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1.1. El problema y s u  importancia 

1.1.1. Fundamentaciones ecol6gicas 

En los iiltimos años, el tema ecoldgico o 

conservacionista ha tomado un auge inusitado. Este 

inesperado interes en la conservacidn de nuestro ambiente, ha 

sido motivado por una serie de hechos y circunstancias 

preocupantes: contaminacidn por llsamgl: residuos no 

biodegradables, destruccidn de la capa de ozono, residuos 

nucleares, deforestacidn y agotamiento de las tierras entre 

otros. De todos ellos, ninguno debe escapar a la continua 

atencidn de los gobernantes y lideres mundiales, para que se 

tomen las medidas correctivas oportunas. 

La ecologia no es una ciencia tan nueva como púdria 

creerse. Sus origenes se remontan al siglo pasado. Desde 

esa &poca, puede ubicarse el surgimiento de una preocupacidn 

del hombre por la conservacidn del ambiente en que debe 

desarrollar sus actividades y en el que debe convivir con 

todas las demás especies, vegetales y animales, que pueblan 

el planeta. Es en esa misma epoca en que se define 

etimoldgicamente el termino, cuando alrededor del año 1860, 

el zúdlogo frances Geoffrey St. Hilaire propuso el termino de 

etologia para lo que hoy conocemos como ecologia (Wille, 

1983). 

1 

Sin embargo. en 1867 el bidlúgo alemdn Ernst Haekel 

definid y us6 por primera vez la palabra ecologia. La 

influencia de Haekel, evitd que el t&rminú etologia tuviera 

aceptacidn. Mds adelante la palabra etologia se us6 en una 

forma más restringida. para referirse iinicamente al estudio 

del comportamiento animal (Wille, 1983). En terminos 

generales, la ecúlogia puede definirse como la biologia del 

medio (Odum, 1977). El mismo autor que suministra la simple 



definicidn anterior. ahonda m&s en el termino y afirma que.la 

ecologia es "al  e s t u d ~ * o  da l a s  re laciones  da los  

organismos o grupos de organismos con s u  medio, q l a  

ciencia de l a s  relacionas que l igan  ,las org~nísmus  v lvos  

a s u  madiu" /¿Ydum.. 1977, ci tado por lul'lla, 1983, p. 41.1. 

La acologia resulta una ciencia compleja. No en vano 

nuestro ambiente es complejo. Simplificando, la unidad 

fundamental de la ecoloyla es el ecosistema, el cual se puede 

definir como: 

. . . una unidad que incluya l a  to tal idad da los  
urgan i sn~7~  da una draa datara~inada / o  
comunidadas b i d t i  ras].  c m  tambíán s u  ambian te  
abidt ico.  Ambos est& í n  timaman te  
ralacionados, y cade uno i n f l u y a  sobra a l  o t r o  
para l a  cunsarvacfdn de le  vida a 1983, 
p. 43.1 . 

1.1.2. Progreso, deforestacidn y efectos ambientales 

Lo más interesante para firies de este estudio, es la 

relacidn manifiesta y vital que existe entre los seres vivos 

y su ambiente, y la influencia recíproca que determinan la 

posibilidad de la conservación de la vida; más especifico 

aún. interesa la relación existente entre hombre-bosque. 

Desde que al hombre existe, ha tenido relación directa 

con el bosque. La influencia del bosque ha sido determinante 

en el desarrollo de la gran mayoría de civilizaciones de las 

que ss ha t-nido noticia. El bosque ha brindado al hombre 

medios para su subsistencia, a travbs de gran variedad de 

productos sxtraidos de los árboies. Sin embargo, el hombre 

s3 ha limitadcj a explotar, talar. quemar. olvidando que los 

recursos forestales no son inagotables, a pesar de ser 

renovables. Podría plantearse la pregunta: ¿ss el uso 

racional del bosque una posibilidad real o solamente una 

utopía? 



SegQn Wille (1983. p.199): 

l o s  pocos grupos humanos qua se  han adeptado a 
r a d d f r  an un spadfo salvdtfco l o  hacan an 
parfacta armonía a? fntfmfdad con a ? l  bosgua. s f n  
c~usclr ningifn d~sbalanca, como l o  harfan otros. 
quemaado y cortando l d  salva. Si bfen al los  
forman paquaflos claros para su* cultf  vrrs, astos 
son luago abrsadunadrrs y pronto al brrsgua los 
rac lan  s in sufr2.r d& alguno. 

Sin embargo, en la practica la historia demuestra que la 

mayoría de las civilizaciones no han actuado así. E s  

evidente que la destrucción del recurso forestal ha sido 

inherente al progreso del hombre. Según Asimov (1981). 

paradójicamente los avances tecnológicos han evitado la 

conservación adecuada de los recursos naturales. ya que cada 

nueva invención o avance tecnológico acrecentaba las 

necesidades de energía; por ejemplo, para fundir cobra y 

estaHo s e  necesita calor, lo que conducía inevitablemente a 

la corta d e  Arboles para obtener leña. 

Esta situación no ha cambiado con el paso del tiempo. 

Por el contrario, segQn el mismo autor (Asimov, 1981). el 

aumento de la población y el desarrollo de tecnologías mas 

avanzadas, han provocado como regla general, que los bosques 

localizados en las proximidades de los centros humanos de 

civilización, desaparecieran. La situación empeora cada día, 

al punto que s e  afirma que la destrucción de los bosques 

tropicales es uno de los mayores problemas que enfrenta la 

humanidad en el campo social. económico y de medio ambiente 

(Salas. 1992). 

Entonces, es el progreso de la humanidad lo que ha 

llevado a la actual situación de retroceso de los bosques. 

Tanto e s  así. que parece inevitable concluir que s e  impone un 

axioma: a cuanto mayor progreso, mayor destrucción de los 

recursos naturales. Cush (1987, p.3-4) apoya esta conclusión 

cuando afirma que: 



astas  junglas, an une Bpoca, domineron l a s  
regiones acue t o r ~ ~ a l a s  da Centro y Sudamdríca, 
África Central y a l  Sudasta AsiBtico. Sn le 
actualidad, aunqua toda via dasampeñan un papel 
importante en e s ta s  regiones, l a s  sa lves  han 
tanido que enfrentar- a enoraas proyectos da 
construccidn . Ciantos da milas  da kildmatros 
cuadrados sa han pard3.d~. y an su  mayorfa, sa 
han convertido an desiertos, a trav8s da 
esfuarsos bien i n  tencionados para hacerlas 
hospi talarias.  

Anteriormente s e  analizd la importancia vital que tiene 

la interrelacidn de los seres vivos con su ambiente, para la 

supervivencia del planeta. Es evidente que la destrucción a 

la que s e  ha sometido a los bosques, debe tener algún efecto 

sobre el medio ambiente. Para empezar, citando a Cush (1987, 

p. 3 ) tenemos que "cuando l o s  Brliolas sa alfal'nan da un 

bosgua, l a  calidad del adra y l o s  patronas 

climatológicos sa afectan. 

Entonces, la primera evidencia de un efecto negativo s e  

da en el clima. Esta interferencia en los patrones 

climatoldgicos del planeta s e  ha dado, prhcticamente. a 

travds de toda la historia de la humanidad, sin embargo se ha 

acelerado enormemente en los últimos años. Sagan (1985, 

p.134) lo explica de la siguiente manera: 

durante milas da anos l o s  hombres con caabios 
an a l  a fec to  da invernadero y en a l  alliado, 
sd lo  han consaguido perturbar l a  temperatura 
global da l a  Tierra un grado aproxiaadaaanta, 
aunqua si sigue a l  ritmu actual da quema da 
combustibles fós i las  y da dastruccidn da l o s  
bosguas y praderas podramos cambiar l a  
temperatura da l a  Tierra un grado m&, an sdlo  
un s i g l o  o dos. 

Ademhs de los efectos puramente climatoldgicos, la 

destruccidn de los bosques tropicales tiene un efecto directo 

en las condiciones de vida de mhs d e  mil millones de 

personas que habitan estas regiones (Salas, 1992). El mismo 



autor sedala que la deforestacidn da ls3s bosques tropicales 

provoca la liberación de hasta 2 5 0 0  millones de toneladas 

anualac da carbón en la atmósfera, comparado con 5 . 0 0 0  

millones de tuneladas provenientes del uso de cornlustibles 

ftsilas. contrihuyendo en gran manera a la craación del 

efecto invernadero y al gradual aumento de la temperatura del 

aire 

¿Hasta dónde nos puede conducir esta destructiva 

ccnducta? Nuevamente Sagan ( 1 9 8 5 )  es claro cuando afirma que 

la huirianidacf ha perturbado el planeta de un modo serio y 

col-~tradictorio y se pregunta si realmente existe el peligro 

de empujar- el ambiente de la Tierra a las elevadas 

temperaturas de Venus o a las heladas condiciones de Marte, 

donde la vida es prácticamente imposible al menos tal y como 

la conocemos. Sagan no tiene una respuesta a esta pregunta. 

Los análisis comparativos del clima global de la Tierra con 

otros mundos, se encuentran en sus primeras fases de 

desarrollo y en nuestra ignorancia. continuamos contaminando 

la atmdsfera y "8bri l lantsndo el t e r r e n o "  (Sagan, 1 9 8 5 ,  

p . l 0 3 ) ,  sin conocer a ciencia cierta las consecuencias que 

esta conducta nos puede acarrear a largo plazo. 

Es evidente que la inteligencia y la capacidad del 

hombre para generar progreso, no han impedido que en sus 

afanes de mayor comodidad, destruya el ambiente en que vive. 

La clave está en saber cómo se utilizarán estas capacidades 

en el futuro cercano. La siguiente cita de Sagan ( 1 9 8 5 ,  

p . 1 0 3 ) .  resulta elocuente: 

N u e s t r a  í n  teligoncia y nursstra tecnologia nos  
han dadc* poder para a f e c t a r  o c l i m a .  S  CcAmu 
u til i z a r e m o s  r s s t r s  poder 7 LEst&mos  d-r'spuestos a 
tolorar l a  ignorancia y l a  cc~mplacenc-r 'a  en 
asuntos qurs a f e c t a n  a toda l a  T a m i l i a  humana3  
S C . a l c ? r a ~ ~ c ~ s  por encima d o  b i~nos tar  o le 
T-r-erra l a s  vental'as a corto plazo.? i0 
pensaremos on escalas m a y u r e s  d@ t i o m p c x  
preocup~ndonos o nuestros b í -7 '0s  y por 



nuestros ní etos. í n  ten tando comprender y 
proteger los  complejos s is temas que sos t ienen 
l a  vlda en nuestro planeta7 C a  Tlerra es un 
mundo mlndsculo y fr8gil. nr~y que t r a t a r l o  con 
carí Ao . 

Precisamente de la calidad de eete trato y del 

conocimiento que se aplique al administrarlo, depender& el 

futuro del planeta y de las generaciones que sucedan a la 

nuestra. Aún hay tiempo de tomar medidas correctivas. 

Paradbjicamente, la destruccibn de los bosques continúa en 

forma paralela al avance de la civilizacibn: afortunadamente 

no han desaparecido por completo. Cerca de unos diez mil 

millones de breae ( l )  de la tierra firme del globo, es decir 

un 30 X del conjunto, están cubiertas de bosques. Ee tarea 

impostergable evitar su destruccidn. 

1.1.3. Deforestación en America Central 

Como se ha indicado, el problema de la deforestacidn a 

nivel mundial, es uno de los mayores retos que debe resolver 

la humanidad para asegurar la supervivencia del planeta y 

legar a las futuras generaciones un mundo digno donde vivir. 

La regi6n centroamericana no escapa a este problema de la 

destrucción de los bosques, a pesar de eer una de las zonas 

mAs favorecidas con eete recurso a nivel mundial. 

La importancia de los bosques es fundamental para el 

desarrollo de los paises centroamericanos y para mantener el 

equilibrio ecol6gico de otras latitudes. La Comisidn 

Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (1991a). estima que 

el papel que juegan los bosques en la vida de la regidn y de 

otrae latitudes, debe valorarse desde diversos puntos de 

vista; por ejemplo, los Arboles tropicales que crecen en 

America Central son de gran importancia gendtica actual y 

Un área equivale a 100 metros cueámdos. 



potencial: los bosques en áreas con pendientes pronunciadas 

ayudan a la regulación del flujo y a aumentar la calidad del 

agua, que permite, entre otras cosas, la generacihn de 

enaryia, el riego y el consumo domástico; los árboles de la 

reyidn tambier-i destacan eri la provisiCin de leíía. madera para 

aserrio y otros usos industriales, resinas, taninas y 

alimentos. Además, en paises como Belice y Costa Rica, 

resulta de gran importancia su potencial recreativo y 

turistico. 

Como puede notarse, en al recurso forestal se sustenta 

gran parte del potencial de desarrollo de la región. La 

misma Comisidn reporta que existen 19 millclries de hectáreas 

de bosque y 13 millones de. hectdreas de tierras de vocación 

forestal que actualmente no tienen bosque, pero que pueden 

ser incorporados a la producción forestal en el futuro 

{Coniisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, 1991a). 

Sin embargo, este valioso recurso es, como sucede con muchos 

otros, subutilizado, menospreciado Y destruido, 

principalmente por ignorancia. 

Esta ignorancia ha provocado que los bosques de la 

regirjn se encuentren en una grave situacirjn. La ComisirJn 

Centroamericana de Ambiante y Desarrollo (1991a, p. 14) 

menciona al respecto: 

. . . s e  estima que en Amdrica Cmtral s e  
deforestan 400 m i  J hertBraas anualmente. Esta 
tasa de defurestacidn e s  c rac~ 'mte  y se estima 
qua dos t e  de l a  daforestacfdn to ta l  
ocurrid en l a s  t ras  d l t i ~ l a s  dd~~adas.  E l  Brea 
s in  bosque en AmPrica C i t r a l  represan ta  al  64 
% del t e r r i t o r io  y abarca t i e r ras  de e~-c lus~'va  
vocacidn forestal .  

Los afectos de la deforestación no se limitan al hecho 

aislado de derribar unos cuantos Arboles. En Arriérica Central 

tiene consecuencias sociales y econdmicas que no se han 

valorado justamente. Este rnenuspreciu dsl prollema por parte 



do la mayoria de los organismos públicos y privados y la 

opinidn pública en general, ha provocado que se limiten las 

oportunidades de desarrollo, acentuando la pobreza rural y 

reduciendo la calidad de vida de la poblacidn centroamericana 

(Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, 1991a). 

Un problema de tal magnitud, como es el de la deforestación, 

no puede ignorarse y permitir que avance incontrolablemente, 

acabando con las esperanzas de desarrollo de la región, que 

en buena parte s e  sustentan en el aprovechamiento racional de 

los recursos naturales. 

1.1.4. Recursos forestales e informacidn en America 

Central 

La resolución de un problema comienza cuando este s e  

conoce e identifica: siguen despues etapas que. una tras 

otra, llevan a la solución de ese problema: identificación 

de alternativas, análisis, evaluacidn, implementacidn, etc. 

Todas estas etapas, incluido el conocimiento o identificación 

del problema, tienen en común un elemento fundamental: 

informacidn. A travds de informacidn pertinente se conoce el 

problema, se conocen alternativas, s e  conocen otras 

experiencias similares, s e  transfiere la tecnologia necesaria 

para su implementación y s e  recopilan datos para evaluar las 

alternativas. Como señala Salazar (19921, en el caso 

particular que nos ocupa, estamos en una carrera contra el 

tiempo; es necesario desarrollar con rapidez. estrategias que 

permitan aumentar los bienes y servicios que se pueden 

obtener del bosque, para satisfacer la creciente demanda. 

salas (1992, p. l), insiste en esto y afirma que es urgente 

desarrollar un programa de silvicultura sostenida que 

incluya: 

- un m a j o  a& afectdvo de los  bosques sobre 
una bask sustantabla. 



- rababili tar l os  busquas degradados a l  en tandu 
al cracintian tu natural y:Nu al parfacciuna~iantu 
du 1am uqpucíum - A r a d . .  
- plantar Arbolas an tiarras dafurastadas u en 
tiarras agrícolas marginales a una tasa 
aralarada, diez vacas mayor que l a  actual. 

Tanto Salazar (1992) como Salas (1992), y otros autores 

como Campos y Cerdá (1992). concuerdan en que tales 

iniciativas requieren de una gran cantidad de información 

práctica y tecnica. así como medios para asegurar que esa 

información llegue a quienes administran localmente los 

recursos naturales. Disponer de información en el momento 

oportuno, mejoraría en gran medida la situación del sector 

forestal (Campos y Cerdd. 1992). traduciendose en aumentos en 

la producción, la exportación, el empleo, los activos - como 
mayor forestación - y. algo fundamental, pejorías en las 

condiciones ambientales. 

Sin embargo, en el medio latinoamericano en general 

(Jimenez-Saa. 1987. 1991), y en el centroamericano en 

particular, el componente información se mantiene ausente o 

se subestima en el proceso de creación y transferencia de 

tecnología y especialmente en el tratamiento del problema de 

la deforestación y del uso irracional de los recursos 

naturales. Esta situación no es nueva. ya que como sreñala 

Manzanilla (1992) tambien en el pasado las necesidades de 

información fueron subestimadas. Se ha estado ignorando el 

poder de la información. a la que en e1 Congreso 

Internacional de Documentación, celebrado en Madrid en 1992. 

se le llamó el "cuarto poder", despues de latierra. trabajo y 

capital" (Perez, 1992). De hecho, uno de los factores que 

impide la contención de la tasa de deforestación en America 

Central. es la falta de información y tecnologia forestal en 

manos de los productores o reforestadores potenciales 

(Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, 1 9 9 1 ~ ) .  

Gran cantidad de información sobre ciencia y tecnología 

aplicable a los bosques tropicales resulta inaccesible para 



los investigadores, administradores, promotores, encargados 

de las decisiones politicas y otros profesionales (Salas, 

1992). Por lo tanto, la conservacidn de los bosques 

tropicales y los proyectos de desarrollo se sustentan en 

informacidn incompleta, inapropiada o cuestionable. Un 

aspecto que agrava la situacidn e s  la escasez de medios para 

recabar la informacidn minima necesaria para tomar decisiones 

acertadas en materia de investigacidn forestal (Manzanilla, 

1992). Esta falta de informacidn ha impedido la 

transferencia eficaz de tecnologias apropiadas, que serían de 

gran utilidad para el desarrollo de los paises d e  la regidn. 

Ahora bien, esta aparente deficiencia en el campo de la 

informacidn forestal no s e  limita a lo que concierne al 

usuario final (productor, reforestador), sino que tambien 

alcanza a los usuarios que tienen el poder de tomar 

decisiones y de cambiar el estado d e  las cosas. Segtin 

Jimenez-Saa (1992), muchas veces los procesos de 

investigacidn y docencia se ven obstaculizados por falta de 

informacidn confiable y oportuna. L o  m4s grave de esto es 

que esa informacidn que s e  requiere para el adecuado 

desarrollo de estas actividades, probablemente ya exista. Es 

por eso que: 

. . . no obstante l a  considerable contribuc~'d.  del 
sector f orestal a l  desarrollo econdmi co-social- 
ambiental de l o s  pafses de l a  regidn, no se l e  
da prioridad pol i  t i r a  n i  presupuestaría. ~n 
gran medida e l l o  se debe a l a  fa l ta  de 
fnformacida que existe sobre el partf  cular, 
e#pecialmente en l o  que toca a l a  perticipacidn 
del sector en apoyo o como complemento de otros 
sectores, t a l e s  como l a  agricultura, l a  
industria. el transporte, l a  energfa, etc. 
[Comisidn Cen troamericana de Am&ien te y 
Desarrollo, 19916, p. 71 J .  

La endemica falta de informacidn en el sector forestal. 

ha llevado a que a nivel popular, exista una indiferencia 

casi total ante este problema, y los recursos d e  informacidn 



exisrtentes no s e  aprovechan debidamente (Comisridn 

Centroamericana do Ambionto y ~ooarroilo, 1991~~). Bota 

subutilizacidn ha provocado que la transferencia de 

tecnologia forestal y agroforestal sea insuficiente en 

relacidn a las necesidades. Los servicios de extensidn y 

diseminacidn a nivel regional y de cada pais están poco 

desarrollados, a pesar de importantes esfuerzos como el 

desarrollado por el Proyecto Madelefia-3 del CATIE a nivel 

regional (Rivas , 1992). Consecuentemente, existen 

tecnologías apropiadas de produccidn, industrializacidn y 

manejo de los recursos forestales que no han sido 

transferidas a los usuarios (Comisidn Centroamericana de 

Ambiente y Desarrollo, 1991a). 

La falta de concientizacidn que existe en la regidn en 

lo que s e  refiere a la importancia del papel que desempeña la 

informacidn en el desarrollo de los pueblos, llega a extremos 

muy graves. Según Bissio (1993). en los paísesr en 

desarrollo, situacidn a la que obviamente no escapa America 

Central, esta falta de concientizacidn provoca una 

incapacidad para la recopilacidn y evaluacidn de datos. para 

su transformacidn en informacidn útil y para su diseminacidn. 

Además, la informacidn dentro de muchos de estos países es 

manejada inadecuadamente, aún en donde la informacidn está 

disponible. El sector foresrtal ha sido, tradicionalmente, 

mal atendido en este aspecto y losr decisores, políticos, 

administradores, tecnicos, extensionistas, productores y 

comercializadoresr. no reciben informacidn ni en cantidad y 

mucho menos de calidad suficiente para desempeñar 

adecuadamente sus tareas. En otras ocasiones, cuando reciben 

algún tipo de informacidn, muchas veces no es aplicable a las 

condiciones y a la realidad de nuestra regidn. Tambiebn 

parece cierto que, dada esrta situacidn prevaleciente, no se 

están tomando las medidas adecuadas en el plano político. que 

permitan el fortalecimiento de los servicios de informacidn 

forestal de la regidn. Las iniciativas existentes para 



resolver esta situacibn, son planificadae y ejecutadas, en la 

mayoría de las ocasiones, en los paises desarrollados, lo que 

implica cierta reticencia en abordar la problemática d.esde 

nuestro punto de vista, como veremos más adelante. 

Cabe preguntarse, por 10 tanto, que papel desempeñan los 

centros de informacibn forestal que existen en la regibn; 

cual ha sido su aporte al desarrollo del sector; que 

contribuciones concretas ofrecen para el mejoramiento del 

nivel de vida de los habitantes de America Central. Toda la 

situaci6n señalada anteriormente, muestra un panorama poco 

alentador en 10 que respecta a la informaci6n como componente 

de apoyo determinante. a los planes y acciones forestales que 

se desarrollen, tanto por iniciativas gubernamentales como 

privadas . Las referencias hechas, hacen pensar que el 

componente informaci6n ha estado totalmente ausente y aislado 

del sector forestal. En otras palabras, dichas referencias 

hacen pensar a cualquiera que las lea, en dos situaciones: 

a )  o bien, no existen unidades de informacibn bibliográfica 

forestal en la regibn, o b) la utilizacidn de esos recursos 

no es la dptima, por desconocimiento de parte de los 

usuarios, falta de eficiencia de los sistemas de informacibn 

existentes u otras razones. 

Analizando brevemente la primera de estas situaciones, 

segdn el Directorio de Unidades de Informacidn Forestal de 

America Latina y el Caribe (Centro Agron6mico Tropical de 

Investigación y Enseñanza, 1992). existen en la región 

centroamericana 39 unidades de informaci6n que en alguna 

medida poseen bibliografía de interes para el sector 

forestal. Segdn el mismo directorio, estas unidades de 

informacibn, como es l6gico pensar, se encuentran en muy 

diversos estadios de desarrollo y consolidacibn: las hay de 

formación reciente, con recursos exiguos, y las hay tambien 

plenamente consolidadas, con recursos que les permiten 

brindar servicios de calidad. Por otra parte, tambien parece 



evidente la existencia de importantes centros generadores de 

información dentro de este sector, que generalmente 

distribuyen sus publicaciones a toda la región. Sin embargo. 

Jirnbnez-Saa es enfático al afirmar que la producción de 

inforrtlaciíln forestal en America Latina. y en particular en 

Amerieu Central es escasa (19?0, 1936. 1937, 1991, 1992). 

Hace algunos años, la colección y procesamiento de documentos 

sobre ciencias forestales, no llegaba a 100 anuales por país, 

aunque aclara que es posible que se produzca más información 

que no se alcanza a colectar (Jimdnez-Saa, 1986). El autor 

abunda en criterios y valiosas observaciones sobre las causas 

que provocan esta escasa produccibn local, pero no vienen al 

caso para el presente estudio, que se centra en el uso de la 

inforrnación disponible. 

La escasez de producción local contrasta con la oferta 

de información forestal a nivel mundial. Kempf (1992). 

señala que desde 1974 el Science Citation Index incluye más 

de 11 millones de contribuciones en revistas especializadas 

de las ciencias naturales; cerca de 3 millones se refieren a 

las ciencias agrarias y muchas de ellas tendrán alguna 

relación directa o indirecta con las ciencias forestales. El 

CAB Abstracts incluye 176.359 referencias de literatura 

forestal en los últirr~os 20 años. Otro ejemplo señalado por 

el mismo autor, se refiere a la cantidad creciente de 

trabajos presentados en los Congresos Forestales Mundiales de 

IUFRO, pasando de solaniente 4 en 1348 a 1350 en 1990. La 
b- cise -. de datos TREE-CD del CAB International, señala que en 

1939 ei ingreso anual de literatura forestal fue de apenas 

1937 referencias. eri 1959 se incluiari 525?, en 1979 llega a 

8417 y para 1988 sobrepasa las 10,000 referencias incluidas 

snualrr~erite. A 1992, esta base de datos contaba con 330,000 

refsrencias de literatura forestal. En gran medida. esta 

iriforrriacibn se puede acceder desde Arrtdrica Central. Como se 

menciond anteriormente. existen iniciativas. aunqus impuestas 

d e s d e  los paises en desarrollo, que intentan facilitar este 



acceso. Por ejemplo, la International Tropical Timber 

Organization (ITTO). desarrolla un proyecto para implementar 

una red de información en tres regiones tropicales. 

incluyendo America Latina, con el fin de facilitar el flujo 

de información forestal en estas regiones (Arentz, 1992). El 

CAB International. en estrecha colaboración con la Overseas 

Development Administration (ODA) de Inglaterra, cuenta desde 

hace algdn tiempo con un programa de donación de bases de 

datos en CD.ROM, en reconocimiento a la potencialidad de esta 

tecnología para estrechar la brecha de información entre los 

paises desarrollados y los que estbn en vias de desarrollo 

(Bellamy. 1992). Dentro de este programa, se ha donado la 

base de datos TREE-CD en CD-ROM a instituciones seleccionadas 

en America Latina, una de ellas en Brasil y otra en Costa 

Rica. La institución costarricense seleccionada para 

participar en este programa, es el Servicio de Información y 

Documentación Forestal para America Tropical (INFORAT), al 

que se harb mención mbs adelante. Adembs de estas 

iniciativas, cualquier usuario o institución que disponga de 

una PC. un modem, un software de comunicación adecuado y los 

recursos necesarios. puede tener acceso a muchas otraa bases 

de datos que incluyen información relevante al sector 

forestal, como por ejemplo: AGRIS, AGRIWLA, CAB, BIOSIS 

(desarrolladas en ingles), ELFIS, PHYTOMED (desarrolladas en 

alemAn) y PASCAL (desarrollada en frances) (Campos y Cerdá. 

1992). 

Pueden señalarse otras fuentes que fortalecen la idea de 

que la información forestal accesible en la región no es, de 

ninguna manera, escasa. Ejemplo de esto es la tambien 

reciente compilacidn de la Bibliografía del Plan de Accidn 

Forestal para America Central. Este extenso documento 

contiene 3104 referencias bibliogrbficas, de documentos con 

información forestal o relacionada con el sector (uso de la 

tierra, manejo de cuencas, agroforestería, reforestación. 

producción de leña como fuente de energía, conservación de 



areas silvestres, capacidad industrial vs. bosques, 

inetituciones de oducaci6n e inveetigacion en el sector, y 

preparacidn y evaluacidn de proyectos que contemplen en 

alguna medida el sector forestal o afines). generados en la 

regi6n o que tratan sobre aspectos forestales de la rcbgión. 

Todas estas referencias bibliogrbficas, se encuentran 

disponibles en muchas de esas 39 unidades de informacidn que 

se mencionaron anteriormente. Tambien, e1 Dr. Emmanuel 

Torquebiau, menciona la existencia de gran cantidad de 

bibliografía con información forestal; sin embargo, el gran 

problema es que no s e  lee, no se consulta o simplemente, se 

desconoce su existencia (comunicación personal, 9 de abril de 

1992). 

Sin embargo. hay que tener presente que mucha de esta 

información disponible es poco relevante para las necesidades 

de la región (Jimdnez-Saa, 1976) y que las grandes bases de 

datos mundiales tienen pocas referencias de cardcter regional 

o local para Amirica Latina y el Caribe. Por ejemplo, en 

AGRIS solamente el 5.9 % de los documentos se refieren a 

nuestra regi6n y obviamente un porcentaje mucho menor s e  

refiere a Amirica Central (Campos y Cerdb, 1992). De igual 

forma, la informacidn disponible sobre especies nativas es 

escasa; tambien en AGRIS, de 67.800 documentos del sector 

forestal , solamente 55 s e  refieren a caoba ( Sulatanfa spp. ) 

y 218 a teca (Tsctone spp.) en todo el mundo. 

A pesar de lo expresado en el pdrrafo precedente. el 

usuario desea obtener no sólo la información forestal de su 

país, sino que tambien requiere información de otros países y 

continentes ( Jiminez-Saa, 1986). es decir, toda la 

información seflalada en pdrrafos anteriores. Es interesante 

preguntarse entonces, qud se esta haciendo con estos recursos 

bibliogrdficos en America Central; qui nivel de utilizacidn 

estdn teniendo estos recursos bibliogrAficos; quienes los 

estan utilizando; si resultan útiles para la práctica y el 



desenvolvimiento cotidiano del sector o no. El andlisis 

efectuado para la compilación del Directorio del CATIE 

(1992). permite concluir que los recursos bibliogrAficos 

forestales no son tan escasos como podría pensarse despues de 

conocer las opiniones de la Comisión Centroamericana de 

Ambiente y Desarrollo, haciendo la salvedad en cuanto a la 

relevancia de esta informacidn y a la escasez en la 

produccidn setialada insistentemente por diversos autores a 

los que ya hemos hecho referencia. 

Es impostergable y evidente la necesidad de hacer un 

anhlisis del impacto que pueda haberse producido con el uso 

de esta información, que utilización se le ha estado dando y 

a qud tipos de usuarios se ha estado haciendo llegar: en 

pocas palabras, puede pensarse en hacer un analisis del 

impacto del sector de información forestal en America 

Central; un estudio realizado metddicamente, que permita dar 

respuesta a algunas preguntas que surgen de toda esta 

problemAtica analizada hasta ahora: ¿cu61 es la 

participación de los centros de informacidn forestal 

existentes en la regidn en el desarrollo y consolidación de 

este sector?; ¿por qud existe aparente consenso en cuanto a 

la escasez de informacidn forestal en la regidn, si como se 

pudo observar, realmente no es tan escasa?: ¿qud tan Qtil es 

la informacidn importada de otras realidades socioecondmicas, 

culturales, etc . ? : ¿cuAles son los motivos para que la 

informacidn que genera el sector forestal sea poco consultada 

o se desconozca su existencia entre los expertoe del campo?: 

¿es generalizada esta ignorancia respecto a la bibliografía 

forestal?; en caso de no ser así, ¿qud sectores son los que 

desconocen esta informacidn y por qud?; ¿qud factores 

influyen en la aparente falta de eficacia por parte de las 

unidades de informacidn forestal para hacer llegar sus 

servicios a los investigadores, tdcnicos y estudiantes del 

sector? ; ¿por que. aparentemente, las políticas 

gubernamentales brindan poco apoyo a la consolidación o 



creacidn de las unidades de informacidn forestal, a pesar de 

1a r e c o n o c i d a  trnocendonoici do1 eecrtor para l a  eoonomia y 

ecologia de la región?: ¿cu81 es el papel que desempeñan las 

ONG's (organizaciones no gubernamentales o sector privado) en 

esta problemdtica de la informacidn forestal, siendo su 

participacidn bastante activa en otros aspectos de este 

sector (por ejemplo la industrializacidn)?: ¿cubles son los 

usuarios reales o potenciales de informacidn dentro del 

sector forestal?; ¿que uso se le ha estado dando a la 

informacidn existente?: ¿que$ tipo de informacidn es el 

preferido por estos usuarios?: ¿cu81 es el medio que se 

utiliza con mayor frecuencia para transmitir esta 

inforrnacidn? 

Este estudio pretende dar respuesta a algunas de estas 

interrogantes. principalmente las relacionadas con la 

utilizacidn que se le da a la informacidn bibliográfica que 

existe actualmente en el sector forestal centroamericano, 

desde el punto de vista de los usuarios y de las unidades de 

informacidn, para aclarar el panorama de la informacidn 

forestal en la regidn y tratar de abrir posibilidades de 

solución a los problemas que s e  logren identificar o 

comprobar, tratando paralelamente de plantear o sugerir 

algunos lineamientos que deberan considerarse a la hora de 

tomar decisiones que pretendan solucionar esos problemas. 

Estos planteamientos se derivarán como conclusiones de este 

estudio y podrán ser ampliados o profundizados por estudios 

posteriores. 



1.2. Objetivos 

Objetivo general 

Investigar el uso que se hace de la informacidn forestal 

en la regi6n centroamericana. 

Objetivos específicos: 

1. Analizar los servicios de documentacidn forestal que 

se brindan en las unidades de informacidn especializadas 

en la regibn centroamericana, mediante la identificación 

de los servicios que se ofrecen, el nivel de demanda y 

utilizaci6n que tiene cada uno de ellos y el nivel de 

demanda potencial existente por servicios que no se 

ofrecen actualmente. 

2. Identificar a los usuarios de informacidn forestal de 

la regidn centroamericana. 

3. Determinar los temas y Breas de interds que cuentan 

con mayor demanda. 

4 .  Determinar las fuentes mAs utilizadas para el acceso 

de informacidn forestal. 

5. Determinar las formas de presentacidn de informacidn 

forestal m88 utilizadas. 

6. Analizar la opinidn de los usuarios de informacidn 

forestal con respecto a los servicios que prestan las 

unidades de informacidn especializadas. 

7. Precisar la frecuencia con que los usuarios de 

informacidn forestal hacen uso de los servicios 

especializados de documentacibn. 
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Esta abundancia complica aún mds la tarea de definir el 

concepto. 

Empezando por lo mds elemental. puede decirse que 

informacidn es un conjunto de datos. Para que estos datos se 

constituyan en información, deben cumplir dos requisitos 

obligatorios: comunicarse y ser de utilidad a alguien. Si 

uno de los dos 98th ausente. no se puede calificar a un 

conjunto de datos como información (Sequeira, 1988). Soergel 

(1985) sostiene, apoyando este concepto, que información es 

un conjunto de datos útiles para la toma de decisiones. Por 

otra parte. Atherton (1983) afirma que la . información 

adquiere valor en el momento en que es utilizada. mediante su 

comunicación efectiva para el trabajo de los cientificos, 

tecnólogos, industriales y dirigentes. 

La mayorla de los autores parten del concepto 

comunicación para definir el de información. Guinchat y 

Menou (1983). afirman que en nuestra 6poca "comunicación" e 

"información" son dos palabras de capital importancia. Los 

medios de comunicación moderna son los encargados de 

movilizar y transmitir los enormes volúmenes de información 

que circulan en nuestra sociedad. De ahi que s e  afirme que 

el concepto de "comunicación" y el de "información" sean 

inseparables. 

Para que la comunicación perdure como información, debe 

registrarse en un soporte material: libro, imagen, 

fotografia, disco, etc. Esto constituye un documento, entre 

los que deben seleccionarse aquellos que constituyen 

elementos de conocimiento y transmitirlos a quien los 

necesite. Sin embargo, no se puede afirmar que toda la 

comunicación de información s e  realice por medios 

documentarios: es decir, no toda es información documentaria. 

Según Atherton (1983), aparte de la comunicación que s e  

realiza por medio de la información documentaria. existen 



otras dos formas, a saber: informaci6n oral e informaci6n 

a u d i o v i ~ u a l .  

con base en algunas de estas ideas. surge la tendencia a 

que en muchos otros casos, se una el concepto de informacidn 

al de conocimiento. A s í .  por ejemplo, Meadow (1991) la 

define como algo que es representado por un conjunto de 

simbolos, tiene una estructura y que puede ser leido y 

suministrar conocimiento o entendimiento a quienes la 

utilizan. No obstante, no siempre que existe inf ormación 

esta deriva en conocimiento. Para que esto suceda, el 

requisito indispensable es que el receptor de la información 

se sienta afectado por un estado de conocimiento 

incuestionable (Sequeira, 1988). Este efecto que produce la 

informacidn en el destinatario. puede comprenderse mejor si 

s e  considera la def inicidn operacional que Meadow ( 1991, 

p. 22) hace del tdrmino, cuando afirma que ". . . í n f o r m . w c l d n  

perclbe, y& sea un& c o m p u t ~ d o r ~  o e1 cerebro b u m ~ n o  

Los cambios producidos, pueden interpretarse como 

soluciones a problemas existentes; dichas soluciones son 

posibles gracias al conocimiento o entendimiento adquiridos 

mediante los productos ofrecidos por un sistema de 

información, aspecto que se verá con más detalle cuando se 

analice la importancia de los sistemas de informaci6n, en un 

punto posterior 

Entonces, puede definirse información como un conjunto 

de datos que se comunican a traves de un canal apropiado y 

que son de utilidad para el receptor. quien dependiendo de 

las circunstancias que rodean tanto a la información que 

recibe como a 81 mismo, puede adquirir conocimiento por medio 

de los datos originarios, que a la vez producir& un cambio en 

su estado habitual. Como puede verse y se mencionó 



anteriormente, la comunicación y la utilidad son elementos 

indispensables para que un conjunto de datos se constituya en 

información, mientras que el hecho de que s e  obtenga 

conocimiento o no. es relativo. 

2.1.2. Información y desarrollo 

El mundo actual se encuentra en una era dominada por la 

ciencia y la tecnología, donde el conocimiento se transforma 

casi a diario y donde las especialidades y nuevas ciencias 

aumentan constantemente. En una sociedad con estas 

características. la información es un elemento de vital 

importancia. En vista de esto, Guinchat y Menou (1983) 

señalan que una condición primordial para el progreso 

económico y social de los pueblos. es la transferencia de 

información científica y tecnica. La innovación y el 

mejoramiento de procedimientos y m6todos. resultan 

indispensables para el progreso tBcnico: esta innovación y 

este mejoramiento. sólo podrán darse si se tiene acceso a los 

descubrimientos, y este acceso. obviamente, se logra por 

medio del acceso a información oportuna. 

El señalamiento de Guinchat y Menou resulta elocuente. 

Cualquier individuo. empresa, organización o sociedad que no 

tenga acceso a las fuentes de información que lo mantengan al 

tanto de los dl timos avances tecnológicos y cientí f icos, 

corre el riesgo de sufrir m e s t ~ ~ a m f e n t u  u regrasfdnm. 

Atherton (1983, p.1) tambien es clara cuando afirma que: 

6s po~dble que, salvo l a  paz permanente, nada 
podrfd contrl'bufr m . 4 ~  a alcanzar l o s  fdnes de 
l a s  socdedadas en desarrollo o de l o s  pafses 
menos Ilndustrialdzados, . . .  57- u- 
tran~farencda da f nformacf dn c f  en tffdca y 
tecnoldgdca efectd va y da alcance mundf a l .  



Hasta 1980, la orientación de la cooperación 

internacional ao fundemonteba en le crooncia de que 

desarrollo equivalia a industrializacidn y que dsta podia ser 

el resultado de una adecuada combinacidn de decisidn polftica 

nacional y acceso a la información cientifica y tecnoldgica 

generada en los países desarrollados. Sin embargo, ha 

resultado obvio que en los paises del Tercer Mundo los 

sistemas y servicios de informacidn no se encuentran lo 

suficientemente desarrollados como para asegurar una 

transferencia efectiva de información científica y 

tecnoldgica o para promover su uso hacia el impacto deseado 

(Páez Urdaneta, 1988). 

Como respuesta a esta situacidn, muchos de estos paises 

desarrollaron durante la decada del 70. alguna 

infraestructura en el campo de la informacidn. 

Lamentablemente, estos esfuerzos se polarizaron. unos hacia 

la creación de servicios bibliotecarios pdblicos y otros 

hacia la creacidn de mecanismos para la transferencia de 

informacidn cientifica y tecnoldgica, amparados por 

organismos creados para la promocidn de la investigacidn 

nacional en ciencia y tecnologia. Esta serie de situaciones, 

provocaron que se percibiera al sector como uno de servicio o 

de apoyo acaddmico a la investigacidn. y no como uno 

competitivo que permitiera instrumentar los cambios 

necesarios para el desarrollo (Pbez Urdaneta, 1988). 

Alguna vez se menciond que quien tiene el control de la 

información en una si tuacidn dada. tiene el poder necesario 

para dominar esa situaci6n; es decir, la informacidn es 

poder, incluso llamada en ocasiones "el cuarto poder" (PdreZ, 

1992). como se menciond anteriormente. Aunque esto quizd no 

se puede calificar de axioma, si resulta evidente en la 

estructura del orden internacional en que nos desenvolvemos. 

La desigualdad resultante de los estadios de desarrollo entre 

los paises industrializados (Estados Unidos, CanadB, 



Inglaterra, Alemania, Italia y Jap6n). al compararse con los 

de paises del segundo y Tercer Mundo (el antiguo bloque 

socialista y los de Amdrica Latina. África y Asia), .tiene 

paralelo con la desigualdad en el acceso a informaci6n con 

que cuentan estas sociedades. Esta situacidn provocd que en 

la decada del 70. paralelo al esfuerzo por establecer un 

Nuevo Orden Econdmico Internacional (NIEO), un grupo de 

trabajo de la Fundacidn Dag Hammarskjold solicitara 

formalmente a las Naciones Unidas la inclusidn del componente 

informaci6n como un aspecto clave de la reestructuracidn 

global. La UNESCO fue encargada para llevar a cabo la idea, 

esfuerzo que culmin6 con la publicaci6n del informe de la 

Comisi6n MacBride (Bissio, 1993). Sin embargo, en la 

Conferencia Norte-Sur efectuada en Cancún en 1981, los paises 

desarrollados ignoraron esta peticidn, el trabajo de la 

comisidn y casi "aplastan" (Bissio, 1993) a la UNeSCO por 

atreverse a sugerir cambios. Queda patente con esta 

situacidn los grandes intereses que entran en juego cuando se 

habla de informaci6n y de permitir un flujo libre y adecuado 

hacia los paises menos desarrollados. 

