “Manejo  y  Conservac ión  de  los  Recursos  Natura les  de  l as  Col inas  Bajas ,  Pueblo  Vie jo –Los
Hai t i ses ”  entre  los  años  2012 -2016 .  Con  una  invers ión  de  US$8 ,05  mil lones ,  e l  proyecto  favorec ió  l a
res taurac ión  de  550  ha  de  bosque  r ibereño ,  2 .300  ha  de  bosques  comerc ia les ,  e l  establec imiento
de  s i s temas  agroforesta les  y  s i l vopastor i les  en  104  y  352  ha  respect ivamente ,  y  e l  f inanc iamiento  de
32  micro  proyectos  comunitar ios  y  10  pequeñas  indust r ias  loca les  ( Imagen  3 ) .

As í ,  e l  t raba jo  conjunto  surg ido  hace  40  años  se  v i sua l iza  en  sue los  res taurados ,  extensos  parches
de  bosques ,  una  producc ión  agr íco la  divers i f i cada  en  asoc iac ión  con  árboles ,  y  una  empresa
foresta l  comunitar ia .  Estos  resu l tados  fueron  determinantes  para  mejorar  los  medios  de  v ida  de  l as
comunidades  de  l a  zona ,  y  donde  e l  éx i to  se  sostuvo  en  l as  condic iones  habi l i tadoras  como  l a
inc lus ión  de  l as  comunidades  en  l a  const rucc ión  de  su  propio  desar ro l lo ,  o  l a  ex i s tenc ia  de
inst i tuc iones  loca les  sosten ib les  en  e l  t iempo  (FCZC  y  APA ) .  
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La  ex i s tenc ia  de  organizac iones  loca les  fuer tes  ha  demost rado  ser  una  condic ión  habi l i tadora
fundamenta l  en  los  procesos  de  res taurac ión  en  Col inas  Bajas  y ,  de  manera  part icu lar ,  en
Zambrana .

El  desar ro l lo  de  capac idades  loca les  es  un  tema  pr ior i ta r io  en  los  procesos  de  desar ro l lo  en  l as
comunidades .  Si  bien  es  c ier to  que  l a  cooperac ión  in ternac iona l  contr ibuye  en  gran  manera  a  l a
res taurac ión  de  serv ic ios  ecos i s témicos  a  t ravés  del  f inanc iamiento  y  acompañamiento  técn ico ,

l as  capac idades  de  l as  comunidades ,  s in  embargo ,  permit i rán  que  los  proyectos  puedan  ser
sosten ib les ,  de  lo  contrar io ,  estos  desaparecerán  a l  momento  de  que  l a  f inanc iac ión  te rmine .

La  conformación  de  organizac iones  espec í f icas  para  e l  manejo  y  aprovechamiento  fo resta l
const i tuye  un  factor  de  éx i to  en  l a  res taurac ión  de  serv ic ios  ecos i s témicos .  Asoc iac iones  como
la  Asoc iac ión  de  Productores  Agroforesta les  de  Zambrana  Chacuey  (APA ) ,  garant iza  l a
par t ic ipac ión  comunitar ia  en  e l  manejo  y  aprovechamiento  fo resta l  a  t ravés  de  l a  microempresa
foresta l  El  L impio ,  Zambrana  (F igura  3 ) .

La  ident i f icac ión  de  una  metodolog ía  cercana  a  los  comunitar ios ,  aprender  del  vec ino  o  del  par ,

representa  una  est rateg ia  de  éx i to  en  los  programas  de  res taurac ión .  

El  respeto  a l  te j ido  soc ia l  ex i s tente  y  su  reconoc imiento  como  factor  movi l i zador  representa
una  condic ión  habi l i tadora  a  tener  en  cons iderac ión  en  los  procesos  de  res taurac ión ,  y  mucho
mejor  s i  este  está  func ionando  y  es  só l ido .  

Las  a l ianzas  entre  organizac iones  públ icas ,  pr ivadas  y  ONG  representan  una  condic ión
habi l i tadora  para  los  procesos  de  res taurac ión .  Al ianzas  como  l a  de  ENDA  y  l a  FCZC  han
reportado  exce lentes  resu l tados  desde  1984 ,  y  en  l a  actua l idad  aún  se  mant iene  f i rme .  As í
mismo ,  en  años  más  rec ientes ,  con  l a  conformación  del  BMCB  se  logra  una  a l ianza  est ratég ica
con  l a  minera  Barr ick  Pueblo  Vie jo ,  ENDA ,  l a  FCZC  y  otras  organizac iones ,  resu l tando  en  una
invers ión  de  más  de  s ie te  mil lones  de  dólares  en  proyectos  de  aprovechamiento  y  gest ión  de  los
recursos  natura les  en  Col inas  Bajas .

De  esta  fo rma ,  e l  caso  de  l a  zona  Zambrana  fue  capaz  de  inc id i r  en  l a  pol í t ica  nac iona l  y  cambiar
la  v i s ión  negat iva  que  se  ten ía  del  aprovechamiento  fo resta l ,  y  donde  l a  part ic ipac ión  vo luntar ia  y
permanente  de  los  comuneros ,  más  a l lá  de  los  recursos  económicos ,  contr ibuyó  a  que  l as  acc iones
fuesen  sosten ib les  en  e l  t iempo .  As í  lo  destaca  una  l íder  loca l ,  quien  añade  “ q u e  l o s  i n c e n t i v o s
e c o n ó m i c o s  n o  h u b o ,  s o l o  s e  r e c i b i ó  a p o y o  t é c n i c o  p o r  p a r t e  d e  E n d a ,  e s  d e c i r ,  v e n í a n  t é c n i c o s  a
e n s e ñ a r n o s  p r á c t i c a s  a m i g a b l e s  c o n  l a  n a t u r a l e z a .  L a s  p r á c t i c a s  i n n o v a d o r a s  y  l o s  r e s u l t a d o s
q u e  d e  i n m e d i a t o  s e  v i s u a l i z a r o n  s i r v i e r o n  d e  i n c e n t i v o s ,  a d e m á s  d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a u m e n t a r  y
d i v e r s i f i c a r  l o s  c u l t i v o s  p a r a  l a  s e g u r i d a d  a l i m e n t a r i a ” .

Pese  a  lo  ex i toso  de  este  t raba jo ,  en  l a  actua l idad  se  ident i f ica  a lgunos  aspectos  que  afectan  lo
adqui r ido  en  té rminos  soc ioeconómicos  y  ambienta les ,  como  l a  def ic iente  part ic ipac ión  y
f inanc iac ión  de  l as  ins t i tuc iones  del  Estado ,  l a  fa l ta  de  un  re levo  generac iona l ,  l a  sector izac ión  en
las  pol í t icas  públ icas ,  y  l a  disminuc ión  de  l as  act iv idades  de  l a  plata forma  de  gobernanza  del
d i rector io  del  Bosque  Modelo  Col ina  Bajas .  Entre  l as  pr inc ipa les  l ecc iones  aprendidas  se  t iene  que :

Imagen 3 .  Empresa foresta l  comunitar ia ,  E l  L impio  de Zambrana,  Repúbl ica  Dominicana
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La  Mata  At lánt ica  cubre  gran  parte  de  l a
extens ión  te r r i to r ia l  del  sur  y  ext remo  sur  del
Estado  de  Bahía ;  s in  embargo ,  en  un  per íodo
de  55  años  l a  vegetac ión  nat iva  se  redujo
drást icamente  (F igura  1 ) .  Esta  reg ión  es
cons iderada  una  de  l as  más  product ivas  del
mundo  para  l a  s i l v icu l tura  de  euca l ipto ,  donde
el  nive l  de  product iv idad  es  c inco  veces  mayor
que  en  otras  reg iones  del  país [ 1 ]  y  s ie te  veces
mayor  a  los  productores  t rad ic iona les ,  como
Canadá  y  los  países  escandinavos [2 ] .  Los  temas
re lac ionados  con  l as  plantac iones  de  bosques
a  gran  esca la  son  controver t idos ,  y  donde
destacan  los  factores  adversos  como  su
contr ibuc ión  a l  desempleo  y  e l  uso  in tens ivo
de  los  recursos  natura les .  Es  as í ,  que  en  e l
ext remo  sur  del  Estado  de  Bahía  también  se
denuncia  que  e l  monocul t i vo  de  euca l ipto  ha
provocado  l a  dis t r ibuc ión  inequi tat i va  de  l a
t ie r ra ,  e l  uso  indebido  de  l as  zonas  ind ígenas  y
de  pequeños  agr icu l tores ,  y  l a  escasez  de
agua ,  incendios ,  desempleo  y  pobreza [3 ] .  

A  part i r  de  esto ,  una  invest igac ión  del
Min is ter io  Públ ico  del  Estado  de  Bahía  sobre  e l
cu l t i vo  de  euca l ipto  en  l a  reg ión ,  ident i f icó
que  l as  empresas  de  ce lu losa  fomentaban  l a
act i v idad  económica  en  áreas  ambienta lmente
i r regulares .  Esto  se  debe  a  que ,  desde  e l
momento  en  que  adquieren  madera  de
euca l ipto  proveniente  de  áreas  de  reserva
lega l  y  preservac ión  permanente ,  contr ibuyen
a  l a  degradac ión  ambienta l  e  impiden  su  

recompos ic ión .  Para  enf rentar  este  problema ,

fue  necesar io  crear  un  proceso  organizado  de
restaurac ión  fo resta l ,  que  contempló  acc iones
desde  l a  reco lecc ión  de  semi l las  y  l a
producc ión  de  plántu las  hasta  e l  monitoreo  de
áreas  en  recuperac ión .  Esto  l l evó  a  l a  f i rma ,  e l
5  de  dic iembre  de  2011 ,  de  un  Término  de
Ajuste  de  Conducta  (TAC )  entre  e l  Minis ter io
Públ ico  del  Estado  de  Bahía  y  l as  empresas  de
celu losa .

Entre  var ias  obl igac iones ,  e l  TAC  establec ió  e l
pago  de  l a  implementac ión  y  mantenimiento ,

durante  diez  años ,  del  Programa  A r b o r e t u m
para  l a  Conservac ión  y  Restaurac ión  de  l a
Divers idad  Foresta l ,  y  cuyo  objet i vo  es  l a
conservac ión ,  res taurac ión  y  puesta  en  va lor
de  l a  Mata  At lánt ica  y  su  divers idad ,

espec ia lmente  l a  arbórea ,  a  t ravés  de  l a
const rucc ión  y  t rans ferenc ia  del  conoc imiento .

El  Programa  A r b o r e t u m  se  conv i r t ió  además  en
el  responsable  del  establec imiento  del  Bosque
Modelo  de  l a  Hi le ia  Baiana .

As í ,  l a  res taurac ión  fo resta l  se  presentó  como
un  proceso  in ic iado  en  l a  reg ión  f i togeográ f ica
de  Hi le ia  Baiana  en  l a  década  de  los  90 ,

l iderada  por  empresas  de  euca l ipto  y  ce lu losa
con  base  en  l as  obl igac iones  de  l i cenc ia
ambienta l .  Al  in ic io  del  proceso ,  se  plantaron
espec ies  exót icas ,  inc luyendo  a lgunas  con
potenc ia l  invasor  como  Acac ia  (A c a c i a
m a n g i u m ) ,  Jamelão  (S y z y g i u m  c u m i n i )  y  

S e m i l l a s  d u r m i e n t e s :  c a m b i o s  d e  p a r a d i g m a  e n t r e
p e r s o n a s  y  b o s q u e s  e n  e l  B o s q u e  M o d e l o  H i l e i a  B a i a n a
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El BM Hileia Baiana - Brasil
Ubicado en la zona Noreste y Sureste de Brasil, y abarcando una superficie cercana a los 2,5 millones de
hectáreas donde se encuentra la Mata Atlántica que uno de los ambientes naturales más amenazados
de Brasil, el Bosque Modelo Hileia Baiana busca difundir una identidad forestal, promoviendo la
restauración, la conservación y la producción forestal vinculada a la sustentabilidad, los recursos
ambientales e hídricos del territorio, y al desarrollo socioeconómico. Administrado por el Programa
Arboretum, iniciativa conjunta entre el Ministerio Público del Estado de Bahía, el Servicio Forestal
Brasileño y otros socios, el Bosque Modelo forma parte de la Red Latinoamericana de Bosques Modelo
desde el año 2019, facilita la articulación de diversos actores para promover la participación y la
promoción de incentivos para el desarrollo de proyectos específicos alineados con el desarrollo
sustentable de la zona.

