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I NTRODUC C10 N
 

Con el apoyo econ6mico del Proyecto Lefla y Fuentes Alternas de Ener

gla de CATIE/ROCAP, se organiz6 un Seminario M6vil por Costa Rica y
 

Nicaragua oon el fin de conocer e intercambiar experiencias existentes
 

en !a utilizaci6n y producci6n de lefla en Centroam'rica.
 

El Seminario se realiz6 del 27 de abril al 8 de mayo de 1981, con
 

asistencia de 23 participantes entre los que figuran t~cnicos nacionales
 

de entidades forestales de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y
 

Panama, asl como tecnicos del CATIE localizados en la sede de Turrialba
 

y Residentes en los cinco palses participantes.
 

El presente informe se elabor6 en base a los reportes vealizados 

por los grupos de trabajo que se formaron con el fin de recolectr flIf

maci6n de exposiciones y lugares visitados, asl como de documentos entre

gados posteriormente pop los expositores. La infornacio6n reunida en 

esta.forma se clasific6 pop temas generales con objeto de agrupar dicha 

informaci6n y facilitar su lectura. 



1. RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO SOBRE EL USO DE LERA
 

1.1 Costa Rica
 
Expositor: Ing. Jose J. Campos
 

Debido a la poca informaci6n sobre el consumo de lefa desde 1973 has

ta 1980 y con el fin de obtener una impresi6n de los posibles cambios en
 

el uso domestico de lefa en este perlodo, se decidi6 llevar a cabo un son

deo a nivel nacional a travs de entrevistas directas. Por medio de ello
 

se pretendla comprobar si habla seguido la tendencia de una disminuci6n
 

relativa en el uso do lefia que result6:de los censos de vivienda de 1963
 

y 1973.
 

En total se realizaron 465 encuestas repartidas ontre las diferentes
 

zonas del pals. El andlisis de la encuesta mostr6 que en Costa Rica, fue

ra del Area Metropolitana, la lena sigue siendo el combustible mas impor

tante para cocinar, ya que ma's de la mitad de los hogares encuestados
 

(54%) utilizan lefla. De los datos analizados se pudo deducir que existe
 

una tendencia hacia la disminuci6n en el porcentaje de consumidores de lefla;
 

sin embargo, si se toma en cuenta el crecimiento de la poblaci6n y el in

cremento en el n'mero de hogares durante el perlodo 1973-80, que fue de
 

aproximadamente 330.000 a 425.000, la disminuci6n en el nimero de hogares
 

consumidores de lefia fue relativamente poca en este lapso de tiempo.
 

Despues de realizar este sondeo y con el fin de obtener mayor infor

maci6n sobre las caracterlsticas de las fincas pequefias y el papel que
 

juega el componente arboreo en estas, asl como el consumo domestico de
 

lefla, se realiz6 una encuesta mis detallada. En esta encuesta entrevista

ron 500 pequeflos agricultores do los cuales 41% posela fincas entre 2 a
 

10 hect~reas. Casi la totalidad de los agricultores resultaron ser dueflos
 

de su finca y solamente unos pocos trabajan como mandador o administrador.
 

Los datos analizados muestran que cerca de la mitad (51%) de los
 

agricultores producen caf6; un 65% tienen parte de su finca ocupada por
 

potreros; el 42% cultivan uno o mas de los granos bisicos, tales como
 

ari-oz, frii-les y malz. El cacao es cultivado en la Zona Norte, el Atln

tico y en el Pacifico Sur en un 29%, 38% y 11% de las fincas entrevistadas
 

respectivamente. El cultivo de la caha es practicado unicamente por el
 

16% de los pequefos agricultores entrevistados.
 



El tamao promedio de la familit result6 ser de 6,3 personas 
y el 60%
 

de los hogares estA formado por 4 a 8 personas. Aproximadamente la mitad
 

de los entrevistados (49%) depende exclusivamente de 
la finca para obtener
 

sus ingresos.
 

El 60% de las viviendas tienen luz el6ctrica, el 
24% usan candelas y
 

n de la casa.
el 16% utilizan canfin para la iluminaci
6


El componente arboreo de las fincas pequefias lo constituyen 
princi

palmente las cercas vivas y los Arboles tanto maderables 
como frutales,
 

Un papel menos importante
 en huertas caseras o asociados con cultivos. 


en las fincas pequehas tiene el bosque natural, el 
charral y/o tacotal y
 

los grboles maderables plantados.
 

El 85% de los agricultores tienen cercas vivas, siende el 
madero ns

gro (Gliricidia sepium) la especie mas utilizada, seguida 
por por6 (E_

thrina sp) y jifocuave (Bursera simaruba).
 

Las cortinas rompevientes fueron mencionadas casi exclusivamente 
poP
 

Las
 
agricultores del Valle Central Occidental donde un 

48% las tienen. 


especies m~s utilizadas fueron colpachi (Croton niveus), 
cipr~s (Cupressus
 

lusitanica), cafia de indio (Cordyline terminalis) e itabo (Yucca elephan

tipes).
 

Un producto importante del componente arb6reo de las fincas 
lo cons

tituye la lena, ya que el 83% de los encuestados hacen 
la recolecci6fn de
 

un 22% la compran como una forma exclusiva o adi6sta en sus fincas (y 


cional de obtenci6n do ella).
 

Con respecto a la pioducci6n y consumo de lefla result6 que 
86% de
 

los agricultores usan le'a como combustible principal para 
cocinar, un
 

7% cocinan con gas, un 5% con electricidad, un 2% con canfin y menos del
 

La cocina ma's usada result6 ser la cocina de hierro
1% cocinan con carb6n. 


(42%), le sigue el fog6n (32%), la cocina blanca o de losa (21%); el 
fue

go abierto lo usa monos de 1%.
 

El consumo promedio de lefia por familia/dia result6 ser de 19.8 
kg.
 

Trazando una curva con el consumo promedio para los diferentes tamanos
 

de familia, result6 quo el consumo de la familia promedio de 6,5 personas
 

es de aproximadamente 18.5 kgs por dia.
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El porcentaje de pequeflos agricultores que usan lefa y carb6n en
 

las 7 regiones delpais fue un promedio del 91% sin haber diferencias
 

significativas ehtie regiones. Sin embargo, a pesar de que el tamaflo de
 

la familia sugeriria un consumo promedio por familia/dia mayor en el
 

Pacifico'Sec6, este fue menor (15,7 kg) al promedio nacional (19.8 kg).
 

