
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 

ESCUELA DE INGENIERÍA FORESTAL 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Extensión: 

Fortalecimiento de las capacidades técnicas, de 

organización y comercialización de pequeños 

productores pertenecientes al Programa de Plantaciones 

de Aprovechamiento Forestal en la Región Huetar Norte. 

 

 

 

 

 

Extensionistas: 

Edwin Esquivel Segura (Coordinador) 

María Rodríguez Solís 

Mario Guevara Bonilla 

 

 

 

 

 

Vicerrectoría de Investigación y Extensión 

Mayo 2022



i 
 

 

Contenido 
Índice de Cuadros ............................................................................................................... ii 

Índice de Figuras ............................................................................................................... iii 

Código y Título del Proyecto .............................................................................................. 1 

Autores y direcciones ......................................................................................................... 1 

Resumen ........................................................................................................................... 1 

Palabras claves ................................................................................................................. 2 

Introducción ....................................................................................................................... 2 

Metodología ....................................................................................................................... 4 

Distribución de la población meta ................................................................................... 4 

Identificación de líderes comunales ................................................................................ 4 

Evaluación de las Fincas (primera fase) ......................................................................... 5 

Variables evaluadas ....................................................................................................... 5 

Capacitaciones (segunda fase) ...................................................................................... 5 

Evaluación de la apropiación de los conocimientos (tercera fase) .................................. 6 

Convenio de cooperación internacional de Fondos Compartidos Chile – Costa Rica. .... 6 

Resultados y discusión ...................................................................................................... 6 

Identificación de líderes comunales ................................................................................ 6 

Evaluación de fincas ...................................................................................................... 6 

Capacitaciones (segunda fase) ...................................................................................... 8 

Material divulgativo ..................................................................................................... 8 

Capacitaciones ........................................................................................................... 9 

Implementación de parcelas demostrativas como técnica de extensión forestal ....... 10 

Evaluación de la apropiación de los conocimientos (tercera fase) ................................ 11 

Cooperación Conjunta Chile - Costa Rica .................................................................... 15 

Conclusiones ................................................................................................................... 19 

Recomendaciones ........................................................................................................... 20 

Agradecimientos .............................................................................................................. 20 

Bibliografía ....................................................................................................................... 21 

Anexos ............................................................................................................................ 22 

Anexo 1. Lista de participantes en charlas ................................................................... 22 

Capacitación calidad de plántulas en Vivero El Plomo .............................................. 22 

Capacitación manejo de pasturas La Esperanza Octubre 2019 ................................ 23 



ii 
 

Charla calidad de plantas, riego y nutrición en viveros Juanilama 2019 .................... 24 

Control malezas Montealegre Julio 2021 .................................................................. 25 

Taller manejo de plagas y podas Aguas Claras Agosto 2021 ................................... 26 

Taller manejo de plagas y podas El Plomo Junio 2021 ............................................. 27 

Taller manejo de plagas y podas Montealegre Junio 2021 ....................................... 28 

Manejo de arvenses Aguas Claras ........................................................................... 29 

Taller productores La Esperanza octubre 2019 ........................................................ 30 

Charla Asociatividad ................................................................................................. 31 

Capacitación PPAF, participación de productores de diferentes zonas del proyecto 32 

Anexo 2. Árbol de Problemas ....................................................................................... 33 

Anexo 3. Panfletos ....................................................................................................... 34 

Encalado en Plantaciones Forestales ....................................................................... 34 

Manejo de la Hormiga Zompopa Atta spp. ................................................................ 35 

Medición de árboles en sistemas agroforestales ....................................................... 36 

Sistemas Agroforestales ........................................................................................... 37 

Control de plantas arvenses ..................................................................................... 38 

Suelos en Plantaciones Forestales ........................................................................... 39 

LA PODA mejorando una plantación forestal ............................................................ 40 

EL RALEO mejorando una plantación forestal .......................................................... 41 

Anexo 4. El vivero de Kike (Figura 2), ejemplo exitoso de extensión entre el productor, 

la academia e instituciones de investigación extranjeras. ............................................. 42 

 

Índice de Cuadros 
 

Cuadro 1. Escala utilizada para clasificar los componentes forestales en SAF. ................ 5 

Cuadro 2. Promedio de las variables evaluadas en las fincas de los productores 

pertenecientes al PPAF, clasificados por año de siembra. ................................................. 7 

Cuadro 3. Datos promedio de la variable evaluada “Calidad de las trozas” separados por 

distrito. ............................................................................................................................... 8 

Cuadro 4.Temática seleccionada y técnicas de difusión del conocimiento de acuerdo con 

la estrategia conjunta de fortalecimiento de capacidades del grupo meta seleccionado. ... 8 

Cuadro 5.Capacitaciones impartidas en las diferentes localidades de influencia del 

proyecto. ............................................................................................................................ 9 

Cuadro 6. Comparación del crecimiento del componente arbóreo de los SAF con respecto 

a los valores de referencia mínimos (VRM), establecidos por FONAFIFO para melina y 

laurel. ............................................................................................................................... 12 

 



iii 
 

Índice de Figuras  
 

Figura 1. Ubicación de los proyectos evaluados. .............................................................. 4 

Figura 2. Parcelas demostrativas A) Finca Don José, en la imagen el nieto encalando; B) 

Finca de Doña Milena, establecimiento de la parcela; C) Finca de Don Rafael en la imagen 

Maribel Jiménez Montero enseñándole a realizar las mediciones a los árboles, D) Finca de 

Don Gerardo Visita de todo el equipo de extensión María Rodríguez, Maribel Jiménez, Mario 

Guevara y Edwin Esquivel. .............................................................................................. 11 

Figura 3. Evaluación de la apropiación del conocimiento por parte de los productores en la 

capacitación de Sanidad forestal y podas. A. antes de la capacitación. B. después de la 

capacitación. .................................................................................................................... 13 

Figura 4. Evaluación de la apropiación del conocimiento por parte de los productores en la 

capacitación de Manejo de Arvenses. A. antes de la capacitación. B. después de la 

capacitación. .................................................................................................................... 14 

Figura 5. Primera visita (Chile). A) Vivero del CTPF en riego, B) Parcela demostrativa en 

vivero del interior del Maule, C) Visita a vivero de una productora, D) Equipo para 

preparación de suelo, E) Vivero Carlos Douglas (produce 50 millones de plantas por año) 

F) Visita a predio restaurado cambio de plantación de pino a bosque nativo. .................. 16 

Figura 6. Visita del Dr. Manuel Acevedo Tapia a Costa Rica A) El Dr. Acevedo impartiendo 

una charla a productores; B) Visita al vivero de MCC; C) Visita a finca demostrativa en Pital 

de San Carlos; D) Preparación de un ensayo por parte del Dr. Acevedo; E) Visita a 