 

Natal ia  Barbosa Albuquerque
Serv ic io  Foresta l  Bras i leño
nata l ia .a lbuquerque@ f lo resta l .gov .br  

Fábio  Fernández Corrêa
F isca l ía  Espec ia l i zada  del  Minis ter io  Públ ico  del  Estado
de  Bahía
fab io fernandes@mpba .mp .br  

[ 1 ]  IMA.  (2008) .  S i lv icultura  de eucal ipto  no Sul  e  Extremo Sul  da  Bahia :  s i tuação atual  e  perspect ivas  ambientais .  Bahia
[2]  Fonseca,  F .  (2008) .  Tendências  e  perspect ivas  para  o  setor  de f lorestas  p lantadas .  Revista  Opiniões ,  R ibeirão Preto
[3] Iversen,  E .  et  a l .  (2018) .  A  monocultura  don eucal ipto  no Bras i l .  Relatór io  das  conseqüências  sócio-ambientais
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Sombrero  Mexicano  (C l i t o r i a  f a i r c h i l d i a n a ) .  Sin  embargo ,  después  de  aprox imadamente  una
década ,  l a  preocupac ión  por  plantar  espec ies  del  mismo  bioma  (Bosque  At lánt ico )  permit ió  l a
incorporac ión  de  espec ies  de  l a  reg ión .  

De  esta  fo rma ,  e l  requer imiento  de  l a  agenc ia  federa l  ( IBAMA )  de  incorporar  l a  biodivers idad
reg iona l  a l  proceso  de  res taurac ión  fo resta l ,  sumado  a l  in terés  de  l as  comunidades  rura les  en  l a
producc ión  de  plántu las ,  y  empresas  con  pas ivos  ambienta les  que  no  ten ían  mercado  que  l es
ent regara  plántu las  de  espec ies  fo resta les  autóctonas ,  en  2007  se  creó  e l  pr imer  núcleo
comunitar io  de  res taurac ión .  Este  proceso ,  invo lucró  a  t ravés  de  un  convenio  de  cooperac ión
técnica  a  l a  comunidad  product iva ,  grupos  de  as i s tenc ia  técn ica ,  y  l as  autor idades  públ icas  y
empresas  que  ten ían  pas ivos .  A  part i r  de  l a  exper ienc ia  de  este  ar reg lo  loca l ,  en  2011  se  logró  crear
un  ar reg lo  reg iona l ,  e l  Programa  A r b o r e t u m ,  que  t iene  en  su  est ructura  una  Base  Foresta l  que
br inda  apoyo  técn ico  y  log í s t ico  a  los  centros  comunitar ios  para  l a  producc ión  de  semi l las ,

producc ión  de  plantones  y  s iembra .  

El  Programa  A r b o r e t u m ,  que  en  su  conse jo  de  gest ión  part ic ipan  diversos  actores  actores  públ icos
de  invest igac ión  y  desar ro l lo ,  y  cuya  coord inac ión  técn ico -e jecut iva  está  a  cargo  del  Serv ic io
Foresta l  Bras i leño  (SFB ) ,  comenzó  su  t raba jo  capac i tando  a  l as  comunidades  rura les  para
act iv idades  de  reco lecc ión  de  semi l las ,  y  producc ión  de  plántu las  y  plantac ión  fo rmando  diez
núcleos  en  comunidades  rura les ,  inc lu idas  comunidades  ind ígenas ,  rura les  t rad ic iona les  y
asentamientos .  Los  núcleos  se  conforman  a  t ravés  de  un  convenio  de  cooperac ión  técn ica  entre  e l
Programa  A r b o r e t u m  y  l a  asoc iac ión  que  representa  a  l a  comunidad  rura l ,  y  que  l l eva  e l  nombre
de  una  espec ie  de  árbol  de  importanc ia  para  esa  comunidad .  Desde  los  núcleos  se  establece  una
re lac ión  entre  l as  personas  y  los  bosques ,  sobre  todo  una  re lac ión  de  va lorac ión  y  comprens ión  de
su  divers idad  f lo r í s t ica .  

En  cuanto  a  los  efectos  del  Programa  A r b o r e t u m ,  se  t iene  que  que  entre  2014  y  2021  se  produjeron
1 ,6  mil lones  de  plántu las  y  más  de  9 .000  kg  de  semi l las  de  más  de  500  espec ies  reg i s t radas ,  lo  que
contr ibuyó  con  más  de  R$ 1 ,5  mil lón  (290  mil  dólares )  a  l a  renta  de  reco lectores  y  v iveros ,  y  que
permit ió  l a  recuperac ión  de  más  de  1 .000  hectáreas  en  l a  reg ión .  Junto  a  los  procesos  product ivos ,

también  generó  in formación  sobre  e l  manejo  de  l as  semi l las  de  estas  espec ies ,  y  l a  producc ión  de
plántu las  y  s i l v icu l tura .  En  e l  l aborator io  de  semi l las  fo resta les  se  rea l i zaron  más  de  mil  pruebas ,  y
actua lmente  e l  v ivero  fo resta l  ubicado  en  l a  Base  Foresta l  A r b o r e t u m  produce  más  de  400
espec ies ,  s iendo  una  de  l as  mayores  divers idades  de  espec ies  fo resta les  t rop ica les  produc idas  en
v iveros  en  e l  mundo ,  s i  no  l a  más  grande ,  con  va lores  agregados  c ient í f icos  y  soc ia les .

Junto  a  lo  anter io r ,  l a  t rans ferenc ia  de  conoc imiento  es  l a  base  del  t raba jo  a  l a rgo  plazo .  Los
conoc imientos  tomados  de  l a  exper ienc ia  de  los  s i l v icu l tores  mayores  se  t ransmiten  a  los  jóvenes .

Las  mujeres  son  l íderes  res i l ientes  porque  l a  cadena  de  res taurac ión  fo resta l  pasó  por  momentos
de  estancamiento  entre  2015  y  2018 ,  requi r iendo  determinac ión  para  at ravesar  per iodos  de  cr i s i s
antes  de  l a  década  de  l a  res taurac ión  y  e l  carbono .  Adi le ia  y  Ros i lda  del  Núcleo  Juçara ,  Elc i  del
Núcleo  Sapuca ia ,  Claudia  del  Núcleo  Pau  Bras i l ,  Muja  del  Núcleo  Arat icum ,  Wanda  y  Mar l i  

Imagen 1 .  Mapas de evolución de la  deforestación en e l  extremo sur  de Bahia[4]
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[4]Mendonça,  J . ,  Carvalho,  A . ,  &  S i lva ,  l .  ( 1994) .  45  Anos de Desmatamento no Sul  da  Bahia .  Projeto  Mata  At lânt ica  do Nordeste .  I lhéus :  Ceplac
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del  Núcleo  Jequi t ibá ,  representan  a  l as  mujeres  en  su  l iderazgo  (F igura  2 ) .  Mat ias  guer rero  Pataxó
del  Núcleo  Arat icum ,  Vanze l i  y  Dedé  del  Braúna ,  Antônio ,  Paulo  y  Valdec i  del  Núcleo  Jequi t ibá
representan  aquí  toda  l a  gran  fami l ia  de  reco lectores  y  v iveros  de  todo  e l  Programa .  Se  destaca  a
T i tonho  en  su  ampl io  conoc imiento  y  a  Antonia  en  su  car i sma  y  sonr i sa .  Seu  Pl ín io ,  Seu  Miguel ,
Antônio  Br i to ,  Seu  Zeco  y  Seu  Zuza ,  son  “mate i ros ”  únicos  y  destacados  con  pas ión  por  su  t raba jo .

Son  muchas  l as  personas  y  muchos  los  ojos  que  se  vo lv ie ron  hac ia  e l  bosque  que  estaba  acostado  y
a l  mismo  t iempo  l e jos  de  sus  casas .

Actua lmente ,  los  reco lectores  y  v iveros  rec iben  semanal  o  quincenalmente  l a  v i s i ta  de  los
ingenieros  fo resta les ,  agrónomos  y  técn icos  responsables  de  l a  producc ión  del  A r b o r e t u m .  Los
reco lectores  t raba jan  invar iab lemente  en  un  día  f i jo  de  l a  semana ,  mientras  que  los  v iveros  deben
tener  una  dedicac ión  diar ia .  Anualmente ,  antes  de  l a  pandemia ,  se  rea l i zaba  en  l a  Base  Foresta l
de l  Programa  A r b o r e t u m  e l  Encuentro  de  Recolectores ,  “Vive i r i s tas ”  y  comunidades  rura les .  Era  e l
momento  para  e l  in tercambio  de  semi l las ,  saberes  y  conoc imientos ,  y  también  eran  rea l i zados
diagnóst icos  de  t raba jo  conjunto ,  ta l le res  y  capac i tac iones .

 

El  sumin is t ro  de  insumos  de  ca l idad  (semi l las  y  plántu las ) ,  l a  producc ión  y  s i s temat izac ión
apl icada  del  conoc imiento  y  l a  di fus ión  a  t ravés  de  l a  extens ión  fo resta l ,  son  t res  pi la res  del
t raba jo  del  Programa  A r b o r e t u m  y  que ,  a  l a  vez ,  son  campos  de  acc ión  esenc ia les  para  l a
expans ión  de  l a  cobertura  fo resta l  biodiversa  y  sosten ib le  en  Bras i l .  Actua lmente ,  e l  Programa
A r b o r e t u m  es  reconoc ido  como  un  Centro  de  Desar ro l lo  Foresta l  Sosten ib le  por  e l  Serv ic io  Foresta l
Bras i leño  ( Imagen  3 ) .

Imagen 2 :  Adi lé ia
Lagass i  -  Núcleo
Juçara  -  ES  y  un Pau-
sangue (Pterocarpus
vio laceus )  ( i zq)  y
Recolectores  de
Semil las  del  Núcleo de
Jequit ibá  y  Grão de
Galo  (Pradosia
lactescens )  (der )
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Imagen 3 .  V ivero  ( izq)  y  Base Foresta l  (der )  del  Programa Arboretum
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El  t raba jo  desde  e l  Programa  A r b o r e t u m ,  muest ra  que  a  part i r  de  l a  cadena  de  res taurac ión
foresta l  es  pos ib le  sumar  incent ivos ,  invest igac ión  apl icada ,  generac ión  de  ingresos  y  producc ión
biodiversa .  Una  de  l as  est rateg ias  en  este  sent ido  es  l a  v inculac ión  de  di fe rentes  actores ,

inc luyendo  actores  de  act ivos  fo resta les  con  actores  de  pas ivos  ambienta les .  Guiar  l a  res taurac ión
foresta l  junto  con  e l  desar ro l lo  humano ,  invo lucrando  a  l as  personas  con  e l  bosque ,  es
fundamenta l  para  que  e l  bosque  sea  parte  de  l as  cul turas  y  los  paisa jes .

Además ,  l a  re lac ión  de  l as  personas  con  e l  bosque  es  ante  todo  diversa  y  r ica .  A  pesar  de  toda  l a
teor ía  y  l a  c ienc ia  en  defensa  de  los  bosques ,  para  l a  mayor ía  de  los  te r raten ientes  y  agr icu l tores
fami l ia res ,  e l  bosque  se  t raduce  en  una  carga  u  objeto  l e jano ,  prec i samente  porque  no  representa
va lores  práct icos  ni  un  fuer te  sent ido  cul tura l .  Por  enc ima  de  los  va lores  económicos  que  generan
los  plantones  y  l as  semi l las ,  que  aún  son  l imi tados ,  está  e l  va lor  del  conoc imiento  t ransmit ido
entre  generac iones ,  e  in tercambiado  entre  actores  t rad ic iona les  y  c ient í f icos .  La  re lac ión  de
mirada  y  búsqueda  que  se  establece  con  e l  bosque  es  reparadora .  Br indar  e l  descubr imiento  diar io
de  l a  biodivers idad  es  mover  un  poco  l a  vocac ión  de  un  Bras i l  fo resta l  y  sustentable  que  aún  está
en  semi l las ,  durmientes .
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Imagen 4 .  Part ic ipantes  de la  restauración del  Programa Arboretum
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Guatemala  se  conoce  como  e l  país  de  l a  eterna
pr imavera .  Su  nombre  es  l a  t raducc ión  de  l a
pa labra  Q u a u h t l e m a l l a n ,  que  s ign i f ica  “ lugar
de  muchos  árboles ”  en  e l  id ioma  Náhual t l .  Los
ancest ros  l l amaron  as í  este  lugar ,  y  no  se
equivocaron  ya  que  se  conservan  importantes
reg iones  boscosas  como  l a  Bios fera  Maya ,

Sier ra  de  l as  Minas ,  Los  Cuchumatanes  y  e l
Cor redor  de  l a  Cadena  Volcánica  =  en  e l
Occ idente  del  país  ( Imagen  1 ) .  La  r iqueza  y
be l leza  escénica  de  l as  montañas  ha  serv ido
de  insp i rac ión  a  cantantes  y  poetas  para
componer  canc iones  y  poemas ;  s in  embargo ,  y
como  dice  l a  canc ión  “ todo  cambia ” ,  en  l as
ú l t imas  décadas  se  ha  perd ido  cobertura
foresta l  a  nive les  preocupantes  y  a  ese  r i tmo
pronto  seremos  un  des ier to  más .