Una explicaci6n para.este hecho podria ser la influencia del clima y en
 

relaci6n con esto, las costumbres de cocinar, el peso y la humedad de la
 

lefla y la dificultad para conseguirla. El consumo anualpor familia re

sult6 en un promedio de 11.6 carretas, con un piomedio de 623 kg de lefla
 

por carreta, lo que da un total de aproximadamente 7.227 kg anual por fa

milia; aunque este Citimo dato depende de la forna de apilar la lefla, el
 

peso especfico y la humedad de la'misma. .
 

El -n isis de las especies usadas'para .lefla permiti6 concluir que
 

esta leia proviene principalmente de ]as podas del cafe yde los arboles
 

asociados con cultivos como el caf6, cacao y potreros, asi como de la
 

poda de Ias cerca* vivas. Una lista de especies mas utiiizadas para lefla
 

se presenta por regi6n.en el Cuadro 1.
 

La mayorla do hQs pequefios agricultores obtienen la lefia de su pro

pia finca,y es el agricultor mismo quien recolecta y por .lo.general en
 

uno o dos perlodos al afio. Se emplea alrededor de un mes o sea 22 hom
bres/d~a por afio en larecolecci6n. Sin embargo, por inciluir este dato
 

tambi6n el tiempo empleado en la poda del cafe y los:5rboles de sombra,
 

puede decirseque"en realidad la mano d3 obra gastada en la recolecci6n
 

de lefia es alga merorjde ho antes mencionado. Solamente un porcentaje
 

muy reducido de los aticultores obtienen la totiJJdad de su lefia median

te la compra y..la. mayor.la de 6stos'se encuentran, en la Zona Norte del
 

pals, donde ia lefia es'barata, proveniente en su mayora-de desechos de
 

aserraderos.y donde la decis.6n de icomprarla no depende de'una posible
 

escasez., sino..de .consideraciones edon'mi'a.s.
 

Es dificil dar.:una-idea general sobre la.:produ'ci6n de lefla por
 

unidad -de superfic ,h.sto depende principalmente de la composici6n
 

del componente arboreo de la finca, de la intensidad de iq poda..y.de
 

http:decis.6n
http:mayor.la
http:regi6n.en


Cuadro 1. Especies mAs usadas y preferidas para lefla seg6n zonas geogrg
ficas en Costa Rica
 

ESPECIES
 
ZONAS MAS USADAS 


Coffea arabica (CafW) 

VALLE CENTRAL Inga sp. (Guaba) 


ORIENTAL Quercus sp. (Roble, Encino) 

silum guajaba (Guayaba) 


Coffea arabica 

VALLE CENTRAL La spp 


12&a punctata (Guajiniquil) 

OCCIDENTAL Cupressus lusitanica 


Gliricidia sepiu Madre cacao,
 
Madero negro) 

Guazuma ulmifolia (Gu~cimo) 

Cordia alliodora (Laurel)


PACIFICO SECO Cassia grandis (Casia) 

Caesalpinia erostachys (Saino) 

Gliricidia sepium
 

Inga spp 

Coffea arabica 


PACIFICO SUR 	 Psidium guajaba 

Byrsonima crassifolia 

Quercus sp. 


Inga sp 

Coffea arabica 

PACIFICO 	 Croton sp 

CENTRAL Eugenia jambos (Manzana rosa)

Vismia ferruginea (Achiotillo) 


Ing spp 

Ts-iium guajaba 


ATLANTICA Ter~inalia lucida (Guayab6n) 

Guazuma ulmlo a (Guacimo) 

?entaclethra macroloba (Gavildn) 

Vatairea lundelli (Cocobolo) 
T'aeBuia chrysantha (Cortoza) 

ZONA NORTE 	 Cedrela odorata (Cedro) 
Cordia alliodora 
Termnalia lucida 

PREFERIDAS
 

Quercus sp.
 
Ps-iadium guajaba
 
Coffea arabica
 
Inga sp
 

Coffea arabica
 
Psidiian guajaba
 
Inga sp,
 
Inga punctata
 

Guazuma ulmifolia
 
r-soima cassifolia
 

Cordia alliodMra
 
fThTin guajaba
 

Psidium guajaba
 
Byrsonlma crassifolia
 
Inga sp
 
Quercus spp
 
Coffea arabica
 

Diphysa robinioides
 
(Guachipilin) 

Inga sp. 
Byrsonima crassifolia 
Eugenia jambos

Vismia ferriginea
 

Psidium guajaba
Terminalia lucida 
Inga spp 
Inga punctata 
Gliri~cidia seium. 

Vatairea lundelli 
Dendropanax arboreus 

(F6sforo) 
Psidium guajaba
 
Inga spp
 
Copaifera aromatica
 

(Ca . 
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la necesidad do aprovechar al m6ximo la producci6n de la finca. Sin em

bargo del estudio result6 que en promedio una manzana (0,7 ha) de cafe
 

con grbolesde sombra produce 3 1 carretadas de lefla. En cambio, una
 

manzana de potrero con grboles produce algomenos que una carretada, aun

que este 5Itimo dato depende mucho de la densidad de los grboles en los
 

potreros y no debe ser considerado como un dato general para el pals.
 

Adem~s del uso dom~stico do lefla, existe tambi'n cierto conaumo por.parte
 

de la pequeha industria como son los trapiches, las panaderlas, las fgbri

cas de cal, las salineras, las ladrilleras y los beneficios de caf6. Has

ta la fecha es muy poco lo que se sabe respecto a las cantidades de lefla
 

consumida por la industria y a las fuentes que las proporcionan pop lo
 

que se requiere de ms estudios.
 

Fuente: LEMCKERT, A. El uso dom6stico de la lefla en Costa Rica.
 
Turrialba, Costa Rica. Centro Agron6mico Tropical de
 
Investigaci6n y Ensefianza. Serie T6cnica, Informne Thcnico
 
No 9. 1981. 27 p.
 

LEMCKERT, A. y CAMPOS, J. J. Producci6n y consumo de lefla en
 
las fincas pequeflas de Costa Rica. Turrialba, Costa Rica.
 
Centro Agron6mico Tropical de Investigaci6n y Enseflanza,
 
Serie Thcnica, Informe Tgcnico NO 16. 1981. 69 p.. 10 re
ferencias.
 

TORRES, A. S, SEVILLA, E. L. y RODRIGUEZ H. H. An~lisis de las
 
especies mis usadas y de las preferidas para lefla en las
 
diferentes regiones de Costa Rica. Turrialba, Costa Rica.
 