Según Guinchat y Menou (1983). los paises en desarrollo 

producen únicamente el 1 % de la literatura cientifica 

mundial. Se puede inferir. con un alto grado de certidumbre, 

que el acceso a informaci6n, ya no solamente la producci6n, 

guarda relaciones similares. Resulta claro entonces, por que 

aquellos paises tienen mayores condiciones de desarrollo: 

sencillamente porque cuentan con mayores recursos para 

accesar y producir informacidn en cantidades elevadas y 

generalmente de gran calidad y rigurosidad. El Capitulo 40 

de la Agenda 21, producto de la Cumbre de la Tierra de Rio de 

Janeiro. enfatiza que esta brecha ha crecido. impidiendo 

seriamente la capacidad de los paises para tomar decisiones 

informadas acerca del medio ambiente y el desarrollo (Bissio. 

1993). 



Tradicionalmente, en los paises en desarrollo ha 

oxiotido un *ddf ic i t  do í n fo~mwc idr i~  (Guinchat y Menou. 

1983) prácticamente imposible de superar hasta ahora. . Este 

mismo * d W c i t  da lnfurmacldn" es el que ha provocado una 

larga lista de deficits en el sector econdmico y social de 

estos paises. Resulta evidente que mientras no se tenga 

acceso a informaci6n actualizada y oportuna, los paises en 

desarrollo tendrán que recorrer un largo y tortuoso camino 

para llegar al anhelado estado de "país industrializado o 

desarrollado" . 

Páez Urdaneta (1988. p.24) señala seis grandes problemas 

que afronta el sector informacidn en America Latina, 

similares a los que afrontan otras regiones del Tercer Mundo: 

I j  Le cerancle en l o s  gobiernos da l e  nocldn de 
i n f  ormeclbn como as tre  tegle a Instrumen t o  par& 
a l  daserrollo neclon&l; 

2)  ~e dabíllded del apoyo profesional 
orgenlzedo en cuento e le lntagrecldn y 
bwpenslbn del sector; 

3) ~e &aja capacidad de l o s  recursos 
profaslonelas, garenclalas, tdcnlcos Y 
eceddmlcos pera emprender une t r ~ n s f  ormaclbn 
a fac t l  ve del sector; 

d j  L& fa l t e  de un slstcsmd dcs s e rv l c fo s  de 
l n f  arma clbn prfbllcos, ac&ddmí cos Y 
aspeclellzados cuall t a  tl va y cuan tl t a  tl veman te 
edacuedos pare apoyar le  estratagla nacional de 
daserrollo; 

5) LB Inaxlstancf a da unir I n i c l ~ t l v i r  Industrlirl 
que apoye l e  consolidecibn y modcsrnlaecibn del  
sector, y 

d/ Le &a* c~xmpatancie da l o s  grupos da 
usuerlos par& valorar y utilizar le fnfor.macf bn 
para el daserrollo lndlvldual y colactlvo. 

El autor involucra de esta manera, a varios actores 

importantes que de una u otra manera inciden en el desarrollo 



del sector informacibn. Las responsabilidades son 

compartidas. 

Como se ha visto, el acceso a información es un factor 

determinante para disfrutar de condiciones de desarrollo que 

permitan mejorar substancialmente la calidad de vida de los 

habitantes de los paises del Tercer Mundo. La región 

centroamericana, y particularmente el sector forestal , no 

escapa a esta realidad, tal y como veremos en puntos 

posteriores. 

2.2. Sistemas de informacidn 

2.2.1. Definicidn de sistema de informacidn 

Una de las definiciones cldsicas del concepto de 

sistema, estructurada con base en la opinión de varios 

autores, señala que ". . . un sistem~l es un conjunto de 

elemen tos o componen te# estrechanen t e  relacionados en tre 

sl, a obtener un objatlvo comdn, segBn un plan 

determf~ado~ (Sequeira, 1988, p. 94). Mientras tanto. Torres 

(1992, p.147) coincide al afirmar que un sistema es un 

"conjun to  de procedfmien tos, procesos, mdtodos. equipo y 

program~s unf do# en u178 lnteracclbn regulada, que forman 

un todon. 

Partiendo de definiciones como estas, todas las ciencias 

y actividades desarrolladas por el hombre se han enriquecido, 

al permitir una visión del mundo en la que se le observa como 

un conjunto de fenómenos individuales interrelacionados en 

lugar de aislados (Klir, 1981, citado por Sequeira, 1988). 

Para otros autores, tambien citados por Sequeira (1988). la 

palabra sistema implica la existencia de un plan, metodo. 



orden y arreglo. Esto permite jerarquizar los sistemas de la 

eiguiente manera: 

Figure 1: Jararquiaaridn da sistemas y subsistemas 

Una jerarquizacidn de este tipo es perfectamente 

aplicable a un sistema de informacidn. 

Bertalanffy (citado por Sequeira. 1988). define los 

sistemas en abiertos y cerrados. Un sistema abierto. es 

aquel en que el medio ambiente que lo circunda influye en su 

comportamiento y a su vez. el medio es influido por él. A 

diferencia de un sistema abierto, un sistema cerrado no 

recibe influencia del medio ni tampoco influye en el medio 

que lo circunda. 

Obviamente, un sistema de información tendrd que ser un 

sistema abierto, para que pueda desarrollar plenamente todas 

sus actividades e influir en forma positiva en la comunidad 

en la que se encuentra inmerso. 



Sequeira (1988, p.971, define un sistema de información 

cr~mo : 

. . .  u s i s t e m a  to ta l ,  donde i n  teractdsn 
a l e m e n  tus,  c r s t r e c h a m e n  te relac~~unadus entre  sí, 
para lograr un f i n  comiln.  a este caso a l  de 
recuperar, procesar, alma cenar y d ~ ' s e n ~ í n a r  f a  
í n f u r m a c i 6 n  existente, a f '  d .  que I a  m i s m a  
sea d t í l  a alguíen. en alg.cfn mamen tu .  

Soergel (1385) es un poco más amplio y afirma que un 

sistema de información es todo lo que nos rodea: sistemas de 

administracidn de informacidn. sistemas de distribución de 

mensajes, centros de informacidn y referencia. bibliotecas. 

servicios de indización, bases de datos legales. agencias de 

empleo, catAlogos de ventas, por mencionar unos pocos. 

Todo sistema, para que funcione como tal, debe contar 

con cuatro elementos esenciales: entrada. procesamiento, 

almacenamiento y salida. Las salidas de algunos subsistemas, 

pueden convertirse en las entradas de otros subsistemas 

diferentes o bien en retroalimentaci6n para el sistema que 

originó la salida. De esta misma idea. surge la 

categorización señalada en la- figura 1. donde la salida de un 

sistema mayor, se convierte en la entrada de un subsistema 

menor, o al contrario. la salida de un subsistema menor, 

convertirse en la entrada de una sistema mayor. 

Es común encontrar sistemas mayores, integrados a su vez 

por varios de estos sistemas o subsistemas. Muchas de estas 

estructuras derivan en lo que se conoce como red. 

Probablvmente por esta si tuación, con frecuencia es fácil 

confundir i-1 termino "sistema" con el termino "red". En la 

Reunión sobre los Linüarnientos y Puesta en Marcha de un 

Programa Regional . . .  (1587, p.5). se establece uria clara 

diferencia entre ambos conceptas. según UMISIST. de la 

UNESCO : 



t/n "sísteme de ínfaraacídn" se pueda concebír 
como 'un conjunta de fnterfasas  que vínculan y 
p o d  **m 92 i r r  t o~earb io  en d i m * J a * a m  dfqpg O 

sectores cancentran recursos da 
infarmac~~dn. ' . . . Par otra  parte. se entiende 
por 'red' a un ron~'unto de 'cantras' que 
acuerdan íntarcumblar ínformucidn entre e l l a s ,  
a trawds de l a  adopcídn de reglas  y medíos 
físícos de coaunícacídn que hagan pasíble dícho 
í n  tercaabía . 

En un sistema de información. los recursos de 

información pueden ser acervos documentales, bases de datos 

bibliográficas, referenciales y estadísticas, ya sea de 

carhcter socioeconómico o científico-tecnológico. Las 

interfases que permiten la vinculación entre estos recursos 

de información, s e  logran a travds de la aplicación de normas 

y patrones comunes. A diferencia de un sistema de 

información, una red de información, no requiere de parte de 

todos los centros participantes, la adopción de esas normas y 

patrones comunes (Reunión sobre los Lineamientos . . . ,  1987). 

Resumiendo, la definición de sistema dta información que 

s e  considerar& a 10 largo de este estudio, involucra un 

conjunto de elementos o entidades estrechamente relacionadas 

entre sí, que trabajan en forma integrada, siguiendo un plan 

especifico destinado al logro de objetivos comunes. Estos 

objetivos ser&n aquellos que s e  hallan planteado para 

satisfacer las necesidades de informacidn de un pbblico meta 

determinado, con el fin de elevar su nivel de vida. 

2 . 2 . 2 .  Tipos de sistemas de informacidn 

Existen diferentes tipos de sistemas de información. 

Guinchat y Menou (1983), los agrupan de la siguiente manera: 

- Unidades de información especializadas en 

documentos primarios, son las que agrupan, organizan, 



conservan y ponen a la disposición de los usuarios cualquiera 

de estos documentos. limitdndose a identificarlos físicamente 

y a dar algunas indicaciones sobre el tema correspondiente. 

- centros y servicios de documentaci6n. concentran su 
trabajo en la descripción del contenido, con la misión 

esencial de identificar con la mayor precisión la información 

que puede ser 6til a los usuarios. 

- Centros y servicios de andlisis de informacidn. 

que son una forma avanzada de centros de información y que 

generalmente se vinculan a algún centro de investigación. Su 

misión principal es evaluar los conocimientos disponibles 

sobre temas precisos, producir síntesis regularmente o sobre 

pedido y dar informes directamente aprovechables. 

- Bancos y bases de datos, por lo general trabajan en 
un campo más amplio, extrayendo los datos brutos de las 

colecciones de datos y de la literatura existente, siguiendo 

formatos muy precisos e incorporándolos a ficheros 

estructurados, susceptibles de manipulación para responder a 

preguntas precisas de los usuarios. 

- Redes, constituidas por conjuntos de personas y/o de 

organismos entre los cuales tiene lugar un intercambio de 

información en una forma organizada y regular. 

Soergel (1985) hace una clasificación diferente, 

basándose en los servicios que ofrecen. As1 por ejemplo. 

algunos sistemas de información ofrecen directamente al 

usuario paquetes de informacidn "hechos a la medida". 

conteniendo datos relevantes para él. Otros ofrecen 

únicamente asistencia en la localizacidn de documentos. es 

decir ofrecen paquetes prefabricados con datos relevantes 

para el usuario. La& mayorla de los sistemas de informacidn 

ofrecen ambos tipos de servicio. 



2.2.3. Importancia de los sistemas de informacidn 

Como se menciond al principio en algunas de las 

definiciones del concepto, un sistema busca alcanzar un 

objetivo comi5n. Generalmente ese objetivo es un problema a 

resolver o una deficiencia a solventar. Por eso se dice que 

los sistemas de información surgen como respuesta a problemas 

existentes (Soergel. 1985). Es decir, la información 

generalmente se utiliza para solventar problemas, tal y como 

se adelantó en el punto de "Recursos forestales e información 

en Amdrica Central". La figura 2 .  ilustra esta situación: 

Figura 2.- Gstructura s l a p l l f l c a d a  de un s i s t e m a  de 
B ~ O ~ . B C ~  dn fSOe-, 1985, p .  5)  

f > \ 
INSüMO l:C+ENTECON ' INSüMO 2: INPORMACION 

Como se desprende de la figura 2. existe información 

disponible en algiín sector de la sociedad; paralelamente, 

existe gente o usuarios potenciales con problemas y 
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necesidades determinadoe. Hasta ese momento, esos usuarios 

potenciales, necesi tados de esa in f ormacidn para resolver sus 

problemas o solventar sus necesidades ignora la existencia de 

la informacidn que necesita y desconoce los mecanismos para 

accesar esa informacidn. Belkin (1980. citado por Meadow, 

1991). llama a esta situacidn un "estado andmalo de 

conoclml ea t o  ". En este punto es donde los sistemas de 

informacidn juegan un papel determinante en el desarrollo de 

los pueblos: en la correccidn d e  estos estados andmalos. 

Mediante la seleccidn, adquisicidn, procesamiento, 

almacenamiento, recuperacidn y difusidn de informacidn 

pertinente a una realidad determinada, pueden ofrecer 

soluciones adecuadas a los problemas que entorpecen ese 

desarrollo. Al final del proceso. el producto esperado es la 

informacidn necesaria en manos del usuario. 

Un ejemplo citado por Jimdnez (1989, p.41), puede ser 

Útil para comprender mejor esta utilidad: 

Bn 298.3 una espresa agrfrola rosturrlrense 
soll rl t d  ínformacídn para modf fl rar l a s  
prBrtíras agrfrolas de coserha y empaque de un 
rul t ívo  con f ines  de aiuportarídn. Za 
resolurl dn de esta soll rl tud lmpllrd rerurrl  r a 
v ~ r l  a s  fuentes naríonales e í n  ternarl o n ~ l e ~ ,  
as f  romo l a  u t ~ ' l í a a r l  dn de dí versos ser vl rl ors 
de l nformarl dn . 
Za ínformaridn, producto de esta bdsqueda l e  
perml t l d  a l a  -presa ahorrar alrededor de 
6225, 000.00 en sus rostos de produrrldn. 
Ad-Bs, arotívd el establerímírsrnto de un 
programa de l n westígarídn en el rul tl vo, ron el 
f la  de probar y adaptar l a  fnformarl dn obten1 da 
en otras lat í tudes.  

Esta cita es particularmente reveladora en cuanto a la 

importancia de la informacidn. Ndtese que s e  soluciond un 

problema, s e  obtuvieron grandes beneficios econdmi cos que 

pueden trasladarse tanto al productor como al consumidor, y 

s e  motivd la investigacidn en busca de nuevas alternativas de 



uso y adaptabilidad a nuestra realidad de la informacidn 

obtonide . 

Sin embargo, un sistema de informaci6n integral. no debe 

limitarse al manejo y difusidn de informacidn. Como señala 

Soergel (1985). un sistema de informacidn debe, como primer 

paso, identificar problemas. y luego adquirir la informacidn 

necesaria para solventar los problemas identificados y por 

dltimo distribuir esa informacidn entre los usuarios que la 

necesiten. La identificacidn de esos problemas a resolver y 

de esas necesidades a solventar, son la razdn de existir de 

los sistemas de informacidn. 

2.3. El sector forestal en America Central 

En el punto "El problema y su importancia", se incluyen 

algunas consideraciones sobre el sector forestal de la 

regidn, principalmente en cuanto a lo que se refiere a la 

problemática de la destruccidn de este recurso natural. 

En este punto. se mostrardn algunos datos muy concretos 

que permitirAn tener una idea más clara y precisa de la 

importancia del sector forestal para el desarrollo de los 

paises de la regidn. 

El desarrollo de este punto se basa en el anAlisis de 

los diagndsticos realizados por la Unidn Mundial para la 

Conservacidn de la Naturaleza (UICN), por medio de su Oficina 

Regional para Centro America (ORCA). y la Organizacidn Suiza 

para el Desarrollo y la Cooperacidn (INTERCOOPERATION, IC), 

efectuados en 1992. Se consideran los estudios más 

actualizados que pueden consultarse sobre la problemAtica. 



2.3.1. Situación del recurso forestal a nivel regional 

Según Pedroni y Flores (1992). la cobertura forestal 

primaria en America Central, alcanza los 18.52 millones de 

hectáreas, lo que representa un 36.2 % del territorio 

centroamericano. Analizando esta cobertura por pais, 

sobresalen los siguientes datos: 

a) Los tres paises que cuentan con mds drea de bosque 

son : Honduras ( 5.18 millones de hectáreas), Nicaragua ( 4.28 

millones de hectdreas) y Guatemala (3.39 millones de 

hectáreas). 

b) Los tres paises que presentan los mayores porcentajes 

de cobertura forestal son: ~elicel (69.9 % ) ,  Honduras (46.5 

% )  y Panamd (34.4 % ) .  

c) Los tres paises mds deforestados de la regidn son: 

El Salvador (3 % ) .  Costa Rica (27.5 % )  y Guatemala (31.1 % ) .  

Como ya se menciond en el punto 1.1. "El problema y su 

importancia". el problema de la deforestacidn en la regidn 

alcanza proporciones enormes y no solamente en estos tres 

paises. Ahora se retornará este asunto, para proporcionar 

algunos datos actualizados al respecto. que permitan captar 

con mayor claridad la trascendencia del problema y ubicarse 

en una posicidn mds acertada para el posterior andlisis de la 

importancia de la información en este sector. 

Utting (1993). afirma que el proceso de deforestacidn en 

America Central, se ha acelerado durante las últimas tres 

decadas. llegando a tener una de las tasas de destrucción de 

- 

1 Hay que racontP que pmn ñnes de este esiudio, no se conndaó a Belice, pincipabnente porque ertudior pnliniio9ns 
inrfican que d desnrmflo de &amos y r ~ o s  de mformpa6n f o n d  m ese país, es nJn sumamaate h b d o .  Por 
qexz~pio, el Centro Apdmico Tropical de investipi6n Easefl~ntn (19931 no reporto haba detectodo unidades de 
iafommci6n m este sector &dedes m Bdce, por lo que tampoco fue comidsndo psm ingresar m este Directorio. 



la cobertura boscosa mhs elevadas del mundo. Coincidiendo 

con loo dato- preoentadoo por Dodroni y Blorop (1999). opte 

autor afirma que desde 1 9 6 0 ,  la cobertura boscosa de la 

región se ha reducido de un 6 0  % del total del territorio 

centroamericano. a solamente una tercera parte del mismo, 

La perdida del recurso forestal en America Central, 

responde a un proceso que se inició con la llegada de los 

espaAoles (Pedroni y Flores, 1 9 9 2 ) .  En ese entonces, 

prácticamente todo el territorio centroamericano estaba 

cubierto de bosques; hoy, el 70 X de los bosques naturales de 

la región han desaparecido. Las tasas de deforestación se 

mantienen en aumento en países como Belice, Guatemala. 

Honduras, Nicaragua y PanamA, mientras que en Costa Rica.y El 

Salvador ha disminuido. El aumento de las tasas de 

deforestación en el primer grupo de países, puede deberse 

principalmente a factores de crecimiento poblacional, 

repatriación de refugiados de la guerra, retorno de 

excombatientes a actividades agropecuarias y a una 

disminución de la capacidad del Estado para controlar el 

manejo de su territorio y a la adopción de políticas que 

incentivan la explotación irracional de los bosques (Pedroni 

y Flores, 1 9 9 2 ) .  

En Guatemala, segdn Cabrera ( 1 9 9 2 1 ,  en 1 9 5 0  el 

territorio de este país contaba con 7 0 , 4 5 0  ICm2 de bosque, lo 

que equivalía al 6 4 . 7  % de la superficie total: ya para 1 9 7 5  

la cobertura boscosa se había reducido en casi un 4 0  %, 

contando únicamente con 4 3 . 0 0 0  ICm2. Actualmente la cobertura 

forestal se calcula en 3 3 , 9 0 0  Km2. Esto equivale a una 

reducción de casi el 5 2  X en los dltimos 4 0  años. 

En El Salvador, segdn Zambrana ( 1 9 9 2 ) .  el bosque natural 

prácticamente ha desaparecido. Como ya se indicó, dnicamente 

existe en la actualidad el 3  x de los bosques originales de 
este país (Utting. 1 9 9 3 ) .  En la mayoría de las ocasiones, 



desde el siglo XVI. el bosque ha cedido terreno a cultivos 

como el aflil, el caf6 y el algodbn. Esta si tuación ha 

llevado a que generalmente se califique a El Salvador como el 

pais mBs deteriorado ambientalmente, de todo el continente 

latinoamericano (Utting. 1993). Resulta interesante señalar, 

que en este país la deforestación tiene lugar mBs que todo en 

los bosques secundarios. Los pocos bosques primarios que adn 

existen se recuperaron durante el conflicto, debido a que la 

población se alejó de las Breas de bosque. donde recrudecia 

la violencia. Sin embargo. con el proceso de paz que 

actualmente s e  experimenta, esta tendencia podría revertirse 

en muy poco tiempo (Pedroni y Flores. 1992). 

Los bosques en Honduras, segdn Molina (1992). retroceden 

a una tasa de 87,596 hectáreas por año, lo que representa más 

del 3 % anual. Datos analizados por Utting (1993). concluyen 

que entre 1964 y 1986, Honduras perdió una cuarta parte de 

todos sus bosques. A la fecha. casi el 30 % de la superficie 

total ha sido deforestada. 

Segdn Corrales (1992). la cobertura forestal de 

Nicaragua se ha reducido substancialmente en las dltimas 

cuatro decadas. De los 7 millones de hectáreas de bosque que 

existian en 1950. actualmente existen únicamente cerca de 4.3 

mi 1 lones . La tasa de deforestación bruta se estima en 

150.000 hectáreas por año. Durante las decadas de 1960 y 

1970, la tasa de deforestación nicaragüense fue la más alta 

de toda la región centroamericana. Para hacer la situación 

adn mBs grave. en octubre de 1988 el Huracán Juana dañó 

severamente cerca del 17 % del total del área boscosa del 

pais (Utting, 1993). 

La situación en Costa Rica, se puede considerar aún más 

grave. Segdn Pedroni (1992). la tasa de deforestación a 

partir de 1950, se ha ubicado en un 6.6 %, una de las más 

altas de America Latina, aunque en los Últimos aAos se ha 



reducido ligeramente. Aún asi, la cobertura boecoea en este 

p a i o ,  oe h a  r e d u a i d o  d e  un 7 6  U d e l  t o t a l  d e l  territorio, a  

solamente el 20 %, entre 1940 y 1985 (Utting, 1993). a pesar 

de que datos oficiales señalan una fuerte disminución de la 

deforestacibn en los ultimos años (Pedroni y Flores, iEISit) ,  

Esta disminucidn de la deforestación. puede haber sido 

motivada por el aumento de la conciencia ecológica de la 

población, el aumento de empleo asalariado en las zonas de 

mayor deforestación (Huetar Norte y Huetar Atlántica) y la 

labor de las ONG's conservacionistas. 

Finalmente, en Panamá, según Lao (1992), en 1947 el 70 % 

del territorio nacional estaba cubierto por bosques y ya para 

1970 se habia reducido a un 56 % .  En 1980 existian 3.5 

millones de hectBreas con bosques y siete años despu6s. en 

1987, sólo habian 3 millones. Se calcula que para 1992, sólo 

existirán 2.6 millones de hectáreas. Según Utting (1993). 

para 1990 la cobertura boscosa se habia reducido a sólo un 20 

% del total del territorio panameño. 

Las principales causas para la deforestación a nivel 

regional. se pueden resumir en una serie de problemas 

demográficos, culturales y sociales, de inestabilidad de los 

centros de desarrollo, económicos, derivados del usro 

inapropiado de la tierra, de contaminación y relacionados con 

la situación politica. La figura incluida en el anexo 4 

muestra una síntesis de estas causas. 

2.3.2. Importancia econdmica del sector forestal 

La participación del sector forestal en el PIB (producto 

interno bruto) de los paises de la región, no sobrepasa en 

ningiín caso el 3.0 % .  Los paises donde el sector tiene la 

mayor importancia económica son: Honduras (3.0 % del PIB) , 

Belice (2.4 % del PIB) y Costa Rica (2.0 % del PIB) . 



Mientras tanto, El Salvador es el pais donde el sector tiene 

una participación menor (0.9 % del PIB] (Pedroni y Flores, 

1992). 

Sin embargo, los mismos autores reconocen la fragilidad 

de los metodos que se utilizan para calcular paremetros 

económicos que desconocen la contribución del bosque en la 

economia, si se le considera como un bien gratuito. 

2.3.3. Importancia social del sector forestal 

Gran parte de las poblaciones rurales de los paises 

centroamericanos. viven en los bosques o en sus alrededores y 

extraen de ellos gran parte de sula( sustento. Sin embargo, la 

mayor importancia social de los bosques deriva de la 

producción de leña (Pedroni y Flores, 19921. 

Los mismos autores indican que en cuanto a empleos, la 

contribución del sector forestal es muy importante. ya que: 

l a  madera sfgue sí endo e l  prfacfpal matarfal 
para aaargfa, en l a  coa~truccidn da v ~ * v f  eada.~, 
en l a  fabrf cacfdn de herramfentas y otros 
a r t f  culos e infraestructuras de amplío USO ea 
l a s  Sreas rurales. 

2.3.4. Importancia polltica del sector forestal 

Como ya se adelantó en la sección 1.1.4. "Recursos 

forestales e información en America Centralu, los sectores 

politicos y de toma de decisiones de la región, adn no 

valoran en su real importancia al sector forestal. De 

acuerdo a Pedroni y Flores (19921, esta situación puede 

atribuirse principalmente. a que los indicadores económicos 



muestran una escasa contribución del sector forestal a las 

economlao d e  loca paioeca. 

Los mayores reconocimientos politicos al sector 

forestal, se limitan a la obtención de algunos incentivos 

fiscales para la reforestacidn y para la exportacidn de loa 

productos forestales (Pedroni y Flores, 1992). 

2.4. Los sistemas d e  informacibn forestal e n  America 

Central 

El estudio realizado en 1992 por el Centro Agrondmico 

Tropical de Investigación y Enseñanza - CATIE, logró 

identificar la existencia en America Central de 39 unidades 

de informacidn forestal y agroforestal. TambiBn, algunas 

consultorias realizadas para la UICN/ORCA. revelan algunos 

datos interesantes al respecto. 

El Directorio del CATIE, describe con bastante detalle 

la situación de cada una de estas unidades de información. 

Para cada uno de los paises, esta es la cantidad de centros 

de documentacidn y bibliotecas plenamente identificadas: 

Cuadro 2: Distribuci0n da l a s  unidades de informac~'0n 
f u r e s t ~ l  por país en R m B r i c ~  C e n t r ~ l ,  segdn el 
Diractorio de Unidad' de información Forestal da 
A m B r i c ~  L ~ t i n a  y al  Cariba, aT16 

PAIS 

Guatemala 
Honduras 

El Salvador 
Ni caraqua 
Costa Rica 

NQ DE UNIDADES DE INFORMACION 
IDENTIFICADAS 

8 
5 
5 
3 
15 

Panamd 1 3 



Tal y como se explica en el propio Directorio. estas 39 

unidades de información poseen en alguna medida colecciones 

referentes a las ciencias forestales y agroforestales,. pero 

solamente cuatro de ellas trabajan en forma especifica. 

otoryAndole la m5s alta prioridad. en las ciencias forestales 

y agroforestales. Dos de estas unidades de información se 

localizan en Costa Rica (Servicio de Informaciún y 

Documentacien Forestal y Agroforestal para America Tropical - 
INFORAT del CATIE y BOSCOSA de la Fundación Neotrópica). una 

en Guatemala (Centro de Documentación de la Dirección General 

de Bosques y Vida Silvestre - DIGEBOS). y una en Honduras 

(Biblioteca Marco A. Flores de la Escuela Nacional de 

Ciencias Forestales - ESNACIFOR). Las restantes 35 

unidades de información. mencionan que incluyen las ciencias 

forestales o algún aspecto de ellas en su temAtica, aunque no 

es la prioridad núrnero uno de sus actividades. Incluso la 

mayoría de ellas, responden a necesidades de públicos meta no 

relacionados directamente con el sector forestal. Por 

ejemplo, Zambrana (1992) menciona que de las cinco unidades 

existentes en El Salvador, cuatro de ellas son casi de 

exclusiva competencia del sector agricola. 

Si analizamos separadamente la situación de las cuatro 

instituciones que sí se especializan exclusivamente en 

infornacitn forestal. resulta que solamente una de ellas 

( INFOFAT) , local izada en Costa Rica, tiene la capacidad 

suficiente en cuanto a colecciones, equipo y personal 

cali f icado para brindar servicios documentales y de 

inIorrnaci6n acordes con las necesidades del sector. Pedroni 

(1932) así lo confirma cuando indica qus INFQPAT es 91 único 

centro de documentación forestal que podria poner al día a 

los derriás, en la región centroamericana. INFORAT fue creado 

en 1979. con la intención de contar con un ente especializado 

en la coordinación de los servicios documentales del sector 

fcrestal y ds recursos naturales renovables en la regidn. 

Esta iniciativa respondí6 en su momento, a la idea de que la 



escasa producción bibliográfica del sector en America 

Cent~el, pod~ia o fdoilmente ooleotada. organisada y 

diseminada por una sola institución que contara con la 

infraestructura adecuada (Jimenez-Saa. 1986). Desde entonces 

INFORAT ha venido cumpliendo con bastante acierto este papel. 

Incluso se ha convertido en el eje diseminador de información 

forestal no solamente para America Central. sino tambien para 

el resto de America Latina y el Caribe y en gran medida para 

las regiones tropicales del mundo, diseminando no solamente 

la información producida en la región. sino poniendo al 

alcance del usuario centroamericano la informacidn forestal 

tropical producida en el mundo. 

El objetivo primordial de INmRAT, es: 

Inrpuf sar a t ran~ferenc la  de tecnof 091 a entra 
f OS pro fesf unalas f urmtaf  BS da AmBrica La t ina,  
incr&a7~nt&ndo 18 capacJdad da publf car y 
dJstrlbuf r f a  f n f  urmacf dn t8cnJca y clen tí f lca,  
a lacremantando f a  capaeldad de colect&r, 
ordenar y utl'liaar f a  Jnfurmacfdn ~ s c r f t a  
/A/unga, 1984, p.  31. 

Es muy probable que en toda la regidn centroamericana, 

INFORAT sea el dnico centro de información que tenga 

objetivos tan claramente definidos, para atender las 

necesidades del sector forestal en este sentido. 

Recientemente, en un intento por compartir estas 

posibilidades tecnicas y materiales con que cuenta INPORAT. 

el CATIE, a traves del Proyecto Madeleña-3 y del propio 

INFORAT, implementd en la región la Red de Informacidn 

Bibliogrdfica sobre Recursos Naturales Renovables para 

America Central - RIBRENAC. Esta red pretende a un mediano 

plazo, fortalecer las unidades de información forestal que 

existen en America Central, o al menos todas aquellas que 

incluyan en sus colecciones algún tipo de información 

forestal y agroforestal. Actualmente está constituida por 



cuarenta de ellas: INFORAT funciona como Nodo Regional, 

mientras que existe un Nodo Nacional encargado de controlar 

las actividades de la red en cada pais. Además, existe un 

número determinado de Centros Cooperantes, cuya función 

primordial es brindar servicios especializados al sector 

forestal y de suministrar nuevos registros a la base de datos 

nacional y regional. 

Como parte de las actividades de fortalecimiento de 

estas unidades de información participantes en RIBRENAC, se 

ha donado a cada una de ellas una coleccidn básica de todas 

las publicaciones efectuadas por el Proyecto Madeleña-3 en 

los dltimos trece años: esta donación tambihn ha incluido una 

cantidad importante de documentos cortos y publicaciones de 

otros proyectos del CATIE, distribuidos por INFORAT. 

Aparte de las unidades de informacidn identificadas por 

estos estudios, el resto de la literatura revisada (por 

ejemplo Evans y Arizmendi (1987), Monge (1985). Jimdnez-Saa 

(1976, 1980, 1981, 1982, 1986, 1990, 1991, 1992). Robles 

(1985). Kempf (1992)). no menciona otras de importancia. 

3. PROCEDIMIENTO METODOLOGICO 

3.1. Tipo de investigacidn 

La investigación realizada es de tipo descriptivo. Por 

lo tanto, basándose en hechos, se describe una situación 

dada. 

Una investigación descriptiva es aquella que busca: 

desrrl&.fr y 8 n 8 l I z ' r  un rDnjunto d& d8tos. no 
Importa l a  profundid~d y d e t a l l e  con que se 
h ~ g ~ ,  pBro no s& pretende 8 p ~ r t í r  de esos 



datu* hacer general l~aclunes  u I n f e r e n c l a s  pere 
u n  cun~untu m e y u r  /Gdme2. 2982. p .  231. 

La situación que se describe es la del uso actua1.de la 

informacibn forestal en America Central. conociendo a los 

principales usuarios reales y a los potenciales e 

interpretando en alguna medida el papel que desempefian los 

sistemas de información forestal en la región, esto dltimo 

basado en la recopilación del Directorio de Unidades de 

Información Forestal de America Latina y El Caribe (Centro 

Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. 1992). 

Tambidn se describe en qud medida el uso de esta información 

ha logrado impactar en el desarrollo del sector forestal 

centroamericano. por medio del traslado oportuno de 

conocimientos y nuevas tecnologías a los usuario= finales. 

Otra situación que se describe es la de las preferencias en 

cuanto a la forma de presentar la información y los 

requerimientos reales que existen en este sentido; hay que 

recordar que la gama de usuarios cubre amplios y variados 

sectores. desde politicos Y profesionales hasta 

extensionistas. traba j adores comunales y campesinos 

comprometidos con actividades forestales. Esto ha provocado 

diferencias muy marcadas en cuanto al tipo de información que 

se requiere y en cuanto a los formatos de presentación 

requeridos: el estudio describe estas situaciones. para 

facilitar la toma de decisiones posteriores por parte de los 

profesionales en información forestal y de aquellos 

involucrados en la transferencia de tecnología forestal en la 

región. 

3.2. Sujetos y fuentes de informacidn 

Los 'sujetos de información para el presente estudio. se 

dividen en tres grupos. coma sigue: 



a) jefes o encargados de las unidades de información 

forestal existentes en la región centroamericana. Segiln 

datos obtenidos de la base de datos ENCIFO, generada por 

INFORAT/CATIE y el Directorio de Unidades de Información 

Forestal para America Latina y el Caribe (Centro Agronómico 

Tropical de Investigación y Enseñanza, 1992). actualmente se 

han identificado en la región un total de 39 unidades de 

información que contienen algún tipo de información forestal. 

Para los efectos de este estudio, se trabajó con una muestra 

seleccionada por conveniencia, basándose en esas 3 9 unidades 

identificadas hasta ahora, algunas de las cuales traba jan 

especificamente con información forestal o agroforestal, e 

incluso algunas que trabajan en algún campo de las ciencias 

agronómicas y que contemplan dentro de sus especialidades las 

ciencias forestales. Se dejaron de lado las unidades de 

información que trabajan con enfasis en otras Breas, como por 

ejemplo: universidades que no incluyen especificamente una 

carrera forestal en sus planes de estudio, instituciones que 

enfocan con mayor enfasis a la ciencia y la tecnologia en 

general o aquellas que abarcan temas generales sin hacer 

dnfasis en ninguno en particular. Tambidn fueron incluidas 

otras unidades de informacidn identificadas mediante 

actividades de la Red de Inf ormacidn Bibliogrdf ica sobre 

Recursos Naturales Renovables para America Central-RIBRENAC, 

para sumar un total de 42 unidades encuestadas. 

Las unidades de información que se seleccionaron fueron: 

Costa Rica: Informacidn y Documentación Forestal para 

AmBrica Tropical (INFORATICATIE), Biblioteca del Centro 

Científico Tropical, Biblioteca de Boscosa-Fundación 

Neotrópica, Biblioteca Conmemorativa Orton ( I I W C A T I E ) ,  

Centro de Información Tecnológica (CIT/ITCR), Biblioteca de 

lp Sede Regional de San Carlos del ITCR, Servicios 

Bibliotecarios del ITCR, Biblioteca del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, Biblioteca de la Organización para 



Estudios Tropicales, Centro Nacional de Informaci6n 

A g r o p o c r u a r i a  ( ~ N I W Í J P D Í J A ) ,  ~ i b l i o t o c r a  J o a q u i n  D a r c r i a  M o n g o  

(UNA), Centro de Documentación e Información de la 

Universidad para la Paz (CEDIPAZ) , Biblioteca del Tr6pico 

Seco (Hacienda La Pacifica), Biblioteca de la Escuela de 

Agricultura de la Región Tropical Húmeda (EARTH), Biblioteca 

de la Organización para Estudios Tropicales (OET), Biblioteca 

de la Direcci6n General Forestal (DGF). En total por Costa 

Rica se seleccionaron 16 unidades de informaci6n. 

El Salvador: Centro de Tecnología Agrícola (CENTA) ,  

Centro de Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (CENREN). Biblioteca de la Facultad de Ciencias 

Agronómicas de la Universidad de El Salvador, Biblioteca Ing. 

Francisco Lino Osegueda de la Escuela Nacional de Agricultura 

(ENA) . En total por El Salvador se seleccionaron 4 unidades 

de informaci6n. 

Guatemala: Centro de Información y Documentación del 

Centro Mesoamericano de Estudios sobre Tecnologia Apropiada 

(CEMAT), Dirección General de Bosques y Vida Silvestre 

(DIGEBOS), Centro de Datos para la Conservación de la 

Universidad de San Carlos (CDC-CECON), Biblioteca del Centro 

Universitario del Sur de la Universidad de San Carlos 

(CUNSUR), Centro de Documentación e Información Agricola de 

la Universidad de San Carlos (CEDIA), Centro de Documentación 

del Consejo Nacional de Areas Protegidas (CONAP) , Biblioteca 

del Centro Universitario de Oriente (CUNORI). En total por 

Guatemala se seleccionaron 7 unidades de información. 

Honduras : Biblioteca de la Asociación Hondureña de 

Ecología, Biblioteca Wilson Popenoe de la Escuela Agrícola 

Panamericana (Zamorano), Biblioteca Marco A. Flores de la 

Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIPOR), Centro 

de Documentación e Información Agropecuaria de la Secretaría 

de Recursos Naturales (CEDIWSRN), Biblioteca del Centro 



Universitario Regional del Litoral Atlántico de la 

Universidad Nacional Autdnoma de Honduras (CURLA), Biblioteca 

de la Corporacidn Hondureña de Desarrollo Forestal 

(COHDEFOR) . En total por Honduras se seleccionaron 6 

unidades de informacidn. 

Nicaragua: Biblioteca del Departamento de Ecologia y 

Recursos Naturales de la Universidad Centroamericana (UCA), 

Centro Nacional de Informacidn y Documentacidn Agropacuaria 

de la Universidad Nacional Agraria (CENIDAAJNA). Biblioteca 

del Instituto TBcnico Forestal (INTECFOR), Biblioteca del 

Instituto de Recursos Naturales (IRENA), Centro de 

Documentacidn de la Escuela de Ciencias Forestales de la 

Universidad Nacional Agraria. En total por Nicaragua s e  

seleccionaron 5 unidades de informacidn. 

Paname: Biblioteca del Instituto de Recursos Naturales 

Renovables (INRENARE), Centro de Informacidn y Documentacidn 

Agropecuaria del Instituto de Investigacidn Agropecuaria da 

Panama (CIDAGRO/IDIAP), Biblioteca de la Asociacidn Nacional 

de Conservacidn de la Naturaleza (ANCON), Biblioteca 

Interamericana Simdn Bolívar de la Universidad de Panama. En 

total por Paname se seleccionaron 4 unidades de informacidn. 

Con la distribucidn de la encuesta que se prepard para 

estas unidades de informacidn, se pidid que fuera respondida 

por el encargado o jefe, o a l g h  miembro de su personal con 

amplio conocimiento sobre las actividades desarrolladas y los 

antecedentes de la unidad de información, muy particularmente 

en lo que respecta a los servicios y los usuarios que 

regularmente se atienden. Esta encuesta (ver anexo 1) a las 

unidades de informacidn fue enfocada en estos dos aspectos 

principales, para lograr determinar cuales son los usuarios 

reales de informacidn forestal en la regidn y que servicios y 

tipos de informacidn conocen y utilizan con mayor frecuencia. 

La información se recopiló mediante un cuestionario diseñado 
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para ase fin (ver anexo 1). y se distribuyó uno a cada unidad 

de información, para un total 42 cuestionarios para este 

grupo. 

Las marcadas diferencias en la cantidad de unidades de 

informaci6n forestal que se seleccionaron en cada país. 

obedecen sencillamente a diferentes estados de desarrollo del 

sector. El sector forestal s e  encuentra mejor organizado y 

consolidado en paises corno Costa Rica, Guatemala y Honduras. 

y recientemente con la introducción de gran cantidad de 

capital e inversiones extranjeras, ha tomado gran auge en 

bJicaragua . 

bl usuarios de información forestal. Estos usuarios 

corresponden tanto a los que recurren con alguna regularidad 

a ].as unidades de información forestal identificadas en la 

región, como a los que obtienen la información que requieren 

para desarrollar sus actividades por medio de otras fuentes. 

En terminas generales, con este segundo cuestionario se 

pretends identificar con claridad las caracteristicas de los 

usuarios de información en el sector forestal de la regidn. 

sus opiniones sobre los servicios especializados de 

información y documentación y las principales necesidades de 

informacien que afronta el sector. La información se 

recopila mediante un cuestionario diseñado con este fin (ver 

anexo 2). En total se distribuyeron 544 de estos 

cuestionarios. 

C 1 Usuarios-Agricultores campesinos O pequeños 

reiore~.tadores. Cori base en una recomendación de un estudio 

similar efectuado en el campo de la fitotecnia (Altamirano. 

Quii-LIS y Rojas. 1931, p .  7 1 ) .  y adaptándola a las coridiciol-ies 

de &cte. se entregaron cuestionarios a algunas de las 

institucionee que trakla3ar; en actividades de ~xterisión 

for~stal en la región. para qu9 fueran aplicados a 

- l g i l c u l t o r n c .  o rlarnpesinos rlornprometidos con prr~ysctos de 



reforestación o agroforestales. El cuestionario destinado a 

este grupo, se muestra en el anexo 3. El total distribuido 

de estos cuestionarius. fue da 117. 

Las fuentes de irifcirmacibri fueron algurioa materiales 

escritos que se lograron recopilar, referentes a los 

antecedentes de los sistemas de informacibn forestal de la 

regibn centroamericana. Sobre las condiciones actuales de 

estas unidades de información. fue poco el material que se 

logrú identificar. El resto del estudio se realizó con 

trabajo de campo, como se señalb en los puntos anteriores. 

En aste sentido. tambidn se constituyeron en fuentes de 

iriforrnación los 3 tipos de cuestionarios. con un total de 703 

cuestior~arios distribuidos en toda la región. 