GENFORES en compañía de Fiorella Calderón interesada en el Doctorado en Chile en ese 

momento y actual estudiante del doctorado hoy; F) Curso impartido a viveristas. ........... 17 

Figura 7. Visita de la M Sc. Marta González y el Dr. Manuel Acevedo a Costa Rica A) Visita 

A FONAFIFO; B) Visita a ONF; C) Reunión con las autoridades en Extensión en el TEC; D) 

Charla a productores de Aguas Claras; E) Visita a Vivero de Kike; F) Visita a CATIE. .... 18 

Figura 8. Vivero de Kike en El Plomo de Santa Rosa de Pocosol A) Balanza utilizada para 

controlar el riego; B) Visita de estudiantes al vivero de Kike; C) Vivero de Kike con 1600 

plantas; D) Los hijos de Kike quienes colabora con el vivero; E) Vista de un árbol, nótese el 

desarrollo radical; F) Vista del desarrollo foliar de un árbol de Kike (derecha) y de la 

competencia (izquierda). .................................................................................................. 19 

file:///C:/Users/maria.rodriguez/Dropbox/TEC/Proyectos/2020/Fortalecimiento%20de%20las%20capacidades%20técnicas/Informe%20Final/Informe%20final%209%20de%20mayo.docx%23_Toc103089486
file:///C:/Users/maria.rodriguez/Dropbox/TEC/Proyectos/2020/Fortalecimiento%20de%20las%20capacidades%20técnicas/Informe%20Final/Informe%20final%209%20de%20mayo.docx%23_Toc103089486
file:///C:/Users/maria.rodriguez/Dropbox/TEC/Proyectos/2020/Fortalecimiento%20de%20las%20capacidades%20técnicas/Informe%20Final/Informe%20final%209%20de%20mayo.docx%23_Toc103089486


1 
 

Código y Título del Proyecto 
 

Código del Proyecto: 1401088 

Título: Fortalecimiento de las capacidades técnicas, de organización y comercialización de 

pequeños productores pertenecientes al Programa de Plantaciones de Aprovechamiento 

Forestal en la Región Huetar Norte. 

 

Autores y direcciones 
 

Extensionistas participantes 

Nombre y apellidos Grado académico 
Meses en el 

proyecto 

María Rodríguez Solis Maestría 19 

Mario Guevara Bonilla  Maestría 36 

Verónica Villalobos Barquero Maestría 24 

Rui Leonardo Madime Licenciatura 12 

Edwin Antonio Esquivel Segura (Coordinador) Doctorado  36 

 

Resumen  
 

Para Costa Rica el fomento de las plantaciones forestales y los Sistemas Agroforestales es uno de 

los mecanismos mediante el cual se puede llegar a lograr la Carbono Neutralidad deseada por el 

país, adicionalmente, el Pago por Servicios Ambientales (PSA) y los productos obtenidos de estos 

sistemas productivos, pueden llegar a ser una manera de distribuir recursos entre las personas más 

necesitadas y habitantes de los distritos que han sido evaluados como los socialmente marginados. 

Este proyecto se planteó el objetivo de Fortalecer la asociatividad y la productividad del SAF en los 

productores pertenecientes al Programa Plantaciones de Aprovechamiento Forestal (PPAF) en los 

cantones de Guatuso, Los Chiles y en el distrito de Pocosol de San Carlos. Es así como mediante 

este proyecto de extensión se pretendió identificar líderes comunales, realizar capacitaciones, 

producir afiches y panfletos, y en el tiempo de pandemia se establecieron parcelas demostrativas 

con el fin de poder continuar con la mejora en las fincas que se logró demostrar al comparar las 

evaluaciones previas y posteriores a las capacitaciones. Esta mejora se logró mediante controles de 

malezas, podas, mejoras de las limitantes en el suelo, y quedó demostrado que algunos productores 

llegaron a completar el ciclo de la plantación iniciando inmediatamente uno nuevo. Todo lo anterior 

se logró gracias al apoyo de los extensionistas participantes del proyecto, así como a la Ing Maribel 

Jiménez M, el FONAFIFO, y la cooperación internacional ya que logró establecer un convenio que 

apoyó a estos productores con el INFOR de Chile. 
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Palabras claves 
 

Extensión forestal, parcelas demostrativas, silvicultura intensiva, PPAF-FONAFIFO, capacitación 
forestal. 

Introducción 
 

De acuerdo con estadísticas de la Oficina Nacional Forestal (ONF) la tasa anual de reforestación en 

el país ha disminuido considerablemente (Barrantes y Ugalde 2017). Aunado a esto, la productividad 

de las plantaciones existentes es baja, lo que limita su rentabilidad. Esta misma situación podría 

suceder con los sistemas agroforestales (SAF) promovidos por el Fondo Nacional de Financiamiento 

Forestal (FONAFIFO). 

En el año 2019 se aprueba en FONAFIFO la creación del Programa de Plantaciones de 

Aprovechamiento Forestal (PPAF), como una alternativa financiera dirigida a pequeños productores 

para aumentar el cultivo de árboles maderables a través de sistemas agroforestales. El mismo se 

materializa mediante un esquema mixto de financiamiento que utiliza el otorgamiento de créditos y 

la incorporación posterior al sistema de Pago por Servicios Ambientales (PSA). 

Para el desarrollo de este plan piloto se firmó un convenio entre FONAFIFO y La Unión de Pequeños 

Productores Agropecuarios Costarricenses (UPA Nacional) con el fin de incentivar el establecimiento 

de proyectos agroforestales donde el componente arbóreo sea el principal cultivo. Entre los objetivos 

del programa se encuentran: 

• Promover el desarrollo de las comunidades. 

• Complementar las actividades agrícolas mediante la incorporación de árboles a sus 

sistemas agrícolas productivos. 

• Promover el aumento de la cobertura forestal. 

• Secuestro de carbono, mitigación y adaptación al cambio climático. 

Sin embargo, a pesar de que el programa llevaba cinco años en ejecución al inicio de este proyecto,  

mediante diagnósticos participativos realizados en actividades previas al proyecto bajo el marco de 

Aula Móvil del TEC, se detectaron debilidades en la organización o asociatividad de los participantes, 

asistencia técnica, productividad, aprovechamiento y comercialización de la madera provenientes de 

raleos (Ver árbol de problemas en Anexo 2). 

Es así como este proyecto de extensión, enmarcado entre las líneas de investigación de la Escuela 

de Ingeniería Forestal y tomando resultados de proyectos adscritos a la VIE y al CIF, procuró agrupar 

a los productores agroforestales y les brindó la información técnica necesaria que les permitió 

manejar sus plantaciones y mejorar el rendimiento de estas. Además, se mostraron las ventajas de 

la agrupación de los productores por asentamiento, para acceder a mejores precios en la 

comercialización de sus productos forestales. 