A  su  vez ,  anualmente  se  reg i s t ran  en  nuest ro
ter r i to r io  numerosos  incendios  fo resta les  que
consumen  miles  de  hectáreas  de  bosque  y
terminan  con  los  recursos  natura les ,  los  bienes
y  serv ic ios  que  estos  bosques  nos  br indan .  El
fuego  es  l a  pr inc ipa l  causa  de  deforestac ión  y
degradac ión ,  poniendo  en  pel igro  l a  v ida  en  e l
p laneta  ante  l a  pérd ida  ace lerada  de  los
recursos  natura les  que  t ienen  est recha
re lac ión  con  los  bosques .

Para  abordar  e l  problema  de  l a  deforestac ión  y
degradac ión  del  bosque ,  año  t ras  año  se
implementa  en  e l  te r r i to r io  del  Bosque  Modelo
la  campaña  “ A  r e f o r e s t a r  s e  h a  d i c h o ” .  

Esta  campaña  es  impulsada  por  l a  Mesa
Foresta l  de  Concertac ión  de  l a  Región  VI
(MESAFORC  VI ) ,  e  invo lucra  a l  Ins t i tuto
Nac iona l  de  Bosques  ( INAB ) ,  e l  Minis ter io  de
Ambiente  y  Recursos  Natura les  (MARN ) ,  e l
Min is ter io  de  Agr icu l tura ,  Ganader ía  y
Al imentac ión  (MAGA ) ,  l as  of ic inas  técn icas
munic ipa les ,  comités  de  agua  y  organizac iones
loca les  en  cada  uno  de  los  8  munic ip ios  que
integran  e l  área  de  inc idenc ia  del  Bosque
Modelo  los  Altos ,  y  donde  este  úl t imo  actúa
como  ins tanc ia  fac i l i tadora  de  procesos  en  e l
ter r i to r io .  Implementada  anualmente ,  l a
campaña  permite  que  diversos  actores  del
ter r i to r io  se  invo lucren  en  procesos  y  acc iones
re lac ionadas  con  l a  res taurac ión  a  esca la  de
paisa je .  

Part icu larmente  en  e l  año  2021 ,  l a  campaña  se
complementó  con  diversas  in ic ia t i vas
enfocadas  en  l a  res taurac ión  del  paisa je .  Entre
estos  se  tuvo  e l  Proyecto  RESTAURacc ión ,

f inanc iado  por  e l  Gobierno  de  Canadá ,  e l
Proyecto  Uk ´Uch  I xcanul  con  f inanc iamiento
de  Helvetas  y  FCA ,  l a  in ic ia t i va  de
Herramientas  de  Manejo  del  Paisa je  HMP -

Proyecto  de  l a  Cadena  Volcánica  del  PNUD -

GEF ,  y  donde  e l  gran  desaf ío  fue  l l amar  l a
atenc ión  de  l a  poblac ión  del  te r r i to r io  del
Bosque  Modelo .  

A c c i ó n  c o l e c t i v a  p a r a  l a  r e s t a u r a c i ó n  d e l  p a i s a j e  y
r e s i l i e n c i a  c l i m á t i c a  e n  e l  t e r r i t o r i o  d e l  B o s q u e  M o d e l o

L o s  A l t o s ,  G u a t e m a l a
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El BM Los Altos - Guatemala
En el Departamento del Quetzaltenango en el Altiplano Occidental de Guatemala, y abarcando una
superficie cercana a las 25 mil hectáreas, el Bosque Modelo Los Altos surge del esfuerzo de la
MESAFORC VI, la Mancomunidad Metrópoli de Los Altos, y asociaciones civiles sin fines de lucro,
instituciones gubernamentales, federaciones agroforestales, forestales, ambientales y asociaciones de
primer nivel, ONG forestales y ambientales, en un territorio donde destaca la presencia de las etnias
Kiché y Man, quienes guardan sus tradiciones e idioma. Adherido a la Red Latinoamericana de Bosques
Modelo en el año 2009, el Bosque Modelo Los Altos busca armonizar los temas ambientales, sociales,
culturales, productivos y económicos mediante la gestión, administración, desconcentración y
descentralización del uso de los recursos naturales, y así vincular a los actores que tienen relación con el
manejo de los bosques y sus recursos naturales y con ello fortalecer la organización comunitaria
alrededor de la conservación y el manejo forestal sostenible.

 

Heraldo Escobar
hera ldoe@yahoo .com

mailto:heraldoe@yahoo.com


Comunidad,  part ic ipación y  restauración:  Histor ias  de los  Bosques
Modelo  de la  RLABM

Para  act ivar  l a  part ic ipac ión ,  en  coord inac ión  con  e l  Ins t i tuto  Naciona l  de  Bosques  se  rea l i zó  e l
d i seño  de  l a  campaña  que  inc luyó  mater ia les  de  divu lgac ión  como  af iches ,  t r i fo l ia res  y  spots
rad ia les  y  te lev i s i vos  para  sens ib i l i zar  a  l a  poblac ión  en  temát icas  como  l a  prevenc ión  de  incendios
foresta les  y ,  espec ia lmente ,  l a  importanc ia  de  res taurar  los  bosques .  El  l l amado  generó  que  los
d iversos  actores  loca les  del  Bosque  Modelo  Los  Altos  se  sumaran  a  l as  diversas  act iv idades ,  como  l a
pr io r izac ión  de  áreas  para  res taurac ión ,  l a  demarcac ión  de  los  bosques  y  e l  establec imiento  de
parce las  demost rat i vas  de  l as  modal idades  de  res taurac ión  ( Imagen  2 ) .  Aquel lo  se  concretó  en
acc iones  en  campo ,  como  por  e jemplo  l a  del imitac ión  de  l as  áreas  de  in tervenc ión  donde  se
emplazar ían  “corta fuegos ”  para  preveni r  incendios  fo resta les ,  e l  apoyo  a  v iveros  fo resta les  loca les
para  producc ión  de  plantas ,  y  e l  desar ro l lo  de  l a  re forestac ión ,  donde  l a  mano  de  obra  procedió  de
los  comités  de  agua  y  organizac iones  loca les .

Imagen 1 :  Paisa je  del  Bosque Modelo  Los  Altos
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Acción colect iva  para  la  restauración del  paisa je  y  res i l iencia  c l imát ica  en e l  terr i tor io  del  Bosque
Modelo  Los  Altos ,  Guatemala

Imagen 2 :  Entrega de
plantas  a  las  comunidades
para  reforestar  y  establecer
s istemas agroforesta les
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Imagen 3: Jornada de forestación con especies nativas.

(D) N. Villaume
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Si  todos  caminan  juntos  hac ia  un  mismo
objet i vo ,  es  más  fác i l  l l egar  a  l a  meta ,  y
cuando  todos  los  invo lucrados  aportan ,  “ l a
carga  es  menos  pesada ”

Si  ex i s te  vo luntad  pol í t ica  de  l as  autor idades
loca les  se  pueden  lograr  grandes  proyectos
de  benef ic io  colect i vo ,  soc ia l  y  ambienta l
para  l as  generac iones  actua les  y  futuras
A  part i r  de  una  organizac ión  loca l  fo r ta lec ida
y  l a  buena  gobernanza  part ic ipat i va ,  se
pueden  aprovechar  l as  oportunidades  para
acceder  a  los  programas  y  proyectos  que
fomentan  l a  res taurac ión  fo resta l ,  ta l  es  e l
caso  de  incent ivos  fo resta les  que  pueden
benef ic ia r  a  grupos  que  rea l i zan  act iv idades
de  re forestac ión .  

As í ,  e l  t raba jo  conjunto  permit ió  en  e l  año  2021
re forestar  1 .340  hectáreas  con  bosque  natura l  y
s i s temas  agroforesta les ,  y  as í  aportar  a  mit igar
los  efectos  del  cambio  c l imát ico  y  e l  desar ro l lo
de  l as  comunidades .  600  hectáreas  fueron
re forestadas  y  740  hectáreas  con
implementac ión  de  s i s temas  agroforesta les  con
cul t i vos  anuales  y  permanentes  ( Imagen  3 ) .  

El  área  re forestada  permit i rá  mejorar  l a
cobertura  fo resta l ,  bel leza  escénica ,

biodivers idad  y  acceso  a  los  recursos  natura les
v inculados  a l  bosque .  

Todos  los  part ic ipantes  están  convenc idos  de  l a
importanc ia  de  invo lucrarse  en  l as  acc iones  de
restaurac ión  de  los  bosques ,  dadas  l as
a fectac iones  reg i s t radas  por  los  efectos  y
consecuenc ia  del  cambio  c l imát ico ,  t raduc idos
en  severas  inundac iones  que  provocan  l as
l luv ias  tor renc ia les  y  sequías  pro longadas .  

Para  los  part ic ipantes  de  l a  campaña  “A
reforestar  se  ha  dicho ” ,  e l  t raba jo  conjunto
implementado  demuest ran  que :  

Acción colect iva  para  la  restauración del  paisa je  y  res i l iencia  c l imát ica  en e l  terr i tor io  del  Bosque
Modelo  Los  Altos ,  Guatemala

El  gran  desaf ío  es  lograr  cambios  profundos  a  t ravés  de  acc iones  de  inc idenc ia  a  todo  nive l ,
para  impulsar  pol í t icas  públ icas  que  puedan  favorecer  e  impulsar  l as  acc iones  de  re forestac ión ,

manejo  y  conservac ión  de  los  bosques  y  sus  recursos  natura les ,  esperando  que  nuest ra
contr ibuc ión  coadyube  a  l a  adaptac ión ,  mit igac ión  y  res i l ienc ia  ante  los  efectos  del  cambio
c l imát ico .
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Enclavada  en  l a  zona  noreste  de  Olancho ,

Honduras  y  con  una  super f ic ie  tota l  de  452  mil
ha ,  l a  Región  Foresta l  del  Noreste  del  Ins t i tuto
de  Conservac ión  Foresta l  de  Honduras  ( ICF )

cubre  t res  de  los  23  munic ip ios  del
Departamento  de  Olancho  (Gualaco ,  San
Esteban  y  Guata ) .  Con  una  poblac ión  cercana  a
los  50  mil  habi tantes ,  esta  zona  se  caracter iza
por  l a  divers idad  de  ecos i s temas  boscosos
como  e l  bosque  de  coní fe ras  de  pino  enc ino ,

l a t i fo l iado ,  nublado ,  hepát ico  musgoso ,  enano ,

y  un  bosque  mixto  con  espec ies  importantes .

En  medio  a  esta  divers idad  de  ambientes ,

cerca  de  205  mil  ha  cor responden  a  áreas  de
conservac ión ,  con  t res  áreas  proteg idas  de
importanc ia  nac iona l  e  in ternac iona l :  e l
Parque  Naciona l  Sier ra  de  Agal ta ,  e l  Parque
Nac iona l  Montaña  de  Botaderos ,  y  l a  Reserva
Antropológ ica  y  Foresta l  Pech  Montaña  e l
Carbón [ 1 ] .

En  esta  zona ,  l as  act iv idades  product ivas  que
generan  ingresos  prov ienen  del  sector
agropecuar io  son  pr inc ipa lmente  de  l a
explotac ión  de  cul t i vos  t rad ic iona les  como  e l
ca fé ,  madera  y  los  granos  bás icos  (maíz ,  f r í jo l ,
ar roz ,  sorgo )  y  en  menor  grado  de  f ruta les  y
horta l i zas .  La  producc ión  de  maíz  y  f r i jo les  se
implementa  a  gran  esca la  en  los  va l les ,  pero
también  es  produc ido  por  muchos  pobladores
para  subs i s tenc ia .  Adic iona lmente ,  un  a l to
porcenta je  de  l a  super f ic ie  de  l a  reg ión  es
dest inada  para  uso  de  l a  ganader ía  extens iva ,

factor  que  ha  contr ibu ido  a  incrementar  los
índ ices  de  deforestac ión  y  cambio  de  uso  del
sue lo .  