3.3. Variables: definición e instrumentación 

En este estudio, de acuerdo a lo planteado en sus 

objetivos específicos, se trabajó con 10 variables, cuya 

definición e instrumentación se presenta en el cuadro 

adjurito. 



I 0 ~ 0 5  

1 .  GENERAL: 
Investigar el uso que 
se hace de la 
información forestal 
en la región 
centroamericana 
EaF'mcos 

1. Analizar los 
servicios de 
documentación 
fmetal qw re brindan 
en las unidades de 
información 
especializadas en la 
región 
centroamericana, 
mediante la 
identificación de los 
servicios que ue 
ofrecen, el nivel de 
demanda y utilización 
que tiene cada uno de 
ellos y el nivel de 
demanda potencial 
exietenie por 
servicios que no se 
ofrecen actuaimente 

DEPMICION 

CONCEPrUAL 

1.1. Actividades 
desarrolladas por las 
unidades de 
infamación 
tendientes a 
satisfacer 
necesidades de 
infamación 
forestal 
1.2.anidoenque 
existe demanda y 
utilización & los 
semicioa ofrecidos, 
por pste de los 
urniarios de 
información 
forestal de la región 
centroamericana 

QARlABLES 

l. l .  Tipos de 
semicios 

1.2. Nivel de 
demanda y 
utilizacibn de los 
servicios 

OPERAClONALlZACION 

1.1. Se& la lista 
de semicios 
ofrecida en los 
cuestionarios 

1.2.Demanday 
utilización altae: 
cuando del 75 % ai 
100 % de las 
respueetacl señaien 
undetemhado 
semicio. 
Demanda y 
utilización medias: 
cu~n&del50% al 
14.99 % señalen un 
d e t h d o  
semicio. 
Demanda y 
utilización bajas: 
cuando menor del 
50 % señalen un 
determinado 
semicio. 

INSIñIaIPMACION 

1.1. Cuestionario 
l,~regUnta4 
Cuestionario 2, 
m- 8. 

1.2. Cuestionario 
1, pregunta 5. 
Cuestionario 2, 
ptétw-8 9- 



2. Identificar a los 
usuario6 de 
información forestal 
de la región 
centroamericana 

3. Determinar los 
temasy&ar& 
i M s  que cueritan 
conmayordemanda 

4. Determinar las 
fuentes más utilizadas 
para el acceso de 
infúmaación forestal 

5. Detuminar lar 
formaa de 
presentación & 
infmacidn forestal 
más utilizadas 

2. Cmctedoticas 
se*: profesibn, 
especialidad, grado 
académico, 
institución enque 
labasn, domicilio, 
idiomas que lee 

3. De acuerdo a la 
claaificecidn 
ofiecida en los 
cuestionarios 

4. Nivel alto: 
cuandodel75% al 
1 O0 % de las 
respuestas señalen 
una d e k m i d a  
f w t e  de 
información. 
Nivel medio: 
cuandodel50%al 
74.99 Yo señalen 
unadetemilda 
fuente de 
información. 
Nivel bajo: cuando 
menor del 50% 
senalen una 
dekmhada fuente 
de información. 
5. De acuerdo a la 
clarificacidn 
okc ida  en los 
cuestionarios 

2. C u e o t i d o  1, 
pregtmt.8 8. 
CuelRionario 2, 
preguntas 1 a la 6 

3. Cuestionario 1, 
m- 7. 
C u e s t i d o  2, 
pregunta 15. 

4. Cwrtionatio 2, 
preguntas11 y16. 

5. Cuestioncino 1, 
~regurita 6. 
Cuertionario 2, 
p r e w  14. 

2. Tipos de 
usuarios 

3. Areas & intcrts 

4. Nivel de 
utilización de las 
fuentes de 
información 
foreetal 

5. Formar & 
presentacidn & 
infmnacidn 

2. Personas que 
'esporádica o 
peri6dicamente 
tienen necesidad de 
documentarse con 
motivo de eehidio, 
trabajo, 
investigación, 
docencia, formación 
permanente, etc.' 
(Arnrd, N. 1978, 
p.9), en particular 
del sector fúrestal 
3. Tdpicos de los 
que se requiere 
informacidn en la 
regidn 
centroerneri cana 
4. instituciones, 
documentos o 
persona8 por medio 
de loa cuales es 
posible obtener 
información 
f o r e d  en laregión 
centroamericana 

5. Soportes físícos 
en que se ofrece la 
informacidn 
forestal 



cuadro 2 (c-h) 

6. Criterio 
manifiedo & los 
usuarios acerca & 
los saPicios que se 
ofrecen en las 
unidades & 
información 
forestal & la región 

7. Lapso 
tranecurrido entre 
una y otra 
utilización de 
eemicioe 

6. Opiniónpomitivn: 
cuan& al menos el 
75 % & laa 
condiciones 
presentadas 
o b m  
calificaciones 
promedio iguales o 
superiores a tres. 
Opinión negativa; 
cuando al menos el 
75 % & laa 
condiciones 
presentad88 
obtnigan 
calificaciones 
promedio iguales o 
inferiores a 2 
7. Frecwncia alta: 
cuando al menos el 
75 % delas 
respuestfm señalen 
m4e de una vez por 
eemanaow%vez 
por quincena 
Frecuencia media: 
cuando al menoe el 
75eódeloe 
r eps t fm irenalen 
una vez por mes. 
Frecuencia baja: 
cuando al menos el 
75 %de las 
rcspueiltae senalen 
menoe de una vez 
por mes 

6. AndioPt la opinión 
de los ususríoi & 
información forestal 
con respecto a los 
servicios que prestan 
laa unidades & 
información 
eapecializedaa 

7. Precisar la 
frecuencia con que los 
usuarios de 
infamación forestal 
hacen uso de loe 
eemicios 
especializados de 
documentación 

6. Cwrtimprio 2, 
pregunta 10 

7. Cuestionario 2, 
pregrnta 1 3 

6. Opinión 
respecto a los 
servicios 
ofrecidos 

7. Frecuencia con 
que los &os 
hacen uso de los 
semicios 



8. Frecuencia alta: 
cuando al m o r  el 
75 % de lar 
respuentaa sdIalm 
más de ma vez por 
semana O una vez 
por quincena 
frecuencia media: 
cuando al menos el 
75%delar 
renpueatas scAalen 
una vez por mes. 
Frecuencia baja: 
cuando al menos el 
75 %&lar 
respuedas rdialen 
menos de una vez 
por mes 
9.1. Utilidad alta: 
cuandoalmenosun 
75 % de las 
reepueatae señalen 
muy íltil, 
Utilidad media: 
cuando al menos un 
75%delas 
respuestas señalen 
bastante útil. 
Utilidad baja: 
cuando al menos un 
75 Yo de las 
respuesta# señalen 
poco íltil o no es 
íltil. 
También de acuerdo 
a las respuestas 
obtenidas 
9.2. De acuerdo a la 
clasificación 
ofiecida en los 
cuestionarios. 

8. Lripso 
trsnrcwido entre 
una y otra necesidad 
& información 

9. Aprovechamiento 
real de la 
información 
utilizada en la 
aplicaci6n o 
mejoramiento de 
técnicas de trabajo 
enelcmpooenla 
investigación 

8.Precirar la 
trccwncia con que 
necesitan recurrir al 
uno de información, 
aquellar personas que 
no u t i l h  los 
servicios 
especializados & 
documentación 
forestal en la región. 

9. Senalar la utilidad 
de la informaci6n 
forestal a la que se 
tiene acceso 

8. Cuestionario 2, 
pngurita 12. 

9.1. Cuestionario 
2,pregrnSa17. 

9.2. Cuestionario 
2, P.e@ 18. 

8. Ffecuencia con 
que los uauerios 
requieren el wo de 
infomiación pera 
el adecuado 
&sempdio de sus 
funciones 

9.1. Nivel de 
utilidad práctica de 
la infamación 

9.2. Actividades en 
que se utiliza la 
infomiación 
coligultada 



3.4. Análisis de la informacidn y procedimientos para 

realizarlos 

En esta sección se establecen los tipos y la cantidad de 

los análisis previstos pura la informacidn recolectada 

mediante los cuestionarios presentados. 

1 O. Analw el 
proceso de 
transferencia de 
información foredd 
en la región 
caitroamrricma, 
mediante la 
detuminación del 
nivel de transferencia 
quc existe, los 
pi>blicos meta a los 
quc se dirige esa 
transferencia y los 
medios que se utilizan 
para efeduar esa 
transferencia 

Por ser este un estudio de tipo descriptivo. la mayoría 

de las variables requerirán únicamente calcular frecuencias y 

porcentajes de respuestas, las cuales se presentarán en 

tabulaciones simples. mediante cuadros y gráficos de diversos 

tipos. Los principales tipos de grdficos que se utilizan son 

los de pastel. los de burras y los de lineas. Se establecen 

algunos cruces de variables, aunque principalmente se 

utilizan comparaciones entre las frecuencias y porcentajes de 

10.1.  Nivel dto: 
cuando al menos el 
50% de las 
respuestas, sdIalen 
si. 
Nivel bajo: cuando 
menos del 50 % de 
las respuestas 
setialen si. 

10.2. Sedn la 
clasificación 
ofrecida m los 
cueationesior. 

1 0.3. Se@n la 
clasificeción 
ofrecida en los 
cutationSnos, 

1 O. 1 Cwdiondo 
2, pregunta 1 9. 

10.2. Cuestionario 
2, png\mta 20. 

10.3. Cuestionario 
2, pregunta 21. 

Adernlis, pera todo 
el objetivo 10: 
cutstionerio 3, 
preguntas 7 a la 
13. 

1 O. 1 .Nivel da 
trr~ufaaiciade 
infomnación 
forestai. 

10.2. Públicos 
meta a los quc se 
dirige la 
transferencia de 
información 
forestal. 

1 0.3. Medios que 
se utilizan p m  
efeckuir la 
trafuifaencia de 
infomnación 
forestal. 

1 O. 1 .Aaoión da 
trasla& 
información 
forestal a diversos 
phblicos meta, 
mediante la 
utilización de 
diferentes medios, 
tanto escritos como 
electr~5nicos. 
10.2. Grupos de 
destinatarios quc 
reciben la 
informacidn 
forestal, 
ini ciairnente 
consultada por 
terceros, 
1 0.3. Medios de 
divulgacibn 
utilizados en el 
proceso de 
transferencia de 
información 
forestal. 



respuestas. Para efectuar estas comparaciones, resulto 

fundamental la identificación de los usuarios que utilizan 

los servicios especializados de documentaci6n forestal de la 

regidn y de aquellos que no los utilizan. Partiendo de esta 

categorizacidn, se compararon las opiniones y respuestas de 

ambos grupos respecto a las siguientes variables: 

Variable 3: Areas de interes. 

Variable 4:  nivel de utilización de las fuentes de 

informaci6n forestal. 

Variable 8: frecuencia con que los usuarios requieren 

el uso de información para el adecuado desempeño de sus 

funciones. 

Variable 9.1 : nivel de utilidad practica de la 

informaci6n consultada. 

Dada la existencia mínima de informaci6n bibliogrbfica 

sobre el particular, se recurrid principalmente al trabajo de 

campo para desarrollarlo. Este trabajo de campo incluyó la 

aplicaci6n de cuestionarios entre los jefes o encargados de 

las unidades de información forestal (ver anexo 1) señaladas 

en la secci6n 3.2. "Sujetos y Fuentes de Informaci6nM, y sus 

usuarios reales (t4cnicos. investigadores, estudiantes, 

extensionistas y grupos decisores del sector forestal), tanto 

en el dmbito oficial como privado (ONG's), usuarios 

potenciales que s e  lograron identificar (para estos dos 

grupos de usuarios, ver anexo 2), y por último, en la medida 

en que fue posible hacerlo, entre agricultores y campesinos 

comprometidos con actividades o proyectos de reforestaci6n o 

agroforestales, principalmente ligados o supervisados 

mediante las actividades que desarrolla en America Central el 

Proyecto ~iseminaci6r-1 del Cultivo de Arboles de Uso Múltiple 

(MadeleHa-3). del CATIE. 



Todo oobo pormi+i& ouplioor vorioo oopooboo imporbonboo 

y que en su mayoría ya se mencionaron en la introduccidn de 

esta investigación. 

4 .  RESULTADOS 

4 . 1 .  Consideraciones generales 

En esta secci6n del estudio se enumeran en una forma 

objetiva, los principales resultados que se de~prenden del 

análisis de los cuestionarios recibidos. 

Siguiendo una secuencia ldgica, este capítulo se divide 

en diez secciones diferentes, según el análisis de las 
1 1  variables enumeradas en la seccidn 3.3. Variables: definicidn 

e instrumentacidn': que paralelamente corresponden a los 
I l  objetivos planteados en la seccidn 1.2. 0bjet ivos': Estas 

secciones son: 

e - Servicios de documentacidn e informacidn forestal en 

la regidn centroamericana. 

e - Usuarios de informacidn forestal en la regidn 

centroamericana. 

e - Temas y áreas de interes de mayor demanda en el sector 
forestal de la regidn centroamericana. 

e - Fuentes ~ A B  utilizadas para el acceso de informacicjn 

forestal en la regidn centroamericana. 

e - Formas de presentacidn de informacidn forestal mds 

utilizadas en la regidn centroamericana. 

e - Opinidn de los usuarios de informacidn forestal con 

respecto a los servicios que prestan las unidades de 

informacidn especializadas de la regidn centroamericana. 



- Frecuencia con que los usuarios de información 

forestal de la región centroamericana. necesitan 

consultar información. 

- Frecuencia con que los usuarios de información 

forestal de la regien centroamericana. hacen uso de los 

servicios aspecializadcs de documentación. 

- Utilidad real de la información forestal que se 

CC~rtSUlta en la región centroamericana. 

- Transferencia de información forestal en la regibn 

centroarnsri cana. 

De esta manera, el análisis de la información recopilada 

mediante la aplicación de los tres cuestionarios (ver anexos 

l .  2 y 3). a los grupos de sujetos de inforrnación 

correspondientes, seguirá una secuencia lógica, desde la 

identificación de las unidades de información forestal 

existentes en la región centroamericana, hasta su utilización 

por parte de los usuarios finales y la transferencia que se 

hace de la información consultada. pasando por aspectos como 

frecuencia de ut ilizacidn de servicios, frecuencia ds 

necesidad de consultar información y opinión sobre los 

servicios existentes y utilizados, entre otros. 

4.2. Respuesta obtenida 

Como se mencionó en e1 punto 3.2. "Sujetos y fuentes de 

información", el total de cuestionarios distribuidos ascendib 

a 703. De estes. la respuesta total fue de 306. lo que 

represerita uri 43.81 % .  Analizando esta respuesta según los 

grupos de sujetos de información. tenernos lo siguiente: 

a .  La respuesta provsniente de los encargados o jefes de 

las unidades de informacibn forestal (cuestionario Nm 1). fue 

de 69.04 6 .  Fara este grupo se enviaron 42 cuestionarios 

rec~biendo la respuesta de 2 3  



b. La roopuoota proveniente de loo uouariorp de 

informacidn forestal (cuestionario N. 2). fue de 42.,83 %. 

Para este grupo s e  enviaron 544 cuestionarios. recibiendo la 

respuesta de 233. 

c. La respuesta proveniente de los agricultores y 

campesinos comprometidos con algún tipo de actividad forestal 

(cuestionario Na 3). fue de 39.32 % .  Para este grupo s e  

enviaron 117 cuestionarios, recibiendo la respuesta de 46. 

Nótese que la respuesta fue m48 baja conforme aumenta el 

grado de dificultad para la recuperación de los 

cuestionarios. Adn así, se considera que en terminos 

generales. la respuesta fue bastante elevada. 

4.3. Servicios de documentacibn e informacibn forestal 

en la regidn centroamericana 

4.3.1. Unidades de informaci6n forestal por pais 

La  figura 3 muestra los porcentajes de respuesta 

obtenidos de cada pais de la región al cuestionario Nm .1 

destinado a jefes o encargados de las unidades de información 

forestal identificadas en la región. Se recibió la respuesta 

de 29 cuestionarios de este grupo. sobre un total de 42 que 

s e  enviaron originalmente. Se envid un cuestionario por cada 

una de las unidades de información identificadas. mencionadas 

en la sección 3.2. "Sujetos y fuentes de información". 



Puen fe .- pregun t a  3. cuest ionario 1 

Costa Rica fue el pafs que aportó mayor cantidad de 

respuestas (7) sobre el total obtenido (29). siguiendo en su 

orden: Guatemala (6). Honduras (5). Panamd (4). Nicaragua 

(4 ) y El Salvador (3) . Para tener una idea mds acertada de 

la respuesta por pafs. diremos que a Costa Rica se enviaron 

16 cuestionarios (43.75 % de respuesta). a Guatemala 7 (85.71 

% de respuesta). a Honduras 6 (83.33 % de respuesta). a 

Panamd 4 (100 % de respuesta). a Nicaragua 5 (80 X de 

respuesta) y a El Salvador 4 (75 % de respuesta). Visto de 

esta manera, porcentualmente la respuesta mds baja provino de 

Costa Rica. en donde se lograron recuperar menos de la mitad 

de los cuestionarios enviados, 



Esta situación se debió principalmente a problemas de 

ci>rreo. Algunas de las bibliotecas y centros de 

documentacidn a donde se enviaron cuestionarios por ese 

rriudici, declararon poster iormente no haberlos recibido nunca. 

Otras afirmaron que si los recibisron y que los enviaron por 

ese mismo medio. pero nunca llegaron de vuelta. 

Con el resto de los países centroamaricanos. la 

situacibn fue diferente. Para entregar los cuesti~~?ario~, 

muchas veces se aprovecharon viajes de funcionarios de CATIE. 

para que entregaran personalmente los cuestionarios. Por 

ejemplo. en el caso de Guatemala. se hizo un envio de 

cuestionarios por correo; algunas semanas despues. se hizo 

una llamada de verificacidn para corroborar la recepci3n de 

los mismos, sin embargo tarripoco llegaron a su destino. A 

raíz de esta situación. se decidit aprovechar los viajes de 

funcionarios de CATIE para que entregaran los cuest ionarios. 

La recepcitn de los cuestionarios, en 'la mayoría de los 

casos. tambidn se hizo por este último medio.. incluso 

aprovechando visitas personales a los paises. Esto no se 

hizo en el caso de Costa Rica, donde se trataron de recuperar 

mediante llamadas telefónicas, lo que puede explicar la 

respuesta mAs baja obtenida en proporción a la cantidad de 

cuest ionarios enviados. 

4.3.2. Servicios documentales ofrecidos en las 

unidades d e  informacidn forestal 

Las 2 9  unidades de informacihn forestal que respondieron 

el cuestionario, ofrecen en terminos yenerales, una gama 

bast2nte amplia de curvicics docurflentales. La figura 4 

muestra la distribución porcentual de los principales 

servicios ofrecidos. 



No hay mayores diferencias con unidades de informacidn 

que atienden otros sectores de la sociedad. Los servicios 

que más se ofrecen son los más convencionales. como el de 

prdstamo a sala y a domicilio. la confeccidn de bibliografías 

cortas, el prdstamo interbibliotecario y la foto reproduccidn 

de documentos. Segiln aumenta la sofisticacidn del servicio. 

desciende el porcentaje de unidades de informacidn que lo 

ofrecen. 

Por otra parte, la diferencia entre los servicios mds 

convencionales (los que mds se ofrecen) y los mds 

sofisticado6 (los que menos se ofrecen), resulta ser bastante 

amplia. Ubicando entre los servicios convencionales los de 

prdstamo a sala. prdstamo a domicilio, confeccidn de 

bibliografías cortas, prdstamo interbibliotecario y foto 

reproduccidn de documentos. tenemos que en promedio, dstos se 

ofrecen en el 77.24 % de las unidades de informacidn forestal 

de la regidn. Mientras tanta, aquellos servicios menos 

convencionales. entre los que se ubican el servicio de 

alerta. las búsquedas en bases de datos locales, la 

diseminacidn selectiva de informacidn, la confeccidn de 

bibliografias exhaustivas. las bilsquedas en bases de datos 

internacionales y las paginas de contenido. dnicamente se 

ofrecen, en promedio, en el 29.88 % de todas las unidades de 

informacidn forestal de la regidn. 



Fuente: pregunta 4, cuestíuneríu I 

E n  cuanto a otros servicios ofrecidos. 7 de las unidades 

de informaci6n encuestadas (24.14 % ) ,  indicaron ofrecer otros 

no incluidos en la lista suministrada. Entre los mencionados 

aparecen: referencia a otras unidades de informacián (3). 

charlas o conferencias sobre servicios o tdcnicas de 

redacci6n de referencias bibliográficas (2), audiovisuales 

(1). publicacián de boletines o catalogas (l), servicio de 

preguntas - respuestas (1). traducci6n de documentos (1) y 

canje (1). 



4 . 3 . 3 .  Demanda de servicios en las unidades de 

informacidn forestal 

La figura 5 muestra con detalle la demanda que tiene 

cada uno de los servicios ofrecidos en las unidades de 

informaci6n forestal de la regi6n. 

N6tese que segfin las respuestas obtenidas de los jefes o 

encargados de las unidades de informaci6n encuestadas. los 

servicios que cuentan con mayor demanda son el prestarno a 

sala y el prestarno a domicilio. Estos dos servicios fueron 

mencionados entre los de mayor demanda en el 89.66 % y en el 

79.31 %, respectivamente, de las respuestas. Con menor 



de mayor demanda en el 31.03 % de ellas, lo que lo ubica como 

un servicio de baja demanda. 

- ~l servicio de foto reproduccidn de documentos, 

muestra una relacidn más pareja: se ofrece en el 58.62 % de 

las unidades de informacidn, mientras que el 51.72 % lo 

mencionan entre los de mayor demanda, ubicsndose tambi6n como 

un servicio de demanda media. 

- El servicio de alerta muestra un elevado contraste en 
cuanto a la oferta y la demanda: mientras el 37.93 % de las 

unidades de informaci6n lo ofrecan. únicamente el 10.34 % de 

ellas lo cuentan entra los de mayor demanda, siendo por lo 

tanto un servicio de demanda baja. 

- Una situaci6n similar se presenta con el servicio de 

pdginas de contenido, el cual se ofrece en el 24.14 % de las 

unidades de informacidn, pero sdlo aparece entre los de mayor 

demanda en el 6.90 % de ellas, incluy6ndose tambi6n entre los 

servicios de baja demanda. 

- Llama la atencidn que el servicio de DSI (diseminacidn 

selectiva de informacidn), se ofrezca en el 31.03 % de las 

unidades de informacidn, pero que su demanda sea baja, ya que 

sdlo el 6.90 % de ellas lo incluye en la lista de los que 

cuentan con mayor demanda. 

Las figuras 6 y 7 muestran algunos datos interesantes, 

en cuanto a la utilizacidn y demanda de estos servicios segdn 

la opinidn de los usuarios regulares de informacidn forestal 

en la regidn. 

La figura 6 muestra la demanda de servicios ofrecidos, 

segun las respuestas obtenidas de los usuarios regulares. Un 

punto relevante es el significativo contraste que existe 

entre la percepci6n del bibliotecario o documentalista y la 



del usuario en cuanto a la demanda de servicios. Para los 

primeroo o 1  oervicio con mdo alta demanda e o  e l  d e  préotamo 

sala. un servicio catalogado como muy convencional, mientras 

que segiin la percepción del usuario, el servicio con mayor 

demanda es el de confecci6n de bibliografias cortas. Segdn 

la opini6n del usuario. la demanda por el servicio de 

prestarno a sala se ubica en el segundo lugar, con s61o un 

58.04 %, muy lejos del 89.66 % indicado por los 

bibliotecarios. 

P I G m  6: DIS331IBUCIaW PaRC¿KNTY/RG ds LA 22i?ZaM? LW 
SaIRVICIOSS SWGW R6SPUESTAS CWl25WILMS LüF USURRIOS 
R t ? G L r l ; A R "  06 GWILWLZES L?? INSW!h%UClaU Sl2üWSTAl; D t  

AA?EwI&4 L=mlmau, 2993 

Fuante: pregunta 8, cuest l  u n ~ r l  u 2 

Estableciendo comparaciones entre los demás servicios, 

se nota que en la mayoría de los casos la percepción de la 



demanda por parte del bibliotecario contrasta con la del 

usuario, por ejemplo : 

- Según los bibliotecarios, el prestamo a domicilio 

tiene una demanda del 79.31 %, mientras que según la opinión 

de los usuarios, esta desciende al 41.96 %. 

- Las búsquedas en bases de datos locales, es un 

servicio que el 41.26 % de los usuarios demanda. pero para 

los bibliotecarios, solamente alcanza una demanda del 27.59 

% .  Algo similar ocurre con las bdsquedas en bases de datos 

internacionales. ya que seglLn los bibliotecarios tiene una 

demanda de solamente el 13.79 %. pero segiln los usuarios 

utilizan este servicio en un 25.87 %. 

- Es significativo que por el contrario, el servicio de 
pdginas de contenido, que segdn los bibliotecarios tiene una 

demanda de solamente el 6.90 %, los usuarios indiquen que lo 

utilizan en un 28.67 %. 

El resto de servicios mantienen una relacidn similar 

entre la percepcidn del bibliotecario y la del usuario. 

En cuanto a otros servicios sefialados por los usuarios. 

la gran mayoría indican utilizar y recibir publicaciones 

enviadas por organismos de investigación de la región, siendo 

el mas mencionado el CATIE. 

La figura 7 muestra otra serie de datos muy interesante. 

En 41 se resumen las necesidades de servicios que, segdn los 

usuarios, no estan siendo satisfechas por las unidades de 

información forestal de la región. 



FIGURa 7: FRBtZ/6NCId P C l R C Z ~  A6 AWE~WCI~ iJ!E 
SERVICIOS A W  SE OPRB(C6N EN LdS LllVIBU2ES DE 

1~ls17~cz& ~ S T U  as -RIU c z n ,  Y m saw 
RB'&%CCRIZWS POR LOS USUARIOS, f 993 

Fuente: pregun ta  9, cuastf unarf u 2 

El primer punto que e s  importante resaltar de este 

grafito, e s  que muchos de los usuarios no respondieron a esta 

pregunta, lo que provoca que ninguno de los servicios 

mencionados alcance porcentajes elevados. 

Sin embargo, e s  muy significativo que los tres servicios 

que los usuarios mencionaron con mayor frecuencia, en cuanto 

a los que no estdn recibiendo en las unidades de información 

forestal de America Central que visitan, y que les gustaria 

recibir, son: búsquedas en bases de datos internacionales 

(26.57 % ) ,  bdsquedas en bases de datos locales (19.58 %) y 

DSI (18.18 % ) .  Comparando estos datos con los de la figura 

4, tenemos un elevado contraste entre los requerimientos de 



servicios por parte de los usuarios y los que realmente s e  

están ofreciendo. Veamos: 

- ~l servicio de búsquedas en bases de datos 

internacionales e s  el que mas les gustaria recibir a los 

usuarios y sin embargo sólo s e  ofrece en el 24.14 % de las 

unidades de información forestal de la región. Este servicio 

es el que muestra la mAs baja frecuencia porcentual en cuanto 

a la oferta que existe en la región. pero el que presenta la 

mAs alta demanda potencial de los usuarios. 

- El servicio de búsquedas en bases de datos locales s e  
ofrece únicamente en el 34.45 % de las unidades de 

información que enviaron sus respuestas, y es el sdptimo en 

cuanto a la frecuencia porcentual de la oferta existente. 

Sin embargo, es el segundo en cuanto a demanda potencial 

segdn los requerimientos expresados por los usuarios. 

- El servicio de DSI (diseminacidn selectiva de 

información), se ofrece dnicamente en el 31.03 % de las 

unidades de información forestal de la región, y es el octavo 

en cuanta a la frecuencia porcentual de oferta existente. 

aunque es el tercero en cuanto a demanda potencial por parte 

de los usuarios. 

Indudablemente estos datos son muy reveladores y 

permitirán expresar importantes conclusiones Y 

recomendaciones en el próximo punto de este estudio. 

Llama la atención que el servicio de foto reproducción 

de documentos, que tiene una elevada oferta en las unidades 

de información forestal de la región (58.62 % l .  sin embargo 

muestre tambi6n una elevada demanda potencial, ya que ocupa 

el cuarto lugar entre los servicios que los usuarios 

requieren y que no están recibiendo en estos momentos. 



~l resto de servicios con demanda potencial, muestran 

una relacidn 16gica en cuanto a loa datom que aparecen en la 

figura 4, ya que en la figura 7 no muestran frecuencia 

importante, pero en la 4 muestran una frecuencia elevada. lo 

que parece indicar que la demanda para el resto de servicios 

esté siendo adecuadamente cubierta. 

4 . 4 .  Usuarios de informaci6n forestal en la región 

centroamericana 

4 . 4 . 1 .  Identificación de usuarios por parte de las 

unidades de informaci6n forestal de la regi6n 

La adecuada identificación de los usuarios o grupos de 

usuarios que se atiende, resulta fundamental para que los 

servicios que se ofrecen sean realmente los m6s adecuados y 

los que est6n siendo requeridos. Una visidn distorsionada de 

los grupos de usuarios a los que se esté haciendo llegar los 

servicios de una unidad de informacidn, provocar6 

necesariamente una baja importante en la eficiencia y 

efectividad finales de esos servicios. 

La figura 8 muestra la percepcidn que existe entre los 

jefes y encargados de las unidades de información forestal de 

la región, de los usuarios y grupos de usuarios a los que se 

esté atendiendo y a los que se esté haciendo llegar los 

servicios que se ofrecen. 



Fuante: pregunta 8, ruastíonarío f 

La categoria de usuarios que segdn los encargados y 

jefes de las unidades de informaci6n forestal de la región, 

acude mds a solicitar sus servicios, se compone de t4cnicos. 

profesionales e investigadores, principalmente del sector 

forestal, como veremos mds adelante. El 96.55 % de las 

unidades de información que respondieron, señalan a esta 

categoria de usuarios como una de las que más frecuentemente 

se atiende. 

El segundo lugar lo ocupa la categoria compuesta por 

estudiantes universitarios de pregrado, con un 86.21 %, es 

decir, aquellos que adn no han obtenido un grado 

universitario, y que cursan una carrera universitaria. 



Las dos categorias mencionadas anteriormente son las más 

importrntee, aegiin la peroepoidn del bibliotecario. MAe 

a t r h  se ubica la categoria de extensionistas, con un 68.97 

%. Como tambitjn veremos mAs adelante, esta categoria de 

usuarios es sumamente importante, por el valor mul tiplicador 

que otorga a la información que consulta y utiliza, al 

transferirla a otros usuarios. 

Es importante resaltar el alto porcentaje que ocupa la 

categoria compuesta por estudiantes de primaria y secundaria, 

con un 58.62 %. En toda la regibn, persiste la problematica 

de la ausencia de unidades de información adecuadas para 

atender a este grupo de usuarios, por lo que recurren a otras 

unidades en busca de la informaci6n que requieren. Este 

elevado porcentaje, es muestra clara de que estos usuarios de 

información se ven obligados a recurrir a bibliotecas y 

centros de documentación con un alto grado de 

especialización, probablemente porque en sus instituciones de 

estudio no cuentan con las instalaciones y recursos adecuados 

para solventar sus necesidades. 

El resto de categorias de usuarios no se mencionan en 

mas del 50 %. Entre estas se incluyen: instituciones en la 

región centroamericana (44.83 % ) ,  estudiantes de posgrado 

(41.38 % ) ,  instituciones fuera de la región centroamericana 

(20.69 %) y otros (24.14 %) . Entre estos últimos los que se 

mencionan son principalmente instituciones nacionales del 

sector piiblico, que curiosamente no fueron incluidas en la 

categoria de instituciones en la región centroamericana. 



4 . 4 . 2 .  Profesiones de usuarios de información forestal 

en la regidn 

La figura 9 muestra las principales profesiones 

sefíaladas por los usuarios de informacidn forestal 

entrevistados en la regidn centroamericana. 

El primer dato que resalta es el hecho de que las dos 

profesiones que se mencionaron con mayor frecuencia, son las 

de ingeniería forestal y agronomia. Esto resulta ldgico y 

normal, dado el pdblico meta del estudio. Llama la atencidn 

el hecho de que los agrdnomos ocupen el segundo lugar, muy 

cerca de los ingenieros forestales, en cuanto al uso de 

informacidn forestal. Esto se explica por la mayor cantidad 

de ingenieros agrdnomos que existen en la regidn, lo que hace 

que sean muchos los que comparativamente con los ingenieros 

forestales, desarrollan algdn tipo de actividades en este 

sector. 



FIGURA 9 : DISTRIBUCIDN PDRCENTLIAL DE PRDFESIIOES DE 
UWARIDS DE IN-RMACION 2Z2Rkv'STAL DE AMERICA CZ..RAL, 

19-92 

Fuente: pregunta 1, cuestionarlo 2 

Los iilg-snieros forestales, que incluye a los usuarios 

que respondieron ser dasbnomos (especialistas fores tales con 

grado de tlicnico o diplomado), ocupan el primer lugar con 

35.62 % y los agrónomos el segundo con un 32.19 % .  Además de 

estas dos profesiones.. el resto no alcanza porcentajes 

importantes. 

Las profesiones agrupadas bajo Otros. se refieren a 

estudiantes de diversas especialidades que aun no son 

profesionales y que no indicaron su área de estudio y otras 

profesiones con poca relaci.15n con e1 sector forestal. 

Eri cuarito a ' las especialidades !ver. pregunta 2, 

c~estiunariu 2, anexo 21, en el anexo 5 se presenta un cuadro 



completo que incluye todas las especialidades de los usuarios 

entrevistados. 

4.4.3. Nivel de preparacidn academica de los usuarios 

de informacidn forestal de la regidn 

La siguiente figura 10 muestra en detalle los diferentes 

niveles de preparación academica. que ostentan los usuarios 

de información forestal entrevistados. 

FIGUUA 10 .' IYIYSI; &W P.PARACILñN AC;(DEMILSI USUARIOS D!E 
IN.232EMACIW F Z 7 R 6 S T R d  DE B R I U  L=BW7X%L, 1993 



El grado de ingeniero es el que mas se menciona, con un 

28.33 %, seguido por los técnicos o diplomados y por los 

licenciados, ambos con un 14.59 %. Los posgraduados, 

porcentualmente, no son muchos, ya que sumando los 

porcentajes de masters y doctores mencionados, alcanza 

solamente el 15.45 % .  Llama la atención que todos los 

usuarios entrevistados y que utilizan en alguna medida 

información forestal, ostenten alguno de los niveles de 

preparación acaddmica incluidas en la pregunta, ya que la 

respuesta a Ninguno fue de cero. 

4 . 4 . 4 .  Tipo de institución en que laboran usuarios de 

informacidn forestal de la región 

La figura 11 muestra los diversos tipos de instituciones 

en que laboran los usuarios de información forestal 

entrevistados en la región. 



P I G '  If : TIPO LW INSTITUCILñN6S SN gus XAaaRcN X U !  
USUARIOS DE INPZZYEACILAN íXZR6STAl; DB AMBRICU U32WXMZ, 

f 993 

La superioridad de las organizaciones gubernamentales o 

públicas, con un 42.92 % de las respuestas obtenidas, puede 

ser un valioso indicador para determinar, con un estudio mds 

especifico al respecto, la mayoritaria participación de estas 

organizaciones en las actividades forestales en la regibn. 

Sin embargo, para efectos de &te, solamente interesa seí'íalar 

la mayor cantidad de usuarios de información forestal 

provenientes de ellas. seguidos por los que proceden de 

instituciones de educacibn superior con un 15.88 % y, un dato 

muy significativo, de ONG (organismos no gubernamentales) o 

privados con un 15.45 % .  Los organismos internacionales o 

regionales aparecen en el cuarto lugar con un 12.02 %, 

correspondiendo la mayor parte de estas respuestas al CATIE. 



4 . 4 . 5 .  País de procedencia de los usuarios de 

informacidn forestal de la regidn 

La figura 12 muestra la frecuencia porcentual d e  los 

paises de procedencia de los usuarios que respondieron el 

cuestionario, en toda la regibn. 

P Z G '  12: FRBfXXENCZA RUR1=6UTUAt L?!.?!. LOS P A Z .  Z!E 
PXCZZZL?!..NCIA, USURRZDS L?!.?R ZNls13REYACZL3V 3VRESTRt 

AMERICX L=6-, 1993 

Costa Rica y Honduras son los paises con mayor cantidad 

de usuarios que respondieron al cuestionario, con un 22.32 % 

y un 21.89 % respectivamente. El país del que s e  obtuvo la 

respuesta más baja fue Guatemala, aunque hay que hacer la 

salvedad de que s e  presentaron problemas de correo para la 

recuperación de todos los cuestionarios. 



4 . 4 . 6 .  Idiomas que leen los usuarios de información 

foreetal de la regi6n 

La figura 13 sefíala la cantidad de usuarios que pueden 

leer un idioma determinado. 

IPIGLrRA 13' .. FBCLIENCIA PaRG1FNTUU DE LO! IDI.! 
Z 6 Z N  Z O !  LrSU4RIOS LW IN1C17!CILW 1C17!STRt LW H R I C 4  

Ci??.'., 1993' 

Fuente: pregunta 6, cuastíoneríu 2 

El idioma más leido por los usuarios que respondieron el 

cuestionario, es el español, con un 91.42 % de las 

respuestas. Hay que hacer notar, sin embargo, que no todos 

los usuarios entrevistados leen el español. En segundo lugar 

se ubica, como es de esperar, el ingles con un 54.94 % .  Este 

porcentaje no resultd ser tan alto como se esperaba. si se 



considera que gran parte de la información existente, como s e  

observó en la sección 1.1.4. "Recursos forestales e 

información en America Central", es importada y por lo, tanto 

una gran mayoria de ella está disponible únicamente en ese 

idioma. El tercer lugar, es para el portugues con un 12.88 

%, mientras que el resto de los idiomas muestran porcentajes 

mucho mds bajos y poco significativos. 

4.5. Temas y Breas de interes de mayor demanda en el 

sector forestal de la región centroamericana 

4.5.1. Temas de mayor demanda en las unidades de 

información forestal de la región centroamericana 

La figura 14 que se incluye a continuación, muestra los 

porcentajes de demanda de los principales temas relacionados 

con el sector forestal en la región centroamericana. Los 

datos que se analizan en este grhfico, corresponden a las 

respuestas de los jefes o encargados de las unidades de 

información forestal de la región. 



FIGURA 14  .- lWZ?tZ16NCIA PORI=JFNTUAl; DE LOS TEEYAS D6 EYAYaR 
DEM-A, UWIDADES DE IN1S27RPYACION 1S27!STRC DE AMERICA ~~. 1993 

Fuente- preguntrp 7. cusstlunrpríu 1 

Al analizar los datos que se desprenden de este gráfico, 

tenemos que segdn los jefes o encargados de las unidades de 

información forestal encuestadas, el tema de mayor demanda es 

silvicultura con un 68.97 %, seguido por el de reforestación 

con un 65.52 5%. Ambos temas son de mucha actualidad y 

aparentemente estos resultados están plenamente justificados. 

Como se analizó ampliamente en los capítulos preliminares de 

este estudio, la información relacionada con temas como estos 

es la que necesariamente debe estar a disposición de los 

usuarios, con el fin de colaborar activamente con la 

conservación del medio ambiente y específicamente, con las 

actividades tendientes a revertir el alarmante nivel de 

deforestación que afecta a America Central. Información 



relevante sobre diferentes metodos y tecnicas de 

reforestación, O bien, sobre diversas prBct icss 

si lviculturales que permitan un adecuado manejo de 

plantaciones o bosques naturales, debe estar a disposición 

del usuario. 

LOS temas que le siguen, manejo de cuencas y Arboles de 

uso múltiple, ambos con un 51.72 % de demanda, tambi6n se 

enmarcan dentro de las caracterlsticas apuntadas para los dos 

primeros. En el caso de los árboles de uso mdltiple, 

nuevamente la demanda sefialada por las unidades de 

información forestal, parece estar plenamente justificada, ya 

que en la región se desarrollan diversos programas y 

actividades que incluyen la diseminación del cultivo de estas 

especies, que permiten al reforestador, finquero, etc., 

revertir los dafios ocasionados por la reforestación, al mismo 

tiempo que obtener beneficios socioeconómicos. Estos datos 

resultan ser altamente reveladores en cuanto al tipo de 

información que se estA solicitando. 

AdemAs, sigue inmediatamente el tema de manejo de 

bosques naturales, con un 48.28 %, lo que puede significar 

tambidn el creciente inter6s por explotar en forma racional 

los remanentes de bosque natural que aOn se conservan en la 

región. Como se anotó en los puntos 1.1.3. "Deforestación en 

America Central" y 2.3.1. "Situación del recurso forestal", 

la cobertura de bosque natural en la región está a punto de 

desaparecer, por lo que un manejo inteligente de estos 

remanentes es urgente. Es importante disponer de información 

relevante al tema para atender la demanda que se está 

produciendo. 
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encargados de las unidades de información, este tambien es 

uno de los temas de mayor demanda, aunque con un porcentaje 

mds bajo. El segundo tema de interes para los usuarios, es 

el de agroforesteria con un 56.05 %, mientras que según la 

opinidn de los bibliotecarios este se ubica en el setimo 

lugar de demanda, con un 44.83 %. De acuerdo a las 

tendencias actuales, la demanda y el interes mostrado por los 

usuarios sobre el tema de agroforesteria parece estar 

plenamente justificado y llama la atencidn que por el 

contrario, los encargados de las unidades de informacidn no 

lo perciban igual. a pesar de que entre ellos se señala una 

demanda del 44.83 %. 

Según los usuarios, el tercer lugar lo ocupa la 

silvicultura, con un 47.53 %, mientras que para los 

bibliotecarios este es el tema de mayor demanda. En opinión 

de los usuarios, le sigue el tema de reforestación, con un 

41.70 %, tema que en la figura 14 aparece en segundo lugar. 

Para concluir esta comparacidn entre los temas de mayor 

demanda según los criterios del bibliotecario y del usuario, 

Bste ubica en quinto lugar al manejo de cuencas con un 31.84 

%, mientras que los bibliotecarios lo ubican de tercero. 

Una comparacidn simple de los cinco temas de mayor 

demanda segQn el criterio de unos y otros, permite deducir 

que : 

- ambos grupos coinciden en colocar entre los de mayor 
demanda a: manejo de bosques naturales, silvicultura, 

reforestacidn y manejo de cuencas. La diferencia se da 

Únicamente en cuanto a los porcentajes de demanda que les 

asignan uno y otro grupo, como pudimos observar en el parrafo 

anterior. 