La población meta del proyecto fueron pequeños y medianos productores pertenecientes al 

programa PPAF del FONAFIFO y asociados a UPA Nacional de la zona Huetar Norte de Costa Rica, 

zona que históricamente ha promovido el desarrollo forestal y que actualmente es la región del país 

con mayor cantidad de hectáreas plantadas.  El grupo meta seleccionado pertenecen a comunidades 

con un índice de desarrollo social bajo. A nivel distrital, el distrito Pocosol presenta un índice de 

desarrollo social de 46,92, El Amparo un 40,71 y Katira 52,28 (Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica, 2017), siendo evidente grandes deficiencias a nivel de crecimiento social y 

económico, ya que ninguno de los valores observados logra sobrepasar la mitad del índice.  
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Anteriormente, se ha documentado la importancia de los SAF en cuanto al aprovisionamiento de 

servicios ecosistémicos como el secuestro de carbono y la conservación de la biodiversidad, pero 

no se ha prestado tanta atención a la productividad del componente arbóreo y de todo el sistema 

global en general (Somarriba y Harvey 2003). La diversificación de los sistemas agrícolas puede ser 

una forma útil de mejorar la producción de manera sostenible (Vandermeer 1992, Isbell et al., 2015), 

a través de una variedad de opciones, con diferentes grados de complejidad, como por ejemplo los 

SAF complejos (Altieri 2002, Malézieux et al., 2009). 

Muchas familias dependen de los ingresos económicos generados por los Sistemas agro-forestales 

(Malézieux et al., 2009, Cerda et al., 2014), además del aprovechamiento de productos y servicios 

que estos ofrecen para su subsistencia (Nair 2007). Sin embargo, en ocasiones, la rentabilidad de 

estos sistemas no ha sido determinada, por lo que existe una gran necesidad de cuantificar los costos 

y beneficios de estos con el fin de justificar su propagación y adopción (Molua 2003).Tanto desde la 

perspectiva privada como social, el potencial económico de los SAF aún debe estudiarse 

detenidamente (Molua 2003, Rasul y Thapa 2006). 

Durante el año 2017 el FONAFIFO en coordinación con la Escuela de Ingeniería Forestal, brindó 

capacitaciones a propietarios que fueron sujetos de crédito bajo la modalidad PPAF con plantaciones 

que se encontraban entre uno y tres años de edad; fue así como por medio del Programa Aula Móvil, 

financiado con fondos del sistema, se logró brindar charlas que fueron acogidas por la comunidad. 

Para el año 2018 se continúa con las capacitaciones en temas de manejo del componente arbóreo 

en sistemas productivos agroforestales como lo son podas, raleos y cubicación de madera, 

adicionalmente, se realizó un diagnóstico donde la asociatividad sobresale como un factor común 

entre todos los asentamientos. Por tal razón, se justificó este proyecto, sin embargo, a pesar de todas 

las deficiencias encontradas desde el punto de vista técnico no se vislumbró en ningún momento 

que alguna de las organizaciones involucradas, idearan un plan de capacitación que permitiera a los 

pequeños productores contar con conocimientos para mejorar sus SAF. 

Uno de los problemas mencionados por los productores es el costo que pagaron por los trámites 

correspondientes para la realización de los aprovechamientos, ya que no existen regentes forestales 

cercanos y cada uno pagó por separado, lo que multiplicó los viáticos cubiertos para la realización 

del trabajo. Por otra parte, se han observado plantaciones afectadas por viento y por la enfermedad 

conocida como el mal de la melina, problemas que pueden ser controlados a partir de prácticas 

silviculturales correctas y así evitar pérdidas en los SAF. 

Por ello esta propuesta contempló la identificación y capacitación de los líderes comunales. Esta 

capacitación también fue impartida a los demás propietarios, pero al dejar capacitados a los líderes 

se pretendió asegurar que el conocimiento se mantenga y disemine por la comunidad. Finalmente 

se evaluó los efectos de las capacitaciones visitando las fincas y constatando el uso de las 

tecnologías impartidas en las capacitaciones. 

De esta manera el proyecto se dividió en tres fases. La primera dedicada a buscar a los líderes y 

conocer las necesidades de capacitación, la segunda que impartirá las capacitaciones y finalmente 

la que evaluará los efectos de las capacitaciones en las fincas. Paralelamente se colaboró en la 

creación de asociaciones para que ellos como pequeños propietarios puedan acceder a menores 

costos por los trámites y mejores precios por la madera. 

Una de las ventajas de diseminar esta información es que otros vecinos no pertenecientes al 

programa podrían visitar las fincas y acudir a las capacitaciones de manera que los productos del 

proyecto se verían diseminados por terceros. Por otra parte, el que los productores no estén 

concentrados en un solo asentamiento ayuda a la distribución de la información y a la solución de 

múltiples problemas con orígenes muy diferentes lo que enriquece el proyecto. 

Cabe destacar que ya en la fase de tramitología ante la VIE para que el proyecto fuera aprobado 

salió una convocatoria para recursos compartidos Chile - Costa Rica. En dicha convocatoria se 
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participó para poder llenar un vacío detectado en algunas charlas brindadas en el 2018 y no incluidas 

en el proyecto, el vacío detectado fue relacionado con la viverización y la calidad de plantas. 

Afortunadamente en la convocatoria fuimos seleccionados por lo que se pudieron ejecutar acciones 

en relación con el tema de los viveros, la viverización y la calidad de plantas.  

Metodología 
 

Distribución de la población meta  

 

La población meta del proyecto inicialmente fue de 89 pequeños y medianos productores 

pertenecientes al programa PPAF del FONAFIFO y asociados a UPA Nacional en los cantones de 

Guatuso, Los Chiles y en el distrito de Pocosol de San Carlos. Los productores se encuentran 

distribuidos en asentamientos campesinos ubicados en las localidades de El Plomo de Pocosol de 

San Carlos, Juanilama de Pocosol de San Carlos, La Trinidad de El Amparo de los Chiles y El Cacao 

de Katira de Guatuso. Adicionalmente se visitaron a productores en Aguas Claras de Upala llegando 

así a 101 productores (figura 1). 

 

Figura 1. Ubicación de los proyectos evaluados. 

 

Identificación de líderes comunales 

 

En los asentamientos de Juanilama-La Esperanza, El Plomo, Aguas Claras de Upala y Montealegre 

de Los Chiles, se identificaron las agrupaciones y líderes comunales comprometidos con la 

asociatividad y manejo de los SAF. Esto se realizó de acuerdo a la base de datos de productores 

afiliados al programa PPAF, a las actividades de diagnóstico previas realizadas a través del 

programa Aula Móvil de CONARE y a los trabajos previos realizados por FONAFIFO con estos 

mismos productores. 
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Evaluación de las Fincas (primera fase) 

 

La primera fase consistió en la evaluación del componente arbóreo de los sistemas agroforestales 

establecidos por los beneficiarios del programa.  