Frente  a  esta  problemát ica ,  e l  ICF  en  l a  Región
Foresta l  Noreste  de  Olancho ,  ha  implementado
act iv idades  enfocadas  en  e l  manejo  de
s i s temas  agroforesta les ,  pr inc ipa lmente  los
s i s temas  s i l vopastor i les  ( Imagen  1 ) .  Para  e l
desar ro l lo  de  esta  in ic ia t i va ,  se  coord inaron
acc iones  con  los  pr inc ipa les  actores
interesados  en  l a  reg ión ,  l a  Asoc iac ión  de
Ganaderos  de  San  Esteban  (AGASE ) ,

organizac iones  no  gubernamenta les ,  empresas ,

personal  c iv i l ,  entre  otros  entes  presentes .  As í ,
e l  Ins t i tuto  de  Conservac ión  Foresta l  a  t ravés
de l  programa  nac iona l  de  re forestac ión  se  ha
compromet ido  con  l a  producc ión  de  plantas
de  di fe rentes  espec ies  de  f ruta les ,  maderables ,

ornamenta les ,  entre  otras  para  fac i l i ta r  a  todos
los  productores  in teresados  a  establecer  sus
parce las  arboladas .  Por  otra  parte ,  los
ganaderos  in teresados  se  encuentran
desar ro l lando  diversos  proyectos  con  fondos
nac iona les ,  los  que  promueven  l a  generac ión
de  empleo  para  e l  personal  c iv i l .

Uno  de  los  factores  que  impulsó  e l
invo lucramiento  de  f inqueros  en  este  proceso
fue  jus tamente  los  daños  causados  por  l as
sequías ,  l as  cuales  pres ionaron  los  productores
a  buscar  a l ternat ivas  más  res i l ientes  y
sosten ib les  a  sus  act iv idades .  Ta l  es  e l  caso  del
señor  Ricardo  Barahona ,  quien ,  después  de
manejar  su  ganader ía  de  manera  t rad ic iona l ,
se  ha  conver t ido  en  un  s i l v icu l tor ,  manejando
sus  áreas  de  past iza les  en  combinac ión  con
árboles  maderables  y  ornamenta les ,  logrando
crear  un  microc l ima  para  sus  animales  e
incrementar  l a  ca l idad  de  sus  productos .  

S i s t e m a s  s i l v o p a s t o r l e s  e n  l a  r e s t a u r a c i o n  d e l  p a i s a j e
c o m o  e n t e  d e  d i v e r s i d a d  f l o r í s t i c a
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El BM  NorOeste de Olancho - Honduras
Con un área de incidencia de 287 mil hectáreas y abarcando los Municipios de La Unión, Jano, Guata,
Manto, El Rosario, Silca y Salamá del Departamento de Olancho en Honduras, el Bosque Modelo
NorOeste de Olancho es un proceso que involucra a diversas organizaciones locales, gubernamentales,
ONG y de la academia comprometidas con la conservación y protección de los recursos naturales en la
zona, para avanzar en el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, la reducción de los
incendios, la tala ilegal, y la conservación de áreas protegidas y servicios ecosistémicos. Adherido en el
año 2016, el Bosque Modelo es único en su estructura ya que cuenta con un Directorio regional y
Directorios municipales done el Instituto de Conservación Forestal es miembro, como estrategia para
consolidar la relación de las comunidades con las instancias de gobierno central e instituciones no
gubernamentales, y así alcanzar las metas estratégicas de interés común. 

 

Jesús  López Hernández
Ins t i tuto  de  Conservac ión  Foresta l ,  Honduras
jesusar ie l lopezhernandez@gmai l .com  

[ 1 ]https : / / ic f .gob.hn/regiones/region-foresta l -noreste-de-olancho/  
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Sus  parce las  están  ubicadas  en  e l  s i t io  Mata  de  Plátano ,  San  Esteban ,  Olancho ,  que ,  además  de
estar  manejadas  para  conservac ión ,  también  s i r ve  de  motivac ión  para  otros  productores  de  l a
zona .

En  l a  actua l idad ,  este  proceso  ha  demost rado  in teresantes  resu l tados  donde  se  destaca  l a  creac ión
de  un  microc l ima  que  disminuye  l a  deshidratac ión  del  ganado  en  t iempos  de  sequía ,  pastos  verdes
por  mayor  t iempo ,  l a  generac ión  de  fuentes  de  empleo ,  fuente  de  ingreso  por  venta  de  mater ia l
vegetat i vo ,  entre  otros .  As í ,  esta  act iv idad  se  diseña  a  part i r  de  l a  neces idad  de  crear  una
al ternat iva  que  permita  contr ibu i r  a  l a  disminuc ión  de  deforestac ión  para  hacer  uso  de  l a
ganader ía ,  func ionando  también  como  parte  motivac iona l  hac ia  otros  productores ,  de  fo rma  a
demost rar  en  hechos  l a  v iab i l idad  y  benef ic ios  obtenidos  mediante  l a  implementac ión  y  manejo  de
los  s i s temas  agroforesta les ,  s i l vopastor i les .

Entre  los  pr inc ipa les  desaf íos  para  desar ro l la r  este  proceso ,  se  destaca  por  un  l ado  l a  di f icu l tad  en
convencer  los  productores  para  implementar  l as  act iv idades  de  res taurac ión  en  sus  áreas  de
past iza les ,  as í  como  problemas  con  l a  adaptac ión  de  a lgunas  espec ies ,  y  pérd idas  de  plantas  por
las  a l tas  temperaturas  causadas  a  consecuenc ia  de  l a  baja  prec ip i tac ión  anual  de  los  úl t imos  años
y  l a  ubicac ión  te r r i to r ia l .  

En  zonas  donde  l a  prec ip i tac ión  media  anual  osc i la  entre  los  1000  y  1300mm ,  con  f recuentes
sequias  a  l a  zona  del  va l le ,  productores  han  s ido  negat ivamente  afectados  con  l a  muerte  de
plantas  establec idas  en  l as  áreas  modelo ,  de  modo  que  los  actores  cor respondientes  deben  l id ia r
con  estos  casos .  Por  otra  parte ,  l a  fa l ta  de  apoyo  económico  que  permita  desar ro l la r  esas
act i v idades  es  también  un  ser io  obstáculo ,  tanto  para  l a  reproducc ión  del  mater ia l  vegetat i vo ,

como  para  e l  establec imiento  de  l as  parce las ,  por  lo  que  muchos  productores  deben  e jecutar  con
medios  propios .

Aún  con  los  dis t intos  retos  mencionados ,  muchos  es fuerzos  se  han  demost rado  ex i tosos ,  de  fo rma
que  l a  superac ión  de  l as  di fe rentes  di f icu l tades  para  los  productores  ha  creado  motivac ión  para
ot ros  entes  que  ya  empiezan  a  invo lucrarse  en  l as  act iv idades  de  res taurac ión .  Los  productores ,  a
t ravés  de  l as  consecuenc ias  y  di f icu l tades  presentadas ,  se  han  a l imentado  de  aprendiza je ,

sug i r iendo  e l  invo lucramiento  de  otros  actores ,  as í  como  l a  as ignac ión  de  fondos  dest inados  a l
incent ivo ,  implementac ión  y  manejo  de  estas  áreas .

Imagen 1 :  Parcela
establecida con plantas  de
Khaya senegalensis  en
combinación con pasto
Brachiar ia  br izantha
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Sistemas s i lvopastor les  en la  restauracion del  paisa je  como ente  de divers idad f lor íst ica
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En  e l  Pantanal ,  e l  r i tmo  del  agua  dicta  l a  v ida
y  e l  sustento  de  los  pantane i ros  (habi tantes
de l  Pantanal ) ,  poblac iones  t rad ic iona les  y  no
trad ic iona les  que  están  acostumbradas  a l  f lu i r
de l  agua ,  in tegradas  a  l a  natura leza  que  l as
rodea .  La  gran  mayor ía  de  los  pantane i ros  que
habi tan  e l  Bosque  Modelo  Pantanal  v iven  y
dependen  de  los  recursos  natura les  loca les ,

pr inc ipa lmente  recursos  fo resta les  no
maderables ,  como  f rutos  que  se  reco lectan  en
las  r iberas  de  los  r íos ,  y  recursos  faunís t icos .

En  este  caso ,  l a  pesca  profes iona l  ar tesana l  y
la  reco lecc ión  de  carnada  para  l a  pesca  son
act iv idades  esenc ia les  para  e l  desar ro l lo
humano ,  económico  y  soc ia l .  Por  otro  l ado ,  l a
ganader ía  t rad ic iona l  y  l a  ext racc ión  de
minera les  re fuerzan  l as  act iv idades
económicas  pract icadas  en  l a  reg ión .  Este  es  e l
ret rato  del  Bosque  Modelo  Pantanal ,
conformado  por  un  paisa je  único  y  personas
que  mant ienen  e l  amor ,  e l  respeto  y  l a
per tenenc ia  a  su  t ie r ra .  

La  deforestac ión  en  todos  los  biomas
bras i leños  ha  aumentado  cons iderablemente ,

lo  que  ha  colocado  a  Bras i l  en  los  pr inc ipa les
t i tu la res  del  mundo  en  los  úl t imos  años .

Sumado  a  esto ,  se  han  produc ido  incendios
h is tór icos  en  a lgunos  biomas ,  como  es  e l  caso
del  Pantanal ,  que  tuvo  más  de  3  mil lones  de
hectáreas  de  vegetac ión  quemada .  En  esta
inmensa  cort ina  de  humo ,  de  a l tas
temperaturas  y  árboles  ca ídos ,  se  encuentran
poblac iones  t rad ic iona les  que  res i s ten
va l ientemente  todas  l as  consecuenc ias  de  l a
dest rucc ión  de  l a  natura leza .  Este  es  e l  caso   

de  los  habi tantes  del  Área  de  Protecc ión
Ambienta l  Baía  Negra  (APA  Baía  Negra ) ,  una
unidad  de  conservac ión  de  uso  sosten ib le
vec ina  a  l as  aguas  del  r ío  Paraguay ,  en  e l
estado  de  Mato  Grosso  do  Sul ,  Bras i l  ( Imagen
1 ) .  Es  en  este  te r r i to r io  donde  encontramos
actores  c lave ,  que  están  ayudando  a  recuperar
las  piezas  del  rompecabezas  que  se  van
der r ibando ,  en  este  inmenso  tab lero  l l amado
planeta  t ie r ra .

El  apoyo  de  l a  gente  de  l a  comunidad  es
fundamenta l  para  que  haya  cambios
s ign i f icat i vos  en  e l  paisa je  del  Bosque  Modelo
Pantana l .  Conversamos  un  poco  con  l a
comunera  Mar ia  José  Just in iano ,  sobre  su
re lac ión  con  e l  te r r i to r io  APA  Baía  Negra  y  e l
proyecto  est ratég ico  y  part ic ipat i vo  de
Restaurac ión  en  e l  Pantanal ,  que  se  e jecuta
desde  f ines  del  segundo  semest re  de  2021  en
la  reg ión  de  l a  APA  por  l a  organizac ión  no
gubernamenta l  Ecolog ía  y  Acción  (Ecoa ) .  

El  proyecto  propone  l a  res taurac ión  de  58
hectáreas  y  e l  contro l  de  espec ies  exót icas
invasoras ,  como  l a  l eucena  (L e u c a e n a
l e u c o c e p h a l a )  y  l a  arumita  (A c a c i a
f a r n e s i a n a ) ,  que  se  han  mult ip l icado  en  l a
reg ión .  Además  de  l a  res taurac ión ,  e l  proyecto
prevé  reuniones  de  toma  de  dec is iones  con
miembros  de  l a  comunidad  y  un  seguimiento
part ic ipat i vo  de  l as  acc iones  de  res taurac ión
por  parte  de  l a  comunidad  t rad ic iona l ,  a  t ravés
de  l a  apl icac ión  de  Cienc ia  Ciudadana  Sapel l i
( Imagen  2 ) .