- Por parte de los usuarios. existe una elevada demanda 
(56.05 % )  por el tema de la agroforesteria, aspecto que como 



ya analizamos, está plenamente justificado de acuerdo a las 

tendencias actuales. 

- Segiin los encargados de las unidades de información, 

la agroforesteria cuenta con una demanda menor y en su lugar 

ubican a los Arboles de uso múltiple (51.72 % ) .  

- En terminos generales, los niveles de demanda 

señalados por los encargados de las unidades de informacibn, 

son más elevados que los niveles de demanda señalados por los 

usuarios. Para aquellos el tema de mayor demanda 

(silvicultura), fue señalado por el 68.97 %. mientras que el 

tema de mayor demanda para los usuarios (manejo de bosques 

naturales), fue señalado por el 57.40 %.  Segdn los 

bibliotecarios, el rango de demanda de los cinco principales 

temas s e  ubica entre el 68.97 % y el 48.28 %. mientras que el 

rango de los cinco principales temas según los usuarios s e  

ubica entre el 57.40 % y el 31.84 % .  Estos datos permiten 

obtener un promedio simple para ambos grupos. La demanda de 

los cinco primeros temas segiin los bibliotecarios es, en 

promedio de un 57.24 %: para los usuarios este promedio se 

ubica en sólo un 46.90 % .  

4 . 5 . 3 .  Comparación d e  la demanda d e  temas. segdn l o s  

usuarios que si utilizan regularmente l o s  servicios 

especializados d e  documentación f orestal en l a  región 

y segdn l o s  usuarios que n o  utilizan regularmente 

estos servicios 

Antes de proceder a la comparaci6n mencionada, se 

indican los porcentajes d e  usuarios que si utilizan y de los 

que no utilizan regularmente los servicios especializados de 

documentaci6n forestal de la región, en la figura 16. 



N6tese que una amplia mayorla de los entrevistados 

(61.37 % ) ,  declararon utilizar con cierta regularidad los 

servicios especializados de documentaci6n e informaci6n 

forestal disponibles en la región. Antes de continuar, es 

importante hacer algunas aclaraciones respecto a este punto, 

para fines del estudio. 

- Se considera usuario de información forestal a aquella 
persona que "espurBdfca o perfcfdfcamante tiene necesfdad 

da docuarantarsa con motfvo da astudio, trabajo, 

fnvastfgacfdn, docencia, foraacfdn permanente, e t c . "  

{Amat, 1979, p.91, en este caso relacionada directa o 

indirectamente con el sector forestal (ver punto 3.3.3 

Variables: su definicidn e instrumentaci6n). 

- No importa la forma en que el usuario accede la 

informaci6n para considerarlo usuario. Es decir, no se 

consideran usuarios, únicamente a aquellos que acuden 

regularmente a los servicios especializados de documentaci6n 

forestal, sino que como veremos en puntos posteriores, pueden 

acceder a la información que requieren de muchas otras 

maneras. 



FIGURA 16: UTILIZACILW RsGUL4.R L?E SBRVICIOS lX6 
I N r n M C I O N  m . S T A L ,  USUARIOS I;rE I N r n C .  z w ! ! S T A L  

AF AMiWIC4 C E l W X M L ,  1993 

Fuen t e :  pregun t a  7,  cues t f  unarf u 2 

- Por lo tanto, la figura 16 muestra la frecuencia 

porcentual de los usuarios de informaci6n forestal que 

recurren a los servicios especializados y de los que no lo 

hacen, aunque todos se consideran usuarios de informacibn, ya 

que la acceden de diversas maneras, que se detallan en la 

secci6n 4.6 "Fuentes mBs utilizadas para el acceso de 

informaciún forestal en la regi6n centroamericanan. 

Conociendo estos porcentajes. se procede ahora a 

comparar los niveles de demanda por temas relacionados con el 

sector forestal, tanto del grupo de usuarios que utilizan los 

servicios especializados de documentaci6n. como de los 

usuarios que no utilizan estos servicios. La figura 17 

muestra los niveles de demanda del primer grupo. 



FIGURA 17: ZEXtXS t16 MYaR a S n  BWZR&' L O S  USLURZOS 
D !  INPZ2RmGdCZCW P Z Z ? S T c d L :  QfAY S Z  tlTILZZWV L O S  SBRVICZOS 

HSPECZAZZZAdOS D !  LXXZXENTACltW EN AACFR1C4 C Z m ,  
1993 

Fuente: pregunta 25, cuestlon&r.io 2 

Tambidn entre los usuarios que sí utilizan los servicios 

especializados de informaci6n forestal de la regidn, el tema 

de mayor demanda es el de manejo de bosques naturales con un 

60.14 % .  Seguidamente se ubican entre los cinco temas de 

mayor demanda por parte de este grupo de usuarios, los temas 

de agroforesterla y silvicultura, ambos con 55.24 % de 

demanda: reforestaci6n con un 42.66 %: y drboles de uso 

múltiple con un 34.27 %. Como puede notarse, la mayoría de 

temas de mayor demanda en este grupo, coinciden con los de 

mayor demanda en el grupo de usuarios en general (figura 15) 

y con los que se perciben como de mayor demanda por parte de 



los encargados de las unidades de información forestal 

(figura 14). 

La figura 18 muestra los temas de mayor demanda, segiln 

la opinión de los usuarios de información forestal que no 

utilizan con regularidad los servicios especializados de 

documentación de la región. 

Al analizar los datos que ofrece este grAfico, se 

observan cambios significativos en cuanto a la demanda de 

temas existente en este grupo de usuarios: 



- El tema de mayor demanda es el de agroforesteria con 
un 57.50 %, y no el de manejo de bosques naturales como se 

mostraba en los gráficos 15 (usuarios que si utilizan los 

servicios especializados de documentaci6n) y 13 (usuarios en 

general) : en este caso, el tema de manejo de bosques 

naturales s e  ubica en el segundo lugar con 52.50 % de 

demanda. 

- Entre los cinco temas de mayor demanda según este 

grupo de usuarios, aparecen dos que no lo hicieron en los 

grupos anteriores: manejo del medio ambiente con un 41.25 % 

de demanda y preparación y evaluación de proyectos con un 

37.50 % de demanda. 

- Repite entre los cinco temas de mayor demanda el de 

reforestaci6n, esta vez ubicándose en el cuarto lugar con un 

40 % de demanda. 

Estos datos dejan en claro que si se observan 

diferencias en las demandas de información por parte de los 

usuarios que si utilizan los servicios especializados de 

documentaci6n forestal y los que no utilizan estos servicios: 

ademds, la percepción de la demanda por parte de los 

encargados de las unidades de información, coincide en gran 

medida con los del primer grupo de usuarios. Las diferencias 

mostradas por el grupo de usuarios que no utilizan los 

servicios especializados de documentación forestal, hacen 

resaltar varios aspectos importantes: 

- La percepción de la demanda por parte de los 

bibliotecarios y, obviamente la oferta de información que se 

estd haciendo, responde en mayor medida a las necesidades 

expresadas por los usuarios que acuden regularmente a estos 

servicios. 



- Por tanto, existe una demanda potencial de información 
que no está siendo atendida o que al menos no es prioritaria 

según la opinión de las bibliotacarioc, precisamente. las 

necesidades del grupo da usuarias que no acuden con 

regularidad a los servicios especializados de documentación. 

- Esto indica que existe una influencia reclpruca muy 

clara entre la demanda y la oferta o bien, entre la oferta y 

la dernarida. Objeto de otro estudio. podria ser determinar 

cudl está influenci~ndo a cuál: ¿los usuarios que acuden con 

regularidad a los servicios especial izados de documentación, 

se limitan a solicitar información sobre los temas que se les 

ofrece?: 0 bien. ¿ofrecen los servicios especializados de 

documentación forestal únicamente lo que se les solicita, sin 

ir más lejos e investigar la demanda potencial? 

- Un dato que vale la pena rescatar. es la dernarida que 

tiene el tema de información y documentación forestal 

(bibliografías especializadas, por ejemplo). Nótese que el 

grupo de usuarios que si utilizan los servicios 

especializados de docurnentación. demandan este tema en un 

16.08 %; en el grupo de usuarios que no utilizan los 

servicios especializados de documentacidn, la demanda por 

este terna baja a solarnente un 8.75 % .  Existe aquí una 

influencia de los servicios documentales hacia los usuarios 

que recurren a ellos, para que soliciten este tipo de 

información. Los usuarios que utilizan regularmente los 

servicios especializados de documentación . están tomando 

conciencia de la utilidad de estas herramientas. 

Como ya se mencionó. muchos de estos puntos podrlan ser 

analizados con mayor detalle en estudios complerneritari(is a 

+ste. 



4.5.4. Grado d e  satisfacción al obtener informacibn 

por parte de los usuarios del sector forestal d e  la 

región centroamericana 

La figura 19, muestra el grado de satisfacción que 

tienen los usuarios de información forestal al acceder la que 

necesitan para desarrollar sus diferentes actividades. El 

grado de satisfacción se midió ofreciendo a los usuarios que 

contestaron el cuestionario 2 (ver anexo 2). una tabla de 

valores de 5 a 1, de la siguiente manera: 

Cuedru 3: pardmatrus u  t f  l f  zadus para l a  madfcfdn del 
n f  val da satfsfaccfdn a l  obtener fnfurmacfdn por parta 
da l o s  usuarfus da fnfurmacfdn forestal da l a  ragídn 
can troamarf cene 

Grado de 
satisfacción 

5 

4 

3 

2 

1 

Calificación 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Malo 

Muy malo 

Nivel de satisfacción 

Obtiene información en forma 
oportuna, abundante y pertinente , 

Obtiene información en forma 
oportuna pero escasa 
Obtiene información en forma 
tardía pero abundante Y 
pertinente 
Obtiene información en forma 
tardia y escasa 
No obtiene información 



- - - - -- - -- 

Fuente: pregunta 25, cuastiunario 2 

Los datos que interesa analizar, son los 

correspondientes a los usuarios de información forestal que 

si utilizan los servicios especializados de documentación y a 

los de aquellos que no los utilizan, con el objeto de 

establecer comparaciones entre los grados de satisfacción de 

ambos grupos. Se dejará de lado los datos correspondientes a 

los usuarios en general. 

- En terminos generales, observese que los usuarios que 
si utilizan los servicios documentales, concentran el grado 

de satisfacción más elevado (entre 3 y 4 ) ,  llegando a 

porcentajes de 25.19 % para la calificación de "bueno1* (3) y 

de 26.81 % para la calificación de "muy bueno" (4). 



- La curva correspondiente a los usuarios que si 

utilizan los servicios documentales, comienza a descender 

cuando se refiere a los grados de satisfacción más bajos (2 y 

1). obteniendo porcentajes de 15.16 % para la calificación 

"malo" (2) y de 8.97 % para la calificación "muy malo" (1). 

- Llama la atención que a pesar de los datos analizados 

en los dos párrafos anteriores, este grupo de usuarios no 

haya logrado mayoritariamente el nivel de satisfacción 5, 

cali f icado como "excelente", llegando a un porcentaje de 

10.09 %, menor que el obtenido para este grado de 

satisfacción por los usuarios que no utilizan los servicios 

documentales, que obtuvieron un 11.91 %. Observese el cuadro 

de la pAgina anterior, para comprender mejor esta situación. 

- Como ya se mencionó. el grupo de usuarios que no 

utilizan los servicios especializados de documentación 

forestal de la región, son los que sefíalaron en mayor 

porcentaje (11.91 % )  el grado de satisfacción 5 

("excelente"). Sin embargo, su curva es inferior en los 

niveles 4 y 3 ("muy bueno" y "bueno") a la mostrada por los 

usuarios que si utilizan los servicios documentales, llegando 

solamente a porcentajes de 20.43 % y de 19.06 %, 

respectivamente. 

- La curva del grupo de usuarios que no utilizan los 

servicios documentales, vuelve a crecer cuando llega a los 

grados de satisfacción 2 y 1 ("malou y "muy malo"), con 

porcentajes por encima de los mostrados para estas 

calificaciones por el grupo de usuarios que si utilizan los 

servicios documentales, llegando a 23.29 % y a 11.45 %, 

respectivamente. 

En base a este análisis se puede observar lo siguiente: 



- La eficiencia de las unidades de información no es 

todo lo adecuada que podrla esperarse. Esto se desprende del 

hecho de que los usuarios que sl utilizan estos servicios 

respondieron en menor porcentaje señalando que su grado de 

satisfacción es 5 ("excelente"), que el grupo de usuarios que 

no utiliza esos servicios. Es decir, los usuarios que no 

utilizan los servicios especializados de documentación 

forestal obtienen en mayor porcentaje información en forma 

oportuna, abundante y pertinente, recurriendo a otras 

fuentes. como se verá más adelante. 

- Para obtener información y tener un grado de 

satisfacción "excelente", puede ser más efectivo recurrir a 

otras fuentes. Sin embargo, las unidades de información 

satisfacen en mayor medida a los usuarios que recurren a 

ellas, al obtener estos información en forma oportuna pero 

escasa ("muy bueno") o bien, al obtener información en forma 

tardía pero abundante y pertinente ("bueno"). Obviamente, 

los tiempos de respuesta deberán mejorarse al igual que la 

cantidad de información, para aumentar tambien los grados de 

satisfacción de los usuarios que recurren a ellas. Un 

análisis detallado de estos aspectos se hará mds adelante. 

- Es importante resaltar, que el grupo de usuarios que 
si utilizan los servicios de documentación, son los que 

señalaron en menor porcentaje los grados de satisfacción mds 

bajos (2 y 1). calificados como "malo" y "muy malo". Es 

decir, este grupo de usuarios son los que afrontan en menor 

porcentaje los problemas de obtener información en forma 

tardia y escasa o bien, no obtener información. 

- Resumiendo, los grados de satisfacción de uno y otro 

grupo, permiten afirmar que la labor de las unidades de 

información forestal, se ubica entre "buena" y "muy buena". 

Sin embargo, debe analizarse con detenimiento el hecho de que 

los usuarios que no recurren a ellas, obtengan información en 



forma oportuna, abundante y pertinente en mayor porcentaje. 

Esto podria ser un indicador de que otras fuentes a las que 

se puede recurrir son más efectivas en esta labor. Tampoco 

debe descuidarse, a pesar de ser los menos, la opinibn de los 

usuarios que si utilizan los servicios documentales y que 

afirmaron que su grado de satisfacción al obtener información 

es "ma10'~ o "muy malo". 

4.5.5. Grado de satisfacción al obtener información 

sobre los temas de mayor demanda, entre los usuarios 

de informaci6n forestal de la región centroamericana 

Se analizan a cont inuacibn, por separado, las opiniones 

de los usuarios que si utilizan los servicios documentales y 

de los que no los utilizan, sobre sus grados de satisfaccibn 

al obtener información sobre los cinco temas de mayor demanda 

para ambos grupos, que ya fueron identificados en los 

gráficos 15 y 16. 

La figura 20 muestra los niveles de satisfacción para 

los cinco temas de mayor demanda entre los usuarios que si 

utilizan los servicios especializados de informacidn forestal 

de la región. 



FIGL&M 20: G .  l;rs S4 TISPACCICYY R1: aBZ&XER 
IN.RMACION S ?  LOS T E M S  DE MAYOR DPW4íWM. USURRIOS 
QUE SI L/TILIZXN LOS SBRYICIOS L7E I N . ! C I C ? N  lc13!STAL 

6 N  AMFRItA CZ?..RAL;, 1993 

Fuente .- pregunta 25, cuastíanarla 2 

- El tema de mayor demanda entre este grupo de usuarios 
e s  el de manejo de bosques naturales. Observese que el grado 

de satisfaccidn 5 ("excelentess) fue mencionado dnicamente por 

el 9.30 % de los usuarios entrevistados a l '  obtener 

informacidn sobre este tema, resultando ser el más bajo 

porcentaje para este grado de satisfaccidn. Sumando los 

porcentajes para los grados de satisfaccidn 4 ("muy bueno") y 

5 (uexcelente"). respecto a la obtencidn de informacidn sobre 

este tema, tenemos que un 38.37 % de los usuarios lo ubican 

entre estas calificaciones, un 26.74 % lo ubica en el grado 

de satisfaccidn 3 ["bueno") y un 24.41 X lo ubica entre los 

grados de satisfaccidn 2 ("malo") y 1 ("muy malo"). Hay que 

hacer notar que, ademds de esto, este tema es el que en mayor 



porcentaje los usuarios señalaron en grado 1, con un 5.81 %; 

es decir que ese porcentaje de usuarios no encuentran 

informacidn al respecto. 

- El segundo tema en demanda es el agroforesteria. 

Sobre 61 un 11.39 % de los usuarios ubican su grado de 

satisfaccidn al obtener informacidn en 5 ( "excelente" ) . En 

total, un 48.1 % de los usuarios ubican su grado de 

satisfaccidn entre 5 ("excelente") y 4 ("muy bueno"), un 

22.78 en 3 ("bueno") y un 15.19 % lo ubican entre 2 ("malo") 

y 1 ("muy malo"), haciendo la salvedad de que ninguno de 

ellos ubicd su grado de satisfaccidn en 1 respecto a este 

tema; es decir. todos los usuarios que buscan informacidn 

sobre agroforesteria en las unidades de informacidn. la 

encuentran de una u otra forma. 

- El tercer tema en demanda es el de silvicultura. Este 

tema es el que los usuarios ubican en mayor porcentaje su 

grado de satisfaccidn en 5 ("excelente"), con un 24.05 %.  En 

total, un 54.43 % de los usuarios de este grupo. ubican su 

grado de satisfaccidn entre 5 ("excelente") y 4 ("muy 

bueno"), un 12.66 lo ubica en 3 ("bueno") y un 15.19 % lo 

ubica entre 2 ("malo") y 1 ("muy malo"). Hay que hacer notar 

que un 5.06 % de los usuarios que recurren a las unidades de 

informacidn, ubicaron su grado de satisfaccidn en 1 respecto 

a este tema. 

- El cuarto tema en demanda es el de reforestacidn. Un 

11.48 % de los usuarios de este grupo, ubican su grado de 

satisfacción en 5 ("excelente"), respecto a este tema. En 

total, un 50.82 % de los usuarios que utilizan los servicios 

documentales, ubican su grado de satisfaccidn sobre este tema 

entre 5 ("excelente") y 4 ("muy bueno"). un 18.03 % lo ubica 

en 3 ("bueno") y un 8.20 % lo ubica entre 2 ("malo") y 1 

("muy malo"). Ninguno de los usuarios ubicd su grado de 

satisfacción sobre este tema en 1, lo que indica que de una u 



otra forma obtienen informacidn sobre reforestacidn al acudir 

a 100 oorvicioo do informaoión forootal. 

- ~l quinto tema de mayor demanda es el de Arboles de 

uso múltiple. Un 20.41 % de los usuarios que utilizan los 

servicios de informacidn forestal. ubican su grado de 

satisfacción sobre este tema en 5 ("excelente"). En total, 

un 61.23 % de los usuarios de este grupo ubican su grado de 

satisfaccidn sobre este tema entre 5 ("excelente") y 4 ("muy 

bueno"). En 3 ("bueno"] lo ubican un 20. 41 %. mientras que 

entre 2 ("malou) y 1 ("muy malou) dnicamente lo ubican un 

4.08 % .  Ninguno de ellos lo ubica en 1 ("muy malo"). 

- Resumiendo, el tema de mayor demanda (manejo de 

bosques naturales) es tambi6n del que resulta más dificil 

obtener informacidn. ya que los niveles de satisfaccidn entre 

5 y 4, solamente fueron mencionados por el 38.37 % de los 

usuarios de este grupo. El tema de árboles de uso mdltiple, 

que es el quinto en demanda. es del que se obtiene 

informacidn con mayor facilidad. ya que un 61.23 % de los 

usuarios de este grupo ubican su grado de satisfacción sobre 

este tema entre 5 y 4. 

- Es importante sefialar, que entre los temas que no se 
incluyen entre los de mayor demanda por parte de los usuarios 

que si utilizan los servicios de información forestal, el de 

preparación y evaluacidn de proyectos y el de aspectos 

socioecondmicos son los que en mayor porcentaje no se obtiene 

ninguna informacidn, ubicando en 1 ("muy malo") su grado de 

satisfaccidn un 23.68 % y 21.43 % de los usuarios. 

respectivamente. Para mayores detalles sobre los grados de 

satisfaccidn al obtener informacidn por parte de los usuarios 

que si utilizan los servicios de informacidn forestal de la 

regibn, se incluye el anexo 6 .  



La figura 21 muestra los niveles de satisfaccidn para 

los cinco temas de mayor demanda entre los usuarios que no 

utilizan los servicios especializados de informacidn forestal 

de la regidn. 

F I G m  21 : G W  DX SATISFACCI13iN AZ OBTENER 
INFaRMACIOW S O !  L O S  Z i T . S  DE MAYC??? DEMZM, L/SL/ARIOS 
QUE NO U T I L I Z A N  L O S  SXRVICIOS dE I N . R M A C I O N  B R ! S T A L  

EN AA2ZRIC4 C J ~ N ~ X ~ J Z ,  1993 

Para analizar los datos de la figura 21, se procederá de 

manera similar que con los datos de la figura 20. 

- El tema de mayor demanda para este grupo de usuarios 

es el de agroforesteria. El porcentaje de usuarios que ubicó 

su grado de satisfaccidn en 5 ("excelente") fue de únicamente 

un 4.35 %, indicando que son pocos los que logran obtener 



información sobre este tema en forma oportuna. abundante y 

portinonto. En total, un 36.96 % de lo# ueuarios que no 

utilizan los servicios documentales. ubican su grado de 

satisfacción para este tema entre 5 ("excelente") y 4 ("muy 

bueno"). un 19.57 % en 3 (*'buenou) y un total de 34.78 % lo 

ubican entre 2 ("malo") y 1 ("muy malo"). Existe cierta 

dificultad entre este grupo de usuarios, por conseguir 

información sobre agroforesteria. 

- El segundo tema en la demanda de este grupo de 

usuarios es el de manejo de bosques naturales. Un 7.14 % de 

los usuarios ubican su grado de satisfacción en 5 

("excelente"). En total, entre 5 ("excelente") y 4 ("muy 

bueno"), ubican su grado de satisfacción un 23.81 % de los 

usuarios, en 3 ["bueno") lo ubican un 9.52 %, mientras que 

los porcentajes más altos se dan entre los grados de 

satisfacción 2 ("malo") y 1 ("muy malo"), con un total de 

54.77 %. Nuevamente, igual que entre el grupo de usuarios 

que si utilizan los servicios documentales, entre aquellos 

que no lo hacen existe dificultad para obtener información 

sobre este tema. 

- El manejo del medio ambiente ocupa el tercer lugar en 
la demanda de este grupo de usuarios. Un 12.12 % de ellos 

ubican su grado de satisfaccián sobre este tema en 5 

("excelente") . En total, un 36.36 % lo ubican entre 5 

("excelente") y 4 ("muy bueno"), un 21.21 % lo ubican en 3 

("bueno") y un 30.30 % lo ubican entre 2 ("malo") y 1 ("muy 

malo"). Aparentemente la dificultad para obtener información 

sobre este tema para este grupo de usuarios, desciende 

respecto a los dos temas anteriores, pero hay que hacer notar 

que del último porcentaje indicado, un 24.24 % ubicaron su 

grado de satisfaccián en 1 ("muy malo"), resultando ser el 

tema del que en mayor porcentaje es imposible obtener 

información para este grupo de usuarios, al menos entre los 

temas de mayor demanda. 



- ~a reforestación es e1 cuarto tema de mayor demanda 

entre este grupo de usuarios. Un elevado 31.25 s/u de e.llos, 

ubican su grado de satisfacción eri 5 ("excelente") En 

total. un 5 0  X de los usuarios de este grupo. ubican su yrado 

de satlsfsccibn entre 5 ("excelente") y 4 ("muy bueno"). 

siendo el grado de satisfaccidn mds elevado para los temas de 

mayar demarida eritre este grupo de usuarios. En el grado de 

satisfaccibri 3 ( "tuario") lo ubican un 6 . 2 5  % .  mientras que 

entre 2 :"rr.alo"l y 1 ("muy malo"), lo ubican úriicamente el 

28.13 % de los usuarios da este grupo. 

- El quinto tema de mayor demanda para este grupa de 

usuarios, es e1 de preparación y evaluación de proyectos. 

Sobre este tema, ninguno de los usuarios de este grupo, ubicó 

su yrado de satisfaccicjn en 5 ("excelente1'), es decir, que 

ninguno obtiene informacidn en forma oportuna, abundante y 

pertinente sobre la preparación y evaluación de proyectos. 

En el grado de satisfacción 4 (~lmuy bueno") lo ubican 

únicamente un 13.33 %,  en el grado de satisfacción 3 

("bueno") lo ubican 2 6 . 4 7  "/, y entre 2 ("malo") y 1 ("muy 

malo") lo ubican un 36.66 % .  

- Resurnierido, existen tambiéri deritrn de est- gr.upo de 

usuarios, serias dificultades para obtener información sobre 

el tema de manejo de bosques naturales, lo que parece ser un 

problema generalizado en los dos grupos de usuarios 

entrevistados. Tamhien es importante señalar que en un tema 

como reforestacióri. el yrado de satisfacción es más elevado 

entre los usuarios que no utilizan los servicios documentales 

que entre aquellos que sí lo hacen. 

- Igualmente se debe señalar que entre los temas que no 

se ubican entre los de mayor demanda para este grupo de 

usuarios. &stos detlararci-i no obtener informaci3n de ninguna 

c1as.e ~úi-,~.? %amas o : productos secundarios del bosque. 



con un 29.41 % de los usuarios ubicando s u  grado de 

satisfacción en 1 ("muy malo") ; foresteria social, con un 25 

% de los usuarios ubicando su grado de satisfacción. en 1 

( "muy malo" ) . 

- E s  importante resaltar que los usuarios que no 

utilizan los servicios documentales, ubicaron en solamente un 

6.67 % s u  grado de satisfacción en 1 ("muy malo"] respecto al 

tema aspectos socioeconómicos. dato que contrasta con lo 

observado en el grupo de usuarios que si utilizan los 

servicios documentales respecto a este tema, que ubican en 1 

su grado de satisfacción en un elevado 21.43 %. E n  el anexo 

7, s e  incluye un cuadro que brinda mayores detalles sobre los 

grados de satisfacción al obtener información por parte de 

los usuarios que no utilizan los servicios de informacibn 

forestal de la región. 

4.6. Fuentes más utilizadas para el acceso de 

información forestal en la región centroamericana 

4.6.1. Otras fuentes de información a las que recurren 

los usuarios de información forestal que sí utilizan 

los servicios especializados de documentación en 

America Central 

En esta sección del estudio, s e  determinan las otras 

fuentes de información a las que recurren los usuarios de 

información forestal de la región que si utilizan los 

servicios documentales especializados. Las fuentes 

identificadas aqui, son utilizadas como alternativas a los 

servicios brindados por las unidades de información 

identificadas en el punto 4.3.1. "Unidades de información 

forestal por pais". 



La figura 22 muestra las fuentes de informaci6n 

eltarnativa~ y la frecuencia porcentual de mu utiliaacibn 

FIGURA 22 a.. FmNTES 12E INmRMACION AL Z'ZRNATIVAS Y 
EUEC'NCIA PORC3?.NTL/L/AL; DE KTILIZACION POR PAR= DE LOS 
USUARIOS DE I N B ! C I C W  ~ M S T A L  QLrE SI KTILIZXN LOS 

SER VICIOS 1X7tZZ4eNTRtES ESPECIAl;IZAlXlS EN W?E'RIGA 
cz!zNzxAl;, f 993 

Fuente .- pregunta 2 6, ruestíunariu 2 

El primer dato que hay que resaltar, es el hecho de que 

una importante mayoría de los usuarios que sí utilizan los 

servicios documentales forestales de la región, recurran en 

prímer lugar como fuente de información alternativa. a otros 

colegas. Un 73.43 % de los usuarios de este grupo. 

manifestaron que 6sta es una de sus fuentes de información 

alternativas, lo que la ubica con un nivel medio de 



utilización, según la operacionalización brindada en el punto 

3.3. "Variables: su definicidn e instrumentaci6nU. 

La segunda fuente alternativa utilizada por este grupo 

de usuarios. la constituyen las fuentes personales o 

colecciones privadas, con un 66.43 % de las respuestas. Este 

porcentaje ubica tambien a esta fuente de información 

alternativa, con un nivel de utilización medio. Aunque 

ninguna de estas fuentes alcanza un nivel de utilización 

alto, según los parámetros establecidos en la 

oparacionalización indicada, los porcentajes en que fueron 

señaladas son muy significativos, además de ser las dos, a 

las que más recurren estos usuarios. 

Estas dos fuentes de información alternativas, 

constituyen opciones no institucionalizadas: es decir, son 

fuentes de información informales, refiriendose con esto a 

que no están ligadas ni regidas ni controladas por ninguna 

institución pública o privada, lo que dificulta obviamente 

medir de alguna manera el tipo de información que fluye por 

medio de ellas. Sin embargo, el hecho de que en promedio, 

casi un 70 % de los usuarios que recurren a los servicios 

especializados de información forestal identificados en la 

región, recurran a fuentes alternativas no 

institucionalizadas, resulta altamente significativo. 

La signif icancia del dato analizado en los párrafos 

anteriores. cobra más interes s i  s e  comparan estos resultados 

con los obtenidos en las figuras 19 al 21. Los datos de la 

figura 19 mostraron que dentro de este mismo grupo de 

usuarios, solamente el 10.09 % de ellos obtiene información 

en forma oportuna, abundante y pertinente, con un grado de 

satisfacción S ("excelente"). El hecho de que recurran 

mayoritariamente a fuentes alternativas no 

institucionalizadas, s e  justifica por esta situación. Es 

evidente que obtienen información en forma más oportuna. 



abundante y pertinente (grado de satisfaccidn 5) recurriendo 

a ellas. 

La fuente alternativa que ocupa el tercer lugar dentro 

de este grupo de usuarios, la constituyen los boletines por 

suscripci6n o diarios, con un 481.25 %, aunque con un nivel de 

utilizacidn bajo, segdn la operacionalizaci6n mencionada. 

Un 31.47 % de estos usuarios, no utilizan una sola 

unidad de informaci6n forestal, sino que tambien recurren a 

por lo menos una más dentro de su propio pais. Igualmente, 

un 28.67 % de ellos. recurre a servícios de ínformacidn 

internacionales, muchos de ello$ probablemente sean las bases 

de datos internacionales que &parecen con niveles bastante 

altos de utilizaci6n real y demanda potencial en las figuras 

6 y 7, respectivamente. 

Los programas de televisi61n y radio son poco utilizados 

por los usuarios de este grupo. ya que solamente el 11.89 % 

señalaron utilizar el primero y el 5.59 % señalaron el 

segundo. 

De este grupo de usuarios, solamente el 1.40 % indic6 no 

utilizar ninguna otra fuente rblternativa, lo que evidencia 

que la gran mayoria de estos uquarios recurren normalmente a 

más de una fuente de informaei6n forestal para apoyar el 

desarrollo de sus actividades. 

4.6.2. Fuentes d e  informaeidn a las que recurren l o s  

usuarios d e  informacidn fcprestal que n o  utilizan los 

servicios especializados die documentacidn e n  Am6rica 

Central 

La figura 23 muestra La frecuencia porcentual de 

utilizacidn de las fuentes de informacidn forestal a las que 



recurren los usuarios que no utilizan los servicios 

especializados de documentación de la región, ademds de 

indicar cudles son esas fuentes. 

FIGm 23.- PUBMS M IN-CICW Y PiVZCZXENCCIR 
as u7=ILI-cI~ PaR PAR32F as Las- L15mIm as 

INPL.IRlYACltW R26UESTX.E M7 UTILIZRN LOS SaRYICIOS 
LZZCUWZNTAtsS BSPBCIRtIZ-S &N AMKRIC4 C Z Z m ,  2 993 

Fuente : pregun ta 22, cues t l  onarl o 2 

De la observaci6n de la figura 23, resalta el hecho de 

que los usuarios de informaci6n forestal que no utilizan los 

servicios documentales especializados, recurran 

mayoritariamente a otros colegas como fuente de información. 

El porcentaje de 70.00 % es muy similar al indicado en la 

figura 22 para esta fuente de información. Resulta claro que 

mayoritariamente, la comunicación entre colegas se constituye 



en la fuente de información mAs importante, ya sea 

alternativa (figura 22) o principal (figura 23). 

De igual forma, las fuentes personales o colecciones 

privadas, ocupan tambien en este grupo de usuarios el segundo 

lugar, indicado como fuente de informaci6n por el 65 % de 

ellos. Nuevamente, este porcentaje es similar al indicado en 

la figura 22 para esta fuente de información. Igual que en 

el grupo de usuarios que si utilizan los servicios 

especializados de informaci6n forestal, los porcentajes 

alcanzados por estas dos fuentes de informacibn, las ubican 

en un nivel de utilización medio, a pesar de ser las más 

utilizadas. 

Tambien en este grupo de usuarios, las fuentes de 

información que se prefieren son dos no institucionalizadas, 

reforzando la observación hecha en párrafos anteriores sobre 

la eficacia de estas fuentes, por encima de las unidades de 

informacibn establecidas. Ndtese que en la figura 19. el 

nivel de satisfacción 5 ("excelente") fue marcado en un 

porcentaje mAs alto por los usuarios que recurren Únicamente 

a estas fuentes, por encima de los que recurren a los 

servicios documentales especializados. 

El tercer lugar entre las fuentes de información para 

este grupo de usuarios, lo ocupa tambien, al igual que en el 

grupo anterior, los boletines por suscripción o diarios. esta 

vez con un 52.50 %, mayor que el porcentaje indicado en la 

figura 22 para esta fuente de información. 

Los servicios de informacibn internacionales son 

utilizados por el 26.25 % de los usuarios de este grupo. 

Adembs, es importante resaltar que en este grupo de usuarios 

se incrementa la utilización de los programas de televisi6n y 

radio, con un 12.50 % y un 11.25 % respectivamente. como 

fuentes de informacidn. Resulta mucho mBs significativo el 



incremento en la utilizacidn de los programas de radio por 

este grupo de usuarios, ya que en el grupo anterior su 

utilizacidn fue mencionada por tan solo el 5.59 % .  A. pesar 

de esto, su utilizacidn e s  muy baja en ambos grupos. 

Entre el grupo de usuarios que no utilizan los servicios 

de informacidn especializados, un significativo 17.50 % de 

ellos afirmaron utilizar otras fuentes no incluidas entre las 

mencionadas hasta ahora. Algunas de estas otras fuentes 

mencionadas son: 

- Revistas y otras publicaciones que reciben a título 
personal, mencionando algunas de la F A 0  (Unasylva. 

por ejemplo). publicaciones de ISTA y de la embajada 

de los Estados Unidos. 

- Trabajos de investigacidn realizados en la 

institución donde laboran. 

- Charlas, simposios. cursos cortos, conferencias y 

talleres. 

- Bibliotecas institucionales, algunas de ellas no 

incluidas en el estudio. 

- Intercambio d e  informacidn y correspondencia, lo 

que implica el contacto con otros colegas. 

- Los finqueros, lo que implica contacto con los 

usuarios finales (al menos en teoria así debe ser) de 

la informacidn forestal. 



4.7. Formas de presentacidn de informacidn forestal mbs 

utilizadas en la region centroamericana 

4.7.1. Formas de presentacidn de informacidn con mayor 

demanda en las unidades d e  informacidn forestal de 

America Central 

La figura 24 muestra la frecuencia porcentual de las 

formas de presentación de información que cuentan con mayor 

demanda, segdn se desprende del análisis de las respuestas de 

los encargados de las unidades de información forestal de la 

región. 

F I G m  24.- ZUEmNCIA PaRCi??..cLG DE LAS R X E t A S  DE 
PRESENTACIOnr DE IN1.17RMCIM Cr;rnr MYaR D%2U&lU. 

WIadaFS D6 INFW!!ACI . .  1.17!STAl; LU? RNBRICX &ZZW'X". 
1993 

Fuente: pregunta 6. cues t ionar io  1 



Al analizar la figura 2 6 ,  se puede observar que nlnguno 

de los datos desprendidos de ella es sorprendente ni fuera de 

lo comúri. La rnayc2ri.a de las unidades de información, iin 

9 3 . 1 -  , respondieron que las revistas son la forma de 

presentación que más demanda tiene, seguidas también con 

porcentajes elevados por los libros y monoyraflas con un 

89.66 % de las respuestas, y en tercer lugar por las tesis 

con un 8 6 . 2 1  % .  Es interesante comprobar que las revistas 

ocupen el primer lugar, a pesar de que como es bien sabido, 

las suvcripciones a estas publicaciones son extremadamente 

caras y muchas veces están fuera del alcance de las unidades 

de inforrnacieln de la región. 

En una cuarta posición, aparecen los artículos 

fotocopiados o eri separatas, cori un 72.41 % de las 

respuestas. demostrando que también es alta la demanda que la 

inforrriación ofrecida por este medio. Un poco rnás atrás, 

aparecen los mapas, atlas y fotograflas con un 4 1 . 3 8  % de las 

respuestas. Este tipo de presentación de información, 

resulta ser de mucha importancia para los especialistas 

forestales, por la caracteristicas propias de su labor. Más 

atrás se ubican otras formas de presentación. aunque con 

porcentajes poco significativos. 

Aunque la pregunta con que se recopilaron estos datos es 

de tipo cerrado (ver anexo 2 ,  cuestionario 21, en la opcidn 

"Otras". brindada para tratar de ident i f icar otras formas de 

presentacidn que se pudieran estar utilizando, no se 

recopilaron respuestas de relevancia. Se rnericionarori 

algunos, con porcentajes poco cigni f icativos, tomo dccumentos 

no convencionales o informes de proyectos e instituci~nalss. 



4.7.2. Formas d e  presentacidn d e  informacidn 

utilizadas con mayor frecuencia por los usuarios d e  

informacidn forestal q u e  si utilizan los servicios 

documentales d e  la regidn 

La figura 25 muestra la frecuencia porcentual de 

ut ilizacidn de diversas formas de presentacidn de 

informacidn, por parte de los usuarios de informacidn que 

recurren regularmente a las unidades de informacidn forestal 

de la regidn. 

Lo primero que se puede observar, es que las dos 

primeras formas de presentacidn de informacidn son las 

revistas, con un 83.22 % y los libros y monografias, con un 

80.42 %. Este dato coincide con lo observado en la figura 

24. lo que indica que la percepcidn de demanda que tienen los 

encargados de las unidades de informacidn forestal de la 

regidn, se justifica con la utilizacidn o preferencias que 

manifiestan tener los usuarios. 

Donde se presenta un cambio importante es en la tercera 

forma de presentacidn preferida por los usuarios. Esta 

tercera forma de presentacidn son los articulos fotocopiados 

o en separatas, con un 67.83 %. Este dato contrasta con lo 

observado en la figura 24. donde el tercer lugar es ocupado 

por las tesis, segiin la opinidn de los encargados de las 

unidades de informacidn. Según la opinidn de los usuarios, 

las tesis ocupan el cuarto lugar con un 56.64 % de 

utilizacidn. muy por debajo del 86.21 % sefialado por los 

bibliotecarios. Este dato resulta interesante, ya que se 

comprueba lo que se percibe como una realidad cotidiana en 

nuestra regidn. Las dificultades econdmicas que sufren la 

mayorla de los paises centroamericanos, obligan a los 

usuarios de informacibn a recurrir a la reproduccidn de 

articulos, capitulos y hasta libros enteros, con tal de 

ahorrar dinero: es obvio que muchas veces los usuarios no 



estdn en capacidad de pagar el precio de un libro, por lo que 

recurren a la fotocopia total o parcial de1 mismo. Sin 

embargo, es bien sabido que las limitaciones económicas no 

las sufren solamente los usuarios. sino tambidn, y quizd en 

mayor medida las unidades de información. Seria muy 

interesante comprobar por medio de algdn estudio 

complementario a dste, a qud tipo de revistas se refieren los 

encargados de las unidades de información (¿son nacionales o 

se refieren a suscripciones 

FIGURA 25: IPR6CUENCIA P a R L = F W a  ds LAS lc23MS DE 
P R 6 s . A C '  L26 I N ' . C I W  M4S L/TILIZAI;LdS PaR LOS 

USUARIOS t! INBRMACItiAr QUE SI L/T'ZLIZRN LOS SZRVICIOS 
2X?CUXE2VZRt6S GSP4%RtIZALXS D6 AABRIL=4 C l F ! ,  1993 

de publicaciones del exterior?), en que cantidad existen 

títulos especializados para el sector forestal y en que 



condiciones de actualidad se encuentran esas colecciones. 

Hasta que punto están afectando las restricciones económicas 

la adecuada oferta de información en el sector forestal.de la 

región, es una pregunta que inevitablemente surge al analizar 

estos datos. El hecho de que tanto los bibliotecarios como 

los usuarios señalen a las revistas como la forma de 

presentación de mayor demanda y mas utilizada, 

respectivamente, merece analizarse con más detenimiento. 

Este estudio contempla algunos aspectos relacionados con 

lo expuesto en el pdrrafo anterior, aunque no con el detalle 

y la profundidad que sí le conferirían al tema un estudio 

complementario. En relación al grupo de usuarios de 

información forestal que no utilizan los servicios 

documentales, el estudio no efectúa un anslisis de cuales 

formas de presentación prefiere utilizar, ya que se consideró 

más relevante, de acuerdo a los objetivos planteados, conocer 

las fuentes que utiliza, analizadas en la sección d .  6.2. 

Fuentes de información a las que recurren los usuarios de 

información forestal que no utilizan los servicios 

especializados de documentación. 

4.8. Opinidn de los usuarios de informacidn forestal 

sobre los servicios documentales especializados 

identificados en America Central 

En esta sección del estudio, se analizan las opiniones 

de los usuarios de información forestal que si utilizan los 

servicios documentales identificados en la región, sobre 

diversos aspectos de esos servicios. Los aspectos que se 

evalúan son: 

- Cobertura de las colecciones 
- Actualidad de las colecciones 



- Precisión de la respuesta 
- Esfuerzo del usuario 

- Tiempo de respuesta 
- Forma de salida de la información 

- Gama de servicios ofrecidos 
- Horas de servicio 

Cada uno de estos aspectos se tratará por separado, 

analizando detalladamente las opiniones de los usuarios. 

Estas opiniones fueron obtenidas mediante la pregunta 10 del 

cuestionario 2 (ver anexo 2 ) ; para cada uno de los aspectos 

sefíalados arriba, se brindó al usuario una tabla de valores, 

que le permitieron asignar una calificación lo más acertada 

posible, según su experiencia en el uso de los servicios 

especializados de documentación e información forestal de la 

región. En el anexo 8, se incluye un cuadro con detalles 

sobre las opiniones brindadas por los usuarios sobre los 

servicios que reciben. Al analizar cada uno de los aspectos 

evaluados, se ofrece la tabla de valores que los usuarios 

tuvieron la oportunidad de consultar, para asignar la 

calificación correspondiente. 