 

Variables evaluadas 

La actividad fue ejecutada bajo la metodología de evaluación de plantaciones por tripletas publicada 

por Murillo, Valverde y Morales (2014). Dicha metodología consiste en evaluar variables 

dasométricas y de calidad de un árbol y sus dos vecinos más próximos. Dentro de las variables 

dasométricas se midió el diámetro a 1,3 m. del suelo y la altura total del árbol. Adicionalmente se 

evaluaron variables como estado fitosanitario, calidad de las trozas, estado de las malezas y calidad 

de las podas. 

Se utilizó una escala del 1 al 3 para evaluar las variables relacionadas a las malezas, las podas, 

cruce de copas y el estado fitosanitario de los árboles. La interpretación de esta escala puede 

visualizarse en el cuadro 1.  

Cuadro 1. Escala utilizada para clasificar los componentes forestales en SAF. 

  1 2 3 

Control de arvenses Bueno Regular Deficiente 

Poda Bueno Regular Deficiente 

Cruce de copas Abierto Intermedio Cerrado 

Estado fitosanitario Sano Aceptablemente sano Enfermo 

 

Finalmente se llevó a cabo una evaluación general de cada una de las fincas tomando en cuenta las 

variables cualitativas y su calificación obtenida. Para una mejor interpretación, esta variable fue 

transformada en una escala del 0 al 100 mediante la ecuación 1, propuesta por Guevara y Murillo 

(2021).  

Calidad transformada = (1 + (1 – Calidad)/3) x 100  (1) 

 

Capacitaciones (segunda fase) 

 

Al evaluar los resultados obtenidos de la medición de las fincas y en conjunto con el grupo meta, se 

determinaron las oportunidades de mejora y la mejor forma para realizar el proceso de intercambio 

de conocimiento y fortalecimiento de capacidades. 

Definidos los temas, se establecieron los materiales y la forma de implementar las capacitaciones. 

Dentro de las técnicas consideradas se encontraron la elaboración de charlas, días de campo, 

panfletos e infografías y parcelas demostrativas. 
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Evaluación de la apropiación de los conocimientos (tercera fase) 

 

Como tercera fase del proyecto y durante el último año de ejecución del mismo, se evaluó la 

apropiación del conocimiento de los beneficiarios del programa seleccionados. Esta evaluación 

consistió en la medición del crecimiento de un 25% y de la valoración de la apropiación del 

conocimiento impartido durante la segunda fase.  

Para la evaluación del crecimiento se utilizó la misma metodología de la primera fase, por lo que fue 

posible observar los cambios en las diferentes propiedades de los actores evaluados. Además, antes 

y después de dar las capacitaciones se aplicó un Instrumento de evaluación del conocimiento para 

analizar la apropiación de los productores hacia la información brindada. 

 

Convenio de cooperación internacional de Fondos Compartidos Chile – Costa Rica. 

 

En julio del 2018 se informa que esta propuesta fue aceptada, dentro del Convenio de cooperación 

internacional Fondos Compartidos Chile-Costa Rica. Por tal motivo se planificaron actividades de 

visitas internacionales, charlas y participación con actividades de campo dentro del proyecto. Cada 

visita y actividad realizada cumplió con el formato de informe establecido por el MIDEPLAN para los 

extensionistas costarricenses y el formato AGCID para los extensionistas chilenos. 

Resultados y discusión  
 

Identificación de líderes comunales 

 

Con base en las actividades de diagnóstico realizadas a través del programa Aula Móvil y de la 

experiencia de FONAFIFO con las comunidades y los propietarios se identificaron a los siguientes 

líderes comunales: 

1. Juanilama: Doña Milena Cortes Salas 

2. Juanilama: Don Carlos Luis Acuña Esquivel  

3. El Plomo: Don Mario Enrique (Kike) Araya Sandoval y Doña Yorleny Vasquez Camacho 

4. El Cacao: Don Edwin Gerardo Sibaja Miranda 

5. Aguas Claras de Upala: Don Víctor Torres Salazar  y Doña Gabriela Salazar Mora. 

6. Montealegre: Rafael Ángel Vega Ledezma 

 

Evaluación de fincas  

 

Al inicio del proyecto, FONAFIFO realizó un concurso para evaluar silviculturalmente las fincas 

pertenecientes al proyecto. Adicionalmente se determinó que existían un grupo de propietarios que 

tenían muy pocas posibilidades de mejora debido a: 

• Que las plantaciones tenían una edad avanzada y pocas oportunidades de mejorar ya que 

los árboles no reaccionarían a tratamientos silviculturales como un raleo, por ejemplo. 

• Que ya habían intervenido, raleado, sus plantaciones hasta dos veces sin que mediara un 

criterio técnico para dicha intervención. 
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• Que por problemas de pago los propietarios se encontraban en cobros judiciales. 

• Que existía disgusto de los propietarios por el programa. 

Tomando esto en cuenta se decidió trabajar en las comunidades que tenían las plantaciones más 

recientes, de manera tal que fueran las plantaciones con mayores oportunidades de mejora. En estas 

comunidades se agruparon 40 productores de los 89 originales 

De los proyectos evaluados uno fue establecido en el año 2015, 13 en el 2016, 8 en el 2017 y 10 en 

el año 2018 (5, 4, 3 y 2 años respectivamente al momento de la evaluación). El cuadro 2 muestra los 

datos promedio de las variables evaluadas clasificados por año de siembra.  

 

Cuadro 2. Promedio de las variables evaluadas en las fincas de los productores pertenecientes al 

PPAF, clasificados por año de siembra. 

* Valores numéricos utilizados para clasificar las características de los componentes evaluados, 

siendo 1 “Bueno” y 3 “Deficiente”. 

 

El 28% de las fincas mostraron problemas por ausencia de la actividad de poda o podas mal 

ejecutadas debido a la poca capacitación recibida en temas forestales. Además, el 19% de los SAF 

evaluados no cumplen con un adecuado manejo de sus plantaciones, presentando un alto porcentaje 

de cruce de copas (esto impide la entrada de luz a la base del árbol). El cruce de copas es un 

indicador cualitativo de competencia entre árboles y de que es necesario realizar la práctica 

silvicultural. Este último resultado está relacionado directamente con la política del programa PPAF, 

el cual reconoce monetariamente por los servicios ambientales generados por los SAF (paga por 

árboles en pie) y no por la calidad de la madera o el rendimiento de las plantaciones. 

Otro aspecto evaluado fue la calidad de las primeras cuatro trozas del fuste (cuadro 3). Esta variable 

arroja información sobre el potencial que tendrá la plantación a futuro, basándose en la obtención, 

al final del ciclo, de trozas libres de nudos, rectas, sanas y sin ningún defecto, sin embargo, los 

resultados obtenidos muestran que ninguna de las secciones alcanzó la calidad 1 (calidad máxima), 

es decir, se encontraron muchos defectos en los individuos evaluados.  