M á s  a l l á  d e  p l a n t a r :  i n t e g r a n d o  p a i s a j e s  y  p e r s o n a s  e n
e l  h u m e d a l  m á s  g r a n d e  d e l  m u n d o ,  e l  P a n t a n a l
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El BM  Pantanal - Brasil
El Pantanal es una de las áreas más ricas en sociobiodiversidad de América del Sur y es considerado uno
de los humedales más grandes del mundo. Un gran embalse de agua dulce, que por su importancia
medioambiental se ha convertido en un bioma reconocido como Patrimonio de la Humanidad y Reserva
de la Biosfera por las Naciones Unidas. Es en este escenario de aguas que recorren e inundan una vasta
planicie que, entre jaguares y tuiuiús (garza de cabeza negra símbolo del Pantanal), se ubica el Bosque
Modelo Pantanal. Son aproximadamente 76 mil hectáreas ubicadas en el borde occidental del Pantanal.
Los límites del Bosque Modelo atraviesan varios paisajes, ricos en diversidad de personas, ambientes y
especies de flora y fauna, haciendo de esta región un área importante para la conservación de la
biodiversidad. Dentro de este límite se encuentran unidades de conservación, asentamientos rurales,
comunidades tradicionales, fincas y zonas mineras.

 

Miraira  Manfroi
ONG  "Ecoa "  -  Ecolog ia  e  Ação
mira_nm@hotmai l .com

André Nunes
ONG  "Ecoa "  -  Ecolog ia  e  Ação
tataupas@gmai l .com  

Rafael  Chiaraval lot i  
ONG  "Ecoa "  -  Ecolog ia  e  Ação
chiarava l lot i@ ipe .org .br
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Cont inuando  con  l a  conversac ión ,  preguntamos  sobre  e l  programa  de  res taurac ión  que  se  está
desar ro l lando  en  l a  comunidad ,  Mar ía  di jo :  “ [ . . . ]  l a s  s e m i l l a s  l a s  c o s e c h a m o s  a q u í  m i s m o ,  l a s
r e c o l e c t a m o s  y  l a s  s e m b r a m o s  e n  l a  c h a r o l a .  L l e v a  a l r e d e d o r  d e  4  a  5  m e s e s  p o n e r  l a  p l á n t u l a  e n
e l  s u e l o ” .  S o b r e  e l  p r o c e s o  n o s  c o m e n t a :  “ [ . . . ]  “ Y o  h a g o  l o s  p l a n t o n e s  q u e  v a n  a  s e m b r a r  l o s  d e m á s
v e c i n o s ,  s o b r e  t o d o  l o s  h o m b r e s .  Y a  h i c e  1 0 0  p l a n t o n e s  q u e  s e  v a n  a  l l e v a r  a  r e s t a u r a r  a l l á .
D e s p u é s  d e  q u e  e n t r e g o  l a s  p l á n t u l a s ,  m e  p a g a n ,  l u e g o  l e s  t o c a  a  e l l o s ,  s i e m b r a n  y  c u i d a n  l a s
p l á n t u l a s ” .  Las  plantas  de  semi l le ro  serán  compradas  a  los  res identes  por  e l  propio  proyecto .  La
propuesta  es  que  cada  plántu la  tenga  un  va lor  aprox imado  de  R$ 5 ,00  rea les .  Esta  pr imera
producc ión  de  plántu las  se  plantará  en  sept iembre  de  este  año .

Invo lucrar  a  l a  comunidad  en  esta  act iv idad  es  importante  porque  es  muy  ra ro  encontrar  plántu las
de  árboles  nat ivos  del  Pantanal  en  e l  mercado .  Junto  a  Mar ía ,  otros  c inco  vec inos ,  tanto  hombres
como  mujeres ,  part ic ipan  de  este  proceso .

Imagen 1 .  V ista  de la  Bahía  Negra  que dá nombre a l  Área de Protección Ambiental  de  Bahía  Negra  (Foto :
Marco Carvalho/Ecoa)
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Más a l lá  de p lantar :  integrando paisa jes  y  personas  en e l  humedal  más grande del  mundo,  e l
Pantanal

Imagen 2 .  Capacitac ión comunitar ia  para  e l  monitoreo part ic ipat ivo  a  t ravés  de la  apl icación Sapel l i  (Foto :
Víctor  Hugo Sánchez)



Comunidad,  part ic ipación y  restauración:  Histor ias  de los  Bosques
Modelo  de la  RLABM

Imagen 3: Dona Maria se preparando para la siembra de
semillas de piúva que ella misma recolectó en la APA
Baía Negra (Foto: Victor Hugo Sanchez)

(D) N. Villaume
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En  este  pr imer  momento  están  reco lectando
semi l las  de  piúva  (H a n d r o a n t h u s  a v e l l a n e d a e ;

F igura  3 ) ,  que  es  una  espec ie  muy  abundante  en
el  APA ,  lo  que  fac i l i ta  l a  colecta  de  semi l las .

Además  de  l as  piúvas ,  ex i s ten  otras  54  espec ies
de  árboles  ind icadas  para  l a  reco lecc ión  de
semi l las  para  l a  producc ión  de  plántu las .  La
producc ión  está  enfocada  hasta  f ina les  de  2022 ,

por  lo  que  es  pos ib le  que  más  vec inos  entren  en
este  proceso .  También  hay  un  equipo  de  vec inos
que  se  dedican  a  l as  act iv idades  de  corte ,

pr inc ipa lmente  en  e l  corte  de  Leucenas .  En  esta
act iv idad  se  produce  un  in tercambio  de
conoc imientos  entre  res identes  e
invest igadores .  Hablan  sobre  qué  cortes  son  los
mejores ,  s i  esparc i r  o  no  l as  hojas  y  ramas
cortadas .  Aquí  hay  un  in tercambio  de  saberes
ent re  los  métodos  propuestos  por  l a  academia  y
e l  conoc imiento  loca l  t rad ic iona l .

Todas  l as  áreas  de  res taurac ión  están  ubicadas
en  e l  APA  de  Bahía  Negra  y  se  div id ie ron  en  t res
s i t ios :  e l  s i t io  uno  es  una  ant igua  zona  minera
que  fue  abandonada ,  un  área  ext remadamente
impactada  que  t iene  un  bajo  nive l  de
recuperac ión  ecológ ica .  Esto  s ign i f ica  que  se
requer i rán  acc iones  de  res taurac ión  act iva .  Es
dec i r ,  repos ic ión  de  sue lo ,  con  t ras lado  de  sue lo
de  otras  áreas ,  s iembra  act iva  de  plántu las ,

además  de  técn icas  de  ace lerac ión  de  l a
res taurac ión ,  como  nucleac ión ,  s iembra  de
espec ies  l eguminosas ,  como  e l  gandul .  El  s i t io
dos  ya  está  en  una  etapa  in ic ia l  de  res taurac ión ,

pero  con  poca  divers idad  vegeta l .  F ina lmente ,

e l  s i t io  t res  se  encuentra  en  l a  etapa  más
avanzada  de  res taurac ión .  En  este  s i t io ,  l a
acc ión  pr inc ipa l  será  e l  contro l  de  espec ies
invasoras  y  l a  s iembra  act iva  de  plántu las .

Mar ía  comentó  que  e l  s i t io  uno  era  un  basurero
que  estaba  dentro  del  te r r i to r io  de  APA  Baía
Negra .  La  res taurac ión  de  esta  reg ión  re fuerza
la  importanc ia  de  este  proyecto  en  té rminos  de
cambio  ambienta l  y  paisa j í s t ico .  Además ,  t iene
un  impacto  di recto  en  l a  v ida  de  los  miembros
de  l a  comunidad .  

Acción colect iva  para  la  restauración del  paisa je  y  res i l iencia  c l imát ica  en e l  terr i tor io  del  Bosque
Modelo  Los  Altos ,  Guatemala

Según  e l la :  “ [ . . . ]  E s  b u e n o  q u e  g e n e r e  i n g r e s o s  p a r a  l a s  f a m i l i a s ,  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  l o s  h o m b r e s
y  m u j e r e s  m á s  j ó v e n e s ,  q u e  e s t á n  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  s a n o s  p a r a  a y u d a r  a  s e m b r a r  y  c u i d a r ” .
( Imagen  3 ) .  

Con  una  est recha  re lac ión  con  l a  reg ión ,  Doña  Mar ía  l l egó  a l rededor  de  1989  a  l a  reg ión  que  hoy  es
la  APA  Baía  Negra .  Dice  que  v ino  a  v iv i r  acampada ,  con  e l  objet i vo  de  consegui r  un  te r reno  en  e l
asentamiento  rura l  72  (vec ino  de  l a  APA ) .  Con  e l  t iempo ,  re lata  que  pasó  a  t raba jar  como  mucama
y  ayudante  de  coc ina  en  l a  posada  “J  Carne i ro ” ,  donde  hoy  está  l a  sede  de  l a  “Assoc iação  da
Comunidade  da  APA  Baía  Negra ” .  Terminó  poniendo  sus  ra íces  en  e l  lugar ,  donde  también  se
conv i r t ió  en  madre  de  t res  hi jos ,  que  ahora  son  adul tos .  En  su  discurso  se  ev idenc ia  su  car iño  por
este  te r r i to r io :  “ M e  s i e n t o  b i e n  a q u í ,  e n  m i  l u g a r c i t o ” .  Sobre  l a  re lac ión  de  su  fami l ia  con  l a  APA ,

re lata :  “ A  m i s  h i j o s  l e s  g u s t a  v e n i r  a q u í ,  t o d o s  v i e n e n  l o s  s á b a d o s .  N o s  b a ñ a m o s  e n  e l  r í o .  A  e l l o s
l e s  g u s t a  m á s ,  a  m í  n o .  A h í  e s t á  e s a  p l a y a  q u e  s a l i ó  a q u í ,  e n t o n c e s  e n  a g o s t o  y  s e p t i e m b r e
r e a p a r e c e ,  a h o r a  e l  a g u a  e s t á  t a p a d a .  L a  g e n t e  y a  n o  b u s c a  n i  u n a  p i s c i n a  e n  l o s  b a l n e a r i o s ,
s o l o  l a  p l a y a  A P A ” .
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Nos  di jo  que  v ive  so la  y  a  veces  sus  hi jos  se  quedan  con  e l la .  Af i rma  que  no  l e  teme  a  l as  personas
n i  a  los  j aguares .  Aunque  l a  otra  noche  escuchó  e l  son ido  del  j aguar  y  una  vec ina  v ió  de  cerca  un
jaguar  cruzando  l a  ca l le ,  dice :  “ [ . . . ]  e s t o s  a n i m a l e s  n u n c a  a t a c a n  l a s  c a s a s .  A q u í  e s  m u y  t r a n q u i l o ,
e s t o y  s o l a ,  d u e r m o  s o l a . ”  Cuando  se  l e  pregunta  sobre  cómo  v ive ,  dice :  “ S o b r e v i v i m o s  l o  m e j o r  q u e
p o d e m o s .  P l a n t a m o s ,  c r i a m o s  g a l l i n a s .  A h o r a  e s t a  n u e v a  c o c i n a  e s t á  d i s p o n i b l e .  T e n e m o s  l a
a s o c i a c i ó n  d e  m u j e r e s  p r o d u c t o r a s  d e  l a  A P A ,  h a c e m o s  d u l c e s ,  l o s  v e n d e m o s .  H e  p e s c a d o  m u c h o ,
p e r o  h o y ,  c o n  5 9  a ñ o s ,  l a  c o l u m n a  n o  m e  l o  p e r m i t e ” .  Agregó  que  durante  l a  temporada  de  pesca
e labora  dulces  por  encargo :  papaya ,  zapal lo ,  plátano ,  naran ja  con  maracuyá  y  guayaba  son  a lgunos
de  e l los .  Respecto  a  l a  mater ia  pr ima  de  sus  dulces ,  di jo  que  l a  mayor ía  l a  t iene  que  comprar  en  l a
c iudad ,  porque  los  agut íes  que  v iven  en  l a  reg ión  comen  todo  cuando  está  sembrado .  Según  e l la :

“ [ . . . ]  h a s t a  c o m e n  y u c a ,  p l a n t a s  c a l a b a z a s  y  s e  c o m e n  t o d o .  L o  ú n i c o  q u e  s e m b r a m o s  a q u í  e s
p a p a y a  y  p l á t a n o s " .
 