4.8.1. Opinión media de los usuarios sobre los 

servicios de información forestal en America Central 

Antes de iniciar el andlisis individual de los aspectos 

evaluados, se ofrece una breve descripción de la opinión 

media obtenida de los usuarios de información forestal, sobre 

los servicios de información que utilizan con regularidad. 

Esta media se obtuvo a travds del cdlculo de un promedio 

simple de cada una de las calificaciones ofrecidas. El 

siguiente cuadro muestra los porcentajes de respuesta para 

cada uno de los niveles de satisfacción. 



Cuedr~ 4: porcantaja da raspuastes en cuanto a l  grado 
de satísfaccidn por parta de l o s  usuerlos da 
fnforaaec_fdn forastel, respecto B l o s  sarwfclos 
docuaaen talas aspeclel izados 

Existe una concentración de opiniones entre las 

calificaciones "muy bueno" y "bueno". con un total de 78.06 

96. De acuerdo a la operacionalizaci6n para esta variable. 

brindada en el punto 3 , 3 ,  "Variables: de£ inici6n e 

instrumentaci6n". los usuarios tienen una opinidn positiva 

sobre los servicios que reciben. Las opiniones negativas. 

reflejadas en las calificaciones "malo" y "muy malo", 

alcanzan apenas el 7.26 % del total. En el otro extremo. la 

calificacidn excelente supera incluso a las opiniones 

negativas sumadas. con un 8.13 % del total. 

En sintesis. la opini6n positiva que tienen los usuarios 

Porcentaje de 
respuesta 
8 . 1 3  % 

36.71 % 
41.35 % 

6.91 % 
0.35 % 

Grado de 
satisfacción 

5 
4 

sobre los servicios documentales que reciben. se concentra en 

Calificación 

Excelente 
Muy bueno 

los niveles intermedios. Nbtese que e1 41.35 % de ellos 

opina que los servicios son solamente "buenos". es decir, 

3 
2 
1 

apenas aceptables y con los requerimientos mfnimos para 

Bueno 
Malo 
Muy malo 

satisfacer las demandas, La opinión de los usuarios refleja 

que no existe un nivel de excelencia consolidada en los 

servicios de información forestal. a pesar del grado de 

satisfacción que experimentan. 

Los graficos que se muestran a continuacidn. incluyen 

cada uno de ellos la curva que representa gráficamente lo 

expresado en el cuadro anterior. Junto con este dato, se 



incluye tambien la curva que representa la opini6n de los 

usuarios sobre cada uno de los aspectos evaluados (cobertura 

de las colecciones, actualidad de las colecciones, pre.cisibn 

de la respuesta, esfuerzo realizado para la obtencibn de 

información, tiempo de respuesta para la obtención de la 

informacibn, formas de salida o presentacibn de la 

informacibn, gama de servicios ofrecidos, horarios de 

servicio), con el fin de comparar estas opiniones 

particulares sobre cada aspecto con la media analizada en 

este punto. 

4.8.2. Opini6n d e  los usuarios sobre la cobertura d e  

las colecciones 

La figura 26 incluye las variaciones porcentuales 

respecto a la opinidn de los usuarios, sobre la cobertura de 

las colecciones existentes en las unidades de informacibn 

forestal de la regidn. Lo que se trata de evaluar es la 

capacidad de las colecciones para satisfacer las necesidades 

de informacibn, midiendo el grado de satisfaccidn de los 

usuarios. Para la evaluacibn de este aspecto, se ofrecid a 

los usuarios la siguiente tabla de valores: 

Cuadro 5 : pardme tros u ti l f  zados para medf r el grado 
de se t f s faccfdn  de l o s  usuarios respecto e l a  
cobertura de l a s  coleccf ones 

Grado de 
- satisfaccibn 

5 
4 
3 
2 
1 

Calificación 

Excelente 
Muy buena 
Buena 
Mala 
Muy mala 



Nótese que el grado de satisfacción de los usuarios 

respecto a la cobertura de las colecciones, se halla por 

debajo de la media en los niveles 5 ("excelente") y 4. ("muy 

buenoN). por el contrario, a partir del nivel 3 ("bueno") y 

en el 2 ( "malo" ) y 1 ("muy malo" ) , las opiniones negativas 

superan a la media. Esto indica, que el usuario no está 

satisfecho con la cobertura de las colecciones que puede 

consultar en las unidades de información forestal de la 

región. Este hecho se refuerza al observar que el nivel 5 

(nexcelenteo) fue señalado en relación a este aspecto de los 

servicios, solamente por el 1.40 % de los usuarios, 

resultando ser el m8s bajo de todos los aspectos evaluados, 

como s e  verá más adelante. Igualmente, los niveles 2 

m a l o  y 1 ("muy maloM) fueron señalados en total por el 

9.79 % de los usuarios, siendo uno de los aspectos que fueron 

calificados en mayor porcentaje en estos niveles de 

satisfacción. 



FIGURA 26: G R c B  DE SAT'ACCION DE LOS USUARIB 
ESPECTO A LA CZ7BERTútR4 Di?? LAS CZ?Li??CCI~S EXIS32FWi'X'.S 

EN LAS LNIDRDXS D6 INmRMCION 3WR6STAl: DE AMERICX 
L'ElMfRAl;, f 993 

4.8.3. Opinidn de los usuarios sobre la actualidad de 

las colecciones 

La figura 27 muestra las variaciones porcentuales de las 

opiniones de los usuarios respecto a la actualidad de las 

colecciones que contienen y ofrecen las unidades de 

información forestal de la regi6n. Para la evaluacidn de 

este aspecto, se ofreció a los usuarios la siguiente tabla de 

valores : 



Cuadro 6: psrBnratros utilizados para madfr al grado 
da satisfaccfdn da los usuar~'us raspacto a la 
actual1 dad da las colaccfonas 

Grado de 
satisfaccidn 

5 

Fuente : pregun &a 10, cuestionario 2 

Calificacidn 

Excelente 

FIGURA 27: GR;QIiX3 DE S A T ' A C C I O N  DE LOS C/SUH.RIOS 
RESPE- A LA ACZZ4Al;IDRD DE LAS ~ L E C C I ~ S  EXIS3;FNTES 

EN LAS  UNIXML?ES DE INE13A>MACICW k13RESTAl; DE AMERILA 
1993 

Las opiniones favorables (niveles 5 y 4 )  sobre la 

actualidad de las colecciones, se mantienen por debajo de la 

media, No obstante, este aspecto fue marcado en el nivel 5 

1 DD- 

4 ¡MUY buena 
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3 

2 

L 
1 

i 36.71 'P; 
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Buena 
Mala 
Muy mala 



("excelenteM) por un 4.20 % de los usuarios, ligeramente 

superior al porcentaje obtenido en este nivel por la 

cobertura de las colecciones. Por el contrario, el nivel d 

("muy bueno") fue marcado Onicamente por un 27.97 % de los 

usuarios, mientras que en los niveles 3 ("bueno"), 2 ("malo") 

y 1 ("muy malo"), los porcentajes se incrementan 

considerablemente, superando a la media en los aspectos 

negativos. Es importante resaltar que este aspecto fue el 

más calificado en los niveles 2 y 1, con un 11.19 % del 

total. Es evidente que la actualidad de las colecciones no 

satisface a la gran mayoria de los usuarios de informacidn 

forestal de la regidn. 

4 . 8 . 4 .  Opinidn de los usuarios sobre la precisión de 

la respuesta 

La figura 28 muestra los niveles de satisfaccidn de los 

usuarios respecto a la precisidn de la respuesta obtenida a 

las consultas planteadas. Se trata de evaluar la capacidad 

de las unidades de informacidn para indicar o suministrar la 

literatura o fuentes i d h e a s  sobre un tema determinado. Para 

la evaluacidn de este aspecto, se ofrecid a los usuarios la 

siguiente tabla de valores: 

Cuadro 7: pardmatros util ízados para madir al grado 
de satísfaccídn da l o s  usuarios raspecto a l a  
pracísidn da l a  raspuasta 

t 
Grado de 

sat i s f  accidn 
5 
4 
3 
2 
1 

7 

Cali f icacidn 

Excelente 
Muy buena 
Buena 
Mala 
Muy mala a 



FIGURA 28.' G Z U W  LW SATISFACCION AE tOS  USUARIOS 
RE.SPEC?W A Z A  PRECISILAN DE t A  RESPUESTA OB7ZNIZM EN 

t A S  UNIDADES &E' I N R 2 W C I Z W  2 G ! ! S T 1 4 L :  DE AMERILSt 
CZNTRAl;, 1993 

Las opiniones favorables sobre este aspecto, superan la 

media. El grado de satisfacci6n 5 ("excelente") fue marcado 

por un 11.89 % de los usuarios. mientras que el 4 ("muy 

bueno") fue marcado por un 37.76 %. Por el contrario, en los 

niveles 3 ("bueno"), 2 ("malo") y 1 ("muy malo"), los 

porcentajes de respuesta están por debajo de la media. 

Evidentemente, a pesar de las limitaciones demostradas con 

los datos de las figuras 26 y 27, las unidades de informaci6n 

forestal de la regi6n aciertan en la mayoría de las ocasiones 

con la resoluci6n de las demandas de informaci6n planteadas. 

manteniendo a los usuarios con un nivel de satisfacci6n 

bastante elevado sobre este aspecto. 



4 . 8 . 5 .  Opinión de los usuarios sobre el esfuerzo 

realizado para la obtencidn de informacidn 

La figura 29 muestra los niveles de ~ a t i ~ f E t ~ ~ i & n  de los 

usuarios. sobre el esfuerzo que deben realizar para obtener 

información, al acudir a los diversos servicios de 

documentacibn forestal existentes en la regibn. En este 

punto, se mide el esfuerzo que debe realizar el usuario para 

explotar eficientemente los servicios que se le ofrecen, 

partiendo del supuesto de que a menor esfuerzo mejor será el 

funcionamiento de la unidad de informacibn. Para la 

evaluación de este aspecto, se ofreció a los usuarios la 

siguiente tabla de valores: 

Cuadro 8: par8matros ut i l fzados  para modfr al  grado 
do satisfaccfdn da l o s  usuarios raspacto a l  asfuorzo 
roalízado para l a  obtencl'dn de i n  formacf dn 

Igual que sucede con el aspecto evaluado mediante la 

figura 28. el esfuerzo realizado para obtener información 

Esfuerzo requerido por parte del 
usuario 

Ningdn esfuerzo 
Muy poco esfuerzo 
Poco esfuerzo 
Esfuerzo excesivo 
Imposible explotar los servicios , 

t 
Grado de 

satisfacción 
5 
4 
3 

recibe altos porcentajes en los niveles de satisfacción 5 

Calificación 

Excelente 
Muy bueno 
Bueno 

("excelente") y 4 ("muy bueno"). superando a la media. El 

2 I ~ a l o  
1 j ~ u y  malo 

nivel 5 fue marcado por el 10.49 % de los usuarios. mientras 

que el nivel 4 fue marcado por el 42.66 % de los usuarios. 

para un total de 53.15 % entre estos dos niveles, Este 

porcentaje de satisfacción con junto entre los niveles mbs 

altos. resulta ser el más elevado de todos los aspectos 

evaluados. A partir del nivel 3. la curva se ubica por 

debajo de la media. Los usuarios se muestran muy satisfechos 

con el esfuerzo que deben realizar para obtener informacibn. 



Nótese que la mayoria de los usuarios ubican su nivel de 

aatisfaccibn entre 5 y 4, lo que significa que el esfuerzo 

realizado para obtener informacidn y para explotar 

eficientemente los servicios, es ninguno o muy poco. 

F1G;LIRA 29.- GRAdD D !  SAT1SFACC.a DE LOS USUARIOS 
RC.SPEC7D AL E S . =  REALIZXlW P .  LA OB3;FNCION DE 

IN-ACIOW EN LAS LmtIDADES D.! INBMCIOW P17RESTXZ DE 
H R I C 4  m-. 1993 

4 . 8 . 6 .  Opinión de los usuarios sobre el tiempo de 

respuesta para la obtención de la información 

La figura 30 muestra los niveles de satisfaccidn de los 

usuarios respecto al tiempo de respuesta para obtener 

información, al acudir a los servicios de documentación 



forestal de la región. Especificamente, se evalúa cudnto 

tiempo necesita esperar el usuario para obtener la respuesta 

por parte de la unidad de información. Para la evaluación de 

este aspecto, se ofreció a los usuarios la siguiente tabla de 

valores : 

Cuedro 9: p a r d m e t r o s  utí l izedos para m e d i r  al grado 
de s e t í s f e c c i d n  da los usueríos raspacto el t í e m p o  de 
respuesta pare l a  obtancidn da le  i n f o r m e c í d n  

Tiempo de respuesta 

Respuesta casi inmediata 
Muy poco tiempo 
Tiempo razonable 
Mucho tiempo 
Tiempo excesivo 

Grado de 
satisfacción 

5 
4 

Calificación 

Excelente 
Muy bueno 

3 
2 
1 

Bueno 
Malo 
Muy malo 



FIGLIRA 30:  G- Da SATISFACCICW D ?  LOS USUARIOS 
RSPBCTLl AL TIEEIPO DB RESPmSTA PAR4 LA aSTENCION DB 

INm7RMCION EN LAS W I D ? E S  Di?? INFZ??ACION mESTRL: LW 
AMERIcX cE..&, 1993 

L a  opinión sobre el tiempo de respuesta. es menos 

favorable que la obtenida por algunos de los otros aspectos 

evaluados hasta ahora. Sin embargo, el nivel de satisfacción 

5 ("excelente") tambien supera la media, obteniendo un 11.19 

%. El nivel 4 ("muy bueno") tiene un porcentaje de opiniones 

por debajo de la media, con un 34.27 %, mientras que el nivel 

3 ("bueno") es prácticamente igual a la media, con un 40.56 

% .  Hay que hacer notar que los grados de opinión 

desfavorables, superan la media, con un porcentaje total de 

9.79 %, lo que indica que el grado de satisfacción sobre este 

aspecto no es muy favorable. 



Cuando se analizd el grado de satisfaccidn de los 

usuarios al obtener informacidn, en terminos generales y 

sobre los temas de mayor demanda ( figuras 19. 20 y 21 ) , se 

constatd que un porcentaje muy bajo asegurd obtener la 

informacidn que requieren en forma oportuna, abundante y 

pertinente. Este dato se comprueba con lo analizado en este 

punto, ya que la mayoria de los usuarios no s e  muestran 

satisfechos con el tiempo que tienen que esperar para recibir 

una respuesta y. por ende. la informacidn requerida. 

4 . 8 . 7 .  Opinión de los usuarios sobre las formas de 

salida o presentación de la información 

La figura 31 muestra los niveles de satisfaccidn de los 

usuarios respecto a las formas de salida o de presentacidn de 

la informacidn que consultan en las unidades de informacidn 

forestal de la regidn. Para la evaluacidn de este aspecto, 

se ofrecid a los usuarios la siguiente tabla de valores: 

Cuedro 10: perBmatros u t í l í z e d o s  para madfr a l  grado 
da s e t i s f e c c f d n  da l o s  usuarios raspacto e le  forme da 
sa l ida  o da prasantecidn da le  ínformecfdn 

Las opiniones favorables (niveles 5 y 4) de los usuarios 

sobre las formas de salida o de presentacidn de la 

información consultada. superan la media. aunque con un 

margen mds estrecho que algunos de los otros aspectos ya 

evaluados que tambien la superan. Las opiniones que se 

ubican en el nivel 5 ("excelente"). llegan a un 9.09 % y en 

h 

Grado de 
satisf accidn 

5 
4 
3 
2 
1 

r 

Calif icacidn 

Excelente 
Muy buena 
Buena 
Mala 
Muy mala 



el nivel 4 ("muy bueno") llegan a un 38.46 %. E n  terminos 

generales. se muestran pocas variaciones en las opiniones 

sobre este aspecto. con respecto a la opinidn media, lo que 

indica que el nivel de satisfacción sobre las formas de 

presentacidn de la información. es bastante aceptable. 

Es importante resaltar, sin embargo, que este aspecto 

fue el que recibió menos calificaciones desfavorables, en los 

niveles 2 (flmalo") y 1 ("muy malo"). con solamente un 3.50 % 

de todas las opiniones. 

FIGURA 31 .' GRhlUIIO D?' S A T I S F A C C I W  DZ Z U S  USUARIOS 
RoSPECZW A Z A S  P13RMAS D ?  SXLIDA U PRLTS6NTAClOnr DE Z A  
I N ~ C I W  C13NSU1:TRDA E N  Z A S  LmrItCdDES DE INFYX!MACIUN 

RZUZ5Tl.L D!E AMFRICd C X Z m .  1993 

Fuente: pregunta 10. c u e s t l ' o n a r f  o 2 



4 . 8 . 8 .  Opinión de los usuarios sobre la gama de 

servicios ofrecidos 

La figura 32 muestra los niveles de satisfaccidn de los 

usuarios respecto a la gama o variedad de servicios 

documentales que s e  ofrecen en las unidades de información 

forestal de la región. Para la evaluación de este aspecto, 

se ofrecid a los usuarios la siguiente tabla de valores: 

Cuadro f f : persQetros util izados pare medd-r e l  grado 
de sa t~~sfacc idn de l o s  usuarios rcsspacto a l a  ge~le da 
scsrv~'c.ios ofrecidos 

Grado de 
. satisfaccidn 

5 
4 
3 
2 
1 

Calif icacidn 

Excelente 
Muy bueno 
Bueno 
Malo 

Gama de servicios ofrecidos 

Completa 
Bastante amplia 
Aceptable 
Pobre 

Muy malo 1nsuf iciente 



FIGUM 32; GRALW Da SATISFACCIC;W D !  ZOS USUARIOS 
ReSPEdT13 A LA GAMA DE SERVICIOS O ! C I B S  EN XAS 

3838 % 

8.13% 

6-280 X o-, 1 

S 4 

Al analizar los niveles de satisfacción de los usuarios 

respecto a la gama de servicios que se ofrece en las unidades 

de información forestal de la regi6n. resulta bastante claro 

que deben hacerse esfuerzos por diversificar esos servicios. 

Solamente el 2.80 % de los usuarios ubica su nivel de 

satisfacci6n en 5 ("excelente"), opinando que la gama de 

servicios es completa. El 36.36 % lo ubica en el nivel 4 

("muy bueno"). opinando que la gama de servicios es bastante 

amplia. Nótese que estos dos porcentajes están por debajo de 

la media. El único nivel que super6 la media es el 3 

("buenou), con un 45.45 %, con lo que la gama de servicios se 

estaria calificando como aceptable. Ahora bien, los niveles 

de satisfacción mds bajos tambien esta por debajo de la 



media, con un total del 4.90 % entre los niveles 2 y 1, lo 

que indica que son pocos los usuarios que opinan que la gama 

de servicios es pobre o insuficiente. Es más. el nivel 1 

("muy malo"), con lo que se estaría calificando la gama de 

servicios como insuficiente. no fue sefialada por ninguno de 

los usuarios. 

En síntesis, si bien la gama de servicios no es 

calificada como pobre ni insuficiente. tampoco se alcanzan 

los más altos niveles de satisfacción al respecto. La 

mayoría de las opiniones se ubican en las calificaciones de 

aceptable y bastante amplia, pero muy pocas en la que la 

califica como completa. Aquí podrían ubicarse muchos de los 

requerimientos de servicios manifestados por los usuarios en 

la figura 5, donde se mostraron los servicios que no son 

ofrecidos por las unidades de información forestal de la 

región y que son requeridos por los usuarios. 

4 . 8 . 9 .  Opini6n de los usuarios sobre los horarios de 

servicio 

La figura 33 muestra los niveles de satisfacción de los 

usuarios respecto a los horarios de servicio con que trabajan 

las unidades de informacídn forestal de la región, midiendo 

la conveniencia de los horarios de atención al pdblico. Para 

la evaluación de este aspecto, se ofreció a los usuarios la 

siguiente tabla de valores: 



Cuadro 22: p e r d m a t r u s  u r P i l J z e d o s  pare m e d i r  al grado 
da s a t í s f e c c í d n  da los  usuarios respecto a les horas 
da ser vi c2.o 

Las opiniones de los usuarios sobre este aspecto, 

indican que no existen mayores dificultades con los horarios 

de atenci6n al pablico d e  las unidades de información 

forestal de la región. Este aspecto e s  el que más opiniones 

positivas recibió en el nivel 5 ("excelente"). con un 13.99 

X ,  obviamente ubicándose muy por encima de la media. Tambien 

el nivel 4 ("muy bueno") s e  ubica por encima de la media, con 

39.86 96. El nivel 3 ("bueno") se ubica por debajo de la 

media, con un 30.07 %, igual que los niveles 2 y 1. con un 

total de 4.20 % entre los dos. 

t 
Grado de 

satisfacción 
Calificación 

5 l~xcelente 
4 I ~ u y  buena 
3 1 ~ u e n a  
2 1  ala 
1 /MUY mala a 



4.9. Frecuencia de visita o utilización por parte de los 

usuarios. de los servicios de información forestal en 

America Central 

PIGURA 33: GRADY3 LE SATISFACCION D?Z LOS USUARIOS 
RESPECTO A ZAS NOMS DE SERVICIO DE Z A S  LrNIDRDDES DE 

INmRRMACION lX?X?ESTAl; DE dMaRIC3 ¿XUTR!.  1993 

En este punto del estudio, s e  precisa la frecuencia con 

que los usuarios d e  informacidn forestal d e  la regidn, hacen 

uso de los servicios especializados de documentacidn. S e  

entiende por frecuencia de uso, el lapso de tiempo 

transcurrido entre una y otra utilizacidn de servicios. Los 

datos analizados en este punto. se refieren únicamente al 

porcentaje de usuarios que afirmaron utilizar con regularidad 

100- 

60 

......................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

41.35 % 

i &O - ...............-...-...........- 
L 
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Fuen te .- pregunta 2 O, cuestionario 2 



los servicios de información forestal de la regi6n (ver 

gráfico 14). 

La figura 34 muestra las variaciones porcentuales en las 

frecuencias de uso de los servicios. 

FIGURA 3 6 -  VXRIACIZ2VF.S PORdZ!5WTUAl;ES BiV t A  ~ c . Z l E i V C I A  
D6 V I S I T A  O U T I ' I Z A C I M  D6 SERVICIOS l X ? ~ U T A t ; 6 S  POR 
PMZ?? 17E Z O S  USUARIOS LZ!S I N F W S M A C .  l%?'?'sTAl; EN 

AMERIC4 m-, 1993 

Fuente .- pregun t a  13, c u e s t i m r i o  2 

El 21.68 % de los usuarios, utilizan los servicios "más 

de una vez por semana". Fue el porcentaje de 'respuesta más 

elevado, aunque considerando la operacionalización que se 

brindó para esta variable, en el punto 3.3. "Variables: 

definición e instrumentación", no se puede considerar que la 

frecuencia de visita, en terminos generales sea alta. Con 



porcentajes muy similares. se ubican las frecuencias de "una 

vez por mes" (16.78 % ) ,  "frecuencia irregular" (16.08 %) y 

"una vez por quincena" (16.08 96). Hay que resaltar que 

solamente el 6.99 % de los usuarios que utilizan con alguna 

regularidad los servicios de documentaci6n forestal, 

afirmaron utilizarlos menos de una vez por mes. 

Es importante sefialar que el porcentaje de no respuesta 

fue muy elevado para esta pregunta (21.68 %) , lo que impide 

que se pueda llegar a establecer una frecuencia de visita 

media para este grupo de usuarios. Ndtese que ninguna de las 

frecuencias de visita propuestas, alcanza el promedio de 75 

%, establecido en la operacionalizacidn de esta variable como 

el minimo para considerar a la frecuencia que alcanzara este 

porcentaje, como la media. Por lo tanto, con los datos 

obtenidos. se puede afirmar que la mayoria de los usuarios 

(54.54.%), utiliza los servicios al menos una vez por mes. 

4.10. Frecuencia con que los usuarios d e  información 

forestal que no utilizan los servicios documentales 

especializados d e  la región, necesitan consultar 

informacidn 

La figura 35 muestra las variaciones porcentuales en las 

frecuencias con que los usuarios que no utilizan los 

servicios de documentaci6n forestal de la región. necesitan 

consultar informacibn, para el desarrollo de sus actividades. 

El primer dato que resalta, comparando este grdfico con 

el anterior, es que la frecuencia de necesidad de informaci6n 

con un mayor porcentaje de respuesta según este grupo de 

usuarios, es el de "una vez por quincena", con un 26.25 9 6 .  

La "frecuencia irregular" es mbs elevada aquí que en el grupo 

anterior, con un 22.50 % .  "Más de una vez por semana" fue 



mencionada por el 21.25 % de los usuarios de este grupo, un 

porcentaje muy similar al mostrado en la figura 34. Una vez 

por mes aparece con el 18.75 % .  La frecuencia "menos de una 

vez por mes" aparece con solamente el 5 %. siendo tambidn la 

frecuencia que fue mencionado en menor porcentaje, al igual 

que en el grupo anterior. Aunque el porcentaje de no 

respuesta para esta pregunta es mucho menor que para la 

anterior (5 % l .  una vez más ninguna de las frecuencias logr6 

alcanzar el 75 % necesario para considerarla como la 

frecuencia media con que los usuarios que no utilizan los 

servicios documentales, necesitan consultar informacibn. 

Sumando algunos de los porcentajes obtenidos, tenemos que el 

66.25 % de los usuarios que no utilizan los servicios 

documentales, necesitan consultar informaci6n al menos una 

vez por mes. Este porcentaje de consulta es m&s elevado que 

el mostrado por el grupo de usuarios que si utilizan los 

servicios de documentación forestal de la región. 



FIGURA 35: YclRIACILAWES P0RCZENTUAZE.S EN LA i%i!8#ENCIA 
aAN guS ZOS USUARIOS DE INISLRMACILW 1SL7RESTAt L#/E 

WItIZAN LOS SERVICIOS LXXZMEUTriCCES DE AM6RIL51 
C ; F m ,  NEC;FSITAN C2XCSUI;TRR I N W ! C I L W .  1993 

4.11. Utilidad practica de la informacidn consultada en 

el sector forestal de America Central 

4.11.1. Nivel de utilidad práctica de la información 

forestal consultada 

En esta secci6n del estudio, se analiza la utilidad 

practica que tiene para el usuario, la informaci6n que 

consulta. Se han considerado las opiniones tanto de los 

usuarios que si utilizan los servicios de informacibn 

forestal de la regidn, como la de aquellos que no lo hacen. 



La figura 36 muestra las frecuencias porcentuales de los 

niveles de utilidad practica que alcanza la información 

consultada. según uno y otro grupo de usuarios 

FIGURA 36.' IV1KEL: L76 t/TIL:IDAD PRACTIC4 06 t A  
INFO!R?CION NRESTXL GY2NSUL:TAíU POR LOS USUARIUS í?!¿? 

AMERIL;a CEW72UL. 1993 

E n  terminos generales, se puede afirmar que los usuarios 

que si utilizan los servicios de documentación forestal de la 

región, consideran en mayor porcentaje que la información que 

consultan les resulta de utilidad. La alternativa "muy útil" 

fue señalada por 50.35 % de estos usuarios, mientras que los 

que no utilizan los servicios documentales la senalaron 

Únicamente en un 37.50 % .  Sin embargo, la opción "bastante 

útil" fue seHalada por el 46.85 % de los usuarios que si 

utilizan los servicios documentales, mientras que los que no 



lo hacen la sefíalaron en un porcentaje mayor, con un 55.00 % .  

No obstante, sumando los dos porcentajes para ambos grupos de 

usuarios, tenemos que los que si utilizan los servicios 

documentales consideran en un 97.20 % que la información que 

consultan es "muy útil" o "bastante Útilu, mientras que los 

que no utilizan los servicios documentales. consideran en un 

92.50 % que la información que consultan es "muy útil" o 

"bastante útil". Ambos porcentajes son elevados. lo que 

permite afirmar, de acuerdo a la operacionalización brindada 

para esta variable en el punto 3.3. "Variables: definición e 

instrumentación", que la información forestal que s e  consulta 

en la regibn es d e  gran utilidad para el usuario. 

De los usuarios que si utilizan los servicios 

documentales, solamente el 0.70 % afirmó que la información 

que consultan no es Útil, mientras que entre los usuarios que 

no utilizan los servicios documentales. este porcentaje se 

eleva al 6.25 %. Esto habla muy bien de la efectividad d e  

las unidades de información forestal de la región, y confirma 

el dato mostrado en la figura 26, donde se observó que la 

satisfacción d e  los usuarios que si utilizan los servicios 

documentales respecto a la precisión de la respuesta e s  

bastante elevada. Estos datos tambien demuestran que aunque 

los usuarios que no utilizan los servicios documentales 

obtienen información con más prontitud que los del otro grupo 

(gráfico 17), al final resulta que esa información que 

obtienen les resulta de menos utilidad que la que consultan 

los usuarios que acuden a los servicios documentales para 

satisfacer sus necesidades de información. Hay que resaltar, 

que la opcibn "no e s  útil", no fue marcada por ninguno d e  los 

usuarios en los dos grupos mencionados. 

En síntesis, la información forestal que circula en la 

regibn resulta de utilidad, en terminos generales. a los 

usuarios que la consultan. Estos datos s e  refieren a 

usuarios, como ya vimos, con algdn nivel de escolaridad 



superior a la secundaria; en una sección posterior del 

estudio, se analizará si está informaci6n está llegando al 

campo y si llega, que nivel de utilidad tiene para el 

campesino que ejecuta actividades forestales en la región. 

4.11.2. Principales actividades en que se utiliza la 

información forestal consultada 

La figura 37 muestra las principales actividades en que 

los usuarios de información forestal utilizan la que 

consultan. En este caso, s e  muestran los datos obtenidos por 

los usuarios en general. 

PIGUW 37: l?RECL/ENCIA PORCi?ZNTU& AE LAS PRINCP-ES 
ACTIVIDADES EN QL/E SE UTILIZA LA I N ? ! C I O N  1P13RSSTAl; 
CP3NSUZ TRDA POR LCW USUARIIOS DE AhERIC;A G!?Ní?RAL:, f 993 

Fuente: pregunta 18, cuastf onarf o 2 
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La mayoria de los usuarios (67.81 % )  utiliza la 

inforrnacidn que consulta, con fines de actualizacidn 

profesional. Con porcentajes muy similares le siguen las 

actividades de investigacidn (51.50 %) y las actividades de 

extensidn ( 49.79 %) . La enseñanza es la dltima de las 

principales actividades en que se utiliza la informacidn 

forestal que se consulta con un 40.34 %. Estos datos 

resultan consecuentes con lo que se puede percibir mediante 

la experiencia cotidiana. 

Existe un elevado porcentaje de usuarios que utiliza la 

informacidn en actividades de extensidn. Esto demuestra que 

un importante volumen de informacidn sigue fluyendo y 

circulando hacia estratos m6s bajos de usuarios, en cuanto a 

nivel de escolaridad. Esto resulta de gran trascendencia 

para el sector forestal. Es imprescindible que toda esa 

informacidn se transforme, simplificando su nivel tecnico y 

llegando a quien necesita de ella para desarrollar sus 

actividades en el campo, en las fincas, en las plantaciones; 

de esta manera, la contribucidn del sector informacidn será 

de verdadera valia para contrarrestar los graves efectos del 

proceso de deforestacidn, como se analizd ampliamente en la 

seccidn 1.1. "El problema y su importancia". En la siguiente 

seccidn de este estudio, se analizará en detalle el proceso 

de transferencia de inforrnacidn forestal en America Central. 

4.12. Proceso de transferencia d e  información forestal 

en America Central 

En este punto del estudio. se analiza el proceso de 

transferencia de información forestal en la región 

centroamericana, mediante la determinación del nivel de 

transferencia que existe, los públicos meta a los que se 

dirige esa transferencia y los medios que se utilizan para 



efectuarla. Ademds, s e  analizan las opiniones de campesinos 

involucrados en actividades forestales en todos los paises d e  

la regibn, respecto a si efectivamente reciben algún tipo d e  

infurmaci6n. c6mo la reciben, con que frecuencia, si les 

resulta de utilidad y en que actividades utilizan el 

conocimiento adquirido a trav6s de esa información. 

Este es uno de los puntos medulares para comprobar la 

efectividad de todo el sector informaci6n en su contribuci6n 

al sector forestal de la regi6n. Permitir& evaluar hasta que 

punto, la informaci6n s e  ha constituido en un mecanismo que 

contribuye a mejorar las vidas (Montaña, 1993) de los 

habitantes de la regi6n o si por el contrario, "1.9s 

pol f t f  cm, 2.n vestfgac2'ones y extensídn foz-&#tal 

exfs tan  t e s  no han parmi t f  do l a  part icfpacf dn conscf en te 

del hombre rural en a l  manejo y apruvachamian&u da l o s  

 bosque^" (Virginia. 1989, p. 629). 

Los campesinos a los que se aplicó el cuestionario 3 

(ver anexo 3). fueron seleccionados mediante su participación 

en actividades forestales impulsadas por el Proyecto 

Madelefia-3 del CATIE y por la Red de Organismos Enlace de 

este proyecto. Dicho cuestionario fue aplicado a los 

campesinos por extensionistas que laboran y/o colaboran con 

dicho proyecto en toda la regi6n centroamericana. 

4.12.1. Nivel de transferencia de informacidn forestal 

La figura 38 muestra el nivel de transferencia de 

información forestal que existe en la regi6n actualmente. 

El nivel de transferencia de información forestal en la 

regi6n es elevado. N6tese que el 75.97 % de los usuarios 

afirman que transfieren a terceras personas la informa.ción 

que consultan, no importa de que fuente provenga. Segdn la 



operacionalizacidn brindada para esta variable en el punto 

3.3. "Variables: definicidn e instrumentacidn". el nivel de 

transferencia e s  alto, ya que las respuestas afirmativas 

superan con creces el 50 % .  

Esta transferencia s e  hace, como se analiza m8s 

adelante, a diversos públicos meta y por diversos medios. 



4.12.2. P d b l i c o s  meta a los q u e  se dirige l a  

transferencia d e  informaci6n forestal 

El proceso de transferencia de informacidn forestal, que 

segdn la figura anterior s e  desarrolla en la regidn, tiene un 

público meta definido. La figura 39 muestra las diferencias 

porcentuales de cada uno de esos pdblicos meta, segdn las 

respuestas de los usuarios que afirmaron efectuar 

transferencia de la informacidn que consultan. 

Como s e  espera de un proceso de transferencia de 

informacidn o de tecnología, o bien de una actividad de 

extensidn, el público meta mbs frecuente de la transferencia 

de inforrnacidn forestal en la regidn, son los agricultores y 

campesinos. Este pdblico meta fue señalado por el 75.14 % de 

los usuarios que afirman transferir informacidn. El segundo 

lugar lo ocupan los tbcnicos medios, con un 67.80 %.  

Generalmente este grupo de receptores, son a su vez 

extensionistas que servirán como agentes multiplicadores de 

la informacidn que están recibiendo. ~ s t e  dato, con un 

estudio y análisis mbs profundo y detallado, podría reflejar 

que el proceso de transferencia de informacidn es adn mayor. 

LOS datos proporcionados por este estudio, no permiten hacer 

ninguna afirmacidn en ese ,sentido. 



FIGURA 3'9: RRECU6NCIA POR~NTZrXZ DE LOS PU€tZI#S META 
DEL P . S U  DE ~ N S ~ ~ N C I A  D !  IN2'X?!ClaW 2'X?RBSTAl; 

EN AMERIG4 ~~, 1993' 

Despuds de estos dos grupos, que resultan ser los 

principales receptores del proceso de transferencia, aparecen 

diversos profesionales. D e  ellos, los que fueron señalados 

en mayor porcentaje, son los profesionales forestales, con un 

41.24 % .  Por tratarse ijste de un estudio de1 uso de la 

inforlnacirjn forestal, este dato es per fectamente normal .. ya 

que resulta común que un grupo de profesionales traslade 

información a sus colegas. El purcpntaje, si bien no es muy 

elevado en comparación con los dos grupos anteriores, es 

significativo, princípalmente si se recuerda los datos 

mostrados en las figuras 22 y 23. Dichos grdficos se 

refieren a las diversas fuentes de información a las que 

recurren los usuarios de la región. E n  ambos gráficos, la 

principal fuente de información la constituyen otros colegas. 



Los datos de las figuras 22 y 23 tienen gran relación con el 

hecho domoatredo en oato punto, do que un importante 

porcentaje de los pablicos meta este compuestú por 

profesionales forestales. Más aún, observando el público que 

sigue despues de los forestales, los profesionales agrónomos 

con un 38.42 96, lo afirmado aquí cobra mayor relevancia. Si 

se recuerdan los datos mostrados en la figura 7, la profesión 

más común entre los usuarios de información forestal de la 

región, es la de los profesionales forestales, seguidos por 

los profesionales agrónomos. Obviamente, muchos de los que 

respondieron en los grdficos 20 y 21 que su principal fuente 

de información la constituyen otros colegas, habrán 

respondido en los datos que se analizan ahora, que 

transfieren información a otros colegas. 

Además de la categoría de otros profesionales, con un 

24.29 %, el pdblico meta que recibe información en menor 

porcentaje por medio del proceso de transferencia, lo 

constituyen los decisores de políticas, con un 22.03 %. Este 

dato resulta relevante, porque evidentemente, la información 

que se necesita para la toma de decisiones no está llegando a 

quienes cumplen este papel, al menos no por medio de la 

transferencia de información. Resultaría interesante 

tambien, analizar si este público meta se informa o consulta 

información por otros medios, aunque si recordamos algunas de 

las afirmaciones de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo [1991b, p.71). en el sentido de que al sector 

forestal no se le da prioridad política ni presupuestaria, 

principalmente por falta de información sobre el particular, 

puede pensarse que este importante sector no está recibiendo 

adecuadamente la información necesaria. Por otra parte, 

analizando los datos de la figura 37. se puede observar que 

no se menciona la toma de decisiones como una de las 

actividades en que se utiliza la información consultada. Si 

bien es cierto. esta opción no se incluyd en las posibles 

respuestas a la pregunta correspondiente, ninguno de los 



usuarios utilizd el espacio disponible para sugerir que 

utiliza la información a la que tiene acceso para la toma de 

decisiones. 

4.12.3. Medios que se utilizan para efectuar la 

transferencia d e  información forestal e n  America 

Central 

La figura 40, muestra la frecuencia porcentual de cada 

uno de los medios de divulgación utilizados en el proceso de 

transferencia de informacidn forestal en la región. Los 

usuarios de informacidn forestal que transfieren a terceros 

la información que consultan y a la que tienen acceso, 

utilizan las charlas o conferencias como el medio más comdn 

para realizar esa transferencia, con un 79.66 % .  En segundo 

lugar, muy cerca del primero. aparecen las visitas de campo, 

con un 73.45 %. Los dos principales medios utilizados para 

transferir informacidn, parecen indicar que se dirigen a 

públicos meta diferentes. Las charlas o conferencias parecen 

dirigidas más a los profesionales, decisores de políticas o 

incluso a los tecnicos medios, que a los agricultores y 

campesinos; por otro lado, las visitas de campo, parecen más 

apropiadas para transmitir conocimientos a los agricultores y 

campesinos, que a los profesionales o decisores de políticas, 

aunque los tecnicos medios tambien podrían encajar en esta 

forma de transferir información. Este dato contrasta con el 

dato mostrado por la figura 37, donde se observó que el 

publico meta más importante lo constituyen los agricultores y 

campesinos. De los otros medios utilizados, sobresale el 

hecho que los impresos como boletines, guías, panfletos, 

etc., se utilicen en un porcentaje relativamente bajo, con 

sdlo un 41.24 %. Este dato resulta muy revelador para 

explicar el que los usuarios que transfieren informacidn, 

prefieran o deban hacerlo por medios orales como las 

conferencias, las visitas de campo (que incluyen la parte 



práctica), el entrenamiento práctico, o los talleres o 

mominarioe. Tambión revele cierta deficiencia en la 

producción de materiales impresos adecuados para llevar la 

información al pdblico meta más importante: los agricultores 

y campesinos. Para un pdblico como este, muchas veces el 

material impreso, escrito y diseñado en forma sencilla, clara 

y amena, acompañado de los ejercicios prActicos 

correspondientes, tiene un efecto mucho mayor que las 

conferencias o charlas, en las que muchas veces no logran 

comprender mucho de lo que se les explica. AdemAs, el 

material impreso tiene la ventaja de la permanencia y de la 

posibilidad de repetidas consultas, ya sea por una o varias 

personas. 

PIGURR 40: i3QEGXENCIA P O R m M a  LW 1:OS MEDIOS 
UTI1:I.Z-S 6N 61: PRO'CESO aS Z?UMSmR6NCIA DS 
INBMCIL7N B X W S i T a  EN M R I L X  CZHRRL:. f 993 

Fuente: pregunta 21, ruastlunuríu 2 
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Otro de los medios que no se utiliza con frecuencia y 

que tiene una gran capacidad didsctica, es el constituido por 

los medios audiovisuales: videos, sonovisos, carteles, 

casetes, etc. Obviamente, la mayoría de los medios 

audiovisuales mencionados, resultan onerosos y fuera del 

alcance econdmico y tdcnico de muchas de las instituciones 

que ejecutan actividades de extensión; además, en ocasiones 

resulta incómodo y poco práctico trasladar el equipo 

apropiado para poder utilizar estos medios, aparte de los 

medios mismos. El dnico medio de este grupo que escapa de 

estos comentarios, es el cartel. 

Ndtese que el medio menos comíin para transferir 

información forestal, son los cursos de posgrado. Esto 

resulta obvio, dado el reducido porcentaje de profesionales 

que se dedican a dictar este tipo de cursos y a recibirlos. 

4 . 1 2 . 4 .  Paises de procedencia de los campesinos 

entrevistados 

La figura 41, muestra los porcentajes de los paises de 

procedencia de los campesinos entrevístados, involucrados en 

actividades del Proyecto Madelefia-3, con el fin de determinar 

si reciben informacidn forestal o no. 