CATIE. 1981. 27 p.
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1.2 Nicaragua
 

Expositor: Dr. Jeffrey Jones
 

En este pals el estudio socio-econ
6mico fue hecho a travs de una
 

la encuesta desarrollado en
 encuesta detallada basada en el modelo do 

Costa Rica. Se entrevistaron un total de 518 agricultores con 
fincas 

cuya superficie oscila entre I y 20 ha, el promedio 
do la muestra siendo
 

7,8 ha. En general se erfoc6 el muestreo en las Zonas Central 
y Pacifico
 

n de poblaci6fn y la activi
debido principalmente a la mayor concentraci

6


Se cubrieron 81 localidades disdad agricola predominante en la zona. 


tribuidas en 13 departamentos de los 16 existentes 
en el pals.
 

A pesar de que la encuesta fue dirigida a familias 
rurales, menos
 

de la mitad (45%) se dedican solamente a la agricultura 
en sus propias
 

La actividad productiva m~s comtn fue la de cultivos 
anuales como:
 

fincas. 


En menor escala se encuentra la producci
6n de plan

ma~z, frijol y sorgo. 

que existla
 

tas perennes y ganado. En la mayoria de las fincas se report
6 


algffi componente arb6reo, principalmente frutales (78% 
de los casos), asl
 

como cercas vivas pero a pequefla escala. Entre las especies m~s utiliza

tiguilote (Cordia dentdta), jiifocuabe

das para cercas vivas resultaron: 


(Bursera simaruba), jocote (Spondlas purpurea) y madero negro (Gliricidia
 

sepium).
 

El tamaho promedio de las familias fue de 7.5 personas. Estas fami

lias fueron.definidas como las personas que tomaron sus comidas 
juntas en
 

casas usaban lmparas de kerosene para luz y
la casa. La mayorla de las 


ms del 40% tenia electricidad.
 

nivel dom6stico la
En relaci6n a los combustibles mis utilizados a 


encuesta mostr6 que la lefla es el combustible m~s utilizado (94%), seguido
 

por carb6n (0.7%), gas, kerosene (0.9%) y otros (4.4%), sin encontrarse 
una
 

diferencia significativa por departamento.
 

En relaci6n .al tipo de estufas utilizadas result
6 que la mayorga de
 

las personas entrevistadas utilizan el "fog6n" (66.7%), seguido por el "fue

go abierto" (17.7%) y las cocinas de hierro (12%).
 

El consumo promedio de lefia fue de 2,4 kg/persona/dia, que equivale a
 

871 kg -persona/afo, !o que reprosenta un consumo promedio anual por 
familia
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de 6523 kg y de 17.9 kg/dia/familia, valores similares a los encontrados 

en la encuesta hecha en costa Rica. En base a proyecci6nes parece que el 

consumo total de leta sigue. aumentando.. Hay una. var.aci6n priQnunciada en 

el consumo per capita entre varias regiones. El consumo mAs alto se encuen

tra en Jinotega con 1302 kgs por persona/afio y el ms bajo en Masaya con 503 

kgs/persona/alo. Al parecer ei consumo de lefla varla con factores ambienta

les (temperatura) y factores socio-economicos (acceso" a--efla y costo de 6sta). 

Se observ6 tambi4n una relaci6n entre el consumo de lefia y el tamaflo de fin

cas, on que el consumo per capita promedio fun m~s alto en departamentos 

donde las fincas cepsadas fueron de mayor -rea. Posiblemente pueden influir 

factores como menor presi6n sobre la tierra (que hace posible fincas m~s 

grandes) y consecuentemente menos presi6n sobre los recursos forestales de 
las fincas. Otro factor puede ser que la explotaci6n agricola m~s extensiva 

permita la produccidn de lef.a en la finca o por medio de la limpieza de cha

mrales para cultivos, podas de cercas vivas y grboles de sombra. 

El 59% de la poblaci6n encuostada adquiere su lefla por medio de reco

locci6n propia y in 14% la comina ci 'In compra, de maneva oque, -eil
 
73 de la poblaci6n recolecta toda o una parte de su lefla. El porcentaje do
 

familias que compran toda su lefia es relativamente alto con casi 24%.
 

En relaci6n a las preguntas sobre el tiempo que r-.quieren para la re
colecci6n, se determin6 que el promedio para todos los departamentos fue de
 
1.40 horas-hombre/d1a, con alta variaci6n entre departamentos (de 0.40 a
 

4.13 horas-hombre/dia)., Este promedio indica quoen varios departamentos
 

se gasta m.s del 17.5% del tiempo en la recolecci6n de lefa. Es un porcen

taje alto si se toma en cuenta que on la mayorla de los casos (80%) la re

colecci6n de lefia la bacen los hombres. Estas cifras concuerdan con la per

cepci'n cualitativa de gueoel problema de lefia en Nicaragua es realmente
 

serio.
 

Referente a las especies m~s utilizadas y preferidas para lefa, las
respuestas fueron semejantes aunque con variaci6n en el porcentaje de ve
ces mencionadas. Se encontraron 91 especies en las casas, la'mayorfa de 

6stas se reportaron en menos de 1%, El s iguiente cuadro presenta las 4 

especies encontradas y ma's ,,tilizadas para lefa en las casas. 
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Cuadro 2. 	 Especies m6s utilizadas y preferidas como lea para fines do

m'sticos en Nicaragua
 

Encontradas Ms utilizadas
ESPECIES 

Nouire comfn Nombre cientifico (%) (%) 

Gu~cimo Guazuma ulmifolia 22.2 30.2
 

946 13.8
Madero negro Gliricidia sepium 


TigUilote Cordia dentata 6.5 12.4
 

Cornizuelo Acacia costarricensis 5.4 10.9
 

Preferidas (%)ESPECIES 


Madrorlo Calycophyllum candidissimun 	 25
 

15.1
Madero negro Gliricidia sepium 


11.3
Quebracho Lysiloma seemannii 


Brasil Haematoxyl.on brasiletto 3.4
 

E! madero negro fue mencionadp en 8 de los 13 departamentos, lo que
 

muestra una alta aceptabilidad por ios entrevistados y un amplio rango de
 

distribuci6n 	de esta especie.
 