El  discurso  de  doña  Mar ía  marca  l a  est recha  re lac ión  entre  los  vec inos  de  l a  APA :  “ T e n g o  v e c i n o s
m u y  v i e j o s ,  n o  s é  s i  c o n o c i ó  a  l a  s e ñ o r a  J u l i n h a ,  q u e  m u r i ó  e l  m e s  p a s a d o ” .  Doña  Jú l ia  fue  una
mujer  luchadora  y  representat i va  de  su  pueblo :  “ [ . . . ]  s i e m p r e  f u e  m i  a m i g a  y  c o m p a ñ e r a  e n  l o s
m o m e n t o s  d i f í c i l e s ,  y  y o  s i e m p r e  f u i  s u  b r a z o  d e r e c h o .  S i e n t o  m u c h o  s u  p a r t i d a . ”  Es  en  este
escenar io  que  se  abren  l as  cort inas  para  una  comunidad  que  t iene  una  est recha  re lac ión  con  e l
ter r i to r io  del  Bosque  Modelo  Pantanal  y  l a  biodivers idad  del  Pantanal .  ¡Viv i r  l a  Década  de  l a
Restaurac ión  no  es  'so lo '  plantar  árboles ,  es  in tegrar  paisa jes  y  personas !
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Imagen 4: Jaguar (Panthera onca) caminando en las orillas de la Baía Negra (Foto: Fabiano Aguiar)
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En  Costa  Rica ,  los  cor redores  bio lóg icos  son

est ructuras  de  desar ro l lo  y  conservac ión  que

operan  mediante  un  modelo  de  gobernanza

part ic ipat i va ,  donde  se  promueve  l a

par t ic ipac ión  de  todos  los  sectores  soc ia les  en

la  conservac ión  y  e l  uso  sosten ib le  de  l a

b iod ivers idad .  El  modelo  a  nive l  loca l  se

concreta  mediante  un  Comité  Loca l  (CL )

conformado  por  los  sectores  ins t i tuc iona l ,

munic ipa l ,  ONGs ,  academia ,  comunidad

organizada  y  empresa  pr ivada  con

responsabi l idad  soc ia l .  Como  parte  del

ter r i to r io  que  abarca  l a  Al ianza  Bosque  Modelo

Reventazón ,  e l  Corredor  Bio lóg ico  Ribereño

Interurbano  Subcuenca  Reventado

Aguaca l iente  (COBRI  SURAC )  ( Imagen  1 ) ,

fundado  en  2006 ,  se  ubica  en  l a  modal idad  de

Corredor  Bio lóg ico  In terurbano ,  contando  con

un  21% de  cobertura  boscosa .  

Desde  2018 ,  e l  COBRI  SURAC  cuenta  con  un

Diagnóst ico  y  un  Plan  de  Acción  2018 -2022 ,  los

cua les  permit ie ron  tener  c lara  una  l ínea  base

con  los  problemas ,  actores  invo lucrados  y  su

ro l ,  fo r ta lezas ,  debi l idades ,  amenazas  y

oportunidades  del  te r r i to r io .  A  part i r  de  e l la ,

se  def in ie ron  los  objet i vos  est ratég icos ;  ambos

documentos  fueron  e laborados  con  l a

par t ic ipac ión  del  CL  y  fac i l i tados  por  un  

equipo  técn ico ,  re f lex ionando  e l  conoc imiento

e  in tereses  de  los  actores  loca les

representados  en  e l  CL  con  un  efecto

mult ip l icador  sobre  sus  propios  a l iados  o

enlaces .  

La  razón  de  ser  de  un  cor redor  bio lóg ico  es

asegurar  l a  conect iv idad  bio lóg ica  entre  l as

áreas  s i l ves t res  proteg idas  que  conecta .  Esta

conect iv idad  puede  ser ,  tanto  est ructura l

(determinada  por  l a  cont inu idad  en  l a

cobertura  arbórea )  como  func iona l

(determinada  por  e l  uso  de  ese  espac io  por  l a

fauna  s i l ves t re ) .  Ahora ,  s i  de  prev io  no  se

asegura  l a  conect iv idad  est ructura l ,

di f íc i lmente  habrá  conect iv idad  func iona l .  Por

esta  razón ,  l a  res taurac ión  del  paisa je ,  v i s to

como  l a  recuperac ión  y  e l  mantenimiento  de

la  cobertura  arbórea  bajo  di fe rentes

modal idades  (parches  de  bosque ,  bosques

r ibereños  o  r ipar ios ,  plantac iones  fo resta les ,

agr icu l tura  y  ganader ía  arbolada  o

regenerat i va ,  arbor icu l tura  urbana  y

per iurbana ,  mal la  verde ) ,  representa  un

objet i vo  est ratég ico  fundamenta l  para  e l

COBRI  SURAC .

G e s t i ó n  d e  p a i s a j e s  f u n c i o n a l e s  c o m o  e s t r a t e g i a  p a r a
m a n t e n e r  y  f o r t a l e c e r  l a  c o n e c t i v i d a d  b i o l ó g i c a  y  l a
p a r t i c i p a c i ó n  s o c i a l :  E l  c a s o  d e l  C o r r e d o r  B i o l ó g i c o

R i b e r e ñ o  I n t e r u r b a n o  S u b c u e n c a  R e v e n t a d o  A g u a
C a l i e n t e - C O B R I  S U R A C ,  C a r t a g o ,  C o s t a  R i c a
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El BM  Reventazón - Costa Rica
Con una superficie de 312 mil ha y aproximadamente 491 mil habitantes, la Alianza Bosque Modelo
Reventazón (ABOMORE) tiene límites que coinciden con la Provincia de Cartago en Costa Rica. En este
territorio, se encuentran dos reservas de biosfera y 14 áreas protegidas, además de dos corredores
biológicos. En esta zona, el ecosistema en fundamental en el desarrollo, y su mantenimiento y
recuperación es determinante para ello, y donde los procesos de restauración de un paisaje aumentan
en complejidad con la diversidad de ambientes, actores e intereses sobre un mismo paisaje. En este
contexto, la armonización de un territorio que mezcla lo urbano y la presión de su expansión, la
agricultura y ganadería intensiva y parches de bosques naturales, representa un gran reto para el
desarrollo; siendo este el escenario encontrado para la Alianza Bosque Modelo Reventazón (ABOMORE),
localizada en la Gran Área Metropolitana en la región central de Costa Rica.

Ligia  Mar ía  Quirós  Quesada
Enlace  COBRI  SURAC

l ig iaqui rosq@gmai l .com

Er icka Ríos  Zamora
Comité  Loca l  COBRI  SURAC

er i . r ios 14@gmai l .com

mailto:heraldoe@yahoo.com
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Como  parte  de  su  comple j idad  y  problemát ica ,  este  cor redor  bio lóg ico  in terurbano  se  div ide  en

cuat ro  zonas  conforme  a l  uso  actua l  del  sue lo  y  a lgunas  caracter í s t icas  biof í s icas  ( Imagen  2 ) .  Las

Zonas  1  y  2 ,  donde  se  ubica  l a  mayor  a l t i tud ,  t ienen  una  act iv idad  product iva  enfocada  en  l a

agr icu l tura  y  ganader ía ,  donde  se  presentan  conf l ic tos  de  uso  del  sue lo  (sobreuso  del  sue lo ,  uso

exces ivo  de  agroquímicos ,  invas ión  de  áreas  de  protecc ión ,  mal  manejo  de  res iduos  de

agroquímicos ,  etc . )  que  comprometen  l a  sosten ib i l idad  de  los  serv ic ios  ecos i s témicos  a  futuro .  En

ambas  zonas ,  l a  pérd ida  de  l a  cobertura  arbórea  es  muy  marcada  y  sobrev iven  únicamente  a lgunos

restos  de  bosques  inmediatos  a l  Parque  Naciona l  Volcán  I razú  -  Sector  Prus ia ,  bosques  r ibereños  e

inc lus ive  en  a lgunos  casos ,  hasta  estos  han  s ido  e l iminados  con  objet i vos  de  expans ión

agropecuar ia ,  a  pesar  de  estar  proteg idos  por  l a  Ley  Foresta l  7575 .  A  su  vez ,  l a  Zona  3  se

caracter iza  por  l as  áreas  urbanas  y  per iurbanas ,  con  re l ieves  cas i  planos ,  loca l i zadas  a l  pie  de  l as

montañas  o  áreas  de  mayor  a l t i tud  (parte  norte ,  oeste  y  sur  del  cor redor ) ,  con  una  fuer te  pres ión

por  l a  expans ión  urbana  e  indust r ia l .  Es  prec i samente  sobre  esta  zona  donde  se  concentran  los

mayores  r iesgos  de  impactos  de  fenómenos  natura les  asoc iados  a l  cambio  c l imát ico .  Por  úl t imo ,

en  l a  Zona  4 ,  se  loca l i zan  l as  montañas  que  conectan  di rectamente  a  l as  zonas  protectoras  Cerros

de  La  Carp intera  y  Río  Navar ro  -  Río  Sombrero ,  loca l i zadas  en  l a  parte  oeste  y  sur  del  cor redor .  En

esta  zona  es  donde  se  loca l i zan  los  bosques  mejor  conservados  del  cor redor  y  donde  e l  uso  del

sue lo  está  or ientado  hac ia  act iv idades  product ivas  más  amigables  con  e l  ambiente ;  como  e l  eco  y

agrotur i smo ,  agr icu l tura  y  ganader ía  arbolada ,  conservac ión ,  etc .
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Gest ión de paisa jes  funcionales  como estrategia  para  mantener  y  forta lecer  la  conect iv idad
biológica  y  la  part ic ipación socia l :  E l  caso del  Corredor  Bio lógico Ribereño Interurbano Subcuenca
Reventado Agua Cal iente-COBRI  SURAC,  Cartago,  Costa  Rica

Imagen 1 .  Comité  local  y  asesores  técnicos  del  COBRI  SURAC durante  e l  proceso de e laboración del
Diagnóst ico  y  del  P lan de Acción del  Corredor  Bio lógico

Imagen 2 .  Zoni f icación,
conect iv idad estructura l  y
puntos  de muestreo de la
conect iv idad funcional  en e l
COBRI  SURAC
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Las  problemát icas  de  l as  zonas  son  di fe rentes ,  por  lo  tanto ,  l as  est rateg ias  para  l a  res taurac ión  del

pa isa je  igua lmente .  Hay  est rateg ias  que  operan  desde  e l  nive l  nac iona l  y  reg iona l  que  incent ivan

la  conservac ión  de  l a  cobertura  arbórea ,  ta les  como :  e l  Pago  de  Serv ic ios  Ambienta les  (PSA )  en  sus

d i fe rentes  modal idades  (Conservac ión  de  Bosques ,  Sis temas  Agroforesta les ,  Plantac iones

Foresta les ) ,  los  Contratos  de  Reducc ión  de  Emis iones  Foresta les  (CREF )  y  e l  decreto  de  creac ión  de

los  Parques  Natura les  Urbanos  -  PANU .  Los  pr imeros  br indan  un  reconoc imiento  económico  por  e l

establec imiento  de  árboles  o  e l  cuido  del  bosque  a  personas  f í s icas  o  ju r íd icas  (organizac iones ,

mujeres ,  comunidades ,  fami l ias  e  ins t i tuc iones )  en  l as  Zonas  1 ,  2 ,  4 ,  mientras  que  e l  úl t imo

mecanismo  pone  énfas i s  en  l a  Zona  3 .  Para  esto  úl t imo ,  es  importante  rescatar  e l  invo lucramiento

de  l a  munic ipa l idad  de  Cartago ,  presupuestando  recursos  para  f inanc iar  PSA  exc lus ivos  para  e l

cantón ,  ut i l i zando  l a  plata forma  del  Fondo  Naciona l  de  F inanc iamiento  Foresta l  (FONAFIFO ) .  Es

importante  mencionar  que  l a  mayor  parte  del  COBRI  SURAC  (más  del  60%) se  ubica  en  te r r i to r io

de l  cantón  de  Cartago ,  de  modo  que  su  nive l  de  compromiso  e  invo lucramiento  es  fundamenta l

para  e l  cor redor .

A  nive l  loca l ,  se  propietar ios  rea l i zan  es fuerzos  independientes  que  se  enmarcan  en  e l  Plan  de

Acc ión  del  COBRI  SURAC .  Por  e jemplo ,  se  han  generado  va l iosas  exper ienc ias  en  ganader ía

regenerat i va [ 1 ] ,  aumentando  l a  rentabi l idad  de  l a  producc ión  l echera  y  or ientando  f incas  hac ia  l a

Carbono  Neutra l idad ,  pr inc ipa lmente  en  l a  Zona  1  ( Imagen  3 ) .  Además ,  también  dentro  del  COBRI

SURAC ,  opera  e l  Centro  Naciona l  Espec ia l i zado  en  Agr icu l tura  Orgánica  del  Ins t i tuto  Naciona l  de

Aprendiza je  (CNEAO - INA ) ,  con  una  l a rga  t rayector ia  a  nive l  loca l  y  nac iona l  capac i tando  e

incent ivando  l a  producc ión  orgánica ,  complementada  con  a l ternat ivas  que  armonizan  producc ión

y  conservac ión .  