 

 

 

 

 

Año de 
establecimiento 

Diámetro 
(cm) 

Control de 
arvenses 

Poda Cruce de copas 
Estado 
fitosanitario 

(1,2 o 3)* (1,2 o 3)* (1,2 o 3)* (1,2 o 3)* 

2015 12,69 ± 3,28 1,00 1,00 1,40 1,00 

2016 12,18 ± 3,35 1,05 2,03 2,01 1,23 

2017 8,73 ± 3,78 1,43 2,01 1,88 1,01 

2018 6,79 ± 4,22 1,12 1,52 1,48 1,00 
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Cuadro 3. Datos promedio de la variable evaluada “Calidad de las trozas” separados por distrito. 

Distrito 

Calidad de las trozas* 

Troza 1 Troza 2 Troza 3 Troza 4 

El Amparo 1,38 1,46 - - 

Monterrey 1,39 1,33 1,67 - 

Pocosol 1,76 2,07 2,57 3,17 

San Jorge 1,21 1,77 3,46 4,00 

Upala 1,10 1,13 1,12  
* Trozas con valores cercanos a 1 son de mejor calidad 

Las principales causas asociadas a estos daños están relacionadas con el mal manejo dado a los 

árboles durante sus primeros años. Específicamente, los distritos impactados en este estudio son, 

en su mayoría, distritos con usos de la tierra más agrícolas que forestales, por lo que no están 

familiarizados con las técnicas de silvicultura que deberían emplear en sus plantaciones. 

Se encontraron muchos defectos en los individuos evaluados. Esto se debe a la calidad del material 

genético, pocas prácticas silviculturales o en su defecto a la falta total de manejo de la plantación, 

poca inversión de tiempo o económica, entre otras. 

Capacitaciones (segunda fase) 

Con base en la evaluación silvicultural realizada y en conversaciones a través de los líderes 

comunales, se determinó que las necesidades de capacitación debían enfocarse en: 

1. Generalidades sobre los sistemas agroforestales 

2. Manejo de la fertilidad del suelo 

3. Control de malezas 

4. Ejecución de podas 

5. Manejo de plagas y enfermedades 

6. Ejecución del raleo forestal 

7. ¿Cómo medir el crecimiento de los árboles dentro de un sistema agroforestal? 

 

Material divulgativo 

A partir de las necesidades de capacitación identificadas se elaboró el siguiente material divulgativo 

(cuadro 4): 

Cuadro 4.Temática seleccionada y técnicas de difusión del conocimiento de acuerdo con la 

estrategia conjunta de fortalecimiento de capacidades del grupo meta seleccionado. 

Temática Panfletos Afiches 
de 

campo 

Charlas Día de 
campo 

Parcela 
demostrativa 

Generalidades sobre sistemas 
agroforestales 

X X    

Manejo de la fertilidad del suelo X X X  X 
Control de arvenses X X X  X 
Podas forestales X X X X X 
Manejo de plagas y enfermedades X  X   
Raleo forestal X X    
Medición de árboles X   X X 
Calidad de planta    X   
Manejo de pasturas   X   
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En total se realizaron ocho panfletos (anexo 3), cinco afiches de campo, 12 charlas, 1 día de campo 

y 4 parcelas demostrativas. 

 

Capacitaciones  

 

Se impartieron un total de 14 capacitaciones distribuidas en las diferentes localidades de la siguiente 

manera (cuadro 5) . En el anexo 1 se adjuntan las listas de participantes de cada capacitación: 

 

Cuadro 5.Capacitaciones impartidas en las diferentes localidades de influencia del proyecto. 
 

Localidad  

Charlas  El 
Plomo 

Aguas Claras Montealegre Juanilama y La 
Esperanza* 

TOTAL 

Calidad de Plantas 1 1 
 

1 3 

Manejo de Pasturas    1 1 2 

Sanidad forestal y Podas 1 1 1 
 

3 

Manejo de Arvenses 
 

1 1 
 

2 

Asociatividad 1  1  2 

Taller de podas 1   1 2 

TOTAL 4 3 4 3 14 

 

* La Esperanza y Juanilama se tomaron como un solo lugar, debido a la cercanía.  

La charla sobre el tema de calidad de planta, riego y nutrición en viveros forestales se realizó en las 

localidades de: Juanilama, El Plomo, Aguas Claras; en estas capacitaciones, se indicó que una 

planta de calidad es aquella que logra crecer adecuadamente en el campo y que para ello existen 

variables que pueden ser medidas en los árboles antes de plantar. Para que el tema fuera 

comprensible para todo público, se realizaron comparaciones entre lo que es un árbol de calidad y 

el que no lo es, evaluando la altura, el color, el desarrollo radicular, entre otras variables (figura 2 E 

y F). 

Además, se realizaron tres sesiones de la capacitación: Manejo de Plagas y Podas Forestales en: 

1. El Plomo (asistieron 6 personas) 

2. Aguas Claras (asistieron 10 personas) 

3. Montealegre (asistieron 3 personas) 

 

En esta capacitación, se conversó sobre las principales plagas y enfermedades en Gmelina arborea, 

Tectona grandis y Cordia alliodora, manejo integrado de plagas y enfermedades forestales, momento 

adecuados para realizar las podas forestales, los tipos de herramientas que se pueden utilizar para 

podar y la importancia de las podas con respecto al control de las enfermedades. Se llevaron daños 

y especímenes de insectos para que los productores se familiarizaran con las evidencias que pueden 

encontrar en sus plantaciones en el caso de ser atacadas por una plaga forestal. 

También se llevaron a cabo dos sesiones de la capacitación Taller Manejo de arvenses en: 

1.  Aguas Claras (asistieron 14 personas)  

2. Montealegre (asistieron 4 personas) 
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En esta ocasión se conversó acerca de la importancia del control de malezas en sistemas 
agroforestales, formas de controlar malezas, aspectos básicos del uso de herbicidas, tipos de 
productos y cálculo de dosis, equipo de fumigación y calibración y medidas de seguridad. Se 
realizaron actividades con bomba de espalda para que se evidenciara el uso adecuado de boquillas 
y la importancia de la calibración del equipo.  

Además, en todas las capacitaciones anteriores, se les comentó a las personas asistentes, la 

importancia de hacer un análisis de suelos y se les asesoró con respecto a la interpretación de 

resultados de los análisis que realizaron en sus fincas. 

Hay que destacar que una de las oportunidades de mejora detectadas fue la necesidad de la 

asociatividad, ya que al ser pequeños productores no tienen áreas atractivas para los intermediarios 

y en esa intermediación, se queda una gran parte del negocio forestal, por lo que lograr que ellos se 

asociaran permitiría que puedan participar del negocio de una manera más justa. 