Con respecto a los costos de lefia se presentan prandes variaciones.
 

n varla con: el acceso
La cuantificaci6n basada en el tiempo de recolecci
6


a terrenos y transporte, la edad y -eficiencia de la persona que recolecta,
 

En base al costo en efectivo, compaasi como la disponibilidad de lefla. 


rando niveles de ingreso con los costos de lefla para los agricultores que
 

solamente la 	compran, se pueden definir el Pacifico Seco, Central y Sur
 

como greas crfticas. Sin embargo, hay-grandes variaciones en el costo de
 

adquirir leta entre diferentes lugares. La determinaci6n de costos en
 

efectivo no fue aplicada a todas las zonas simplemente porque hay pocos ca

sos donde la 	familia se provee de leha solamente por medio de la compra y 

donde el consumo es exclusivamente-para el uso dom~stico.
 

n de lea en 	Nicaragua estg bien desarrollada tanto
La comercializaci6


a nivel industrial como a nivel domgstico.. La unidad de medida mis usada
 

http:Haematoxyl.on


es la "marca" que tambi~n se conoce como "carretada" y "flete" pero'su 

dimepsion varla entre departamentos. Existe un sistema de recolecci6n, 

transporte y procesamiento de la lefia con una serie de unidades quo compo

nen el sistema.. El transporte &escala comercial se efectra a travs do 

camiones y camionotas principalmente. Parauso dom~stico la unidad b~sica 

es la "raja" de una vara (0,8 m) de largo y 5 cm a 10 cm de digmetro. En 

la ciudad, la lefla se vende en "manojos" de 5 0 6 "rajitas" de 2 cm do 

gresor. 

En relaci6n a la escasez de lea la zona pacifica sur y central re

sultaron ser greas cr~ticas donde hay alta presi6n sobre la tierra. En la
 

zona central, la situacio6n de lefa es menos seria, pero se not6 una preo

cupaci6n entre los entrevistados referente a que se hace cada vez m~s df-;
 

ficil conseguirla. En muchos casos la gente debe recurrir a bosques o si

tios que quedan entre 3 a 5 kilometros de sus hogares para la recolecci6n
 

de lefia.
 

En base a la infornaci'n analizada se puedo concluir que la disponi
bilidad y comercializaci6n de lefa juegan un papel muy importante para cu

brir las necesidades b~sicas do los pequeflos agricultores de Nicaragua.
 

Fuente: JONES, J. y OTAROLA, T. A. Diagn6stico socio-econ6mico:sobre el
 
sumo y producci6n de lefla en fincas pequeflas de Nicaragua.
 
CATIE, Turrialba, Costa Rica. Serie Tcnica, Informe T~c
niceo NO 21. 1981. 64 p.
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1.3 Guatemala
 

Expositor: Ing. Hector Martinez
 

Debido a queestudios anteriores hab~an puesto mayor 'nfasis sobre el
 

consumo de lefia en la zona rural del pals se decidio hacer una encuesta de

tallada para determinar la importancia de la lefla como combustible en los
 

hogares y pequefias industrias (panaderlas, caleras, ladrilleras, tortille

rfas y otras) asl como los cambios en el uso de la lefia durante los 5iti

mos 5 afios y sus posibles causas. Se entrevist6 tambi~n a distribuidores
 

en las zonas proveedoras de lefia, los cambios de lugar de aprovisionamiento
 

en los iltimos 5 afios y las causas que originaron, las especies comercia

lizadas y las formas de comercializacion utilizadas.
 

En total se realizaron 1317 encuestas a hogares, 711 a pequeflas in

dustrias y 368 a distribuidores de lefia. La encuesta de hogares se reali

z6 en 13 departamentos del pals.
 

La encuesta mostr6 que el com)ustible principal utilizado por los en

trevistados fue el siguiente:
 

Cuadro 3. Combustibles principales utilizados en hogares y la industria
 
segu'n una encuesta en zonas urbanas en Guatemala, 1980.
 

Combustible Hogares (%) Pequefia Industria (%) 

Lefia 55 80
 

Propano 28 5
 

Kerosene 12 3
 

Carb6n 4 7
 

Electricidad 1 4
 

Diesel -- 1
 

Se puede observar una elevada dependencia de la lefia como combustible.
 

En el caso del uso domnstico en las dos mayores ciudades del pals, Guatemala
 

y Quetzaltenango, la proporci6n de hogares que usan lefia fue de 310 y 28% y
 

de gas propano 42% y 52% respectivamente.
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Con respecto a cambios en el tipo de combustible utilizado, hubo
 

notoria disminuci6n en'el uso de lefia y un aumento enei uso de gas
 

propan0e n los hogares, mientras qu een las industrias pequeias los cambios
 

-h-sido menos drgticos. A nivel domttico ihno de loSp dtiVds'prihcipales
 

del cambio fue de orden prActico, como la r~pidez para preparar los alimen

tos y la comodidad y limpieza de hacerlo con otros combustibles. En la pe

quefla industria el principal motivo del cambio fue la dificultad para con

seguir lena.
 

Tanto en hogares como en pequeflas industrias que no poseen clectrici

dad, el principal combustible es la lefla, sigui~ndole en importancia el
 

kerosene. Cuando hay electricidad la proporci6n del uso de la lefla dismi

nuye, especialmente en los hogares, y pareciera existir una relaci6n entre
 

el uso de electricidad y los ingresos.
 

Las especies mas comunmente comercializadas 'omo le4na fueron en or

den de importancia las siguientes:
 

.1. Encino (Quercus sp)
 
2. Roble (Quercus sp)
 
3. Pino (Pinus sp)
 
4. Guachipel-n (Diphysa robinioides)
 
5. Madre cacin (Gliricidia sepium)
 
6. Yaje (Leucaena leucocephala)
 
7. Brasil (Haema-toxy-lum brasiletto)
 
8. Chalum (Inga sp)
 

Una lista ms detallada de las especies utilizadas para lefla se pre

senta en el cuadro 4.
 

En el interior del pals las fuentes do suministros de lefla son los
 

bosques municipales o comunales y bosques particulares ubicados en los al

rededores de puebJos y aldeas. La ciudad capital constituye un centro de
 

convergencia de leiia proveniente de diferentes partes del pals.
 