FIGLrRA 41 .- FXECtrsUCIA PCU?&ZENTL/AL RE LOS PAISES 1A6 
PRLXZEA6NCIA D ?  L B  CXAF!!SIMS GiVZ5WYISTRA3S 

I 'ZZL/ -S  6U ACTIYI-S D6L PROXECR7 M?~U~ELGNA-~ 
PA&4 LZE22ZRMIURR BL UIVEL LW ZWMSF6RFUCIA 1A6 
IUlZiRHCICIN i%WESTB 6U A&TZRIIYd CLiXC?RB, 2 9 9 3  

Lo primero que hay que sefialar, es que no fue posible 

obtener respuestas de Panamá para el cuestionario 3. Según 

una de las personas que colaboró en la aplicación de estos 

cuestionarios entre campesinos panamefíos, 6stos fueron 

recogidos y enviados por correo a Costa Rica. Sin embargo. 

dicho envio nunca llegó. ~amentablemente, esta situación 

hace que para este punto del estudio, únicamente se puedan 

presentar resultados respecto a cinco de los paises de la 

región. 

En gran medida, la elevada respuesta obtenida para el 

cuestionario 3 (39.32 % ) ,  obedece a la gran colaboracidn 



brindada por los coordinadores del Proyecto Madeleña-3 en los 

paises centroamericanos. asi como de los extensionistas que 

laboran para los Organismos Enlace de dicho Proyecto, quienes 

fueron en última instancia los encargados de aplicarlos entre 

los campesinos. De esta manera, se ha asegurado una 

respuesta bastante adecuada de los mismos, ya que los 

extensionistas que los aplicaron, tiene gran experiencia en 

el trato con estas personas y en interpretar lo que piensan y 

lo que quieren expresar. 

Es de resaltar la elevada respuesta de cada uno de estos 

paises, sobresaliendo Nicaragua, que fue el pais del que se 

recibieron mayor cantidad de cuestionarios debidamente 

respondidos por campesinos y agricultores comprometidos con 

actividades forestales y agro forestales. Le siguen Honduras 

y El Salvador, más atrás Costa Rica y finalmente Guatemala. 

Llama la atencidn que la respuesta obtenida de Costa Rica no 

haya sido la más elevada, como se pudo haber esperado. Esto 

se debid, al igual que en otros casos, principalmente por 

problemas con el envio de cuestionarios ya respondidos. 

4.12.5. Experiencia de los campesinos entrevistados en 

actividades forestales 

Conocer la experiencia que tengan los campesinos 

involucrados en actividades del Proyecto Madelefla-3 en el 

desarrollo de actividades forestales y agroforestales, puede 

resultar un dato de gran interds para evaluar sus necesidades 

de información y la forma en que valoran la información que 

reciben. La figura 42 permite observar los porcentajes de 

respuesta para cada una de las opciones brindadas, respecto a 

los años de experiencia en labores forestales y 

agroforestales. 



Nótese que el 50 % de los campesinos entrevistados, 

tienen menos de cinco afíos de experiencia en actividades 

forestales o agroforestales. Si a esto sumamos el porcentaje 

de los que tienen entre seis y diez afios de experiencia, 

tenemos que más del 67 % de los campesinos entrevistados, no 

superan los diez años de experiencia en actividades de este 

tipo. Es decir, una importante mayoría estan relativamente 

empezando a desarrollar actividades forestales en las tierras 

de su propiedad o al menos a participar en labores forestales 

junto a otros campesinos. Este dato puede resultar muy 

relevante, como ya se dijo, para medir la forma en que estos 

campesinos valoran la información forestal: como un dato 

adicional, podría desprenderse de estos porcentajes 

nnnlimada~, que en buena medida opta nueva genoración, oi oe 

la puedo llamar así, do campesinos dedicados a laborss 

forestales y agroforestales, son producto de las actividades 

que desarrolla el Proyecto Madeleña-3. Este andlisis de 

i ~ p n c t o  deberia ser objeto de otro estudio. 

Por otra parte, los porcentajes de campesinos que se han 

dedicado a actividades forestales por más de 10 años, son muy 

bajos. La opción de 11 a 15 años fue señalada por el 8.70 % 

de los entrevistados, mientras que la opción de mds de 15 

afios fue sefíalada por el 13.04 % .  Es decir, todo parece 

indicar que la dedicacidn de la poblacidn campesina a 

actividades forestales arranca hace muy poco tiempo. 



FIGURA 42: DE EX1DERIIECIA EN ACTIYIDclDES 
PZ7RESTAL;ES Y AGRO!!STAtES,  & b S ? E S I . S  Y AGRICUI:R3?!S 
INW?!L;L/ZX~S EN ACTIVIDADES DEl; PROY6CR3 MADELEHA -5 *N 

AMERIC51 LJ.W7XML, 1993 

Fuente: pregunta 3, ruestf onarío 3 

4.12.6. Frecuencia con que la poblaci6n campesina 

desempefía actividades forestales 

La frecuencia con que los campesinos involucrados en 

actividades de1 Proyecto Madelefia-3 desarrollan actividades 

forestales o agroforestales, es de gran importancia para que 

los avances que se logre obtener en la lucha contra la 

deforestación y el deterioro ambiental, tengan un impacto 

realmente significativo y contribuyan en forma efectiva a 

mejorar las condiciones de vida de esa población. La figura 

43 muestra los porcentajes de respuesta a la pregunta de si 



esas actividades las desempefian en forma s61o ocasional o, 

por el contrario, se dedican a ellas en forma permanente. 

FIGURA 43: POR--AJES DE FREn/ENCIA #N @4!? LOS 
C A M P E S I ~ S  INVOL;UC&MiXJS EN A C T I V I D A D !  D !  PROYECTI7 

M ~ L E Ñ A - ~  DESARROLLAN ACTIVI~ADES FCIRESTA~;ES Y 
ALXRO!Rt7ST&ES 6 N  AXERIGX tS5i+VZmL, 1993 

Fuante. pregunta 4, cuestf onarf o i 

Mds de la mitad de los campesinos entrevistados, 52.17 

%, desarrollan actividades forestales en forma permanente: es 

decir, han involucrado el componente forestal en los sistemas 

de producción de sus fincas. D e  esta forma, tanto ellos como 

el ambiente se ven favorecidos. Enumerar la gran cantidad de 

beneficios que se pueden obtener del incremento del uso de 

Arboles en los sistemas de finca en America Central, no es 

uno de los objetivos de este estudio, pero evidentemente son 



muchos y de muchos tipos: sociales, econ6micos. ambientales, 

etc. 

4.12.7. Principales actividades forestales Y 

agroforestales que desarrollan los campesinos 

Para que la informacidn que reciben los campesinos, sea 

en realidad pertinente con las actividades forestales que 

desarrollan en la actualidad, es importante conocer esas 

actividades. La figura 44 muestra la frecuencia porcentual 

de esas actividades. según las respuestas obtenidas d e  los 

propios campesinos. 

Fuente: pregunta 5, cuestionario 3 



La actividad que desarrollan con mayor frecuencia los 

campesinos entrevistados, es la de reforestación con un 67.39 

%. Otras actividades importantes, son la producci.6n en 

viveros (50.00 % ) ,  cercas vivas (45.65 % )  y producción de 

lefia (43.48 % )  . Estas cuatro actividades forestales y 

agroforestales son las que se mencionaron con mayor 

frecuencia. Nótese que las actividades que obtienen un mayor 

porcentaje, involucran más que todo el elemento arbóreo. Las 

actividades que implican un componente adicional, como 

cultivos y animales, aparecen con los porcentajes más bajos. 

4.12.8. Actividades forestales por l a s  q u e  existe 

mayor interes e n  recibir informacion 

Los datos de la figura 44, muestran las actividades 

forestales más comunes entre los campesinos de la región. La 

figura 45 muestra esas mismas actividades, pero en relación 

al interds que existe por parte de los campesinos, en obtener 

información al respecto. 



F I G W  45.- ACTIVIDADES íW!?STAl;ES POR LAS pL/E EX- 
M YO? INTERLFS EN RECIBIR INPE??CION E M E  LOS 

W P E S I . S  INVOLL/ZXUíX?S EN ACTIVIDADES a61: P R O X ? ? . .  
WELEÑA-3 EN AELFRIU t Z E m .  1993 
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Fuente: pregunta 6, cucsstiunaríu 3 

Coincidiendo con los datos de la figura 44, la actividad 

por la que existe mayor interes en recibir informacidn e s  la 

de reforestacidn. con un 43.48 % de las respuestas, seguida 

e n  igual forma por la produccidn e n  viveros, con un 34.78 % 

de las respuestas. E s  d e  resaltar que al igual que los datos 

analizados en la figura 44, las actividades que involucran 

otro elemento ademds del arbdreo, como cultivos y animales, 

ocupan las últimas posiciones: sombra para animales y sombra 

para cultivos, ambos con solamente el 4.35 % de las 

respuestas. Existe poco interes entre los campesinos de la 

regidn centroamericana, Por aquellas actividades 

agroforestales que involucran cultivos o animales, ya que son 

las que s e  desarrollan con menor frecuencia y por las que 



existe menos interes en recibir información. Estos datos 

parecen indicar que el interes predominante entre los 

campesinos que desarrollan actividades forestales en America 

Central, se centra en la explotaci6n o utilizaci6n del drbol 

por sí mismo, sin involucrar10 en otros sistemas productivos. 

Una explicación para esto, podrla encontrarse en el hecho. ya 

mencionado, de que los campesinos entrevistados participan en 

actividades del Proyecto MadeleAa-3, que en terminos 

generales no involucran cultivos o animales. 

4.12.9. Recepción de información forestal Y 

agroforestal por parte de agricultores y campesinos en 

America Central 

La figura 46 muestra los porcentajes de agricultores y 

campesinos que reciben, en alguna medida, informaci6n 

forestal y agroforestal en America Central. 



FIGMA 46: P D R ~ U T A J .  D. AGRILZE T O ? S  Y CX&F?!SIWS 
I N V Z ? ! U ' m S  EN A C T I Y I Z ? ! E S  L ? !  PROYEZTD A~ML?!!~NA--? 

BU?? IPECIXEN INBRMACICW BRESTAL EN A m R I C 4  C Z ? E M A J ; ,  
1993 

Una amplia mayoria de los campesinos entrevistados, 

afirman que si reciben algún tipo de información forestal 

(71.74 % )  . Mientras tanto, el 13.04 % afirma que no recibe 

ningún tipo de información forestal. Si s e  suma este último 

porcentaje al 15.22 % de los que respondieron no sabe/no 

responde, se obtiene un 28.26 % de caiilpesinos que aún no 

reciben in formacidn forestal. 



4.12.10. Frecuencia con que los campesinos de America 

Central reciben información forestal 

La figura 47 muestra los porcentajes de las diferentes 

frecuencias con que los campesinos reciben algún tipo de 

información forestal. 

FIGURA 47.- PaRmNTAAJES DE E??BCLrsNCIA -N QUE LOS 
W P E S I N D S  INVDLU'ZllDS EN ACTXVIDRDS DEL P R D Y 6 ,  
MADELENA-3 EN A M ~ R I C ~  mmm RECIBEN IN~RMACION 

BRESTAL . 1993 
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Fuente .- pregunta 8, cuest . io~ar~'o  3 

Ndtese que la mayor parte de los campesínos 

entrevistados, aseguran recibir información forestal con una 

f recuencia irregular ( 45.65 % )  . Los que afirman recibirla 

todas las semanas, se ubican en segundo lugar, con un 15.22 % 

de las respuestas, seguidos por los que afirman recibirla una 



vez al mes, con un 13.04 % de las respuestas. E s  importante 

resaltar que solamente un 2.17 % de los entrevistados, afirma 

que recibe informaci6n forestal con una frecuencia menor a 

una vez al mes, aunque hay que aclarar que los que sefialan 

una frecuencia irregular no especifican cada cuanto, en 

promedio, reciben informacidn. 

4.12.11. M e d i o s  por l o s  q u e  l o s  campesinos reciben 

informacidn forestal 

La figura 48 muestra la frecuencia porcentual de los 

diferentes medios por los cuales los campesinos de America 

Central, afirman recibir informacidn forestal y agroforestal. 



FIGURA 48 .- E U E ~ N C I A  PORCi?ZW& DE ZOS DIl?+?ZR6NTES 
MEDIOS POR ZOS CUALES ZOS C;dMPESINOS IWOZU~AdOS EN 

A C T I V I . E S  ~61;  P R D Y E ~  MADEZGNA-3 EN AM~CRIU ~ZXTZRAL 
RECIBEN INPZZRM C I M  P23RESTAC;. 1993 

Una gran cantidad de la información que reciben, lo 

hacen por medio de las visitas de los extensionistas. Un 

78.26 % de los campesinos entrevistados, señalaron esta 

opción. En porcentaje menor, aparecen los programas de radio 

y los boletines o diarios, ambos con un 26.09 % .  

E s  importante establecer una comparación entre los datos 

que ofrece esta figura 48 y los mostrados por las figuras 22 

y 23, respecto a la utilizacidn de los programas de radio 

para obtener informacihn forestal. En los gráficos 22 y 23, 

10s programas de radio alcanzar011 niveles bajos en cuanto a 

su utilización, por parte de los usuarios que utilizan los 

servicios especializados de informacihn forestal y por parte 



de los que no utilizan estos servicios. En el primer grupo 

de uouarioe, el nivel de utilizacidn de los programas d e  

radio alcanzó solamente un 5.59 %; en el segundo grupo de 

usuarios, aumentó ligeramente, llegando a un 11.25 % .  Entre 

los campesinos, que se constituye en el tercer grupo de 

usuarios de información que se analiza, el nivel de 

utilización de los programas de radio aumenta nuevamente, 

llegando a 26. U 9  X y constituy4nduse en el segundo medio más 

importante para que los campesinos obtengan información 

forestal. Analizando estos datos, podría pensarse qus 

conforme es menor la utilización de los servicios 

especializados de información y documentación entre un grupo 

de usuarios, tiende a aumentar la utilización de otros medios 

menos ortodoxos dentro del quehacer documental, como lo son 

los programas de radio. 

Para los campesinos, los medios impresos, como diarios, 

tambien se constituyen en un medio importante para obtener 

información forestal, seguido por sus relaciones cotidianas 

con amigos, otros campesinos, lo que involucra el seguimiento 

de tradiciones que muchas veces han pasado de generación a 

generación. Mientras tanto, los programas de televisión son 

menos utilizados como medio para obtener información 

forestal, con solamente un 6.52 % de las respuestas. 

4.12.12. Medios utilizados por los extensionistas para 

la transferencia de información forestal 

Ahora bien, en vista de los datos suministrados en la 

figura 48, es importante conocer cuáles son los medios que. 

según los campesinos, utilizan los extensionistas para 

transferirles información forestal y agroforestal. Esto se 

muestra en la figura 49. 



La visita de campo* es el medio más utilizado por los 

extensionistas para transferir informacidn forestal y 

agroforestal, con un 65.22 X de las respuestas obtenidas. Le 

sigue el entrenamiento prdctico, 56.52 % y las charlas o 

conferencias con un 54.35 %. Estos tres medios son los más 

frecuentemente utilizados por los extensionistas en el 

proceso de transferencia de informacidn forestal, según las 

respuestas de los campesinos. 

Comparando estos datos con los mostrados en la figura 

40, se puede observar una coincidencia casi completa entre 

los medios que utilizan los extensionistas para transferir 

informaci6n forestal, segdn la respuesta de ellos mismos y la 

respuesta de los campesinos. Solamente se notan variaciones 

en la frecuencia porcentual de estos tres medios y en la 

posici6n que ocupan según la respuestas obtenidas. Sin 

embargo, en el análisis de los datos de la figura 40, se 

seAal6 que las charlas o conferencias serían medios más 

apropiados para públicos meta con cierto nivel de educacidn y 

no para los campesinos. Este análisis no es sustentado por 

los datos mostrados en este punto, ya que los campesinos 

sefíalan a las charlas o conferencias como uno de los medios 

más comunes por el que reciben informacidn forestal, con un 

54.35 X de las respuestas. 

Según los campesinos, no se utiliza ningún otro medio, 

aparte de los mencionados en la lista que s e  les suministr6, 

ya que la opcidn "Otros" no fue marcada por ninguno de ellos. 

Tambien es importante resaltar, la poca utilizaci6n que 

tienen los medios audiovisuales, con solamente el 19.57 % de 

las respuestas de los campesinos, dato que tambien coincide 

con las respuestas de S propios extensionistas. según la 

figura 40. 

* Visitas de campo: actividades ejecutadas en el campo con un grupo de campesinos, 
organizad= ppnrn reatizar observaciones en uno o más sitios específicos (Ho, 1992, p.3). 
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FIGURA 49: ~ C U B 1 Y C I A  PORmNTUAl; IXB LOS MEDIOS 
UTILIZALMS POR LOS E X T E N S I M I S A S  PARA íCUANSYZCRIR 

I N . ! A C I .  PZ7RBSTAAL A ZOS f3MPBSINOS INVaCUZZRADIOS 6N 
ACTIVIDADES D ?  PWYECTO MDELENA-3 EN AMERIU  

i z E ' . A L ,  1993 

Fuen te : pragun ta l U, cuestionario 3 

4.12.13. Importancia de la información forestal que se 

recibe, segtín la opinión de los campesinos 

E s  in teresailte anal izar la percepción que tienen los 

campesinos sobre la información que reciben. ¿Resulta de 

importancia para ellos y para el desarrollo de sus 

actividades? L a  figura 50 muestra los porcentajes de 

respuesta obtenidos de los campesinos, respecto a si 

consideran importante o no la información que s e  les brinda. 



FIGURcl 50: IWOKTRNCIA A%i5ATIVA DE LA I N F O ! C I O N  
1F27?STAL QLm RECIBEIV LOS GSMPESINO'. INI/OLV"RLXlS EN 

ACTIVIDALIES D6L PROYECTO hML7E1;ENA-3 6 N  A&EKICA 
 al:, SEGUV SU PROPIA OPINILAN, 2 993 

Una gran mayoria de los campesinos entrevistados (82.61 

% ) ,  afirma que la informaci6n que recibe si ss importante 

para el desarrollo de sus actividades. Ndtese que ninguno de 

los campesinos entrevistados, opinó lo contrario. El resto 

de las respuestas s e  situd en la opcidn No sabe/no responde, 

con un 1.7.39 % .  



4.12.14. IntertSs por recibir informacibn forestal por 

parte de los campesinos 

La figura 51 muestra el porcentaje de campesinos que 

tienen interes en recibir información forestal y el 

porcentaje de aquellos que no tienen interes en hacerlo. 

FIGURA 551 .' NIVEL DE I.U'?ZMS POR RECIBIR INmYaUHCICW 
PYZRE3-TAL E .  LOS C;4MPESIWS INVOLUZZWtl7S hW 

ACTIVIDRDZS DZZ PROíZFi3V &M.DXLZXZA-~ ZN AELFRILX 
Lzi!YWRAL, 1993 

Fuente: pregunta 518, cu~sstíumrf o 3 

Al ígual que en el punto anterior, una gran mayoría de 

los campesinos entrevistados (89.13 % ) ,  afirman tener interés 

en recibir información forestal, mientras que ninguno de 

ellos afirmó lo contrario. El resto de las respuestas (10.87 

% )  s e  ubicaron en la opción No sabejno responde. 



Los datos de las figuras 50 y 51, muestran que los 

campesinos que reciben informaci6n forestal, la aprecian y la 

tienen en alta estima. Es de resaltar el hecho de que tanto 

a la pregunta de si la información es importante o no y a la 

de si tienen inter6s en recibir información forestal, ninguno 

de los campesinos entrevistados hayan marcado la opci6n No. 

Este es un dato de gran valor para considerar a la hora de 

planificar las futuras estrategias de transferencia y de 

diseminación de información: los campesinos están deseosos 

de recibir informacidn. Hay que hacerla llegar, para 

colaborar con ellos en el proceso de mejoramiento de su nivel 

de vida y en la conservación de los recursos naturales en la 

regi6n centroamericana, principalmente el ya escaso recurso 

arb6reo. 

4.12.15. Aspectos en que los campesinos utilizan la 

informacibn forestal que reciben 

En los puntos anteriores, se ha observado cómo los 

campesinos de la regidn centroamericana están recibiendo 

información forestal en alguna medida y por diversos medios. 

Esa información, tiene como objetivo primordial detener el 

proceso de deterioro de los recursos naturales renovables, 

principalmente bosques, adn existentes en Amdrica Central. 

En este punto se analiza la forma en que los campesinos 

utilizan esta información que reciben. La figura 52 muestra 

la frecuencia porcentual de los principales aspectos en que 

los campesinos utilizan esta información. 



F1G;URA 52: EREZUENCIA PORCi??.'.U DE L O !  A 3 3 P E m S  EN 
.QUE LL7S CAMRESIWS I W O L U ' I X 7 S  EN ACT1VllADES DEL 
PROYEC?W MADBL~~%A--? EN AMlFRILX L;1F2VTE2L L/TIL IZAN LA 

IN2Z?R.ACIdlV LSP7?STAL QUE RECIBENN 1993 

La información forestal que reciben los campesinos de 

Amdrica Central, la dedícan dstos, principalmente a la 

prdctica en el campo: es decir, poner en prdctica las nuevas 

destrezas que adquieren a travds de la información que 

reciben. Un 52.17 % de los campesinos entrevistados, 

marcaron esta opción. Le sigue en importancia, la 

transferencia a otros campesinos, de la informaci6n que 

reciben.. con un 34.78 % .  Más atrás se ubica, con un 10.87 %, 

la percepción de la información recibida como la adquisicidn 

de nuevos conocimientos. 

El campesino no percibe la información forestal que 

recibe, como u11 inedio válido para mejorar sus condiciones 



econbmicas. Nbtese que solamente el 2.17 % de ellos marcaron 

esta opción. Tampoco perciben esta información como algo que 

s e  pueda transferir a sus descendientes (hijos. nietos, 

etc. ) .  

5 .  DISCUSION, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este punto del estudio, se ofrecen las discusiones, 

conclusiones y recomendacianes derivadas del análisis de los 

principales resultados obtenidas, enumerados en la seccibn 

anterior. 

La secuencia para la presentacidn de este punto, s e  hará 

de acuerdo a los diez objetivos planteados en la sección 

1.2. "Objetivos", de la siguiente manera: se menciona cada 

uno de los objetivos planteados y se presentan los resultados 

más relevantes para cada uno de ellos, pasando luego a 

discutir esos resultados y mencionar las más importantes 

conclusiones y eventualss recomendaciones. 

5.1. Análisis d e  l o s  objetivos 

l. Objetivo 1: 

Analizar los servicios de documentacibn forestal que s e  

brindan en las unidades de informacidn especializadas en la 

región centroamericana, mediante la identificacidn de los 

servicios que se ofrecen, el nivel de demanda y utilizacidn 

que tiene cada uno de ellos y el nivel de demanda potencial 

existente por servicios que no se ofrecen actualmente. 

La respuesta por parte de 29 unidades de informacibn 

forestal en la región centroamericana, permitid analizar una 



gama bastante completa de servicios documentales 

eupecializedos que s e  ofrecen a travde de ellas. 

Destaca el hecho de que en las unidades que respondieron 

el cuestionario 1 (ver anexo 1). los servicios que s e  ofrecen 

en mayor porcentaje, sean a la vez los más convencionales y 

elementales en un servicio de informacidn. Aquellos que 

requieren un mayor nivel de preparacidn tdcnicá de parte de 

los funcionarios de estas unidades s e  ofrecen en menor 

porcentaje. Servicios tradicionales como prdstamo a sala, 

prestarno a domicilio, confeccibn de bibliografías cortas, 

prdstamo interbibliotecario y foto reproducción de 

documentos, son ofrecidos en una amplia mayoria de las 

unidades de información forestal de la región. Mien tras 

tanto, servicios como los de alerta, búsquedas en bases de 

datos locales automatizadas, diseminación selectiva de 

informacidn (DSI o SDI, como s e  le conoce tambiérn por sus 

siglas en ingles], confección de bibliografías exhaustivas, 

búsquedas en bases de datos internacionales y paginas de 

contenido, s e  ofrecen en un porcentaje mucho menor en estas 

unidades de informacidn. 

S e  puede concluir que el hecho analizado en el párrafo 

anterior, s e  debe a diversos factores: 

a .  Las unidades de información forestal d e  la región, no 

cuentan con su£ iciente personal calificado para ofrecer 

aquellos servicios que requieren disponer de mayor capacidad 

tdcnica. Aunque el punto del personal no se analizó en este 

estudio, los datos obtenidos vienen a corroborar lo que es 

ampliamente conocido en el sector de informacidn en nuestra 

región, que s e  repite específicamente en el subsector de 

informacidn forestal. En visitas personales efectuadas a 

diversas bibliotecas y centros de documentacidn forestales en 

toda la región, s e  ha podido corroborar que muchos de los 

profesionales o de las personas (algunas no tienen un grado 



acad6mico profesional) que laboran en estas unidades de 

información, no cuentan con estudios formales en 

bibliotecologia y ciencias de la información. Aunque en la 

mayoría de los paises centroarfiericanos, se imparte la carrera 

de Bibliotecologia, desde nivel de t&cnicos hasta da 

licenciatura, es rvconocidc que solamente Costa Rica cuenta 

con un nivel profesional y acad&mico que la permita 

sobresalir internacionalmente en este campo, al contar con 

dos Escuelas de Bibliotecologia, en las que incluso existen 

planes para impartir la Maestría. Sin embargo. en otros 

paises la situación es totalmente antagónica; tal es el caso 

de Honduras, donde ninguna universidad. ni pública ni 

privada, ofrece la carrera de Bibliotecología. Los 

profesionales en bibliotecologia que existen en este pais, de 

gran valia y potencial todos ellos, se han preparado en otros 

paises, lo que limita enormemente las posibilidades de 

estudiar esta carrera, o bien mediante cursos cortos de 

capacitación: muchos de ellos son profesionales en otros 

campos, como economía, diversas ingenierías, administradores, 

etc. No quiere esto decir, que el nivel de las unidades de 

información de uno u otro país sean mejores o más bajos. El 

estudio no pretende hacer un análisis en este sentido. 

Simplemente se menciona para explicar de alguna manera el 

resultado analizado anteriormente, en cuanto a la poca oferta 

de servicios de alto nivel tecnico que se ofrece en las 

unidades de información forestal do Amdrica Central. 

analizando a la región como un todo y no pais por pais. 

G .  Las unidades de iriforrnacibri forestal no cuentan con 

suficientes recursos econdmicos para contratar yersorial y 

adquirir equipo suficientes que permi tar. ofrecer un nivel 

superior en 103 servic10s documentales. Aunque esto tampoco 

es arialiuad~ especiflcaments en el estudio. los resultados 

obtenidos en cuanto a la oferta de servicios, permitsn 

corroborar lo que es ampliamunte conocido en nuastra regiin. 

10s recursos financieros no llegan en la cantidad debida a 



las unidades de información. Esto se puede deber a la falta 

do atencidn política que ha padecido el sector forestal 

centroamericano en los Últimos años. como se mencionó .en el 

punto 1 . 1 . 4 .  "Recursos forestales e información en America 

Central". Si a esto le agregamos la tradicional y lamentable 

falta de atención, en todos los órdenes, que padece el sector 

información, se concluye que el sector de información 

forestal en la región esta en una etapa de desarrollo 

incipiente, que aún no contribuye significativamente al 

desarrollo adecuado del sector forestal en la región. Como 

se puede observar, todo forma parte de una especie de círculo 

vicioso: el sector forestal es desatendido políticamente. lo 

que implica la escasez de recursos para su adecuado 

desarrollo, situación que paulatinamente, y debido en mayor 

parte a las presiones del deterioro ambiental, ha ido 

cambiando; esta desatencihn al sector forestal, se incrementa 

y se agudiza cuando se trata del subsector de información 

forestal, lo que al mismo tiempo le impide a este cumplir en 

forma mAs eficiente su papel fortificador del sector, 

transmitiendo la información necesaria a todas las esferas 

sociales y políticas para que se preste la debida atención al 

deterioro ambiental, particularmente a la destrucción de los 

bosques. 

En cuanto a la demanda existente por estos servicios, 

según la opinión de los bibliotecarios la demanda coincide 

con la oferta: los servicios que se ofrecen en mayor 

porcentaje, tienen a su vez los más elevados niveles de 

demanda. Esto es cierto. al menos, para los servicios de 

prestamo a sala, prdstamo a domicilio y confección de 

bibliografías cortas. Sin embargo, sobresale el hecho de que 

algunos servicios con una oferta relativamente alta, tengan 

una demanda muy baja; entre los servicios en que se observa 

esta situación se pueden mencionar: prestamo 

interbibliotecario, servicio de alerta, páginas de contenido 

y diseminación selectiva de informacibn. 



En opinión de los usuarios, la demanda de servicios 

varía respecto a la opinión de los bibliotecarios.. Los 

usuarios utilizan con mayor frecuencia el servicio de 

cunfecci6n de bibliografías cortas: los de prestarno a sala y 

a domicilio no lo utilizan con tanta frecuencia como afirman 

los bibliotecarios; utilizan con mucho mayor frecuencia el de 

búsquedas en bases de datos locales que lo que afirman los 

bibliotecarios. Existe un marcado contraste entre la 

percepci6n de los bibliotecarios y lo que realmente utilizan 

los usuarios. 

El contraste es mayor cuando s e  analizan los resultados 

obtenidos respecto a la demanda potencial por parte de los 

usuarios, de servicios que actualmente no se ofrecen. El 

servicio que mBs les gustaría recibir es el de búsquedas en 

bases de datos internacionales, seguido por el de búsquedas 

en bases de datos locales y diseminación selectiva de 

información. Estos tres servicios, precisamente. s e  ubican 

entre los de oferta mBs baja en las unidades de informacidn 

forestal de la región. 

Se puede concluir que las unidades de información están 

ofreciendo servicios que son requeridos en forma menos 

frecuente por los usuarios y, a s u  vez, no estdn ofreciendo 

algunos de los servicios por los que existe mayor interes. 

Esto s e  puede deber a factores como: 

a. No existen estudios de usuarios del sector forestal, 

que permitan determinar en forma fehaciente sus necesidades y 

preferencias en cuanto a los servicios que les gustaría 

recibir. 

b .  Los servicios que s e  ofrecen no cuentan con la 

suficiente promoción y divulgaci6n hacia los usuarios, por 

parte de los encargados de las unidades de información. 



c. Las unidades de informacidn forestal que actualmente 

funcionan en la región, deberán analizar su oferta de 

servicios, tomando muy en cuenta las opiniones de los 

usuarios, tanto reales como potenciales, para ofrecer lo que 

realmente se está necesitando. dejando a un lado 

convencionalismos que alejan a la práctica documental y 

bibliotecaria de su verdadero sentido de servicio y de 

contribución al desarrollo de politicas y actividades que 

favorezcan el mejoramiento del nivel de vida de los 

habitantes de la regidn. 

d. En vista de las evidentes limitaciones que padece la 

mayoria de las unidades de información forestal de la región, 

Bstas deberán buscar asesoramiento y trabajar en forma 

cooperativa con las que han logrado desarrollar un nivel 

úptimo de excelencia tdcnica. Una de estas unidades de 

informacidn es INFORAT, del CATIE, que actualmente 

desarrolla actividades tendientes a solventar algunos de 

estos problemas. Es recomendable, por lo tanto, el 

fortalecimiento de unidades de informacidn como INFQRAT, que 

les permita a su vez, fortalecer su liderazgo en la regidn y 

sus posibilidades de ofrecer apoyo a las unidades de 

informacidn forestal con un desarrollo más incipiente. 

e. Dando seguimiento a la recomendacidn anterior, se 

recomienda que INFORAT y el Proyecto de MadeleAa-3 del CATIE, 

asi como otras instancias regionales y nacionales. privadas o 

gubernamentales, fortalezcan iniciativas como la Red de 

Informacidn Bibliográfica sobre Recursos Naturales Renovables 

para Arnkrica central - RIBRENAC, que permitan utilizar 

racionalmente los escasos recursos de informacidn forestal de 

que dispone la región, evitando las duplicaciones de 

esfuerzos y la erogacidn absurda de preciosos recursos. 

RIBRENAC, por medio de INFORAT, deberá convertirse en el 

medio dptimo para contribuir con otras unidades de 

información forestal, a mejorar el nivel tecnico de los 



serví cios que ofrecen. Igualmente, será una valiosa 

horramionta para implemontar algunos aepectos sugeridos en el 

punto b. anterior. 

2. Objetivo 2: 

Identificar a los usuarios de información forestal de la 

región centroamericana. 

La mayoria de los usuarios de información forestal en la 

región, s e  ubican en las siguientes categorias: 

a. Tecnicos, profesionales, investigadores 

b. Estudiantes universitarios de pregrado 

c .  Extensionistas 

En cuanto a las profesiones o especialidades de estos 

usuarios. la mayoria s e  ubican entre ingenieros forestales e 

ingenieros agrónomos. 

Datos como estos resultan normales cuando s e  analiza un 

campo especializado como lo es el sector forestal. Tambien 

es normal encontrar que la mayoria de estos usuarios, 

ostentan un grado acaddmico de ingeniero. Los que tienen una 

maestria o un doctorado, son relativamente pocos, resultado 

explicable por las condiciones socioeconómicas de nuestra 

región. 

Las instituciones en que laboran los usuarios de 

información forestal de la región, son variadas. La mayoria 

de ellas son de carácter gubernamental o pública. seguidas 

por las instituciones de educacidn superior y las ONG o 

empresas privadas. Esta mayoritaria presencia de usuarios 



procedentes de instituciones gubernamentales, permite 

concluir que los gobiernos de la regidn son -los que ejecutan 

la mayor parte de los programas forestales que se desar.rollan 

en la regidn, al menos si se considera la asistencia de 

usuarios procedentes de estas instituciones a las unidades de 

informacidn forestal de la región. 

Por lo tanto, s e  recomienda: 

a .  Que las unidades de informacidn forestal de la 

regidn, estrechen sus lazos de coordinación con las 

instituciones plíblicas que ejecutan programas forestales, en 

primera instancia, siguiendo luego con las instituciones de 

educacidn superior y las ONG u organizaciones privadas. 

b. Que centren sus esfuerzos por conocer, en primera 

instancia, las necesidades de informacidn y preferencias en 

cuanto a servicios, de estos grupos mayoritarios de usuarios, 

as1 como de divulgar los servicios que se ofrecen actualmente 

entre ellos, mediante ofrecimiento de charlas, visitas a sus 

instituciones o campañas especificas dirigidas a estos 

grupos, según la recomendacidn c. del objetivo 1. 

3. Objetivo 3: 

Determinar los temas y áreas de interds que cuentan con 

mayor demanda. 

El anAlisis de los resultados para este objetivo, se 

inicia con la opinidn de los bibliotecarios que laboran en 

las unidades de informacidn forestal de la regidn. sobre los 

que consideran los temas de mayor demanda. Según ellos, los 

cinco principales temas en cuanto s demanda son, en su orden: 

silvicultura, reforestacidn, manejo de cuencas, arboles de 

uso míiltiple y manejo de bosques naturales. Estos datos 



coinciden en buena medida con la percepción generalizada 

eobro lo que dobe oer la oferta de información foreotal en la 

región, de acuerdo a la problemática actual que atraviesa 

este sector: s e  puede decir que solamente ha quedado un gran 

tema por fuera y es el de agroforesterla, que según la 

percepción de los bibliotecarios tiene una demanda menor que 

los cinco mencionados anteriormente. Sin embrago, hay que 

considerar la posibilidad de que esta exclusi6n de un tema 

trascendental en estos momentos. se deba a problemas 

terminológicos. es decir, de un inadecuado manejo de la 

terminología relacionada con agroforesterla, ya que es un 

campo de acción con un desarrollo relativamente reciente. 

La percepción del usuario contrasta, una vez más, con la 

del bibliotecario. Según los usuarios entrevistados, los 

cinco temas forestales con mayor demanda en la región son, en 

su orden: manejo d e  bosques naturales. agro foresterla ( los 

usuarios no tienen problemas con la terminologia), 

silvicultura, reforestación y manejo de cuencas. Aunque 

ambos grupos coinciden en cuatro d e  los temas, a excepción de 

árboles de uso múltiple y agroforesterla, existen marcadas 

diferencias en lo que concierne al nivel de demanda, segdn la 

percepción de unos y otros. 

Cuando se analizaron por separado las opiniones de los 

usuarios de información forestal que si utilizan los 

servicios documentales especializados y la de aquellos que no 

lo hacen, se encontraron más coincidencias que diferencias. 

El primer grupo de usuarios mencion6 entre los cinco temas de 

mayor demanda, los siguientes: manejo de bosques naturales, 

agroforesteria, silvicultura, reforestación y árboles d e  uso 

múltiple. El segundo grupo de usuarios, mencionci entre los 

cinco temas de mayor demanda, 1 os siguientes: 

agroforesterla, manejo de bosques naturales, manejo del medio 

ambiente, reforestación y preparación y evaluación de 

proyectos. Las diferencias son mínimas y s e  refieren 



principalmente en cuanto a la ubicación en el nivel de 

demanda de tres de los temas: manejo de bosques naturales, 

agroforesteria y reforestación; el primer grupo de us.uarios 

incluye además silvicultura y árboles de uso múltiple, 

mientras que el segundo grupo incluye manejo del medio 

ambiente y preparación y evaluación de proyectos. 

Resulta de gran interds el hecho de que existen mayores 

coincidencias entre la percepcidn de los bibliotecarios en 

cuanto a la demanda de información y la demanda que 

efectivamente realizan los usuarios que si acuden a esas 

unidades de informacidn. Aquellos se refieren en su opinidn 

de demanda, a aquellos temas que ofrecen en sus unidades de 

informacidn. Las diferencias son mayores cuando se compara 

la percepción de los bibliotecarios con la demanda de 

información que existe entre los usuarios que no acuden a 

esas unidades de información. 

Tambi4n se analizaron los diferentes grados de 

satisfacción que se presentan al obtener información, tanto 

entre el grupo de usuarios que utilizan los servicios 

documentales como entre aquellos que no lo hacen. Ahí se 

detectd que el grado de satisfacción es mayor entre aquellos 

que si utilizan los servicios documentales. Sin embargo, un 

resultado de mucha importancia es que los usuarios que no 

utilizan los servicios documentales, obtienen un grado mayor 

de satisfacción en el nivel de excelente, que se refiere a 

obtener la información que necesita en forma oportuna, 

abundante y pertinente. En detrimento de este aparente dxito 

de los usuarios que no recurren a los servicios documentales 

para obtener información, se comprobó que los porcentajes de 

este grupo aumentaron en las opciones que dejan ver una mayor 

insatisfacción al obtener información. 

En cuanto al grado de satisfacción de los usuarios, al 

obtener informacidn de cada uno de los temas de mayor 



demanda, s e  obtuvo resultados muy reveladores. Entre el 

grupo do umuarioe quo ei utiliaan loa eorvicioa documentales. 

el tema de mayor demanda es el de manejo de bosques 

naturales, pero resulta que de este tema es precisamente del 

que tienen mayor dificultad para obtener información. Del 

tema de agroforesteria resulta más facil obtener información 

y aún resulta mucho más fácil obtener información sobre 

silvicultura. Gran parte de la investigación, y por ende de 

la generación de información en la región, s e  concentra en 

estos temas. Igual sucede con los dos temas restantes de 

mayor demanda entre este grupo de usuarios, reforestación y 

árboles de uso múltiple, de los que en términos generales, s e  

obtiene información con relativa facilidad. 

En el grupo de usuarios que no utilizan los servicios 

documentales, el tema de mayor demanda es el de 

agro foresteria y se encuentra que tambien tienen ciertas 

dificultades para obtener información al respecto. El 

segundo tema en demanda para este grupo de usuarios, manejo 

de bosques naturales, muestra tambien grandes dificultades 

para obtener información, igual que en el grupo de usuarios 

que si utilizan los servicios documentales. Pero si en este 

grupo de usuarios e s  dificil obtener información sobre manejo 

de bosques naturales, las dificultades aumentan cuando tratan 

de obtener información sobre manejo del medio ambiente, que 

es el tercer tema de mayor demanda entre ellos. Del tema de 

reforestación, que es el cuarto en demanda entre este grupo 

de usuarios, es del que resulta más fácil obtener 

información. mientras que del quinto tema en demanda, 

preparación y evaluación de proyectos, existen dificultades 

para obtener información. 

Una vez enumerados los m&s importantes resultados 

obtenidos mediante el objetivo 3, se concluye lo siguiente: 



o. ~xisten ciertas divergencias, aunque no muy marcadas, 

entre la oferta de información en las bibliotecas y centros 

de documentación forestales de la región y la demanda real de 

in f orrnaciún por parte de los usuarios. Estas divergencias se 

ericueritran sobre todo cuando sr analizú el grado de 

sutisfacciAn al obtener información, resultando que de muchos 

de los temas de mayor demanda existen ciertas dificultades 

para obtener in f ormacir5n. 

b. La relativa facilidad que existe para obtener 

información de temas como ayroforesteria, silvicultura y 

Arboles de uso múltiple, responde al bxito alcanzado por el 

Proyecto Madeleña, en sus esfuerzos por transferir 

información y tecriología a grandes sectores de la población 

rural de la región. Este dxito es sefialado y analizado en 

detalle par Jimbnez-Saa (1931L. p.10). Madeleña ha impulsado 

la reforestación con árboles de uso múltiple. su rnanejo y 

utilizacidn en fincas de pequeños y medianos agricultores de 

America Central, dxito que s e  ha sustentado, entre otras 

cosas, en la labor de extensión. Los materiales impresos y 

audiovisuales han servido para apoyar esta labor, 

constituy&ridc~se en valiosas herramientas para complementar el 

enfoque del contacto personal. A travds de estas acciones, 

se está logrando cambiar la idea de que sólo los nietos 

podían cosechar lo sembrado (Jimbnez-Saa, 1991b. p.10-12). 

c. El bx-ito sefialado en el párrafo anterior, se debe 

tarnbidn en gran medida en la adecuada distribucióri de la 

informacidn generada por el Proyecto Madeleña, llevada a cabo 

en los últimos años por IMFORAT, asegurando la disponibilidad 

de información en manos de los ejecutores de las actividades 

tecnicas y de extensión (Jimdnez-Saa, 1931b, p.12). 

d .  A pesar de las divergencias anotadas en la conclusión 

a. de este objetivo, es evidente que la ofarta de informacidn 

esta condicionada por la demanda que existe de parte de los 



usuarios que si utilizan los servicios documentales. Las 

ooinoidnnoiao nnoontradao nntrn noa ofnrta y la dnmanda rnal, 

hacen pensar que las unidades de informacidn forestal de la 

regi6n estan ofreciendo unicamente lo que expresamente piden 

los usuarios o bien. por otra parte. ofrecen únicamente la 

informacidn que se produce en las instituciones de 

investigación o de enseñanza forestal existentes en la región 

y fuera de ella, limitando su acción a simples dispensadores 

de información generada en entidades que quizá no tienen los 

mecanismos necesarios para identificar mbs acertadamente las 

verdaderas necesidades de información forestal o bien, que no 

generan suficiente información. 

e. Este condicionamiento de la oferta señalado en el 

punto anterior, queda a su vez demostrado cuando se analizan 

los resultados sobre la demanda de información existente 

entre el grupo de usuarios que no utilizan los servicios 

documentales. En este grupo de usuarios aparecen temas con 

una elevada demanda [manejo del medio ambiente y preparación 

y evaluación de proyectos), que no son percibidos como tales 

por parte de las unidades de información. Esta es demanda 

que, obviamente, no estb siendo cubierta por las unidades de 

información y probablemente por eso este grupo de usuarios no 

acude a las unidades de información forestal existentes en la 

región. 

f .  El tema de mayor demanda, analizando en forma global 

la opiniún de ambos grupos de usuarios, es el de manejo de 

bosques naturales. tema del que existen grandes dificultades 

para obtener informacidn. Las unidades de información no han 

podido cubrir esta demanda, a pesar del condicionamiento 

mencionado anteriormente, debido, obviamente, a que la 

producción escrita sobre el tema es escasa. Resulta 

evidente, una vez m&, que las unidades de información 

forestal de la región se limitan a actuar como simples 

dispensadores de la información que se produce, sin influir 



directamente en esa produccicjn. mediante la identi f icacicjn de 

los temas que realmente s e  están necesitando, colaborando de 

esta manera a canalizar el proceso de investigacicjn hacia 

objetivos en ocasiones más realistas. 

g. El papel de las unidades de informacicjn no resulta 

determinante en el desarrollo y actuacicjn del sector 

forestal. Aunque existe mayor satisfaccicjn al obtener 

informacicjn por parte de los usuarios que si utilizan los 

servicios documentales que entre aquellos que no lo hacen, 

estos últimos obtienen informacicjn de diversas fuentes que no 

les hacen indispensable visitarlas. 