En relación con la consolidación de un grupo que permita ese trato justo con la madera se tiene la 

creación de CoopeForestal R.L. Esta Cooperativa surge como consecuencia final del proceso de 

consolidación de un Clúster forestal para la Zona Norte del país, por lo que en el último año del 

proyecto se aprovecharon visitas para exponer que es la Cooperativa, quienes la integran y cuáles 

pueden ser lo beneficios de pertenecer a ella. 

En las charlas brindadas se les indicó que para pertenecer a la Cooperativa se tiene que pagar cerca 

de 81 000 colones pagaderos una única vez y esto les daría todos los derechos de un asociado. 

Destacó Oscar Rodríguez, gerente de la Cooperativa, que uno de los objetivos claros que tiene la 

Cooperativa es industrializar y comercializar la madera de sus asociados con un trato justo en el 

negocio, uno de las necesidades detectadas originalmente. 

 

Implementación de parcelas demostrativas como técnica de extensión forestal 

 

Para el mes de marzo del 2020 como es por todos conocido, las restricciones tanto internas como 

externas al TEC imposibilitaron continuar con lo planeado, antes de este momento era imposible 

suponer la aparición de un virus que nos cambiara tanto la manera de trabajar. Se tenía todo el 

material para distribuir, así como un calendario de las charlas que se impartirían en cada sitio. Por 

varios meses las salidas fueron imposibles, sin embargo, gracias a las gestiones realizadas por el 

CIF se logró salir de gira. 

En las primeras salidas solo se visitaron algunas fincas con el fin de colocar en ellas parcelas 

demostrativas, sitios en dónde se podían aplicar las recomendaciones que se habían dictaminado 

en las evaluaciones previas que serían necesarias para poder mejorar los rendimientos, estas 

recomendaciones fueron relacionadas con control de acidez (encalado en cultivos forestales) manejo 

de arvenses, control de la hormiga zompopa, podas, fertilización y técnicas para medición de los 

árboles. 

Con ello se logró establecer cuatro parcelas (Figura 2) en los diferentes asentamientos con el fin de 

que los vecinos pudieran visitar las fincas y copiar las recomendaciones en la medida de lo aplicable 

en cada caso. Las parcelas demostrativas fueron la de Doña Milena donde se mostró control de 

malezas, fertilización y podas con diferentes instrumentos. La de Don José donde se aplicó cal y se 

realizaron deshijas y podas. La de Don Gerardo donde se fertilizó y se realizó un control de arvenses. 

Finalmente, la de Don Rafael donde se podían observar varias técnicas mezcladas, en un SAF con 

líneas de árboles y en bloques forestales con agricultura, se establecieron parcelas permanentes de 

muestreo de árboles para registrar el crecimiento, y se capacitó a Don Rafael en la medición 

correspondiente. Esta finca presentó el mejor crecimiento observado en la zona, por encima del 

logrado en algunas empresas reforestadoras con muchos años de experiencia en el campo forestal. 
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Figura 2. Parcelas demostrativas A) Finca Don José, en la imagen el nieto encalando; B) Finca de 
Doña Milena, establecimiento de la parcela; C) Finca de Don Rafael en la imagen Maribel Jiménez 
Montero enseñándole a realizar las mediciones a los árboles, D) Finca de Don Gerardo Visita de 
todo el equipo de extensión María Rodríguez, Maribel Jiménez, Mario Guevara y Edwin Esquivel. 

 

Evaluación de la apropiación de los conocimientos (tercera fase) 

 

Una de las posibilidades que se tiene para evaluar la apropiación del conocimiento es comparar el 

crecimiento que la plantación tiene antes y después de las capacitaciones y recomendaciones 

brindadas, en este caso, se realizaron mediciones de los árboles de las fincas visitadas antes y 

después de las capacitaciones para así poder comparar si al menos se lograba cumplir con el 

crecimiento mínimo solicitado por FONAFIFO en los Valores de Referencia Mínimos, pues 

inicialmente muchas de las propiedades no lo cumplían o no se tenía certeza de la edad o de la 

fecha de siembra. Con dos mediciones realizadas con el proyecto se podría comparar este 

crecimiento.  

La intención de comparar estos valores es saber si después de incorporar las recomendaciones 

brindadas por los extensionista a los productores se cumple con al menos el crecimiento mínimo 

reportado por FONAFIFO. 

El cuadro 6 muestra los valores de diámetro y/o altura del componente arbóreo de los SAF evaluados 

inicialmente (d inicial) y posteriormente (d final) y los valores de referencia mínimos (VRM), 

establecidos por FONAFIFO para especies de rápido crecimiento bajo la modalidad de turnos cortos 

y para especies de mediano crecimiento.  
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Cuadro 6. Comparación del crecimiento del componente arbóreo de los SAF con respecto a los valores de referencia mínimos (VRM), establecidos por 

FONAFIFO para melina y laurel. 

Productor(a) Año de 
siembra 

Especie d 
Inicial 

d final  h VRM Valor t t 
teórico 

Resultado  

Ana Araya Castro 2016 Melina 11,08 15,56 (4,82)  17,55 -0,92 2,776 t calc < t teor No hay evidencia   
Omer Salas 
Vargas 2018 Melina  10,63 (5,28)  8,88 1,52 2,086 tcalc > t teor Se rechaza *   
Mario Elizandro 
Vázquez Jiménez 2016 Melina 12,0 17,33 (2,85)  17,55 -0,23 2,306 t calc < t teor No hay evidencia   
Mario Elizandro 
Vázquez Jiménez 2018 Melina 17 17,04 (2,41)  13,35 7,20 2,08 tcalc > t teor Se rechaza *   
Luis Ángel 
Villegas Picado 2019 Laurel 4,75 6,02 (3,23) 4,12 (1,29) 4,78 1,81 2,08 t calc < t teor No hay evidencia   
German Vargas 
Duarte 2020 Laurel   0,86 (0,36) 1,65 -17,75 2,145 t calc < t teor No hay evidencia   
Víctor Eduardo 
Torres Salazar 2020 Laurel  4,71 (2,62) 3,15 (1,44) 1 11,20 2,101 tcalc > t teor Se rechaza *   
Félix Francisco 
Cambronero Soto 2017 Melina 6,32 11,42 (1,73)   14,69 -12,91 2,021 tcalc > t teor Se rechaza *   

*Valor estadístico 

De la totalidad de proyectos evaluados un 50% presentó valores estadísticamente superiores a los VRM, mientras que un 37,5% no mostró diferencias 

significativas y solo un 12,5% (1 proyecto) presentó valores inferiores a los propuestos por el FONAFIFO, este proyecto fue establecido al menos 2 años 

antes de que iniciara el proyecto, por lo que el crecimiento perdido durante ese período fue imposible de recuperar. 