En  tanto ,  en  l a  zona  urbana  juegan  un  ro l  fundamenta l  l as  ins t i tuc iones  académicas ,  l a

munic ipa l idad  de  Cartago ,  y  l a  empresa  pr ivada  con  imagen  corporat i va  ( responsabi l idad  soc io

ambienta l ) ,  as í  como  l as  organizac iones  de  vo luntar ios ,  como  e l  Club  de  Leones ,  l as  organizac iones

de  vec inos ,  los  l íderes  comunales  y  e l  recurso  humano  de  vo luntar ios  para  l as  campañas  de

s iembra  y  mantenimiento  de  los  árboles .  Estas  campañas  son  organizadas  por  e l  equipo  técn ico

del  COBRI  SURAC  y  son  e jecutadas  en  a l ianza  con  empresas  pr ivadas ,  entes  comunales ,

académicos ,  e  ins t i tuc iona les .  En  l a  Zona  4 ,  por  e l  momento ,  son  los  propietar ios  de  f inca  con  una

v i s ión  conservac ion is ta  o  de  desar ro l lo  sosten ib le  los  in teresados  en  mantener  l a  cobertura

boscosa  y  los  s i s temas  agroforesta les ,  donde  se  resa l ta  e l  in terés  en  e l  mantenimiento  de  l a

b iod ivers idad .  

El  s igu iente  cuadro  muest ra  a lgunos  de  los  diversos  es fuerzos  para  l a  res taurac ión  in tegrada  que

son  e jecutados  en  cada  zona  del  Corredor  Bio lóg ico :
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Gest ión de paisa jes  funcionales  como estrategia  para  mantener  y  forta lecer  la  conect iv idad
biológica  y  la  part ic ipación socia l :  E l  caso del  Corredor  Bio lógico Ribereño Interurbano Subcuenca
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Imagen 3 .  Práct icas  de ganader ía  regenerat iva  (pastos  arbolados ,  aparto  con cercas  e léctr icas ,  pastoreo
intensivo ,  cortos  per íodos  de ocupación y  opt imo t iempo de reposo)  en Hacienda Retes-El  Encinal  S .  A .  

[ 1 ]https : / /medioambiente .nexos .com.mx/ganader ia-
regenerat iva/# :~ : text=La%20ganader%C3%ADa%20regenerat iva%20pretende%20ser ,as%C3%AD%20la%20regeneraci%C3%B3n%
20del%20suelo
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Diagnóst icos  part ic ipat i vos  de  l a  s i tuac ión  actua l  del  COBRI  SURAC  son  e l  fundamento

necesar io  para  desar ro l la r  est rateg ias  de  in tervenc ión .

El  desar ro l lo  part ic ipat i vo  de  est rateg ias  y  act iv idades  han  proporc ionado  una  mayor

apropiac ión  y  motivac ión  por  parte  de  los  soc ios  de  l as  in ic ia t i vas  desar ro l ladas .  

Contar  con  un  enfoque  mult in ive l  y  part ic ipat i vo  generó  impactos  más  s ign i f icat i vos  y  robustos .

Esto ,  mediante  l a  colaborac ión  y  v inculac ión  de  actores  est ratég icos  ta les  como  l as

inst i tuc iones  gubernamenta les ,  soc iedad  c iv i l ,  ONG ,  l a  academia  y  empresa  pr ivada .  

La  in tegrac ión  de  tes i s tas ,  pasantes  y  otro  recurso  humano  ca l i f i cado  t iene  un  a l to  va lor  para  e l

desar ro l lo  del  cor redor .  El los  aportan  in formación  va l iosa ,  que  fac i l i ta  l a  toma  de  dec is iones ,

motivan  a  fo r ta lecer  l a  conect iv idad  bio lóg ica  y  no  representan  un  desembolso  económico .

Se  reconoce  e l  va l ioso  aporte  del  vo luntar iado  en  l as  re forestac iones /arbor izac iones  y

mantenimiento  de  estas  en  espac ios  públ icos ,  comunales  y  pr ivados .

Los  ta l le res  de  inducc ión  a  los  actores  invo lucrados  en  l a  res taurac ión  del  paisa je  a l  COBRI

SURAC  y  arbor icu l tura  urbana ,  prev io  a  l a  etapa  de  s iembra  y  mantenimiento  de  árboles ,  crea

apropiac ión  y  motivac ión  sobre  e l  tema .  

Algunos  actores  de  l a  empresa  pr ivada ,  como  los  ganaderos  impl icados  en  ganader ía

regenerat i va ,  pudieron  aumentar  su  rentabi l idad ,  contr ibu i r  a  l a  conservac ión ,  y  acceder  a

pluses  ambienta les ,  ta les  como :  C -Neutra l idad ,  negoc iac ión  de  bonos  de  carbono ,  acceso  a

mercados  di fe renc iados ,  PSA  (modal idades  conservac ión  de  bosque  y  SAF ) .  

El  t raba jo  rea l i zado  en  e l  CORBI  SURAC ,  entrega  diversas  l ecc iones  aprendidas  sobre  e l  proceso  y

aquel los  aspectos  a  cons iderar  para  e l  éx i to  de  l as  act iv idades  de  res taurac ión ,  as í  como  desaf íos

sobre  l a  gest ión  de  paisa jes  func iona les  con  enfoque  te r r i to r ia l .  Estas  son :   
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[1 ]https : / /medioambiente .nexos .com.mx/ganader ia-
regenerat iva/# :~ : text=La%20ganader%C3%ADa%20regenerat iva%20pretende%20ser ,as%C3%AD%20la%20regeneraci%C3%B3n%
20del%20suelo
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Por  ser  un  Corredor  Bio lóg ico  In terurbano ,  e l  mayor  reto  es  contener  l a  expans ión  urbana  y

per iurbana  en  l a  Zona  3  del  COBRI  SURAC .

El  te r r i to r io  del  COBRI  SURAC  presenta  condic iones  ecológ icas ,  económicas  y  soc ia les  que  l e

proveen  de  innumerables  venta jas  comparat i vas  en  func ión  de  los  serv ic ios  ambienta les  que

provee .  En  este  contexto ,  es  esenc ia l  ev i ta r  e l  sobre  uso  del  sue lo  en  l as  Zonas  1  y  2 ,  y  promover

pract icas  mejoradas  en  ganader ía  regenerat i va .  Por  otro  l ado ,  en  l a  Zona  4 ,  es  necesar io

mantener  e l  uso  actua l  del  sue lo  y  fo r ta lecer  aquel los  espac ios  que  se  requieran .

Incurs ionar  en  e l  tema  de  agr icu l tura  regenerat i va ,  ut i l i zando  como  est rateg ia  compart i r  l as

exper ienc ias  ex i tosas  de  productores  loca les .

Mult ip l icar  l as  exper ienc ias  de  ganader ía  regenerat i va  con  sus  impl icac iones  de  aumento  de

rentabi l idad ,  part icu larmente  l as  rescatadas  de  otros  productores  loca les  ex i tosos ,  con  técn icas

amigables  con  e l  ambiente ,  v i s ib i l i zando  e  in tegrando  todos  sus  benef ic ios .  

Cont inuar  fo r ta lec iendo  l a  mal la  verde  en  espac ios  urbanos  y  per iurbanos ,  manteniendo  l as

a l ianzas  est ratég icas  ( ins t i tuc iona les ,  munic ipa les ,  grupos  comunales ,  organizac iones  de

voluntar ios ) .

Cont inuar  documentando  l a  conect iv idad  func iona l  (monitoreo  de  fauna )  en  coord inac ión  con

los  soc ios ,  a l iados  est ratég icos  del  COBRI  SURAC  y  centros  académicos .  Lo  anter io r  como

mecanismo  para  propic ia r  l a  res taurac ión  del  paisa je  que  conl levar ía  e l  fo r ta lec imiento  de  l a

conect iv idad  est ructura l .

Lograr  l a  in tegrac ión  del  res to  de  munic ip ios  con  te r r i to r ios  dentro  del  COBRI  SURAC .

En  tanto ,  entre  los  pr inc ipa les  desaf íos  se  t iene :  
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[1 ]https : / /medioambiente .nexos .com.mx/ganader ia-
regenerat iva/# :~ : text=La%20ganader%C3%ADa%20regenerat iva%20pretende%20ser ,as%C3%AD%20la%20regeneraci%C3%B3n%
20del%20suelo

Imagen 4 .  Reforestación en jardines  y  bambusal
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Los  ecos i s temas  cercanos  a  c iudades  son

a l tamente  suscept ib les  a  ser  a l terados  e

inc luso  conducidos  a  su  desapar ic ión .  En  e l

ter r i to r io  del  Bosque  Modelo  Risara lda ,  e l

Bosque  Seco  Tropica l  y  los  Guaduales

natura les  enf rentan  este  dest ino ,  y

part icu larmente  a  los  problemas  de  l a

f ragmentac ión  y  desapar ic ión  de  hábi tats .

Estos  dos  ecos i s temas  ex i s ten  en  una  de  l as

prov inc ias  del  Departamento  de  Risara lda ,

te r r i to r io  del  Bosque  Modelo ,  denominada

Prov inc ia  de  l a  Innovac ión ,  donde  se  as ientan

unas  460 .000  personas ,  en  cuat ros  c iudades .

Esta  s i tuac ión  pone  exces iva  pres ión  sobre

estos  ecos i s temas ,  amenazándolos  junto  l a

b iod ivers idad  que  a lbergan .  Esto  pone  en

pel igro  e l  cumpl imiento  del  Objet i vo  de

Desar ro l lo  Sosten ib le  de  Ciudades  Res i l ientes .

Si  bien ,  son  diversos  los  “dr ivers ”  o

conductores  que  e jercen  pres ión  sobre  estos

ecos i s temas  y  comple jos  de  eva luar ,  los  más

s ign i f icat i vos  son  l a  expans ión  urbana  y

habi tac iona l  y  e l  consecuente  a l to  va lor  de  l a

t ie r ra ,  l a  expans ión  indust r ia l ,  e l  desar ro l lo

tur í s t ico  no  plan i f icado ,  e l  desar ro l lo  de

inf raest ructura  como  v ías .  

El  caso  del  Bosque  Seco  Tropica l  es

espec ia lmente  l l amat ivo  ya  que  del  mismo

quedan  aprox imadamente  400  hectáreas ,  con

un  tamaño  promedio  de  f ragmento  de  4 ,0

hectáreas [ 1 ] ,  condic ión  que  a lgunos  ecólogos

l laman  “ tumbas  v iv ientes ”  por  su  incapac idad

para  sostener  biodivers idad  a  l a rgo  plazo .  

Solo  queda  en  e l  te r r i to r io  un  f ragmento  con

230  hectáreas ,  lo  suf ic ientemente  grande  para

a le ja rse  de  este  dest ino .  En  tanto ,  e l  guadual

natura l  (G u a d u a  a g u s t i f o l i a )  es  re levante

porque  estos  conforman  cor redores  bio lóg icos

indispensables  en  estos  paisa jes  f ragmentados ,

a lbergan  biodivers idad  y  contr ibuyen  a l

rég imen  hídr ico

En  este  contexto ,  y  donde  e l  actuar  del  Bosque

Modelo  Risara lda  como  plata forma  soc ia l  para

e l  desar ro l lo  sosten ib le  se  fundamenta  en  l as

personas  y  sus  re lac iones  con  los

soc ioecos i s temas ,  se  t ienen  dos  exper ienc ias

en  que  l as  personas  y  sus  es fuerzos  por  l a

conservac ión  son  un  e je  fundamenta l .  Estas

h is tor ias  están  l ideradas  por  dos  mujeres ,

quienes  un  papel  re levante  en  l a  conservac ión

de  estos  ecos i s temas .  Por  una  parte ,  Johana

Drews  quién  ha  t raba jado  fuer temente  en  l a

conservac ión  del  Bosque  Seco  Tropica l ,  y  Luc ía

Mej ía  cuyos  es fuerzos  han  permit ió  l a

conservac ión  de  los  guaduales  natura les .