Las dificultades para obtener la lela parecen ser causadas princi

palmente por la esQasez y e. precio elevado de lefia, y el control ejercido 

por INAFOR. La causa "escasez" fue mencionada en forna unanime por los 

entrovistados lo que indica quo el aprovisionamiento de lefla es un problema 

serio en Guatemala. 
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Cuadro 4. Especies comunmente comercializadas por departamento por los
 

distribuidores de lea en Guatemala
 

Departamento :G P Q T Sn H J J Sta Z C S 

U R Z,.O M U A U R A H U 

A. 0 T T A E L T 0 C I C 

ESPECIES T G G 0 Rc H P P. S P Q H 

ENCINO (Quercus sp) X X X X X X X X X X 

ROBLE (Quercus sp) X X X X X X X 

PINO (Pinus sp) X X X X X X 

SARE*(Acacia riparioides) X X X X 

GUACHIPELIN (Diphysa.robinioides) X X X X X 

MADRECACAO.(Gliricidia sepium) X X X X X 

YAJE (Leucaena leucocephala) X X.• X X 

BRASIL (Haematoxylon brasiletto) X .X X 

CAULOTE (Guazuma ulmifolia) X X X 

SUBIN X X. X 

ZARZA (Zanthoxylum mayanum) X X X 

CIPRES (Cupressus lusitanica).. X X 

OROTOGUAJE (Acacia deamii) X X 

PALO BLANCO (Cybistax donnell-mithii) X x 

PINO COLORADO (Pinus montezumae) X X 

ARIPIN (Caesalpinia vo].utina) X X 

GUAT = Guatemala JALP = Jalapa 

PROG = El Progreso JUTP = Jutiapa 

QZTG = Quetzaltenango Sta ROS = Santa Rosa 

TOTO = Totonicap~n ZACP =Zacapa 

Sn MARc =.San Marcos CHIQ .Chiquimula 

HUEH= Huehnetenango. SUCH = Suchitepeguez 
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La unidad de comercializaci6n ms utilizada pop los distribuidores es
 

la "tarea" que corresponde a un estereo de madera apilada con un volumen s6
3
lido de aproximadamente 1.28 m de l!a y-un valor 4ue oscila entre Q 8.00 

y Q 15.00 puesto en los dep6sitos. Otra unidad utilizadaes la "carga" de 

80 lefos con uin valor de Q 2.00 a Q 4.00, equivalente a un precio al consu

midor de Q 0.025/leflo a Q 0.05/lefio. El 41% de los clistribuidors .delefia 

encuestados mencionaron quesl ha habido un aumento en el consumo de lefla, 

sin embargo un 51% contest6 que ha disminuido el consumo de ella. 

Las principales conclusiones que so o'tuvieron fueron:
 

- El mayor consumo de lena en hogares se presenta on zonas rurales 

(97%) segon el censo de 1973 y en menor proporci6n en las greas 

urbanas (55%) segn el presente trabajo. 

- La lena es el principal combustible utilizado en las pequeflas
 

industrias.
 

Fuente: MARTINEZ, H. HECTOR. Encuesta a hogares, pequefla industria y dis
tribuidores do lena en Guatemala. Guatemala, CATIE-INAFOR.
 
1981. 80 p.
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1.4 Panamg 

En PanamA el estudio socio-econ6imico an no se ha efectuado, sin
 
embargo, la informacion-.efuentes secundarias sobre el uso de lefla 
 en
 

Panam'a y las visitas realizadas al campo indican que las greas crfticas
 

o potencialmente cr~ticas se encuentran principqlmente en las aseas rura
les de las Provincias de Herrera, Los Santos,-Veraguas y CoclS. Debido a
 

la mayor densidad de poblaci6n y el mayor ntimero de pequeflos productores.
 

en la Peninsula de Azuero se ha decido concentrar la encuesta en las Pro
vincias de Herrera y Los Santos.
 

El Cuadro 5 presenta el porcentaje de hogares que cocinan con lefia 
o carb6n por provincia en Panama, segtin censos nacionales de 1970.
 

1.5 Honduras
 

En este pals el estudio socio-econ6mico recien se ha iniciado con el 
trabajo de campo, el cual se concentrara en las greas de Siguatepeque (Dpto.
 
Comayagua), La Paz (Dpto. La Paz), Talanga, Ojojona (Dpto. Fco. Moraz~n),
 

Choluteca (Dpto. Chiluteca) y Nacaome (Dpto. Valle).
 



Cuadro 5. Nmero y porcentajes de viviendas 

14oa eVivien alde lefla o 6 : 

- PR0VNCA T 7 ~ M'--.* 

Total de Rep'iblica 
urbana 
ru~al' 
• .. . ., . 

Por Provincia 
. -•... , ' ..... 

285.321 
141.761 
143.'560 

... ."- . .... . 

'40.24 
.2 

.:.74.:8 
. .. -. ,' 

Bocas del Toro :. 

urbana 
rural 

. ....... , 3. ,293. 
5.074 

. " . .. , , 9 
52.3 

total 
urbanarurL,a'l: " 

. 

.4. 

21. :. 
82016.584 :'25.7" : " : 

71.4., 
..84.7 ''  : " 

Cbl n' 
total 

urbana 
rural 

. . 
. 

. 

..... 
27.936,.' 
16.855 
11.09i 

., , .. .. 
1.6 

61:5 ' 

. 
.. 

Chiriquf 
total 

... 
43.793 

5. 
57.6 

. rraa,..rural, , .,., .396 
- ' - 3.956 - .. ,.. ... " . 8 0 - .,80:.rZ! :, -. 

Darien 
total 

4uibana 
rural 

' .. 

4.263 
307-

3.956 . 

,, , 76.4 
-'L'267 

80.2 . 

, 

total 

rural,,, 
....ural..... " 

.. .;4. 

15.062 

l0.2 ~9.i ,. .. , .'I4 . . ..... ., 

65'2 

.....8 .! . .. . .):": : 

Los Santos 

total 
4 .. ;. , . . 

. 

,-t. 
16.586 

.1 

70.0 

rural . 

Panama-. . :• 
,...total , .. 

urbana': ' , ,al'... •"',.,: 

,. 

1 1'"-'14.873 
" " : 
, 118..757, 

95.403i 230,354 

. 

" 

" 

.' .. 

. 

. .' 

'Sr.. 

" 

76.2 
", ' ' ) ;  ' " ,; 

. 

23.,.;, 54:' ...7-'."o~ :, 

Veraguas 
, "totT, 

Urbana . 

..... 

,. 
'-

.

29.153 
.3.186 
2-967 

. .8k 
18.0 
93.0 

4., .. 

BI:RIULI-CA-DELPA A L,-;-DIRECeE-ON ,DE ESTIAD!TTCA- Y-CENSO; '- tbnsos Na
cionales de 1970, vol. 11 Caracterlsticas de la vivienda. 
P-naing. 1971. 481 p. , 
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2. ANALISIS DE PARCELAS DEEsPECIES FORESTALES
 

2.1 Costa Rica ... 	 e-.....Expositor: -Ing---4u~o&-M&rt-

Elcomportamiento de especies forestales plantadas en ensayos, ubi

cados en diferentes zonas clim'ticas de Costa Rica, fue analizado. Se com

sitios

par6 el comportamiento de las plantacjones ensayadas entre distintos 

y/o dentro.de un mismo sitio, y algunos de los factores quo influyen sobre 

el comportamiento de dichas plantaciones fueron identificados.
 