Además,  se logró ver una mejora en las plantaciones de manera indirecta, por ejemplo, Doña Floribel Rojas Araya, luego de realizar tala raza en su 

plantación manejó los rebrotes e incrementó el área reforestada en su finca; esto demuestra, que los productores que pudieron acoger las 

recomendaciones encontrando en los cultivos forestales una oportunidad productiva para su finca mejor a la que tenían anteriormente, en este caso 

ganadería. 

Con respecto a las capacitaciones Sanidad y podas (figura 3) y Manejo de arvenses (figura 4), se realizó una valoración del conocimiento de los temas 

por parte de los productores antes y después de las mismas para estudiar la apropiación de los conocimientos adquiridos.
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Figura 3. Evaluación de la apropiación del conocimiento por parte de los productores en la 
capacitación de Sanidad forestal y podas. A. antes de la capacitación. B. después de la capacitación. 

Como se observa en la figura anterior,  al aplicar la encuesta antes de dar el taller, las personas 

manifestaron que no conocían nada o conocían “más o menos” sobre los temas de plagas y 

enfermedades, manejo de plagas y podas (tipos de podas, herramientas, época de poda). Seis 

meses después de dar el taller, se aplicó una encuesta al 10 % de la población que recibió la 

capacitación para evaluar los conocimientos adquiridos y se obtuvo que la mayor parte de los 

participantes conocían  mucho sobre los temas  estudiados,  una persona manifestó que conocía 

más o menos sobre métodos de desinfección de las herramientas de poda y dos personas se  

expresaron de  igual manera con respecto al conocimiento de tipos de herramientas para podar. 

Esto demuestra que efectivamente hubo apropiación de los conocimientos en la población después 

de recibir la charla.  
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Figura 4. Evaluación de la 

apropiación del conocimiento por 

parte de los productores en la 

capacitación de Manejo de 

Arvenses. A. antes de la 

capacitación. B. después de la 

capacitación. 
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En la figura 5, se muestra la apropiación de los conocimientos con respecto al taller de Manejo de  

Arvenses, a diferencia del taller anterior, los productores habían recibido capacitaciones previas 

sobre el tema, por tal razón, en la pregunta sobre el conocimiento del equipo de seguridad para 

aplicación de herbicida, antes de recibir la capacitación, todos los participantes mostraron conocer 

mucho sobre ese tema; sin embargo hay un alto porcentaje de los evaluados que muestran 

desconocimiento de los demás asuntos preguntados en esta fase. En cuanto a la evaluación 

posterior, todos los conocimientos mejoraron y en la mayor parte de las preguntas hay evidencia de 

mucho conocimiento por parte de estos productores. 

 

Cooperación Conjunta Chile - Costa Rica 

 

Este proyecto inició en julio 2017, antes de que se lograra el inicio oficial del proyecto de Extensión 

a lo interno del TEC, mediante el cual se logró la cooperación del INFOR (Instituto Forestal de Chile) 

específicamente del CTPF (Centro Tecnológico de la Planta Forestal) con el Tecnológico de Costa 

Rica, específicamente con la Escuela de Ingeniería Forestal. Con esta cooperación, se consiguió la 

visita del Dr. Manuel Acevedo Tapia en dos ocasiones, la M Sc. Marta González Ortega en una 

ocasión a Costa Rica y la visita de Edwin Esquivel Segura (Coordinador) a Chile en una ocasión. 

La primera visita fue por parte de Edwin Esquivel Segura a Chile donde además de conocer el CTPF 

y el INFOR en Concepción, Chile; se visitó los viveros que eran parte de un proyecto de extensión, 

en este caso además se visualizó la manera de realizar extensión e investigación en un solo proyecto 

por medio de áreas demostrativas instaladas en los viveros visitados (Figura 5) 

Las áreas demostrativas consisten en que en una pequeña parte del vivero se instala un mini vivero 

que es manejado bajo las técnicas que utiliza el CTPF, entonces a los señores viveristas se les dan 

algunas recomendaciones que pueden o no ejecutar en su vivero, pero en la pequeña área aplican 

solo lo recomendado por el CTPF. Esto fue una manera de convencer a los productores de cambiar 

sus técnicas de producción, en teoría ellos deberían de mantenerse sin imitar lo realizado en esa 

área al menos por un año, pero los señores no se resisten a los árboles de mayor calidad producidos 

y empiezan a cambiar sus técnicas por las del CTPF . 
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Figura 5. Primera visita (Chile). A) Vivero del CTPF en riego, B) Parcela demostrativa en vivero del 
interior del Maule, C) Visita a vivero de una productora, D) Equipo para preparación de suelo, E) 
Vivero Carlos Douglas (produce 50 millones de plantas por año) F) Visita a predio restaurado cambio 
de plantación de pino a bosque nativo. 

En la primera visita por parte de Chile a Costa Rica, El Dr. Manuel Acevedo Tapia visitó el proyecto 

con el fin mejorar la producción de plantas a nivel de vivero, en ella se realizaron visitas a viveros en 

la Zona Norte, charlas a los estudiantes de Forestal, Charla a los productores donde uno de ellos 

queda muy motivado y se dedica posteriormente a producir árboles en un vivero, también se impartió 

un curso a los productores forestales. Los resultados fueron muy buenos y a todo nivel (Figura 6). 
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Figura 6. Visita del Dr. Manuel Acevedo Tapia a Costa Rica A) El Dr. Acevedo impartiendo una 
charla a productores; B) Visita al vivero de MCC; C) Visita a finca demostrativa en Pital de San 
Carlos; D) Preparación de un ensayo por parte del Dr. Acevedo; E) Visita a GENFORES en compañía 
de Fiorella Calderón interesada en el Doctorado en Chile en ese momento y actual estudiante del 
doctorado hoy; F) Curso impartido a viveristas. 

La tercera visita fue de la M Sc. Marta González y el Dr. Manuel Acevedo a Costa Rica, en esta 

ocasión la idea de la visita es impartir una charla a los estudiantes de forestal, reunirse con las 

autoridades de FONAFIFO, Colegio de Ingenieros Agrónomos, ONF, y adicionalmente con la gente 

de ASIREA y CATIE pues tiene intenciones de desarrollar proyectos conjuntos con el TEC y el CTPF 

en temas de viveros (Figura 7). 
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Figura 7. Visita de la M Sc. Marta González y el Dr. Manuel Acevedo a Costa Rica A) Visita A 
FONAFIFO; B) Visita a ONF; C) Reunión con las autoridades en Extensión en el TEC; D) Charla a 
productores de Aguas Claras; E) Visita a Vivero de Kike; F) Visita a CATIE. 