En  condic iones  muy  adversas ,  los  dos  casos

re ferenc iados  han  desar ro l lado  est rateg ias

para  conservar  estos  ecos i s temas ,  y  lo  han

hecho  desde  una  mirada  s i s témica ,  in tegra l ,  en

una  l abor  que  a  veces  se  anto ja  t i tán ica ,

pr inc ipa lmente  dadas  l as  di f icu l tades  que

impone  e l  modelo  económico  que  hace

interven i r  e l  te r r i to r io  de  manera  no

sosten ib le .  Es  nuest ro  propós i to  resa l ta r  e l

papel  de  estas  dos  mujeres  en  l a  res taurac ión

de  ecos i s temas ,  de  l a  biodivers idad ,  y  destacar

los  enfoques  innovat ivos  que  han  puesto  en

marcha .

L a s  M u j e r e s  d e  l a  R e s t a u r a c i ó n
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El BM  Risaralda - Colombia
Con una extensión de 359.000 hectáreas y ubicado en el Departamento de Risaralda en Colombia, el
Bosque Modelo Risaralda se establece como una respuesta al interés de escalar nacional e
internacionalmente las acciones sinérgicas que se realizan en el departamento de Risaralda y que están
enfocadas en el desarrollo sostenible. Inmerso en la Ecorregión del Eje Cafetero, la zona se caracteriza
por grande ciudades, áreas protegidas y ecosistemas que entregan diversos ecosistémicos
determinantes para el desarrollo de actividades económicas por la población. El paisaje pertenece al Hot
Spot Andes Tropicales, o también llamado Hot Spot Tumbes-Magdalena, y forma parte de varios
corredores regionales de conservación. En este contexto, el Bosque Modelo Risaralda propicia un
modelo participativo de gestión ambiental territorial para fortalecer las acciones de organizaciones del
territorio, y articular esfuerzos alrededor de objetivos y visiones colectivas.

 

John Mario  Rodr íguez
Univers idad  Tecnológ ica  de  Pere i ra ,  Colombia

john .mar io . rodr iguez@utp .edu .co  

[ 1 ]Koim,  N .  (2009) .  Pr ior i t izat ion of  forest  f ragments  for  conservat ion in  southwest  Risara lda ,  Colombia .  Tes is  de  Maestr ía .  Univers idad de Ber l ín .  74
p
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Johana  Drews  di r ige  una  reserva  pr ivada  donde  se  encuentra  e l  f ragmento  de  Bosque  Seco  Tropica l

más  grande  del  Bosque  Modelo  Risara lda ,  y  donde  su  amor  por  l a  conservac ión  se  remonta  a  años ,

desde  que  su  car rera  de  arqui tecta  l a  acerco  a  mirar  los  ecos i s temas  de  manera  di fe rente .  Es  en

este  f ragmento  donde  Johana  l l eva  a  cabo  su  l abor  de  res taurac ión  del  bosque  y  conservac ión  de

serv ic ios  ecos i s témicos  ( Imagen  1 ) .  La  Reserva  rec ibe  e l  nombre  de  “Cauqui ta ” ,  y  abarca  una

super f ic ie  de  36  hectáreas  de  l as  280  que  const i tuyen  l a  tota l idad  del  f ragmento .  La  const i tuc ión

de  esta  reserva  fue  l a  est rateg ia  más  idónea  encontrada ,  dada  l a  neces idad  de  proteger  e l  bosque

de  l a  expans ión  urbana  y  agr íco la .  

Esta  est rateg ia  permit ió  que  e l  f ragmento  contara  con  dos  e lementos  ind ispensables  para  l a

func iona l idad  ecos i s témica ,  disponer  de  un  borde  y  de  un  área  núcleo ,  lo  suf ic ientemente  extensas

para  que  l a  biodivers idad  pudiera  sostenerse .  En  l a  Reserva  Pr ivada  Cauqui ta  se  implementan

act iv idades  de  res taurac ión  as i s t ida  y  regenerac ión  natura l ,  a  part i r  de  l a  reco lecc ión  de  semi l las

en  árboles  se lecc ionados  en  e l  bosque  y  ac l imatadas  en  v iveros  in  s i tu ,  para  luego  ser  dispuestas  a

lo  l a rgo  y  ancho  de  l a  reserva .  Mientras  que ,  en  e l  caso  de  l a  regenerac ión  natura l ,  esta  depende

de  l a  l luv ia  de  semi l las  y  de  l a  dispers ión  por  aves  y  monos  presenten  en  e l  área .  

Adic iona l  a  esta  est rateg ia ,  se  logró  después  de  muchos  años ,  acceder  a  incent ivos  para  l a

conservac ión ,  en  e l  caso  de  impuestos  loca les  sobre  l a  t ie r ra ,  a l i v iando  l a  carga  impos i t i va .

También  se  puso  en  marcha  un  programa  de  vo luntar iado  que  l e  permite  a  reserva  contar  con

personas  y  conoc imientos  para  desar ro l la r  programas  dentro  de  l a  reserva .
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Imagen 1 :  Reserva
Cauquita-Bosque Seco
Tropical .  C iudad de
Pereira .  Bosque Modelo
Risara lda (Foto :
Proyecto
RESTAURacción)

Con  base  en  invest igac ión  colaborat i va  con

la  Univers idad  Tecnológ ica  de  Pere i ra ,  se

han  dispuesto  cámaras  t rampa  y  parce las  de

monitoreo  de  l a  biodivers idad  de

mamíferos .  Johana  Drews  t iene  un

protoco lo  de  manejo  y  propagac ión  de

semi l las  provenientes  del  bosque  y  que

ut i l i za  para  l a  res taurac ión  as i s t ida .

Igua lmente ,  impulsa  l a  res taurac ión  pas iva .

As í ,  l as  acc iones  l ideradas  por  Johanna

Drews  ( Imagen  2 ) ,  han  permit ido  que  parte

del  f ragmento  de  Bosque  Seco  Tropica l  se

conserve  y  avance  en  l a  recuperac ión  de  sus

func iones  ecos i s témicas .  En  cuanto  a l

guadual  natura l ,  l a  gest ión  de  este

ecos i s tema  es  un  e jemplo  ext raord inar io  de

conservac ión  y  manejo  sustentable

Imagen 2 .  Johana Drews (segunda de derecha a
izquierda)
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Imagen 3. Lucia Mejía (tercera de derecha a izquierda) y los
guaduales naturales manejados sosteniblemente

(D) N. Villaume
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L iderado  por  Luc ia  Mej ía  y  su  equipo  en  l a

f inca  Yar ima ,  quienes  poseen  l a  empresa

Yar ima ,  es  equipo  se  espec ia l i za  en  e l  manejo

sosten ib le  de  l a  Guadua ,  un  bambú  cuyo

nombre  c ient í f ico  es  G u a d u a  a g u s t i f o l i a .  La

f inca  Yar ima  se  ubica  a l  sur  del  munic ip io  de

Pere i ra ,  en  e l  Departamento  de  Risara lda  en

las  est r ibac iones  de  l a  Cord i l le ra  Centra l ,  que

cor responde  en  una  zona  ecológ ica  de

trans ic ión  entre  l as  l aderas  de  l as  montañas

andinas  hac ia  e l  va l le  del  r ío  Cauca [ 1 ] .  Con

una  super f ic ie  de  35  hectáreas ,  este

ecos i s tema  es  uno  de  los  pocos  guaduales  a

nive l  mundia l  cer t i f i cados  por  e l  Forest

Stewardsh ip  Counci l .  Para  a lcanzar  dicha

cer t i f i cac ión ,  e l  t raba jo  conjunto  entre  l a

Soc iedad  Alemana  para  l a  Cooperac ión

Internac iona l  (GIZ ) ,  l a  F inca  Yar ima  y  l a

Corporac ión  Autónoma  Regiona l  de  Risara lda

(CARDER ) .

Las  Mujeres  de la  Restauración

Los  es fuerzos  de  Luc ía  Mej ia  y  su  equipo  ( Imagen  3 )  han  permit ido  l a  conservac ión  de  los

guaduales  en  e l  área ,  y  as í  favorecer  l as  func iones  ecos i s témicas  que  cumple  este  ecos i s tema

como  l a  protecc ión  de  fuentes  hídr icas ,  l a  conservac ión  del  sue lo  a  t ravés  del  contro l  de  l a

eros ión ,  e l  mejoramiento  de  l a  fe r t i l idad ,  y  debido  a  l a  f ragmentac ión  que  han  suf r ido  los

ecos i s temas  natura les ,  l a  conect iv idad  que  entrega  e l  guadual  es  una  gran  venta ja  para  muchas

espec ies  de  aves ,  mamíferos  y  rept i les2  que  son  s iendo  monitoreados  permanentemente .

Actua lmente ,  esta  zona  es  ut i l i zada  para  desar ro l la r  proyectos  de  invest igac ión ,  como  por

e jemplo  sobre  captura  de  carbono  de  estos  ecos i s temas .  

Estas  exper ienc ias  muest ran  que ,  en  un  entorno  muy  di f íc i l  para  conservar  ecos i s temas ,  dos

mujeres  y  sus  equipos  se  han  dado  l a  ta rea  de  proteger  dos  ecos i s temas  v i ta les  para  l a  Ciudad  de

Pere i ra  y  para  e l  Bosque  Modelo  Risara lda .  Esto  ha  s ign i f icado  aprender  a  ut i l i zar  l as

her ramientas  l ega les  disponib les  y  tener  una  aser t i va  re lac ión  con  l as  autor idades  loca les  para

di recc ionar  ins t rumentos  de  pol í t ica  publ ica  dest ina  a  l a  conservac ión  de  ecos i s temas .  Mientras

que ,  desde  e l  aspecto  ecológ ico ,  los  es fuerzos  de  Johanna  y  Luc ía ,  y  de  sus  equipos  de  t raba jo ,

han  permit ido  mantener  en  ambas  zonas  l a  biodivers idad  de  aves ,  mamíferos ,  y  murc ié lagos ,  aun

cuando  l as  predicc iones  c ient í f icas  ind icaban  que  no  ser ía  as í .  

F ina lmente ,  e l  desar ro l lo  de  est ratég icas  con  ONG ,  univers idades ,  comunidades  loca les ,  escuelas ,

entre  otros  ha  s ido  determinante .  En  este  sent ido ,  l a  re lac ión  fo rmal  e  in formal  que  Johana  y

Luc ia  han  establec ido  con  l a  Univers idad  Tecnológ ica  de  Pere i ra  y  l a  Univers idad  UNISARC  ha

ev idenc iado  l a  importanc ia  de  combinar  e l  conoc imiento  loca l  y  c iudadano  con  e l  conoc imiento

c ient í f ico ,  en  espec ia l  para  temas  como  manejo  s i l v icu l tura l  de  l a  guadua ,  monitoreo  de  serv ic ios

ecos i s témicos ,  innovac iones  tecnológ icas  para  l a  opt imizac ión  de  l a  s i l v icu l tura .

As í ,  e l  invo lucramiento  de  l as  univers idades  y  l a  autor idad  ambienta l  (CARDER )  en  exper imentos

p ioneros  permit ie ron  e l  uso  por  pr imera  vez  ins t rumentos  para  fo r ta lecer  l a  conservac ión  como

son  los  incent ivos  f i sca les ,  y  l a  declarator ia  de  sue los  de  protecc ión  y  l a  cer t i f i cac ión  fo resta l .

Esto  permite  reconocer  de  fo rma  part icu lar  l a  importanc ia  de  t raba jo  in ter inst i tuc iona l  y

c iudadano  para  ut i l i zar  adecuadamente  e l  conoc imiento  en  camino  a  soportar  e l  acceso  a

inst rumentos  ju r íd icos  y  const i tuc iona les  para  l a  conservac ión .

Sin  duda  que  los  retos  asoc iados  con  l a  conservac ión  con  muy  grande ,  ya  que  los  impulsores  de

deforestac ión  y  cambio  del  uso  del  sue lo  s iguen  su  marcha ,  y  donde  los  incent ivos  son  escasos ,  y

e l  cambio  c l imát ico  ya  comienza  a  hacer  est ragos  en  los  necesar ios  c ic los  que  estos  ecos i s temas

requieren  para  su  func iona l idad .  Pero  l as  exper ienc ias  de  Johanna  Drews  y  Luc ía  Mej ía  nos

muest ran  que  l a  conservac ión  de  los  ecos i s temas  para  generar  benef ic ios  loca les  y  globales  es

pos ib le ,  en  un  marco  de  t raba jo  conjunto  con  una  mirada  de  l a rgo  plazo .  

[2 ]https : / / repositor io .cat ie .ac .cr /b i tstream/handle/1 1554/6973/2 .Mej%C3%ADa%20et .a l . .pdf?sequence=1  
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