Se evaluaron 183 parcelas distribuldas en 57 sitios, con 40 especies
 

diferentes, en plantaciones que hablan,sido establecidas por el Departamento
 

de Investigaci6n Forestal de la Direcci6n General Forestal del Ministerio de
 

Agrinultura y Ganaderia, por el Proyecto del Desarrollo Forestal de las Zonas
 

Selectas de la FAO, adscrito al Instituto do Tierras y Colonizaci6n (ITCO),
 

asl como en plantaciones realizadas por algunos forestales particulares.
 

Las variables cuantitativas medidas son: di'metro a la altura del pe

cho, altura total, 1rea basal, edad, incremento medio anual y sobrevivencia.
 

Entre las variables cualitativas so evalu6 la rectitud del fuste, defectos y
 

anomallas. En cada sitio se hizo una caracterizaci6n de factores climaticos,
 

ubicaci'n, elevaci6n sobre el nivel del mar; y un an'lisis de muestras do
 

suelo.
 

Los sitios fueron agrupados ass: a) Zona Atlrntica; b) Zona Pacifico
 

Sur; c) Zona Pacrfico Seco; d) Zona Cafetalera (600-1600 msnm) y e) Zona de
 

Altura (m~s de 1600 nsnm). Se ordenaron las especies on muy r pido y lento
 

crecimiento segin los incrementos medio anual en digmetro y altura.
 

Clase 	 Incremento en "d" y/o Incremento en Ih" 

Muy r~pido crecimiento 	 m~s de 20 mm/afio m~s de 20 dm/aho

do 10 20 mm/afo de 10 - 20 dm/ahoRgpido crecimiento 

menos de 10 dm/aio
Lento crecimiento 	 menos.de 10 mm/aflo 


Las.especies forestales m~s ampliamente distribuidas y mayormente eve

luadas en el presente estudio son: Alnus acuminata (8)*, Bombacopsis quina

tun ();Cup' us ltsitaiica (1WY;,"Cybistax donnellCsmithii (W0), Eucdlyufvs 

http:menos.de
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deglupta (8), Gmelina arborea (12), 'acaranda copain (6), Pinus caribaea
 

(25), Tabebuiavrosea (10) y Tectona grandis (17).
 

Los mejores desarrolios dentro do cadaespecies evaluada en el pals 

poz'rzona . son: 
-la) , Zona.Atlantica .: nacardium oxcelsum, Cordia alliodora,: Cybistak 

donnell-smithii,: Ehterolobium -yclocarpum, Eucalypt6s de ilupta, Gme

lina arborea, PinuO caribaea, Torininalia lucida, Toona ciliata,
 

Stryphnodendrum excelsum (las dos 51timas especies solo se evaluaron
 

en esta zona)
 

b) *Zona Sur: Bembacopsis quinatum, Colba pentandra, Dalbergia re
tusa, DS;physa robinioides (las tres 'iltimas solo se evaluaron en esta
 
zona), Gmelina arborea, Jacaranda copaia, PitheceJlobium saman, Tabe

buia rosea*, Tectona grandis, Toona ciliata
 

c) Zona 'PaclficoSoco: Tabebuia rosea, Tectona gandis
 

d) Zona Cafetalera: Cupressus lusitanica (s6lo se ovalu6 unia parcela
 
en la.Zona), Eucalyptus alba. Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus
 

citriodora, Eucalyptus grandis
 

e) Zona de Altura: Alnus acurinata, Cupressus lusitanica, Eucalyptus
 

globulus, Pinus patula,
 

So recomietida el establecimiento do plantaciones piloto demostrativas 
principalmente para aquellas especies quo mostraron mejor comportam;.ento se
g~n'el incremento modio anual ocurrido en digmetro y altura. Igualmente so 
recomienda recopilar y utilizar la informaciln disponible on el CATIE sobre 
pruebas de 'especies y procedoiicias, abSe como de otras plantaciones comercia

les,'cOm6'las do Gmelina .rborea on MdniJia, Pinus caribaea on Pavones do 
Turrialba y Tectona grandis en Quepos, para cl establccimiento de dichas
 

plantaciones.-pilotp.
 

' Los valores entre parentesis indican ol nfmero de parcelas evaluadas
 
por especie. 

Fuente: MARTINEZ:1HIGUERA H. Evaluaci6n de ensayos de especis forestales n 
Costa,Rica :Turrialba, Costi Ritha; Tdsis ak Sc. UR-CTE, 
1981. 200 n.
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2.2 Nicaragua
 

Expositor: Ing. Danilo G6mez
 

Con el bbjetivo de evaluar el comportamiento inicial de especies fo

restales, selecci6nar las m6s adecuadas para la plantaci6n e identificar 

algunos dc los iactores que han limitado su creciniento, se llev6 a cabo 

una evaluaci6n estftica de los ensayos-de introducci6n de especies y pro

cedencias, establecidas por la Misi6n Forestal Britgnica a partir de.1972 

y plantaciones de especies hechas poi' reforestadords privados y organismos 

de gobierno en diferentes regiones edafoclim5ticas de Nicaragua. 

Se siguiM la misma metodologla como la empleada por Martinez en 

Costa Rica. 

Durante el perfodo de trabajo de campo que abarco desde el 26 de se

tiembre de 1980 hasta el 30 de enero de 1981, se visitaron 26 sitios den

tro de 5 regiones agrlcolas, tenfendose en cuenta para i anilisis solo 19 

sitios en 4 regiones. En los ensayos forestales se evaluaron 88 parcelas 

tanto de especies como de procedencias. En las plantaciones semL-extensi

vas se.delinearon y mi.dieron 22 parcelas muestras en su mayoria de 0,1 ha. 

En total se evaluaron 110 parcelas distribuidas en 19 sitios con 13 espe

cies diferente3.. 

Las especies fueron agrupadas conforme la ubicaci6n de cada planta

ci6n en la delimitaci6n regional del pals, asl: a) Regi6n I, Pacifico.. 