Por lo tanto, se recomienda: 

a. Las unidades de informacicjn forestal de la regicjn, 

deben realizar pericjdicamente estudios de usuarios, que les 

permita determinar las necesidades de informacicjn más 

relevantes en un momento determinado. De esta forma podrá 

ofrecer esa informacicjn, en caso de que esta se este 

produciendo. En caso contrario, contarán con datos muy 

valiosos para orientar a las entidades encargadas de la 

produccicjn de informacicjn, mediante investigacicjn, sobre los 

temas en los que se debe investigar y escribir. Para nadie 

es un secreto que muchas veces, no siempre, la investigacicjn 

que se realiza en nuestra regicjn no responde exactamente a 

las necesidades del usuario final, gastando valiosos recursos 

innecesariamente. D e  actuar asi, el sector informacicjn 

tendrá en sus manos la capacidad para convertirse en un actor 

de primera linea en el desarrollo del sector forestal de la 

regicjn, cumpliendo con lo que en teoria constituye una parte 

importante de su cometido: no limitarse a ofrecer 

informacidn. sino participar activamente en su produccicjn y 

en la determinacidn de las politicas de investigacicjn. 



b. Las unidades de información no deberán limitar estos 

ostudioe poriddicos de usuarios a aquellos que atienden 

regularmente en sus instalaciones. Deberán abarcar t a m b i h  a 

aquellos usuarios de información que por una u otra razón no 

acuden a las unidades de información forestal de la región, 

con el fin de alejarse paulatinamente del condicionamiento 

analizado anteriormente y de cumplir cabalmente con su 

cometido, como se mencionó en el punto anterior. 

c. Es recomendable que algunos proyectos y actividades 

que se desarrollan en el marco del manejo de bosques 

naturales en la región, incrementen la producción de 

informaci6n al respecto, con el fin de atender la elevada 

demanda que existe sobre el tema. Como se ha analizado 

detalladamente a lo largo de este estudio, la situación de 

los bosques naturales en la región es critica. Se impone, 

por lo tanto, un manejo inteligente de los pocos remanentes 

de bosque natural con que cuenta la región. Sin embargo, 

este manejo inteligente nunca podrá darse efectivamente, si 

la gente que trabaja en el campo y que tiene la necesidad o 

el deseo de explotar racionalmente este valioso recurso, no 

cuenta con la información necesaria. LOS proyectos que 

actualmente se desarrollan en esta temática, deberán 

incrementar su capacidad de permanencia y continuidad, para 

asi asegurar tambien la continua investigación y generación 

de información al respecto. Las agencias donantes 

internacionales. deberán poner atención a las demandas que 

hacen los paises de la región en este sentido, haciendo 

llegar fondos suficientes para colaborar con la atención 

adecuada de esta problemática. Al mismo tiempo, deberán 

fortalecer las unidades de información afines con esta 

temática. El modelo seguido por Madelefia e INFORAT, debe ser 

emulado por otros proyectos, para reproducir los 6xitos 

alcanzados hasta ahora en otras áreas temáticas en las que 

actualmente se dificulta obtener información. 



d. Las unidades de inforrnacidn forestal d e  la regidn, 

deben hacer esfuerzos por suplir la informacidn que demanda 

el grupo d e  usuarios que actualmente no utilizan .estos 

servicios. Para esto deberá, a1 mismo tiempo, cumplir con 

las recomendaciones anteriores. 

e .  El Proyecto Madeleña e INFORAT, deben asegurar el 

Bxito alcanzado. mediante la continuacidn d e  la transferencia 

d e  la tecnologla y d e  la informacidn forestal generada. 

4 .  Objetivo 4 :  

Determinar las fuentes más utilizadas para el acceso de 

informacidn forestal. 

Al igual que en el objetivo tres, para este objetivo se 

han considerado por separado, las opiniones de los usuarios 

que si utilizan los servicios d e  las unidades d e  informacidn 

forestal d e  la regidn, como la d e  aquellos que no lo hacen. 

Al grupo d e  usuarios que si utilizan estos servicios, s e  

les interrogd sobre otras fuentes adicionales a las que 

recurren para satisfacer sus necesidades de informacidn. Los 

resultados mostraron que las principales fuentes adicionales 

d e  informacidn para este grupo d e  usuarios, son los colegas y 

las fuentes personales o colecciones privadas. El hecho d e  

que la mayorla d e  los usuarios que si utilizan los servicios 

documentales, recurran a dos fuentes de informacidn no 

institucionalizadas o informales, e s  muy significativo. A 

pesar de que este grupo d e  usuarios es el que muestra mayor 

grado de satisfaccidn al obtener informacidn, tambien s e  

comprobd que enfrentan ciertas dificultades para obtener la 

informacibn que requieren, cuando acuden a las unidades de 

informacidn forestal da la regibn. Resulta obvio, por lo 



tanto, que recurran a estas fuentes adicionales, con el fin 

do eo+iofaoac eum nooooidadom de infarmnaibn. 

Al grupo de usuarios que no utilizan los servicios de 

las unidades de información forestal de la región, se les 

interrogó sobre las fuentes que utilizan para satisfacer sus 

necesidades de información forestal. Este grupo de usuarios 

coincide con el primero: las fuentes a las que recurren con 

mayor frecuencia son los colegas y las fuentes personales o 

colecciones privadas. 

Las más importantes conclusiones que se pueden obtener 

para este objetivo son: 

a. Resulta evidente la importancia de la comunicación 

entre colegas para obtener información forestal. Este tipo 

de comunicaciones generalmente se realiza informalmente, lo 

que dificulta un estudio más adecuado del tipo de información 

que fluye a traves de ella, aunque no es imposible hacerlo y 

constituye un tema de mucho interBs para estudios 

posteriores. 

b . En muchas ocasiones, esta comunicación entre colegas 

resulta ser más efectiva para obtener información forestal, 

que recurrir a las propias unidades de información. Es 

sabido que gran cantidad de investigadores guardan valiosos 

resultados de sus investigaciones y los hacen disponibles 

dnicamente, a un círculo muy reducido de profesionales. Sin 

embargo, esta información resulta ser de gran valor y 

satisface las necesidades de información de esos 

profesionales. 

c. El desarrollo de colecciones privadas, se convierte 

en una al ternativa vdlida para satisfacer necesidades de 

información. Un estudio posterior a Bste, podría centrar su 

atenci6n en las características de estas colecciones. 



Tambihn resultan en muchas ocasiones, más efectivas que las 

colecciones existentes en las propias unidades de información 

forestal. incluso, puede darse el caso de que muchas de esas 

colecciones privadas, se mantengan más actualizadas y mejor 

constituidas que las colecciones de esas unidades de 

in f ormaci6n. 

d. A pesar de estas aparentes ventajas de la 

constituci6n de colecciones privadas, es una acci6n que viene 

en detrimento del fortalecimiento de la unidades de 

información forestal de la región, por cuanto propicia la 

individualizaci6n del manejo de esa informaci6n y no permite 

que el usuario desarrolle sus hábítos de consulta en centros 

especializados de informacibn. Además, puede estar 

ocasionando que estos usuarios, se priven de informaci6n 

valiosa a la que no están teniendo acceso simplemente porque 

no se acercan a las unidades de informaci6n especializadas. 

Por lo tanto, se recomienda: 

a. Las unidades de informaci6n deben buscar los 

mecanismos necesarios para institucionalizar el flujo de 

información existente entre colegas, suministrando canales 

adecuados para su publicación o al menos, para que esa 

informaci6n que circula en medios muy limitados, este a 

disposici6n de mayor cantidad de usuarios. 

b. Las unidades de informaci6n forestal de la regi6n 

deben establecer los mecanismos necesarios para que los 

profesionales que desarrollan colecciones privadas, donen 

Bstas a las colecciones institucionalizadas existentes en 

esas unidades de informaci6n. Este será un medio importante 

para fortalecer estas colecciones y asegurar un mayor 

acceso a esta informaci6n por parte de una mayor cantidad de 

usuarios. 



5 .  Objetivo 5 :  

Determinar las formas de presentaci6n de información 

forestal más utilizadas. 

Los resultados obtenidos mediante este objetivo, no 

revelan mayores sorpresas o datos fuera de lo que se puede 

considerar normal. Para el logro de este objetivo, s e  

entrevistó al respecto tanto a los encargados de las unidades 

de información forestal de la región como a los usuarios que 

utilizan sus servicios en forma regular. 

Ambos grupos coinciden en señalar a las revistas como la 

forma de presentacidn de informacibn forestal, utilizada con 

mayor frecuencia, seguido tambien en ambos grupos por la 

categoría de libros y monografías. E s  interesante analizar 

con detenimiento el hecho de que las revistas hayan sido 

señaladas por ambos grupos, como la forma de presentacidn más 

utilizada. Obviamente. estas publicaciones se constituyen en 

las mejores herramientas para mantenerse actualizado y al 

tanto de los últimos avances en un determinado campo del 

conocimiento, situación de la que no escapa el sector 

forestal. 

Llama la atención que los bibliotecarios coloquen en un 

cuarto lugar a los artículos fotocopiados o en separatas, 

despues de las tesis, mientras que los usuarios colocan a 

aquellos antes que a estas. dato que resulta muy revelador 

sobre ciertas condiciones socioeconómicas de los usuarios de 

nuestra regidn o de la situación general de las unidades de 

información forestal. 

En base a estos resultados, se puede concluir lo 

siguiente: 



a ,  ~l hecho de que las revistas sean la forma de 

presentacihn más utilizada, según la opini6n de los usuarios 

de información forestal y de los encargados de las unidades 

de información especializadas, revela hasta cierto punto, el 

interds existente por mantenerse actualizados por parte de 

estos usuarios. 

b. Esta situación obliga, necesariamente. a las unidades 

de información forestal de la región, a aumentar su 

disponibilidad de fondos para la adquisición y mantenimiento 

de las colecciones de publicaciones periódicas. 

Por lo tanto, se recomienda: 

a .  Realizar un inventario regional de las publicaciones 

periódicas existentes en la región centroamericana, 

especializadas en ciencias forestales y temas afines, con el 

objeto de identificar las instituciones que conservan esas 

colecciones y planificar acciones efectivas, tendientes a la 

utilización racional de este recurso. Nuevamente RIBRENAC, 

mencionada en algunas recomendaciones anteriores, puede 

constituirse en una herramienta valiosa para la ejecución de 

esta acción. 

b. Aprovechar los resultados del inventario sugerido en 

el punto anterior, con el fin de concentrar los esfuerzos de 

consecución de fondos tendientes a titulos o colecciones a0n 

no existentes en la región, con el fin de utilizar de la 

mejor manera posible estos escasos recursos, evitando al 

mbximo la duplicación de colecciones y de esfuerzos en su 

análisis y mantenimiento. 

c. Establecer los mecanismos necesarios, para que la 

información pertinente sobre las existencias de publicaciones 

periódicas en el campo forestal, llegue a todos aquellos 

usuarios interesados, con el fin de que aprovechen al máximo 



estos recursos. Uno de estos mecanismos, podria ser la 

publicación do u n  catdlogo colectivo de publicacicines 

periddicas forestales para America Central, o bien 

complementar algunas iniciativas generadas en el exterior 

sobre este campo, que abarcan las regiones tropicales en 

general. 

d .  Generar una base de datos regional, complementaria a 

otras existentes. que permita a las diferentes unidades de 

informacidn forestal y a los usuarios que acuden a ellas, 

conocer en forma inmediata la disponibilidad de los recursos 

bibliográficos en titulos de publicaciones periddicas 

existentes en Ambrica Central. Esta base de datos, generaria 

a su vez el catálogo de publicaciones periódicas sugerido en 

el punto anterior. 

6 .  Objetivo 6 :  

Analizar la opinidn de los usuarios de informacidn 

forestal con respecto a los servicios que prestan las 

unidades de información especializadas. 

Para el análisis de este objetivo, se entrevistó 

Únicamente a aquellos usuarios que visitan regularmente las 

unidades de informacidn forestal de la regidn. Se les 

interrogó sobre su opinidn respecto a ocho diferentes 

aspectos de los servicios de información forestal que 

acostumbran utilizar: cobertura de las colecciones. 

actualidad de las colecciones, precisión de la respuesta, 

esfuerzo del usuario, tiempo de respuesta, forma de salida de 

la información, gama de servicios ofrecidos y horas de 

servicio. 

Los principales resultados obtenidos. se pueden resumir 

en los siguientes: 



a. En térmirios generales, los servicios de información 

forestal existentes en la región, son calificados por la 

mayoría de los usuarios, como "muy buenos" o "buenos". siendo 

esta una opinión positiva. A pesar de esto. esta opinión 

positiva se concentra en los niveles intermedios, ya que la 

excelencia en los servicios es señalada por muy pocos 

usuarios. 

Esta opinión general sobre los servicios. se considerd 

como la media, para tomar como parámetro en la calificacidn 

de cada uno de los aspectos señalados anteriormente. 

b. La cobertura de las colecciones. es calificada por 

debajo de la media de los servicios, resultando un nivel de 

satisfaccidn bajo respecto a este aspecto. 

c. La actualidad de las colecciones, es calificada 

tambidn por debajo de la media, obtenidndose como resultado 

que este aspecto es en el que los usuarios se encuentran 

menos satisfechos. 

d .  La precisión de la respuesta que reciben los usuarios 

por parte de las unidades de información que visitan, es 

calificada por encima de la media, resultando que a pesar de 

diversas limitaciones que enfrentan las unidades de 

información para ofrecer servicios, los usuarios se 

encuentran satisfechos con las respuestas obtenidas a sus 

consultas. 

e. El esfuerzo que tienen que realizar los usuarios para 

obtener informacidn, tamhien es calificado por encima de la 

media. lo que evidencia un alto grado de satisfacción por 

parte de los usuarios, respecto s este aspecto de los 

servicios. 



f. El tiempo de respuesta por parte de las unidades de 

información, e- calificado ligeramente por debajo de la 

media, resultando que el grado de satisfacción de los 

usuarios sobre este aspecto no es muy elevado. 

g. Las formas de salida o presentación de la 

información, es calificada en forma bastante aceptable, sin 

existir mayores insatisfacciones en este sentido. 

h .  La gama de servicios ofrecidos, es calificado con 

mayor rigurosidad por los usuarios, dejando ver que el grado 

de satisfaccidn en este sentido es bastante bajo. 

i. Los horarios de servicio, es con el que los usuarios 

muestran mayor grado de satisfacción, no existiendo mayores 

problemas con este aspecto. 

Luego de analizar estos resultados, se puede concluir 

lo siguiente: 

a. Los usuarios de información forestal muestran. en 

terminos generales, una opinión positiva respecto a los 

servicios de información especializados existentes en la 

regidn, a pesar, como ya se apuntó, de las limitaciones que 

enfrentan la mayoría de estas unidades de informacidn y de lo 

sefialado en otros puntos anteriores, ya que existen dreas de 

información que no estan siendo debidamente cubiertas, 

servicios que no se están ofreciendo y que al usuario le 

gustaria recibir. Es decir, el trabajo de las unidades de 

informacidn forestal es percibido por los usuarios, en 

tdrminos generales, como positivo, evidenciando los esfuerzos 

de estas unidades por realizar un trabajo efectivo a pesar de 

sus múltiples limitaciones. Esta satisfacci6n de los 

usuarios, queda demostrada, al observar los niveles de 

satis facción en aspectos particulares como : la precisión de 

la respuesta, el mínimo esfuerzo que deben realizar los 



usuarios para explotar adecuadamente los servicios y el 

tiempo de respuesta por parte de las unidades de información. 

b. Las colecciones que se mantienen en estas unidades de 

información forestal, no tienen la cobertura ni la actualidad 

requeridas para satisfacer cabalmente las necesidades de los 

usuarios. Este es, evidentemente, un problema que enfrenta 

no solo el sector forestal, pero no por eso debe restársele 

importancia. D e  nada sirven, como queda demostrado, los 

ingentes esfuerzos realizados por el personal que labora en 

estas unidades de informacidn por realizar sus labores lo 

mejor posible, si no cuentan con las herramientas 

indispensables para hacerlo y, obviamente, las colecciones 

son una de esas herramientas indispensables. 

c. Tal y como s e  analizd y comentó en secciones 

anteriores del estudio, los servicios documentales que 

actualmente se ofrecen, no satisfacen plenamente las 

expectativas de los usuarios. 

Por todo esto. se recomienda: 

a. Mejorar los criterios de formacidn de colecciones, 

por parte de las unidades de información forestal de la 

regidn. Teniendo en mente las severas restricciones 

econdmicas que tradicionalmente experimentan las unidades de 

informacidn de la regidn, deben realizarse esfuerzos 

cooperativos para que la formacidn de estas colecciones se 

realice en una forma racional e integral. Nuevamente. la 

participacidn de instancias como RIBRENAC, podrán aportar 

mecanismos importantes para mejorar la cobertura y la 

actualidad de estas colecciones. 

b. Deben presentarse solicitudes especificas a diversas 

agencias donantes que desarrollan proyectos forestales en la 

regidn, con el fin de que colaboren activamente en la 



formación de estas colecciones, haciendoles ver que acciones 
*% 

de este tipo redundan en beneficios mutuos, ya que de esta 

manera los tecnicos asignados a los diversos proyectos 

tendrán la oportunidad de contar con información actual izada 

y mantenerse al tanto de los Illtimos avances e 

investigaciones realizadas en el ámbito mundial en esta 

disciplina. Además, como ya se adelantó, las unidades de 

información forestal contarán con una valiosa herramienta, 

como lo son colecciones adecuadas, para ofrecer servici.0~ de 

mayor calidad. 

c. A pesar de las restricciones existentes, las unidades 

de información forestal de la región deben mejorar la gama de 

servicios documentales que se ofrecen. Algo relacionado con 

este aspecto, fue comentado y analizado en un punto anterior, 

deberán operar en forma integrada y cooperativa , tratando de 

aprovechar la experiencia de otras unidades de información 

forestal con mayor trayectoria, que existen en la regidn. Un 

punto importante a reforzar dentro de este aspecto, es el 

acceso a fuentes externas de informacibn. como lo son las 

bases de datos internacionales en línea o en CD-ROM. 

Nuevamente hay que tener presente que la mayor limitante para 

una acción de este tipo,, es el limitado contenido financiero 

de estas unidades de información, por lo que tambien debe 

recurrirse, mediante propuestas adecuadas. a los fondos de 

agencias donantes externas. 

7. Objetivo 7: 

Precisar la frecuencia con que los usuarios de 

informacitn forestal hacen uso de los servicios 

especializados de documentación. 

El resultado relevante para este objetivo y la más clara 

conclusión que se obtiene, es que la frecuencia de visita de 



los usuarios a las unidades de inforrnacidn forestal, no 

resulta ser alta. Aunque se tratd de entrevistar a usuarios 

regulares, muchos de ellos no visitan estas unidades de 

inforrnacidn al menos una vez por semana, sino que tienen una 

frecuencia de visita irregular o de solamente una vez por mes 

o por quincena. Es claro que no se espera tener a estos 

usuarios presentes todos los días en las instalaciones de las 

bibliotecas o de los centros de documentacidn, pero en 

procura de un mejor nivel de la investigacidn forestal que se 

realice en la regidn, si debe esperarse que esta frecuencia 

de visita sea mayor. 

A pesar de que la frecuencia no es muy elevada, debe 

resaltarse el hecho de que una gran mayoría de los usuarios 

entrevistados, mencionaron recurrir a los servicios 

documentales especializados al menos una vez por mes. 

En este resultado influyen diversos factores: 

a. ~ u c h o s  usuarios no visitan las unidades de 

informacidn con frecuencia, porque las colecciones o la 

informacidn que encuentran en ellas, no satisface sus 

necesidades, por lo que deben recurrir a otras fuentes de 

inforrnacidn, como se analizd en puntos anteriores. 

b. Los servicios ofrecidos tampoco satisfacen las 

expectativas de los usuarios. Por ejemplo, si un 

investigador requiere mantenerse al tanto de los estudios que 

se realizan en el campo forestal y del avance de estos 

estudios semana por semana, no visitará con esa frecuencia 

una unidad de informacidn que no ofrece ese servicio, como 

ocurre en la mayoría de ellas. Tal vez este sea un ejemplo 

extremo, pero evidencia otra buena razdn para que la 

frecuencia de visita a las unidades de inforrnacidn no sea muy 

elevada. 



c. La consulta a otras fuentes de informacibn, muchas 

voceo oatiofacen méo eficientemente lao neceoidadee de los 

usuarios, por lo que prefieren utilizarlas, en detrimento de 

las unidades de informacibn especializadas. 

Por lo tanto, se recomienda 

a. Las unidades de informacibn deben, como se ha venido 

repitiendo a lo largo de algunos análisis anteriores, revisar 

su oferta de servicios y sus colecciones, principalmente, 

para lograr que los usuarios utilicen con mayor frecuencia 

los servicios documentales que se ofrecen. No necesariamente 

se trata de atraer al usuario a las instalaciones. Lo que se 

debe incent ivar es la ut ilizacidn de servicios 

especializados, lo que puede ser ofrecido sin necesidad de 

que el usuario se haga presente en las unidades de 

información. Es por eso que resulta importante ofrecer 

servicios poco frecuentes en las unidades de informacibn 

forestal de la regidn, como el de diseminacidn selectiva de 

la informacibn, que permita al usuario mantenerse al tanto de 

las últimas publicaciones que ingresan a las colecciones de 

un centro de documentacibn. De esta manera se estará 

incrementando la utilizacidn de servicios especializados, 

aunque no necesariamente la asistencia a las unidades de 

informacibn. Estos servicios deberán proyectarse más hacia 

afuera, desechando o revisando algunas prácticas y poli t icas 

que no le permiten a las unidades de informacidn realizar 

esta proyeccibn. 

8. Objetivo 8: 

Precisar la frecuencia con que necesitan recurrir al uso 

de informacibn, aquellas personas que no utilizan los 

servicios especializados de documentacidn forestal en la 

regibn . 



El resultado m&s relevante para este objetivo y tambi6n 

la m8s importante conclusidn a la que s e  puede llegar, es 

que la frecuencia con que los usuarios de información 

forestal de la región que no utilizan los servicios 

documentales necesitan recurrir al uso de información, 

tampoco es muy elevada. Sin embargo, si se comparan 

numericamente los dos resultados, se obtiene que la 

frecuencia de necesidad de información es ligeramente 

superior en este grupo que en el anterior. 

Anteriormente se comentó el hecho de que los usuarios 

que no utilizan los servicios documentales de información 

forestal, necesitan consultar informacion sobre el tema de 

preparacion y evaluacion de proyectos, con m8s frecuencia que 

los del grupo de usuarios que si utilizan esos servicios. 

Esto indica que este grupo de usuarios participa con más 

frecuencia en la planificación e implementación de proyectos, 

lo que los fuerza a consultar informacion con m8s frecuencia. 

En vista de los resultados analizados aqui, se 

recomienda : 

a. E s  importante que las unidades de informacion 

forestal de la región, analicen las necesidades de 

información de los usuarios que no acuden a utilizar los 

servicios documentales que ofrecen. Es un grupo de usuarios 

que requieren informacion con una frecuencia mayor que los 

que acuden a ellas y en gran medida esa demanda no está 

siendo atendida. En diversas partes del estudio se ha 

evidenciado el gran intergs que existe por parte de los 

usuarios de información forestal de la región, por mantenerse 

actualizados en cuanto a los avances que se realizan en el 

sector. 



9.. Objetivo 9: 

Señalar la utilidad de la informacidn a la que se tiene 

acceso. 

Para el logro de este objetivo, se consideraron tanto 

las opiniones de los usuarios que sí utilizan los servicios 

de informacidn forestal, como la de aquellos que no lo hacen. 

El dato más sobresaliente para este objetivo, es que los 

usuarios del primer grupo consideran de mayor utilidad la 

informacidn que consultan que los del grupo de usuarios que 

no utilizan los servicios documentales, aunque la diferencia 

no es muy marcada. En terminos generales, resulta que la 

inforrnacidn consultada por uno y otro grupo, es de utilidad 

para el desarrollo de sus actividades. 

Esto permite concluir que la informaci6n suministrada 

por las unidades de informacidn forestal es más efectiva y 

útil para los usuarios, que aquella que es consultada a 

traves de otras fuentes, a pesar de otras conclusiones a las 

que se lleg6 en el objetivo 7 .  

Tambibn mediante este objetivo, se logrd identificar las 

principales actividades en que se utiliza la información 

forestal consultada. como resultado, se obtuvo que la mayor 

parte de los usuarios utiliza la informacidn que consulta con 

fines de actualizacidn profesional y de investigacidn, 

principalmente. 

El dato anterior permite concluir que entre los 

usuarios de informacidn forestal de la regidn, existe un 

genuino interes por mantenerse al día en los avances del 

campo forestal, conclusidn a la que tambien se ha podido 

llegar mediante el anBlisis de otros resultados, en puntos 

anteriores: 



10. Objetivo 10: 

Analizar el proceso de transferencia de información 

forestal en la región centroamericana, mediante la 

determinación del nivel de transferencia que existe. los 

públicos meta a los que se dirige esa transferencia y los 

medios que se utilizan para efectuar esa transferencia. 

Al igual que en algunos de los objetivos anteriores, 

para el andlisis de este objetivo se consideraron las 

respuestas de los dos grupos de usuarios: los que sí 

utilizan los servicios documentales y los que no lo hacen. 

Es decir, se ha analizado el proceso de transferencia de 

información, sin importar las fuentes de que provenga 

originalmente esa información. 

Los principales resultados obtenidos mediante el 

andlisis de este objetivo son los siguientes: 

a. Una amplia mayoría de los usuarios de informacidn 

forestal de la regibn, transfieren la información que 

consultan. 

b. La mayor parte de esa transferencia se dirige a los 

agricultores y campesinos, particularmente a los involucrados 

en actividades del Proyecto Madeleña-3. 

c. La transferencia de informacidn forestal en la región 

se realiza principalmente utilizando medios como: charlas o 

conferencias, visitas de campo y entrenamiento práctico. 

Además de estos resultados, con los cuales se ha 

cumplido lo propuesto en el objetivo 10, se entrevistó a 

campesinos. y agricultores, involucrados en actividades del 



Proyecto Madelefia-3 en toda la regi3n centroamericana, con el 

fin de comprobar el impacto que pueda estar teniendo este 

proceso de información forestal. Mediante esta consulta a la 

gente del campo, se obtuvo los siguientes resultados: 

a .  La experiencia de los campesinos que s e  dedican al 

desarrollo de actividades forestales en la región, es escasa, 

ya que la mayoria de ellos afirma tener menos de cinco años 

de dedicarse a ellas. 

b. La mayoria de estos campesirlos dedicados al 

desarrollo de actividades forestales, afirman que han 

adoptado estas prácticas en forma permanente. Este hecho es 

de suma importancia, ya que asegura en cierta medida la 

permanencia y crecimiento de este tipo de prácticas, que 

resultan de gran beneficio tanto para el medio ambiente como 

para los propios campesinos. 

c. Hay dos actividades forestales que son las que los 

campesinos desarrollan con mayor frecuencia: reforestación y 

producción en viveros. 

d .  Precisamente de estas dos actividades, reforestación 

y producción en viveros, son las actividades forestales por 

las que existe mayor interks en recibir información. 

e. Una amplia mayoria de los agricultores y campesinos 

entrevistados, afirman que si reciben algún tipo de 

informacitn forestal. Si bien es cierto este dato es 

positivo, s e  esperaba que la totalidad de los agricultores y 

campesinos afirmaran recibir cualquier tipo de información 

forestal, ya que ellos participan de las actividades 

desarrolladas por la Red de Organismos Enlace del Proyecto 

Madelefia-3 del CATIE. El objetivo primordial de este 

proyecto es, por medio de actividades de extensión, trasladar 

informaci6n forestal a los campesinos de toda la regi6n que 



están desarrollando este tipo de actividades. Por lo tanto, 

era de esperar que en este punto del estudio todos los 

entrevistados afirmaran recibir informaci6n. como producto de 

la actividad desarrollada por este Proyecto. 

f .  Aquellos agricultores y campesinos que afirman 

recibir informaci6n. lo hacen con una frecuencia irregular. 

g. Una amplia mayoría de estos campesinos, afirman 

recibir esta informaci6n forestal por medio de 

extensionistas. De acuerdo a lo apuntado en el punto e. 

anterior, este dato es congruente con la actividad 

desarrollada por el Proyecto Madeleña-3. 

h. Los extensionistas, segdn la opini6n de los 

campesinos, utilizan principalmente tres medios para 

transferir la informaci6n: visitas de campo, entrenamiento 

práctico y charlas o conferencias. Este dato coincide con el 

resultado obtenido de las respuestas de los usuarios de 

informaci6n forestal que realizan la transferencia, quienes 

tambien mencionaron estos tres medios como los principales, 

aunque con diferencias en el orden de importancia. 

i. Segan la percepci6n de los agricultores y campesinos, 

la informaci6n que reciben es de gran importancia y utilidad 

para el desarrollo de sus actividades. 

j. El dato anterior se afirma al comprobar que una 

amplia mayoría de los agricultores y campesinos 

entrevistados, tienen interes por recibir informaci6n 

forestal. 

k. Los agricultores Y campesinos utilizan 

mayoritariamente la informaci6n que reciben, para ponerla en 

práctica en el campo, comprobando una vez más el alto nivel 



de utilidad que tiene esta información para el campesino que 

desarrolle actividades forestales. 

El proceso de transferencia de información forestal, 

resulta de particular importancia en la guerra contra el 

deterioro del medio ambiente, que libran algunas 

instituciones y organizaciones en America Central. Mediante 

este proceso se asegura que la información llegue a manos de 

quien realmente la necesita para aplicar en el campo, ese 

cdmulo de nuevos conocimientos adquiridos. Tal y como afirma 

~ n d r a d e  (1993. p.23): 

l a s  bibliutacas y centros da infurmacz.ón 
espacíalízadus an agricultura, desarrollo, 
cunservación y madiu ambianta . . . . deban 
juger un pepa1 protagdnícu an a l  futuro 
fecílitando e l  a c c a s ~  a l  cunocinrianto no sólo 
a l o s  grupos tácnícos qua han sldo sus 
banafl ciarlos tredi cionelas. sino edamBs e 
l o s  egrícul turas y cempasinos. supuastos 
banaflciar.i*us finalas da l o s  procesos da 
daserrollo. 

A pesar de que se reconoce que el proceso de 

transferencia de información e s  la fase más importante que 

sigue al proceso de generación de nuevos conocimientos 

(Rivas, 1993a, p. 38). no siempre se han logrado los impactos 

esperados. 

Una vez enumerados los principales resultados obtenidos 

mediante el objetivo 10 y comentado brevemente la importancia 

que tiene el proceso de transferencia de información 

forestal, se puede concluir lo siguiente: 

a .  El proceso de transferencia de información forestal 

en la región s e  ve fortalecido por las actividades que 

desarrolla el Proyecto Madelefla-3, lo que permite pensar que 

se está siguiendo la ruta adecuada para la solución de los 

problemas de deterioro ambiental que enfrenta la región 



centroamericana. L a  información no s e  está limitando a 10s 

grupos técnicos y profesionaies, sino que de una u otra 

rnanera está fluyendo hacia los estratos socioeconómicos mds 

Gajos, que son los que precisamente deben poner en práctica 

toda esa informacibn generada y consultada por otros niveles 

acad&micamente mAs favorecidos. 

b. El hecho d e  que ese proceso de transferencia se dé 

principalmente hacia los agricultores y campesinos, resulta 

de gran importancia y hasta cierto punto está dentro de lo 

esperado Un proceso de transferencia de información 

forestal debe, necesariamente tener como público meta 

principal a este grupo. Sólo así s e  podrá asegurar el éxito 

de los programas de reforestacibn que s e  desarrollan en la 

región. Tal y como afirma Altieri 11993. p.25), "hay una 

n e c ~ s f d a d  i m p ~ r a n t a  da J f s a m í n a c ~ ' d n  da í n f u r m a c f d n  que  

S ~ B  d t f l  y p d c t í c a  y d@ m a t e r i a l e s  d@ capacl'tacidn para 

l a  f u r m ~ c f  dn m a s 1  va de recursos h u m ~ n u s  en ~ g r ~ e c u l u g ~ ~  

y desarrollo r u r ~ l  de b ~ s a " .  

c .  Existe irregularidad en la entrega de iriformación 

forestal a los campesinos y agricultores, lo que puede 

provocar que estos pierdan confianza y generen cierta 

incredulidad en la información que ocasionalmente s e  les 

entrega. 

d .  Mo s e  puede esperar que los campesinos y agricultores 

de la regidn, acudan por iniciativa propia a los centros de 

documentacic'jn y bibliotecas. Esto implica que las unidades 

de información forestal deben desarrollar los mecanismos 

necesarios para llegar a ellos. 

e. La producción de medios impresos y audiovisuales para 

la labor de transferencia de información forestal, no alcanza 

los niveles deseados, a pesar de los esfuerzos que en este 

sentido desarrolla el Froyecto Madelefia-3. Esto s e  desprende 



que los medios impresos y audiovisuales no hayan sido 

m e n c i o n ~ d o a  por ninguno do loa grupoa entreviutadoe ( u ~ u e r i o ~  

d e  información y agricultores) como uno de los mas utilizados 

en ei proceso de transferencia. En su lugar se mencionan 

medios orales. como charlas y conferencias. visitas de campo 

y entrenemiento préctico. N o  cabe dudz d e  que en varies d e  

estas modalidades, s e  usaran algunos de los medios impresos 

de extensión forestal que circulan en la regiln, pero no son 

el medio más utilizado. ~ndudablemente, esta situaci6n s e  

debe achacar a la falta de recursos materiales y financieros, 

señalada por Montiel (1993, p.29). Otros autores. como 

Martinez (1989, p. 132) señalan la escasez de medios 

adecuados para la difusión de los resultados obtenidos en la 

investigacidn, lo que se hace mhs critico en el nivel de 

medios de extensi6n. 

f .  L a  poca utilizacidn que se hace en el proceso de 

transferencia d e  informaci6n forestal, de medios como la 

radio, que es ampliamente conocido y popular entre los 

campesinos y agricultores de la regi6n. Esta misma situaci6n 

e s  sefialada por Montiel (1993. p. 29). Esto hace pensar en 

algunos comentarios vertidos por Martinez (1989, p .  132-133). 

en el sentido d e  que la extensión forestal no e s  todo lo 

adecuada que podria esperarse, principalmente porque utiliza 

tbcnicas tradicionales y obsoletas. Los resultados obtenidos 

mediante este objetivo, ratifican esta situación, que se da a 

pesar de que en Costa Rica, Honduras y Guatemala existen 

facilidades para utilizar la radio como medio de 

transferencia d e  tecnologia (Rodriguez. 1989, p .  92). 

g .  Existe un gran interes por parte de los agricultores 

y campesinos, por recibir informaciCn forestal. Este genuino 

interes, puede surgir debido a los resultados positivos que 

han experimentado al poner en prbctica las t6cnicas 

aprendidas mediante la información que reciben. 



h. De la conclusi6n anterior, se desprende tambi4n que 

la percepci6n del campesino hacia la informaci6n forestal que 

ha recibido, es muy positiva, cuando afirma que le ha sido de 

gran utilidad en el desarrollo de sus actividades forestales. 

i. Los campesinos utilizan mayoritariamente la 

informacibn que reciben, para ponerla en práctica en el 

campo. Evidentemente, esto es lo normal. Pero lo llamativo 

es que un porcentaje muy bajo de ellos, percibe a la 

informaci6n. a traves del mejoramiento de las tecnicas de 

trabajo y de producci6n. como un medio para lograr una mejora 

en su nivel de vida, mediante la procura de mayores ingresos 

econ6micos que lo beneficien a 61, a su familia y a su 

comunidad. 

Por lo tanto, se recomienda 

a. Es importante que las unidades de informaci6n 

forestal de la regi6n centroamericana. se involucren 

paulatinamente en el proceso de extensi6n forestal. Esto 

puede darse a traves de apoyo constante y decidido a los 

extensionistas y a los encargados de producir los materiales 

de extensi6n. Una coordinaci6n de este tipo, podrá asegurar 

a unos y otros, gran cantidad de beneficios, que a final de 

cuentas redundarán en el mejoramiento de los procesos de 

transferencia de informaci6n forestal. Una vez más. el 

modelo ejercitado por el Proyecto Madeleña-3 e INFDRAT, debe 

ser emulado por otras instancias. 

b. El apoyo que deberán brindar las unidades de 

informaci6n forestal, no deberá limitarse a lo señalado en el 

punto anterior. Tambien deberán tener un papel más decidido 

en la atenci6n de las necesidades de informaci6n de los 

agricultores y campesinos. sirviendo simultáneamente como 

canal de comunicaci6n entre estos y los extensionistas, con 

el fin .de identificar plenamente esas necesidades. 



Evidentemente, esto sugiere un cambio radical en la forma de 

o p e r a r  que  horrto 01 d i o  d o  hoy montionon o o t o o  unidodorr d o  

información, que se ha limitado, como se apuntaba 

anteriormente, a la atencibn de los niveles profesionales y 

tecnícos de usuarios de información, descuidando 

peligrosamente a los usuarios finales de este proceso: los 

campesinos y agricultores. 

c. Debe incrementarse la producción de materiales 

impresos y audiovisuales de extensión forestal. En general, 

los promotores y extensionistas aprecian bastante los 

audiovisuales (videos y sonovisos] porque, independientemente 

del valor intrínseco de cada programa, este tipo de medio 

atrae numeroso público. (Jimenez-Saa, 1991b, p.17). Las 

unidades de información especializadas de la región, deben 

participar activamente en este proceso, asumiendo plenamente 

su papel de unidades integrales de información. La 

experiencia con que cuenta INFO-T en este sentido, resulta 

de gran valor para implementar acciones conjuntas entre las 

unidades de información forestal existentes en la región y 

los diversos proyectos forestales y agroforestales que se 

ejecutan. Para lograr la implementación de este punto, se 

debe contar, al igual que en la mayoría de este proceso, con 

un fuerte apoyo económico por parte de agencias donantes 

externas. 

d. Debe dhrsele mayor importancia a la producción de 

programas para la radio. La utilizaci6n de este medio como 

herramienta de transferencia de tecnología, no alcanza los 

niveles esperados, si se toma en cuenta que un elevado 

porcentaje de la población campesina de la región tiene 

acceso a ellos. Incluso, dada la lamentable situación del 

analfabetismo que padecen muchos de los países de la región, 

podría pensarse en este medio como una alternativa más 

oportuna que los propios medios impresos. Aunque Madelefla-3 



recien inicia la producción de este tipo de material, debe 

ser una actividad prioritaria en el futuro inmediato. 

e. Debe reforzarse entre los campesinos, la idea de que 

la informaci6n es un medio y una poderosa herramienta para el 

mejoramiento de su nivel de vida. Los resultados arrojados 

por el estudio, evidencian que el campesino centroamericano 

no percibe la informaci6n en este sentido, sino simplemente 

como medio de transferencia de conocimientos para aplicar en 

el campo. Es una labor complicada, si se quiere, pero 

necesaria: corresponde a las unidades de información forestal 

de la región, contribuir a cambiar paulatinamente este 

aspecto del pensar campesino. Debe aprovecharse el hecho de 

que ellos aprecian la información, la consideran importante y 

la valoran, para lograr que finalmente la consideren como un 

medio vAlido para mejorar sus condiciones de vida. De esta 

manera, ese interes por recibir información oportuna, crecerá 

y, al mismo tiempo, se estará contribuyendo a lograr la 

anhelada meta de una adecuada explotacibn de los recursos 

naturales, que permita ese mejoramiento socioeconómico, 

evitando al mismo tiempo el deterioro ambiental. 

f .  Los programas de transferencia de informacibn y 

tecnologia, deben hacerse llegar con mayor regularidad a los 

campesinos. La irregularidad evidenciada por el estudio, en 

la entrega de informaci6n a los campesinos, puede provocar 

cierta incredulidad o falta de confianza de parte de ellos 

hacia la informaci6n misma. 

g. Las unidades de informaci6n forestal de la región. 

deben desarrollar los mecanismos necesarios para llevar la 

informaci6n necesaria a los campesinos y agricultores. En 

este proceso es de gran trascendencia. la coordinación que 

exista en las unidades de información y los centros de 

investigacibn y de generación de informacibn. 
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seguir para los estudios periódicos que se recomienda hacer 

en este trabajo, por parte de las unidades de información 

forestal de la regidn. De esta manera, se estarBn definiendo 

adecuadamente las verdaderas necesidades de información de 

estos usuarios, las características de las instituciones en 

que laboran y sus preferencias en cuanto a servicios y otros 

aspectos que deberAn cumplir las unidades de información, 

para que su trabajo sea realmente efectivo. No hay que 

olvidar el principio de administración moderna, que considera 

como parte imprescindible de todo proceso de producción, al 

cliente, en este caso el usuario. 

c. Realizar un anAlisis exhaustivo de las colecciones de 

informacidn forestal existentes en la región, con el fin de 

plantear las recomendaciones mAs oportunas para su adecuada 

formación y mantenimiento. En un estudio de este tipo, no 

debe olvidarse considerar el aspecto de cooperación sugerido 

en puntos anteriores. Parte fundamental de este estudio, 

tendrBn que ser las publicaciones periddicas, dada la gran 

demanda que existe por ellas y la importancia de su aporte al 

desarrollo de la investigación en el sector. 

d. Colaborar con las unidades de información forestal de 

la región, en la elaboración y presentacidn de propuestas 

integrales para la consecución de recursos financieros, por 

parte de agencias donantes externas. Estas propuestas 

deberAn tomar en cuenta las sugerencias hechas en este 

estudio, de modo que permitan cambiar paulatinamente la 

concepcibn de unidad de información que se maneja hoy en día. 

e. Elaborar proyectos de sistemas de informacidn que 

involucren el componente de extensión, con el fin de que las 

unidades de información asuman en forma paulatina su papel 

como conductores de la información necesaria hacia los 

usuarios finales. 



f .  Elaborar estudios sobre la forma mas adecuada de 

aapeai+er el poroonel quo lebore on lee unidcsdrso do 

información forestal, con el fin de que este personal sstS en 

capacidad de enfrentar en forma eficiente los crecientes 

retos que presentan los usuarios de información del sector. 