En relación a estos fondos de ayuda compartida se tuvieron que suspender las visitas por las 

restricciones para el control de la pandemia, a pesar de que existía la posibilidad de ampliar el criterio 

de todos los que estábamos participando es que los fondos de nuestros países debían dedicarse en 

ese momento en controlar el COVID 19 por lo que el proyecto finalizó en junio 2020 como uno de los 

mejores proyectos dejando muy buenos comentarios por parte de todos los involucrados, incluyendo 

los Ministerios de Chile y Costa Rica. 

Por otro lado, con la información sobre la evaluación de las fincas, se logró la participación en I 

Congreso Interuniversitario de Extensión y Acción Social con la presentación titulada 

“Fortalecimiento de las capacidades técnicas, de organización y comercialización de pequeños 

productores pertenecientes al Programa de Plantaciones de Aprovechamiento Forestal en la Región 

Huetar Norte”; realizada por Esquivel E., Acevedo M., Guevara M., Gonzalez M., Villalobos V., Rui 

Madime L., Jiménez A. en el 2019. 

En ese mismo Congreso se expuso El vivero de Kike (Figura 8), ejemplo exitoso de extensión entre 

el productor, la academia e instituciones de investigación extranjeras. El cual quedó incluido en la 

memoria del congreso. En este caso se contó la experiencia que se estaba generando con Mario 

Enrique Araya, conocido como Kike, quien por medio de visitas, consultas y llamadas a los 

extensionistas de este proyecto, logró una producción de árboles de Melina que pagó la inversión 

inicial realizada, desafortunadamente la pandemia disminuyó drásticamente las actividades de 

reforestación cercana al Plomo, asentamiento donde vive Mario Enrique, por lo que no ha vuelto a 

producir Melina, pero ha producido pequeñas cantidades de otras especies como Limoncillo. 
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Este caso dio mucho de qué hablar ya que la familia completa compuesta por dos menores y la 

madre y el padre se encargaron de la producción, implementaron soluciones adaptadas a la zona 

con el fin de lograr una producción de primera calidad. 

 

Figura 8. Vivero de Kike en El Plomo de Santa Rosa de Pocosol A) Balanza utilizada para controlar 
el riego; B) Visita de estudiantes al vivero de Kike; C) Vivero de Kike con 1600 plantas; D) Los hijos 
de Kike quienes colabora con el vivero; E) Vista de un árbol, nótese el desarrollo radical; F) Vista del 
desarrollo foliar de un árbol de Kike (derecha) y de la competencia (izquierda). 

Se adjunta la publicación completa (anexo 4) 

 

Conclusiones 
 

• Los esfuerzos de muchas organizaciones hacia el aumento del área reforestada deben estar 

acompañados de una estrategia comercial que asegure el aumento del valor o al menos una 

venta segura de la madera. En este caso eso no se realizó, es por ello que los productores 

principalmente los de mayor edad de plantación no terminaron satisfechos o tuvieron 

ingresos marginales por las actividades forestales realizadas. 

• Entre los problemas observados que no podían ser mejorados están la reforestación en 

áreas de protección, densidades muy altas de plantación; por otra parte no se pudo cambiar 

la opinión de los propietarios de no ralear hasta el año 5 pues ellos recibirían a ese quinto 
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año un PSA por cada árbol en pie, esto claramente disminuye el rendimiento que se puede 

llegar a tener en las fincas debido a la alta densidad de árboles, poca vegetación que cubra 

el suelo y la erosión que puede encontrarse en estas reforestaciones. 

• Existe un miedo a podar por la supuesta propagación de la enfermedad de la melina, en este 

caso no solo se habló de las experiencias personales, donde esto no es así, sino que se 

realizó podas en las parcelas demostrativas. 

• Todo lo relacionado a manejo de arvenses, manejo y control de plagas y enfermedades, 

manejo de la acidez y podas fueron temas que se abordaron y se notó la mejoría en las 

fincas. 

• Las parcelas demostrativas jugaron un rol muy importante en la capacitación principalmente 

en tiempo de pandemia. 

• FONAFIFO está hoy reestructurando el programa en una versión mejorada que pretende 

tomar en cuenta todas las oportunidades de mejora con el fin de poder continuar con un 

programa que fomente la reforestación de fincas en SAF. Esto está en sus primeras etapas, 

pero ya se han contactado para poder enviar todo tipo de sugerencias para mejorar. 

• Existen productores que por su condición económica, y sus conocimientos básicos, así como 

su dedicación a la finca es mejor que no participen de programas como este. 

Recomendaciones 
 

• Apoyar el siguiente proceso con otro proyecto de extensión que inicie desde antes de plantar 

los árboles en la finca. 

• Realizar cambios en el PSA para que no se evalué con respecto a árboles vivos sino al 

rendimiento de la plantación. 

• Para el caso de una futura pandemia permitir que los extensionistas visiten las propiedades 

ya que fuimos los únicos funcionarios que continuaron visitando fincas en la pandemia, 

principalmente en el 2020 y 2021; esto nos acercó a los productores. 

• Una mezcla entre investigación y extensión potenciaría mucho más los resultados obtenidos, 

así mismo continuar con las parcelas demostrativas permitirá a los productores ver en sus 

propias fincas que las cosas pueden mejorar. 

• En la Región Huetar Norte existe una Cooperativa Forestal que permitirá a pequeños 

propietarios comercializar sus productos de una manera justa. 
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Anexos 
Anexo 1. Lista de participantes en charlas 

 

Capacitación calidad de plántulas en Vivero El Plomo  
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Capacitación manejo de pasturas La Esperanza Octubre 2019 
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Charla calidad de plantas, riego y nutrición en viveros Juanilama 2019 
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Control malezas Montealegre Julio 2021 
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Taller manejo de plagas y podas Aguas Claras Agosto 2021 
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Taller manejo de plagas y podas El Plomo Junio 2021 
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Taller manejo de plagas y podas Montealegre Junio 2021 
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Manejo de arvenses Aguas Claras 
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Taller productores La Esperanza octubre 2019 
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Charla Asociatividad 
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Capacitación PPAF, participación de productores de diferentes zonas del proyecto 
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Anexo 2. Árbol de Problemas  

 

 

 

  

Baja 
Rentabilidad en 

los SAF

Ausencia de 
Información 

Baja 
Productividad

Problemas de 
comercialización

No hay 
Asociatividad entre 

los productores

Individualidad

No hay 
acompañamiento 

técnico

No hay 
seguimiento en el 

tiempo
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Anexo 3. Panfletos  

Encalado en Plantaciones Forestales  
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Manejo de la Hormiga Zompopa Atta spp. 
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Medición de árboles en sistemas agroforestales  
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Sistemas Agroforestales 
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Control de plantas arvenses  
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Suelos en Plantaciones Forestales 
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LA PODA mejorando una plantación forestal  
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EL RALEO mejorando una plantación forestal  
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Anexo 4. El vivero de Kike (Figura 2), ejemplo exitoso de extensión entre el productor, 

la academia e instituciones de investigación extranjeras. 
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