Norte;. b) Regi6n II, Pacifico Central; c) Regi6n III, Pacifico Sur; 

d) Regi6n V, Interior Central y. e) Regi6n VIII, Atlntico Sur (sin tomar. 

en cuenta los sitios Jerusalen,.por sus plantaciones menores de 2 afios y 

E1 Recreo, por ser inaccesible en epoca de lluvias). La selecci6n de las 

especies se&tn los incrementos medio-anual en dimetro y altura, fue orde

nada en muy rpido, rcpido y lento crecimiento, asi: 

CRITERIO INCREMENTO EN "d" INCREMENTO EN ""h' 

11uy r~pido crecimiento m5s de 20 mm/aflo m9s de 20 dm/afto 

RMpido crecimiento de 10 - 20 mm/aflo de 10 - 20 dm/aflo 

Lento crecimiento menos de 10 mm/afio menos de 10 dm/afio
 

Para determinar si existen diferencias..entre procedencias dentro de 

sitios, se hicieron anai/sis estadisticos para las especies Eucalyptus 
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Smelina arborea quo fueron las parcecamaldulensis, Eucalyptus grandis y 

las m~s repetidas; para la especie Eucalyptus tereticornis, no sujeta a 

anglisis estadisticos, se realizaron comparacaones gr',ficas de la relaci6n
 

dimetre-altura promedio y altura dominante contra la edad.
 

Los estudios realizados sobre el comportamiento de especies foresta

les en ensayos experimentales y plantaciones semiextensivas en Nicaragua,
 

permiten llegar a las siguientes conclusiones"
 

1. En los sitios Cranero Regional del Norte, Proyecto Semilleto S~baco 

y el Tepeyac se encuentra el mayor ntuMero de parcelas que a~n conservan la 

poblaci'n original con alta supervivencia dentro del grupo de ensayos esta

blecidos con asistencia de la Misi6n Forestal Brit~nica an un total do tre

ce sitios en Nicaragua. Seguln la informaci6n,recopilada en este estudio
 

° 

las causas principales de la p'rdida do parcelas experimentales fueron: la 

falta de mantonimiento adecuado, los incendios y las intervenciones humanas. 

2. Las especies quo mejor comportamiento imuestran en la zona del Pacifico
 

(estaci6n seca pronunciada) son: E. camaldulensis, Leucaena leucocephala y
 

Gmelina arborea. En sitios con mayor procipitacion de esta zona, E, degitpta
 

es de muy rapido crecimiento; y cuando los suolos tienen buen drenaje Tectona
 

grandis es una especie prmnetedora de alto valor.
 

3. Para sitios con elevaciones inferiores a los 600 msnm en la zona inte

rior del pals las especies quo se adaptaron mejor fueron: E. camaldulensisi
 

E. tereticornis, Gmelina arborea y Azadirachta indica. A elevaciones entre 

600 y 1000 msnm: E, grandis y E. robusta prosentan rapido crecimiento. Asi

mismo Khaya nyasica mostr6 un buen comTortamiento.
 

4. La adaptabilidad de Gmelina arborea on diferentes tipos de suelo y cli

ma indica que se irata do una ospecie que en el futuro podriaestar'sujeta a 

plantaciones en mayor escala. La mala forma de su fuste se atribuye a la fuen

te do semillas. 

5. Las especies E. camaldulensis, E. tereticornis y Gmelina arborea nostra

ron un desarrollo vigoroso en casi todos los sitios donde fueron ensayadas. A 

pesar de la competencia do malezas, la prosencia de ganado y do incendiosocom

bina un rapido crecimieto con adocuada resistencia al fuego a edad temprana y 

exhibe alta capacidad do rebrote. En sitios adecuados, Tectona grandis, Lcu

caena leucocephala y AzadirLchta indica presentan las mismas caracterlsticas. 

Fuente: GOMEZ, LAZO D.A. Evaluacion dl co:portamiento do ensayos y plan
taciones forestales on Nizragua. Turrialba, Costa Rica. To
r,-, M,_ q. TrR-A'TTP T riqhn_ Costa Rica. 1981. 166 D. 
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2.3 Guatemala
 

Expositor: Ing. Hector Martinez
 

En Guatemala se realizaron trabajos de.evaluaci6n de-plantaciones:y
 

ensayos e;stentes. Se han establecido parcelar.para-calcular los-incre

mentos y analizar el comportamiento.de las-sigulentes especies:
 

Nombre Cientffico NO de Parcelas
 

Alnus jorullensis (syn: -acuminata) 1 

Anacardium occidentale 2 

Caesalpinia velutina I 

Casuarina equisetifolia 7 

Cupressus lusitanica 23 

Delonix regia I 

Enterolobium cyclocarpum. 2 

Eucalyptus citriodora 2 

Eucalyptus grandis 2 

Eucalyptus globulus 1. 

Eucalyptus paniculata 2 

Eucalyptus saligna 1 

Gliricidia sepium 1 

Leucaena leucocephala 2 

Melia azedarach 2 

Pinus montezumae 4 

Pinus oocarpa 4 

Tabebuia pentaphyla I 

TOTAL 59 Parcelas
 

http:comportamiento.de
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A. 	 Acto de Iniuquraci6n de! Seminario. En orden usual, el Ing. Nico Gewald, 
Coordinador del Proyecto Lefia, Dr. Gilberto P~ez Director del CATIE, Dr. 
Robert Mc Colaunh Oficial de Desarrollo Rural de ROCAP, Dr. MacFarland, 
Jefe Encargado del Programa de Recursos Naturales Renovables del CATIE. 

B. 	 Vista general de una sesi6n de trabajo en el CATIE. 
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A. 	 Vista de lIs vivlendas donde se realiz6 la encuesta, obs6rvese la leia amon
tonada al frente de la casa. 

B. 	 El Ing. Amable Enrique Gutlrrez muestra la forma en que se pes6 la lefn 
utilizada por vlvlenda/dfa. 
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2.4 Panami
 

Expositor: Ing. Amable Guti6rrez
 

La gran mayoria de las parcelas de ensayo de especies nativas y exo

ticas han sido establecidas por RENARE, la Direcci6n de Recursos Naturales 

Renbvables del. Min isterio d- bArrolIo • Agropecuario, con colaboraci6n de 

tgcnicos de Ia:.FAO a partir del afio 1966. A.simismo existen algunas plan

taciones privadas*"eh la vertiente Paclfiddelpals, especialmehte de la8 

especies Tectona grandis, Swietenia macrophylla, Bombacopsis quinatum y 

Pinus caribaea var. hondurensis. 