Este estudio implicará un análisis exhaustivo del personal 

que actualmente labora en esas unidades de información. 

g. Estructurar proyectos que tiendan al fortalecimiento, 

más que a la proliferación, de esfuerzos cooperativos que se 

desarrollan actualmente en la región. 

h. Estudiar el proceso de oferta y demanda de 

información forestal, para determinar si las unidades de 

información ejercen alguna influencia en su generación, o si 

simplemente se limitan a ofrecer la que se genera en los 

centros de investigación; si los usuarios, con sus 

solicitudes, son los que ofrecen presión sobre la oferta y si 

las unidades responden positiva y acertadamente a esa 

presión. 

i. Profundizar en el proceso de transferencia de 

información y tecnologia, entendiendo10 como parte medular 

del quehacer de una unidad de información realmente 

comprometida con el desarrollo y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población. 

j. Analizar el impacto de las iniciativas de 

transferencia de tecnologia e información del Proyecto 

Madelefia-3 y de INFORAT, ambos del CATIE, con el fin de 

establecer las acciones correctivas necesarias, o bien 

fortalecer aquellas que esten dando los frutos esperados en 

este importante proceso. tendiente a contribuir con el 

desarrollo de la región. 



k. Analizar el flujo de inforrnacibn entre los llamados 

"colegios invisibles" del sector forestal de la región. con 

la intención de regular de alguna manera ese flujo, motivando 

a los especialistas a que compartan esa informacion con una 

mayor cantidad de colegas y usuarios finales, a trav6s de la 

actividad de las unidades de información especializadas. 

1. Analizar el desarrollo de colecciones privadas o 

particulares en el sector forestal de la región, con el ánimo 

de comprender mejcr las necesidades que no están siendo 

cubiertas por las unidades de información especializadas, 

identificar posibles soluciones a esta problemática y 

sustentar el desarrollo de las colecciones públicas, de una 

manera más apegada a las verdaderas necesidades. 

m. En coordinación con las facultades de educación de 

las universidades de la región y con las instancias 

gubernamentales encargadas de la educación, s e  deben realizar 

estudios tendientes a modificar los planes de estudio. la 

estructura y la filosofía misma de los sistemas educativos. 

para que permitan la enseñanza de una cultura de la 

información. 

n .  Profundizar en las causas socioeconómicas. 

psicológicas o de otra índole, que influyan en el 

condicionamiento existente en la oferta y demarida de 

información y determinar en última instancia, cual condiciona 

a cual. 

ñ .  Las instituciones de educación superior que imparten 

carreras forestales en la región centroamericana. deben 

estimular la utilización de la información consultada para 

fines d e  enseñanza, ya que como s e  pudo constatar, el 

porcentaje de usuarios que respondió utilizarla con este 

objetivo e s  relativamente bajo. 
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6 . 2 .  Anexos 

En este punto se presentan los siguientes anexos: 

Anexo 1: Cuestinario 1, dirigido a Jefes o Encargados de las 

Unidades de Informaci6n Forestal de America Central. 

Anexo 2: Cuestionario 2, dirigido a Usuarios Regulares de 

Información Forestal en America Central. 

Anexo 3: Cuestionario 3, dirigido a Agricultores y 

Campesinos Comprometidos con Actividades Forestales en 

America Central. 

Anexo 4: Síntesis de las causas de la deforestacidn en 

America Central. 

Anexo 5: Cuadro de especialidades de los profesionales que 

utilizan informacidn forestal en America Central. 

Anexo 6: Cuadro con grados de satisfaccidn de los usuarios 

que sí utilizan los servicios especializados, al obtener 

informacidn forestal. 

Anexo 7 : Cuadro con grados de satisfaccidn de los usuarios 

que no utilizan los servicios especializados, al obtener 

informacidn forestal. 



Anexo 8: Cuadro con la opinión de los usuarios sobre los 

servicios especializados de informaci6n forocltal en AmCrica 

Central. 



Anexo 1: Cuestionario No. 1, Jefes o Enacrgados de 
Unidades de Información Forestal y Agroforestal en 
America Central 

Estimado colega: 

El presente cuestionarío tiene como objetivo primordial, &terminar los servicios que ofiece la 
unidad & mformaúbn que usted dirige, las f m a s  & pnsentaci6n de mfmaú6n mhs iItilizadas, y 
conocer algunos aspectos relevantes de los usuarios que se atienden regulamente. 

Esta encuesta se ha preparado como parte de un estudio para deteminar el uso de la 
informacih forestal y agroforestal en la regi6n centroameicana Su unidad ha sido seleccionada por 
ser reconocida a nivel regional como &ente importante de infannacih espedizada para este sector. 

Los resuüados del mencionado estudio, se presenterárti como tesis pwa optar al título de 
Licenciado en Bibiiotecología y Ciencias de la Infomci6n de la Univetsidad de Costa Rica Además, 
serán de gran @dad para oiientar el desarroiio -o de las poiitrcas de irrfom1aci6n en el sector 
foregtsl, en la regidn centroamericana, por parte del Servicio de Infd~~acidn y Doc1tmentaci6n 
Forestal para América Tropical (JWORAT) y el Proyecto MAD-A ambos del CATIE. 

La respuesta completa y oportuna & este cuestiondo será muy apreciada. Por favor envíe 
egts infarmaci6n r 

C a o s  E. Gmnados Moüna 
Doaun- m Jdc 
Royecto INM)RAT 
7170 CATIE 
TüRRULBA, COSTA RICA 
Td. (SO@SU%SS 6(506)566431 d 2 0 a  6317 
FA2í C5W%-1533 

O bien, entréguela en un sobre cerrado con la direcci6n amiba indicada, el Coordinador 
Nacionel &l Proyecto M A D ~ A  en su país. 



a) Al mrrpmder el pmaente cuectionmío, recuerde que el estudio te realiza pprp el sector 
forestal y agroforesíaí, por lo que todas sus respuestas deben h e  en b á 6 n  & los u d o s  de 
infonnacih de este sector. 

b) Ea las preguntas de selecuán mtíhple, marque con una equis (X) la(s) casina(s) que 
comsponda. 

L DATOS GENERALBS DE LA UNIDAD DE INPORIHACION 

1. Nombre de la mstitucih a la que pertenece: 

2. Nombre de la unidad de iafomci611: 

Pais: Ciudad: 

4. De la siguiente lista, marque con una equis CX) los seivicios que ofkece la unidad de infomci6n. 

/ IBibliogratliascortas 
/-/ Bibiiografias exhausüw 
/-/ Búsquedas en bases de datos locales 
/-/ Búsquedas en bases de datos mtemacionales 
I I  DSI (Saiicio de Disefninaci6n Selectíva de Infonnecih) 
/-/ Servicio de al- 
/-/ Préstamo a sala 
/-/ Prdstrmio a domicilio 
/-/ Prdstamo interbibüotecario 
/-/ Fotoreproducci6n de documentos 
/-/ P@ms de contenido 
/-/ - Otros (especiñque): 

5. Basándose en la lista anterior, indique a coníinuaci6n en orden de prioridad, los sewicios que 
cuentan con mayor demanda en su unidad de mformaci6n 

6. De la siguiente lista, marque con uua equis (X) UNICAMENTE las einco (5) f o m  de 
presentaci6n de informau6n que cuentan con mayor demanda. 



i iRevistas 
i l  Artticuios fotocopiados o en separutas 
i /  Libros, monopfias 
i i  Tesis 
ii Audiovisiisles (casetes, videocastes, soriovisos) 
i-i Mapas, atlas, fotograRas 
i i  ~ix3imcts o índices 
i i  Directorios 
12 Obas (especiñque): 

7. De la siguiente iista, marque con una equis (X) UNICAMFNTE los cinco (5) temas de mayor 
demanda en su unidad de ínfmaci6n 

i i Manejo de bosquts nahirates 
i i  Forestexía socid 
i-i sihricultu3.e 
i i  Agoforestría 
/-i Uso de la tierra 
i /  Manejo de cuencas 
ii Reforestaci6n 
/ / L e 0 a y  energía 
/ i  Productos secundarios del bosque 
/ /  Conservaci6n - Ateas silvestres 
1-7 I n m  forestal 
ii Preparad611 y evahación de proyectos 
i i  Manejo del medio ambiente 
ii Arboles de uso mMp1e 
i i  Aspectos socioeconómicos 
ii Informaci6n y documentacih f o r e d  
/-/ - otra (especiíique): 

IIL USUARIOS 

8. De 1i siguiente lista, marque con una eqús (29 UNICAME.NTE Iia cinco (5) cate@as de usuPios 
que se atienden con mnyor frecuencia 

i / ~ o n i s t a s  
i-i Técnicos, profesionales, invcst@dores 
/ /  Estudiantes de pha t i a  o secundaria 
/-i Estudiantes mhmshios  @repdo) 
ii Estudiantes de pospdo 
i-i Instituciones en la regj6n ccntroemerícana 
ii Instituciones Aicra de la reg6n centroamericana 
i /  Otros (especifique): 



Anexo 2: Cuestionario No. 2, Usuarios Regulares y 
Agentes de Información Forestal y Agroforestal en 
Amdrica Central 

Estimado Usuario: 

El presente cuestionario tiene como objetivo primordial conocer su opiui6n sobre los seMcios 
especializsdos que se brindan en las unidades & infonnacih y documentacih forestal y agroforestal 
de la regih centroamericana y sobre los tipos de infmaci6n y las formas de presentaci6n que se 
&kan con mayor fkuencia También se pretende detemiinar la B.ecuencia eon que se r e m  a 
estas unidades y el tipo de seivicios e Mfmaci6n que se ut&a, además de d e s  son los públicos 
meta en el caso & transferencia de la *a. 

Si usted no utiliza con regulwidad unidades o senricios documentales especializados en la 
regi6n, el cuestionario pretende conocer sus necesidades de ínfomaci6n y las fbentes a que recurre 
pare satisfacerlas. 

Esta encuesta se ha preparado como parte de un esMio pare determinar el uso de la 
infomci6n forestal en la regíh centroamericana Los resultados del mencionado estudio, se 
presentar$n como tesis para optar al título de Licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la 
Infomacih de la UaiverMdad de Costa Rica Además, serán de ginn utilidad para orientar el 
desarroilo W o  & las poiíticas & Mfmaci6n en el sector fárcstsl y agroforestal ea la regi6n 
ceníromericma, por parte del Sesvicio de Jnf"ei6o y Documentaci6n Forestal para América 
Tropical (INFORAT) y el Proyecto M A D ~ A ,  ambos del CATIE 

La respuesta completa y oporáma de este euestionwio será r n y  apreciada. Por favor 
enír6guelo al encargado o jefe de la unidad & Mformacih, pera que lo envíe a 

Cados E. Granados MoHna 
D o r m m ~  m Jae 
Proyecto INFORAT 
7170 CATIE 
TUñRULBA, COSTA RICA 
Td. (506)56-0%!58 6(-1cirt.U)8 6317 
FAX ~506256-ls33 

O bien, d g u e l o  en un sobre cerrado con la dincci6n arriba indicada, al Coordinador 
Nacionai del Proyecto MADH;EÑA en su país. 

$AucEIAs GRACIAS! 



INSTRUCCIONES 

a) Recuerde que el estudio tiene como objeibo det«ntmar el uso de i n f m a c i h  forcstal y 
agroforestal co b región centroamericana. Por fivor, responda todas ías preguntas co íünción de la 
infomaei6n utiiizada dentro de esta temática 

b) En las pregiintas & selecú6n mWple, mmque con una equis @) h(s) crisina(s) F e  
cmsponda 

L DATOS PERSONALES 

2. Especialidad: 

3. Marque con una equis (X) su grado académico: 

/ / N i 0  
/ /  S e m W  completa 
/ /  T6eMco o diplomado 
/ /  Bacbiüer univrrsitsno 
/ /  Licenciado 
/ /  ingeniero 
-/ Master 
1-1 Doctor 
/ /  Otro (especiíique): 

4. Marque con una equis (X) el tipo de nistituci6n en que labora: 

/ / Organismo internacional o regional 
/ /  Gubcrnamedsl o pública 
/ /  ONG o privada 
/ /  Insrituei6n de educación superior 
13 Otra (especifique): 

Pais: Ciudad: 

6. Marque con una epiiis (X) los idiomas c p  puede leer con Buidez (aunque use diccionatio): 



IL OPINION SOBRE LOS SERVICIOS ES=-OS DE INIDBMACION Y 
DOCUMENTACION 

7. ¿ V i  o uíjiiza con regulandad los sendcios de alguna unidad de información forestal y agrofarestai 
en la región ceníroamericana? 

Si su respuesta es NO pase a la pregunta 11. 

8. De la sipyiente lista, marque con una equis (39 los seMcios que conoce y utifiza con hcuetick 

I /BibiiogtaBas cortas 
1-1 Bibtiografías exhaustivas 
/-/ Búsquedas en bases de datos locales 
1-1 Búsquedas en bases de datos mternaciondes 
1-1 DSI (Servicio de Diseminación Selectiva de Información) 
/-I Servicio de alerta 
1-1 Prkstrimo a sala 
I I  Pr6stamo a domicilio 
/ /  Préstamo iaterbibtiotecario 
I-I Fotoreproducci6n de documentos 
/ /  P@MS de coniddo 
/ /  - Otros (especifique): 

9. De los servicios mencionados en la pregunta anterior, lcuáies le gustaria re- porque no se estsn 
oBeciendo actuabmte en la(s) unidad(es) de i n f ' c i h  que visita reguiarmente? (escriba en letra 
de molde): 

10. Asigne, en la escala de 5 a 1, una crWcaci6n a cada ima de las condiciones que se detallan a 
continuación: 

/ Cobeltuni de las colecciones (capacidad de las colecciones para satisfacer las /- 
necesidades & información) (5 = excelente; 4 = muy buena; 3 = buena; 2 = mala; 1 = muy m&) 

/ / Ackuaiidad & las colecciones (5 = excelente; 4 = muy buena; 3 = buena; 2 = mahi; 1 = 
miry mala5- 

/ - / Precisión de la respuesta (capacidad de la unidad & Mfmación para indicar la 
literatura id6nea sobre un tema determinado) (5 = excelente; 4 = muy buena; 3 = buena; 2 = mala; 1 = 
muy m&) 

I - / Esfiierzo del m m i o  (el e s k o  que debe bcer  el usuario para explotar los servicios 
especiaiizados. A menor esfuerzo, mejor será el fimciommiento de la unidad de Wormaci6u) (5 = 
nü@m es-o-excelente; 4 = muy poco esfiierzo-muy bueno; 3 = poco esfuerzo-bueno; 2 = 
esíiiezzo excesivo-malo; 1 = imposible explotar los servicios-muy mala) 

I Tiempo de respuesta (cuánto tiempo necesita e s p m  el usumio para obtener la I- 
respuesta de la unidad de infonnaci6n) (5 = casi inmediato-excelente; 4 = nluy poco tiempo-muy 
bueno; 3 = tiempo razonable-bueao; 2 = mucho tiempo-malo; 1 = tienyo excesivo-muy malo) 

/ - / Forma de saüda de la información ( f m  en que se presenta la infonnacih al 
usuario; ver pregunta 14) (5 = excelente; 4 = muy buena; 3 = buena; 2 = mala, 1 = muy mala) 



/ - I Gama de servicios ofrecidos (5 = completa-excelente; 4 = bastante amplia-muy buena; 
3 = aceptable-bu- 2 = pobre-- 1 = insuficiente-muy rnaia) 

/ - I Horas de smicio (conveniencia del horatio de atenci6n al público) (5 = excelente; 4 = 
nuiy bueno; 3 = bueno; 2 = malo; 1 = muy malo) 

DI, NECESIDADES DE INFORMACION 

11. Si usted NO uíüiza los servicios especializados de infomiaci6n y documentación forestal y 
agroforestal existentes en la regi6n, La qut &entes recinre para satisfacer sus necesidades de 
informaci6nl (puede marcar varias). 

/ / N i a  
/-/ Fuentes personaies (colecci6n ptivada) 
/ /  Setvícios de Mformaci6n intemaciondes 
1-1 Colegas 
/ /  Progamas de radio 
/ /  Progpmas & televisión 
/ /  Boletines por suscripci6n o diarios 
/ /  - Otres (especifique): 

12. Si usted NO utiliza los servicios especializados & infmaci6n y docurnentaci6n forestal y 
ngoforestel existentes en la regi6n, ¿con qu4 ihcuencia necesitmía c o n s ~  inforrnaci6nl (marque 
s6lo una). 

/ / Mas de una vez por semana 
/ /  Una vez por @cena 
/ /  Una vez por mes 
/ /  Menos de una vez por mes 
/-/ Frecuencia irregular (especifique): 
/ /  Otro (especifique): 

por favor, pase a la pregrmta 15. 

13. Si usted UTILTZA los servicios especializados de informacih y documentacih forestal y 
agroforestai &entes en la regi6n, marque con w equis (29 la fkecuencia de visita a la unidad de 
inf'ormacih o bien la íiecuencia con que recurre a sus servicios para obtener infomiaci6n, aunque no 
la visite personalmente (marque solo una): 

/ / Mas & una vez por semana 
/ /  Una vez por quincena 
/ /  Una vez por mes 
/-/ Menos de una vez por mes 
1-1 Frecuencia irregular (especifique): 
// Otro (especifique): 

14. De la siguiente lis& marque con una equis UNTC- las cinco (5) fonnas de 
presentacidn de infonnaci6n que utüiza con mayor frecuencia: 

233 



I I Revistas - 
f r' Mculos fotocopiados o en separatas 
/f Libros, nlonografiw 
I /Tesis 
! f  Audiovisuales (casetcs, videocasetes, sonovisos) 
/-l' - Mapas, atlas, foto~afias 
! ! Abstracts o indices 
!/ Directorios 
! ! Otras (especifique): 

15. De la siguiente lista, marque con una equis (X) en el espacio de la izquierda, UMCAMENTE ¡as 
cinco (5) áreas de interés prioritarias para usted En el espacio de la derecha, indique el grado de 
dificultad para obtener información sobre ¡as keas de interés seieccionadas (5 = obtiene información 
en forma oportuna y abuadanteipehente-meelente; 4 = obtiene información en forma oportuna pero 
escasa-muy bueno; 3 = obtiene mformación en forma tardía pero abundante/pertinente-bueno; 2 = 
obtiene información en forma tardía y escasa-malo; 1 = no obtiene información-muy malo) 

I I Manejo de bosques naturaíes 1-i 
I Foresterin social 1-1 
f; SMcUmIra 1-1 
I I Agro forestria /-! 
f-I USO de la tierra 1 i - 
! /  Miuiejo de cuencas 1 - I 
I Reforestación i-f 
1 1  Leh y energía /-I 
I-f Productos secundarios del bosque i-f 
I I  C m m c i h  - Areas dvestres )-_I 
í f IndustiSia forestal I - I 
1 r I  Preparación y tmiuaci6ti de proyectos I-I 
í I Mauejo de¡ tnedio ambiente 1-1 
1 1  - Arboies de uso múltipie 1-1 
í I Aspectos socioeconón?icos !-I 
i / Infoinmci6ti y docutneiitaci6n forestal i i  
2 Otra I/ (especifique): - 

16. Marque con una equis (X) otras fuentes de información a las que recurre (puede marcar varias): 

I INimguna 
1-1 Serñcios de ínfonnación internacionales 
1-1 Fuentes personales (colección privada) 
1-I Colegas 
I/ Programas de radio 
1-1 Programas de televisión 
1-1 Boletines por suscripción o diarios 
1-1 Otras unidades de infomiación nacionales 
// Otras (especifique): 

17. Marque con una equis (X) el nivei de utilidad práctica que tiene la informaci6ii que consulta con 
regularidad, para las actividades que usted desempefia (marque solo una). 



/ !' Bastante iitll 
í-í Poco iitil 
/ /  N o  es iid 

18. De la b s a i t e  lista mrque con ~u equis (X) los aspectos o acMbdes en que utiliza la 
inforniacibn que consulta (puede marcar varias). 

/ /InvesQación 
/ /  Enseñanza 
I /  Extensión 
/ /  Actualizsción profesional 
/ /  Otro (especifique): 

19. ¿Transfiere usted infomración forestd y agro forestal? 

Observaciones: 

20. Si transfiere información forestal y agroforestal, marque los públicos meta de su actividad @ue& 
marcar varios). 

í I  Agricultores, catupesinos 
! l TCcnicos medios 
1-1 Profesionales forestales 
I i  Profes ides  agrónomos 
í I  Otros profesionales 
l í Decisores de politicas 
! i  Otros (especifique): 

21. De la siguiente lista, marque con una equis (X) los medios que ualiza para transferir información 
forestai y agroforestal: 

/ I  &trenamiento práctico 
1-1 Chatías o conferencias 
/ I  Taüeres o seminarios 
1-1 Cursos de pospdo  
1 1  Cursos cortos 
i / Vita de campo 
1-1 Impresos (boletines, guías, panfletos) 
I /  Videos, sonovisos, carteles, casetes 
/ /  Oíros (especifique): 



Anexo 3: Cuestionario No. 3, Agrocultores y 
Campesinos Comprometidos con Actividades Forestales y 
Agroforestales en America Central 

FRESENTACION 

El presente cuestionario tiene como principal objetivo conocer las principales formas en que 
usted obtiene información forestal y agoforestal, para desarrollar sus labores dentro de este tipo de 
actividades. 

Esta encuesta se ha preparado como parte de un estudio para deteminar el uso de la 
información forestal y agoforestal en la re@ón centroamericana. 

Los resultados del mencionado estudio, se presentarán como tesis para optar al título de 
Licenciado en Bibiiotecología y Ciencias de la Infomaci6n de la Universidad de Costa Rica. 

La respuesta completa y oportuna de este cuestionario será muy apreciada. Por favor 
entrdguelo d extensionista, p m  que lo envíe a: 

Carios E. Granadow Moiina 
Documentaüxta en Jde 
Proyecto INFORAT 
7170 CATIE 
TURRIALBA, COSTA RICA 
Td. (506)56-08-58 6 (506)56-64-31 txt. 20% 6 317 
FAX (506)56-1533 

iMUCHAS GRACIAS! 



8. ¿Con qut hcuencia recibe informaci6n forestal y agroforestal? 

/ / Todas ias semanas 
1-1 Cada qiinice días 
1-1 Una vez al mes 
1-/ M a s  de una vez al mes 
/ /  Frecuencia irregular (especifique): 
I-/ - Ohra (especiñque): 

9. ~ C 6 m  recibe esta infonnaci6n? 

/ l Programas de radio 
1-1 Progmmas de televisiba 
/ /  Boletines o dimios 
1-1 Extensi- 
/ /  Amigos 
/ /  Otros (especifique): 

10. Si la i n f m a á h  forestal la recibe por medio & un extensioliista, de la si@ente lista marque con 
uaa equis (X) los medios que se uüíizan con mayor &cucncia (puede marcar Venas). 

/ / Entr-o práctico 
/ /  C i d a s  o conferencias 
/ /  Telleres 
1-1 cursos coltos 
1-1 V i  de campo 
1-1 impresos (boletmes, guías, paafletos) 
1-1 Peücuias, carteles, casetes 
1-1 - Otros (especifique): 

11. m para usted importante la infmación forestal y agroforestal qut recibe? 

12. @e mteresa recibir mf i ac i6n  forestal y agoforestal? 

/ / s i  - / No 1- 

13. iC6m utiliza la infomaei6n que recibe? 



ANEXO 4 

SINTESIS DE LAS CAUSAS DE LA DEFORESTACION EN AMERICA CENTRAL 
1992 



Anexo 5: Especialidades de los usuarios de 

informacidn forestal de America Central. 1993 



1 obtener i entre los usuarios 

inforiicibn . forestal de -&rica Central que el 

'%tilizan los servicio= especial izados. 1993 

5 % 

N Y EVALüAClON DE PROYECTO 
MEDIO AMBlEME 

Fwnte: pregunta 15, cuestionario 2 



4nexo 7: Areaa de interdr prioritarias y grado de 

amtirfaccibn al obtener informacibn entre los usuarios 

ie informacibn forestal de -&rica Central que no 

atilizan los servicios especializados. 1993 

Fuente: pregunta 10, rzuestlonarlo 2 

ACTUALIDAD DE LAS COLECCIONES 
PRECISION DE LA RESPUESTA 
ESFUERZO DEL USUARIO 
TIEMPO DE RESPUESTA 
FORMA DE SALIDA DE W INFORMCION 
GAMA DE SEFNICIOS OFRECIDOS 
HORAS DE SEFNICIO 

- --- 
TOTALES 

6 

17 
16 
18 
13 
4 

20 
93 

4.20 
11.89 
10.49 
11.19 
9.09 
2.80 

13.99 
8.1 3 

40 
64 
81 
49 
66 
62 
67 

420 

27.97 
37.7% 
42.6% 
34.27 
38.4% 
36.3% 
39.8% 
36.71 

69 
63 
66 
68 
69 
66 
43 

473 

48.26 
37.06 
38.46 
40.66 
41.26 
46.46 
30.07 
41.36 

16 
12 
8 

13 
4 
7 
6 

79 

11.19 
8.38 
6.68 
9.09 
2.80 
4.90 
4.20 
6.81 

1 
0 
0 
1 
1 
O 
O 

4 

0.70 
0.00 
0.00 
0.70 
0.70 
0.00 
0.00 
0.36 

11 
7 
4 
6 

11 
16 
17 
76 

7.68 
4.80 
2.80 
4.20 
7.69 

10.49 
11.88. 
6.66 

143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 



Fuente: pregunta 15, cuestionario 2 

AR 

MANEJO DE BOSQUES NRTURALES 
FORESTERLR SOCLRL 
SILVICULTURR 
AGROFORESTERLR 
USO DE iA TlERRR 
MANEJO DE CUENCAS 
REFORESTACION 
LE?A Y ENERGLR 
PRODUCTOS SECUNDARIOS DEL BOSQUE 
CONSERVRCION-AREAS SILVESTRES 
NDUSTRLR FORESTAL 
PREPARRCION Y EVALURCION DE PROYEaOS 
MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE 
ARBOLES DE USO MULTIPLE 
ASPECTOS SOClOECONOMlCOS 
INFORMRCION Y DOCUMENTACION FORESTAL 
OTW 
NO SAB4NO RESPONDE 

E R m i m f  
5 

3 

3 
2 
3 
1 

10 
2 

3 
1 

4 
5 
1 
2 
1 

41 

% 
7.14 
0.00 

11.11 
4.35 

13.04 
3.70 

31.25 
20.00 
0.00 

13.64 
7.14 
0.00 

12.12 
23.81 
6.67 

28.57 
20.00 
0.00 

11.91 

3 
4 
1 
6 
9 
7 
6 
2 
4 
2 
6 
1 
8 
7 
5 
5 
1 

74 

4 
7 
1 

10 
15 
6 
7 
6 
2 
3 
4 
4 
4 
8 
4 
4 
1 

86 

% 
16.67 
8.33 

37.04 
32.61 
26.09 
25.93 
18.75 
20.00 
17.65 
18.18 
28.57 
13.33 
24.24 
19.05 
26.67 
14.29 
0.00 
0.00 

T ~ - -  20.43 

% 
9.52 
8.33 

22.22 
19.57 
3043 
22.22 
6.25 

40.00 
11.76 
27.27 

7.14 
26.87 
21.21 
23.81 
33.33 
14.29 
0.00 
0.00 

19.06 

ABS. 
42 
12 
27 
46 
23 
27 
32 
10 
17 
22 
14 
30 
33 
21 
15 
7 
5 
1 

80 

2 
16 
7 
3 

11 
3 
5 
6 
2 
6 
5 
4 
7 
2 
2 
3 
2 
1 

85 

% 
52.50 
15.00 
33.75 
57.50 
28.75 
33.75 
40.00 
12.50 
21.25 
27.50 
17.50 
37.50 
41.25 
26.25 
18.75 
8.75 
6.25 
1.25 

% 
38.10 
58.33 
11.11 
23.91 
13.04 
18.52 
18.75 
20.00 
35.29 
22.73 
28.57 
23.33 
6.06 
9.52 

20.00 
28.57 
20.00 
0.00 

23.29 

1 
7 
3 
2 
5 
2 
2 
3 

5 
1 
1 
4 
8 
2 
1 
1 

47 

% 

16.67 
25.00 
7.41 

10.87 
8.70 
7.41 
9.38 
0.00 

29.41 
4.55 
7.14 

13.33 
2424 
9.52 
6.67 

14.29 
0.00 
0.00 

11.45 

NWNR 
5 

3 
4 
2 
6 
5 

1 , 
3 
3 
7 
4 
3 
1 

3 
1 

51 

% 
11.90 
0.00 

11.11 
8.70 
8.70 

22.22 
15.63 
0.00 
5.88 

13.64 
21.43 
23.33 
12.12 
14.29 
6.67 
0.00 

60.00 
100.00 
13.86 



RESUMEN 

EL &XSV DE L d  TNf i~DKMdCTON FDRá'3j'TAI; EN AMEXJILX C&-NTKAL 

T e s i s  de gradmciún para t l . p p t  al- a l _qr-.rdo r f e  L i ce /rr . - r  írd::-~ e-,? 

Bib I zo tlscc7lo_y.1',-) y C ~ . e n  c r  as de3 b,~7 /;o f o r m a  c--2 l-ín 
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bu~~ly~le ,Aa.  ,::c,llsta~-l deJ. pri>qr S ~ S O  y ~ r i e ~ j  o r -es  c-1-11.1 i r i-iies 

v i d a .  E s a  b i í s q u e d a  h a  provoí:acfí~ íqur3 riri 1niJcha:i. cscai?lonti!.-; . 3 ~ i  

ig i - io ren  l a s  c o r i s e c u e n c i a s  r i e y a t i v a c  d e  l o s  r n é t u d u s  u t i l i z a c l i i t c  

p a r a  p r o g r e s a r ,  p r o v o c a n d o  a n  t r e  ci1t.rús. los yraves t . r - a s t o r  n(3s 

a m b i e n t a l e s  q u e  s u f r e  e l  p l a n e t a  iioy e n  d i a .  En f:;sta 

L L W ~ I I ~ ~ I - I ~ , ? ~  l. t r a y e c t o r i a ,  el r u c u r s c ?  fa res . ta l  h a  sirl lo d e  tra--S-.-  

i n i p ü r t a n c i a ;  h a  prr:ovrido al h o m b r e  dts u n a  serie d e  prüduc: toc.  

ql-ie h a n  t i n t r i b u i d n  a d z i r l i  c imod idad  . sali-taJ y h i a n e s t s r :  er, 
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b o s q u e s .  A n i e r 1 - a  c ~ . t - ~ t r n i .  s u f r e  +ct;l y j t u j - i ó n  y t , ~ d r > s  

pa  i sus de la r -agi . í in  h a n  x . ~ i . s t , r i  d r ~ ; ~ t i ~ : a ~ ~ ~ ~ ~ t : e  re~j~.tr.icja S I I  

tobpr  t u r a  ~ C I S ~ C J ~ ; ~ .  

!T;ene~-a 1. . 

Z r i v e s t i g a r  el. uso 1711~- se hace de 1.d in for rnar ' i . .5n  f~ i i -e :? tdJ  

e n  la r e g i ó n  i s n t r o a m e r i  r a n a .  

E s p e e i  f i c o s  : 

1 . Aria1 i z a r  10s se rv .Lc1ü . s  d a  do~:i~r(ien tdc10ri f í-rrestal q u e  

se b r i n d a n  c3r1 l a 2  u n i d a d e s  d e  i n f  orrnat i t f tn  e s p e c : i a l  i . z u c i a s  e11 

l a  L-eg.it>l-i i z ~ n t r ~ a ~ ~ l ~ r i  cati;l . i i  l .  I t 1 f 1. í i I . i  i .128 
. . 

s e r - v i c j  os que se i ~ f  recen, el  r i iv r .1  d e  ciem;,rtila y i t t  1 1  iu~i í r~. i :?r i  



. . 
IJ .i t i e r] e i: 3 ti a t.1 n c: cj e j. 1 l=; 5 y.: e j. rl j. 7.;.$c 1. 1 ,=! (-4 em;; 1-1 ..i [> (11 t. 5 ri -.. -> 1 

ex 3 S 1: en t13 p ~ l -  ser-,{ 1 <: j. r:,:~ I - ~ L ~ S ?  y-1 z:? f 1. e C:I?I~ ,:I f.: k 1 ~III:*~I f e? 

2 1 d e n  i: i. f j. ,-.a T- 3 - 1 , , - , f - , - , 1-1 f , -, , t 7, ] Z - ;  

la r e g i 6 n  cantroamer icana 

3 .  Determiriar l o  t.emai.5 3r .pas rle j nke r f i z  rr j i . le  ~ - i ~ c ? r t t . < ~ r i  

con iiiayür cieinnnda. 

. 1 .  t. jL ;: 3 7 i' .Ti T '1 :? i ,3 i.- .- L3 :-: :, , 4 . noter minar .[.as f u o n t ñ s  m%.=* 

de informacion forestal. 

5 .  Determinar las forrrias r l l e  py.eg~.17t~~c:j.r:~r1 Je I I I ~ I : . ~ I I ~ C ! ~ ~ . : ~ ~ - . , ~ I  

forestal m a s  utilizadas. 
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6 .  kna1.izar l a  i n i -  d e  1 . 1 : ~ ~  ~~s;i.~ar.ii~;+ ~.íe i . ~ ~ f < . ~ r r í ~ < ~ ~ ~ j ~ : ~ i ~  

servicios que prectai., forestal respecto a 10.- 

unidades de informacibn espetislizadas. 

<J a 7. Px-scisar la frecilencia con que 1,:~s uafisris~,:? 

informacion forestal h a c e n  i l s c i  tl t. 1. os nnrvi ci cs 

especializados de documentaci6n. 

8 ,  Precisar la frec~imncia col1 que nors;sitan rec:ur-r i r -  a !. 

uso dc+ ir~fol-inari ún . 1 .  3 percr+t-lar-; que rlo L i S . : a  1 o;? 

servicios especialj.zadl:)s cie tjr_ii.iirrtanta~:ii>n f12re. i t ,ñl  - J...? 

regiciln . 

3 .  Sefíalar la r.~tilidad de la . l r i forrnas : i t in  f u ~ - e . ~ t ; a 1  a 

que se tiene acceso y las principalec actividades a11 que se 

~~tiliaa. 

10 . Anal izar el proceso i1e trancf e r e r  de i r~ f c : ) l - r ~ ~ a c  ~Ljri 

f orwstal en la r.egii7n cer i  t;roarri.-ir..i caria. m e d  i s r i  i ~ .  l;? 

dotariiiiila~:ir>n <la1 t i  i;1.d11.%f.ei.r-j1ic:.i.ci rqilr: H I , I : ~ ~ ~ ? .  Ir~r5: 

p U b 1 i C ij S rria t cl a l  c S: q u S : e  1 1 i í- i í-': t.i ;S a , r i y f - 1.1 i , y. 1 l.,) :-: 

medios que se utilizan para c:fectuar esa t i a n s i e r e n c i a .  
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ioní .ept :o  3 f .  r;s i 11 . ~ . : I ~ ~ . ~ X I ! L . ; ~ Í . : ! . ~ : . ~ I ~  c..- t i~:- :  .. . 
her-ra ini .e l - i ta  de d e ~ a r r ~ l  1 ci, 1 ~ 1 5  di f e y e y : t p ; : ;  t3 [ . l ;: ,s  ,-le 5: L:;~.,.=!-<v;<::: 

dn infii,rmaci.isn 1: su itnp;-,r-t.a11í-ia l..? situaci.6n 'rle1. se i t~ :~~:  

forestal üfi A f i i w i - i i z i  C:el.jt,raf -,, SC? I I . ~ C ' ~  ?tf~:=i 1 -  i j e ~ r : - ~ i t ~ r : j ! ~ ~ t - i  

de 1 ~ s  sistemas d e  in fo r . rn :~c i t jn  f n r i ~ : t . a !  en l a  ~-e~: j . ia~)r i  

Mediante rina investigaci6n d a  1 cie::cri.p%iv~,~. :se 

descr ibe  el i;so q u e  se tiac;e r3.~:t~;,%J.1nel-lt- c f e  I d  irlt~~-tnar~~~?t-i 

f oreotal q ~ i ñ  circiil a e n  1.9s pa .~sa:< ,:en t roanrer. icnno;. : .  ya sea  

mediante los: servir .1 c!s: rlf r e t i c l o s  por  1 as u n i i f a c i i s  

ir!furniar_.ir~n jder!tifici.c?as 3 bien. r n e c i i a n t i  ~ : u a l í l u j . i . r -  ~ t : t . ~ : l  
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C A T I E .  

E 1 a n a  l S r: J ;ri (-1- 1 1. t2.:: l. i, $:.j .J L..)<: . i i 1 t i  1 I 11 l.. ; ,S 1 

cC11culo de f l -  e cua r i s i a s  y p(+tr c e r i  ta-1 es pr.+~i.?1-, t d d i , ~  e r ,  
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a) E x i s t e n  g i -andes  di ierenrias entre l a  <)fe1 ta d e  

s e r v j . c i o s  esper : ia l i :zadr : . s  3 r r  rea.1 #:ir: l .  i ~ . ; i ~ . . s r i r ~ s  -,, 
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a c t i v i d a d e s .  

-j ) M a y o r i t a r i a i n e n t e  l a  i n f o r n i a c i o t ' i  es u t i l i z a d a  ~ r i ! ~  

f i n e s  d e  i n v e s t i g a c i i n ,  a c t u a l i z ñ c i ú n  p r o f e s i o n a l  y 

e x t e n s i ó n .  

k) E l  p r o c e s o  d e  t r a i - i : ; f e r s r iS :La  r l c  ji-if<:)r-~íid,:i~:ln e:s 
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f o r e s t a l e s  y a p r e t z i a l - I  en g r a n  m e d i d a  esa i n  f ~ l - n ~ d ~ z  i r í n .  

'También se d e t e c t a n  n s c e s i d a c l e s  cfe i r i f o r m a c i b n  n o  a t e n d i . d a : ;  

e n  es te  g r u p o .  
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P o r  :;.u p a r t e ,  .Las r recorner i t - iac~insc  se i ~ r . i a n t . ? n  h r i r i a  I . ~ I I ; ~  

r e a l i z a c i ó n  c o n t i n u a  y si.;ternat kca de e.st;uditic: d e  i ~ 2 1 ~ a r  . l . c : i ; ~ ,  

q u e  p e r m i t a n  i d e n  t. i f i r a r  l a s  r iec :os idar les  dtr- l r i  f ' :~ rn ia r . i r~n  

reales ,  l o s  raquer i n i i e n  t r > s  p o r  e i 2 L y L o s  ~ L - I J ~ J ~ . J S  l:i+ 

u s u a r i o s  a 10s q u e  se \ :1ek1e l l a g a r ;  f o r t a :  e c e r  l a  i s fer  t i  ilt- 

se rv ic i .o s  m e j o r a n d o  l a  i i - l f r a e s t r u c t u r a  de  l a s  u n i d a d e s  da 

i n f o r m a c i c i n  e x i s t e n t e s .  m e d i a n t e :  a c c e s o  a f i ient t ic  e x t e 1 n s . s  de 

f  i n a n c i a m i e n t o ;  i n v l i , l u c r a r  p a u l a t i n a m e n t e  a l a s  uri i d a d e s  d a  

i r i f  o r m a c  it5n fo res ta l  . e n  a c t  i t r i d s i d e s  d e  e :< t tnn i i r r i .  meí l iar i  te 

un  a p o y o  d o c u i n e r i t a l  c c l n t i n u o  a los e x t e n s i o n i s t a s :  s i i  i I  

procesa  de t r a n s f e r e n c i a  d e  i n f o r m a c i 3 n ;  f i r t a l ~ ~ c e r  

i n i r : i . a t i v , ; i s  r.!r>itiu 1,i R e d  $ 3 8  Jiifoi-liii3citin RiP11. i r>gr&f  j r.;q s i b l - ~ i  

Rei: l i r-sos CJa t u r a l e s  R e n o v a b l e s  I a A r o S r -  i. ~ i a  (:entra 1 - 

RIBREtJACi:. i m p u l s a d a  pclr el Pr~y t r j . c t n  M a d e  1eíici--3 e INFC3P.AT'. 

p a r a  a p r o v e c h a r  m á s  e f  i c i  e n t e r n e n t e  l c i s  escasos r e c u r s o s  d e  

i n f o r m a c i ó n .  Iiuman06 r3 i n t r a e s t r u c t u r a  ~ 1 2 1 1  q u e  c ~ ~ e i ~ t a  1.a 

r s g i o n  : i r i i p i l l s a r  re f o r m a s  e n  e l  p r o c e s o  ensef ianza- -apren t i t i : zs  3 e 

e 1 i r ,  par.a i n c e n t i v a r  la e x i s t e n c i a  Ju i ~ i - 1 ~ 1  i u i t i l r a  

i r i  f o r m s c i c i n  deccle -10s n  iviies t i A s I  C C ~ S  ds l .  p r  C~CPFO ~ C ~ L I C : C I ~ .  l . i > - r ~  