Uno de los oLjetivos del actual proyecto RENARE/FAO es la evaluaci6n 

de las iar,elas forestales quo en ese entonces fueron establecidas pop 

otros proyectos ejecutados por estas dos institucionos. Por lo tanto, el 

proyecto lena presto su colaboraci6n para el anglisis de las muestras de 

suelo de las parcelas ovaluadas 1)or el Proyecto RENARE/FAO y realiz6 un es

tudio espec'fico on un ensayo de fortilizaci6n instalado en cl afio 1972 en 

plantaciones d 'Pinus caribaoa vmr. hondurensis en La Yeguada. En este 

mismo sitio RENARE ha plantado unas 3000 ha de esta especie para tratar 

de reducir la seriMOTta~cn do una pque,-a laguna artificial que abastece 

una planta 'idrool-ctrica. En las plantaciones do mayor edad se han ins

talado en el aiio 1978 unas 15 parcolas permanentos para estudiar el com

portamiento do Io rOdlles de piaio. Sc cuonta con modiciones anuales de 

estas parcelas y se ela.,oro una tabla de volumen par-i facilitar c cll

culo de los incremontos volum6tricos deio w pinares en esta Roserva Forestal. 

Algunos reaultados del anilisis do las parcelas efectuado por el 

equipo RENARE/'AO se prosentan a continuacion. Estos resultados se deri

varon del inforno proparado -ilrospecto*. 

Los ensayos d0 cI)Oc.IU establocidos por la FAO est~n ubicados en si

tjos seleccionados por su preosentatividad por zona de vida ecol6gica. 

ROMEIRO, A. TAPIA E. y DUCREUX, S;. Evaluacion de ensayos y ,;clecci6n 
do eosciro y 1ireas ccologicas para cferstaciones en Panama. 
Proyccto PNND/FAO/PAN/70/003, Panaml. 1980. 130 p. (draft). 

http:cI)Oc.IU
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Las zonas mag afectadas por la deforestaci6n cuentan con un mayor nfl

mero de ensayos como muestra el siguiente cuadro. 

Cuadro 6. 	Nmero.de sitios y especies evaluadas par zona de vida en,
 
Panamg
 

Nilmero 
Zona do Vida %de territorio Cobertura Forestal SitIMEspecies 

1 bs - T 7,0 escasa 2 ... 37 

2 bh - T 32,0 mediana 3 33 

.3 bmh - T 13.4 buena I i 

4 bmh -P 18.0 escasa 2 23 

5 bp -P 12,6 buena 1 39 

6 bnh - MB 5,7 mediana .. 29 

otros 11,3 	 variable 0 0
 

TOTAL 100,0 	 10 58
 

De las especies que ten'an primera prioridad en cl orden originaimente
 

establecido par FAO el comportamiento es coma sigue:
 

Zona de vida
 

1 2 3 14 5 6 

Pinus caribaea var. hondiu-rnsir - + a + a -

Gmelina arborea 	 + + - - - a 

-randis + + a a -Tectona 


Cupressus lusitanica 	 - - a - - (+) 

a No ensayado en esta zona 

,-=Comportamientoregular
 

+ Comportamiento satisfactorio
 

Segunda prioridad tenlan las especies latifoliadas nativas y ex6ticas 

(principalmnte Eucalyptus). De estc grupo de especies solamente Bomba

cOpsis quinatum di6 resultados satisfactorios. Todos los ensayos con las 

meli5ceas Cedrcla odorata y Swietenia fueron atacados par JHypsipyla y pric

http:Nmero.de
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ticamente desaparecieron. Los escasos ejemplares de Cordia alliodora, 

rosea y Tabe-Enterolobium cyclocarpum, peltqgygoc purpurea, Tabebuia 

buia guayacan presentan desarrollos defiientes. 

De las 14 especies de Eucalyptus que se ensayaron, las'espeaies
 

E. camaldulensis, E. citriodora, E.*globulus, E. gomphocephala, .E deglupta
 

(syn naudiaiana) y F., saligna fueron incluidos en ensayos en casi todas
 

las zonas de vida. De cuarenta y dos ensayos de eliminacion ya no existla
 

un solo ensayo completo al momento do la evauaci6n (1980). Segan Howell,
 

citado por Romero, se coDsidera que la naturaleza extremadamente tropical 

y h.neda del clima y tambi~n los suelos arcillosos pesados son 'generalmente 

inadecuados para la. totalidad de este grupo de especies en Panamg. Pueden 

encontrarse excepciones donde eh clima es m5s seco y donde aparecen bolso

nes de 3uelos livianos y bien drenados. Un ejemplo es el buen comportamien

to de E. citriodora en un suelofranco-arenoso en el vivero de la Yeguada. 

El Eucalyptus deglupta podria crecer bien en zonas de bosque .hmedotropical 

pero no fue ensayada en esa zona en Panaml. A parie de los eucalyptos se 

ensayaron otras dos especies latifoliadas exticas, Terminalia ivorensis y 

T. superba. La mas promisoria parece ser T. ivorensis para la zona bh - T.
 

Debido a-quelas especies ensayadas por la FAO incluven priricipalmehnte 

especies que producen madera para uso general o industrial, y maderas finas 

de ebanisterla y mueblerla, hay una notoria ausehcia de ensavos con especies 

para lefa, postes, amenidad, cLC. Especi-es do r~pido crecimiento tales como 

Guazuma, Gliricidia y Casuarina so encuentran en ol pals pero no en ensayos. 

Existe u- nSaYbobr-Lecucatna leucocephala en Tocumen, pero so necesitan mis 

ensayos on diferoritns sitios acologicos par&poder estimar. su potencial en 

Panama. Igual sucede con Calliandra calothyrsus y Eucalyptus camaldulensis 

proc. Petford, especies que mostrAron ser promisorias en Costa Rica y Nica

ragua.
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2.5 Honidura 

-Expositor: -oraoV-krt'a 

la.medici6n de parcelas en ensayos y plantaciones fores-
Se realiz6 

Se tomaron datos en un total de. 26 parcelas distribuldas-en 11 si
tales. 


tios diferentes, de acuerdo al siguiente ddtalle:
 

Sitio 

1. 	 Hda. Santa Clara.(Agalteca, 
Depto. Fco. Moraz~n) 
Suelo bueno, aiuvial. 

2. 	 Hda. Santa Clara (Agalteca, 

Depto. Fco. Moraz~n) 

Suelo regular. 


3. 	 Hda. Santa Clara (Agalteca, 

Depto. Fco. Morazgn) 

Suelo pobre. 


4. 	 La Lima (Depto. Cort6s) 

5. 	 La Cumbre '(La Mas'.ca, Depto. 

Atlntida)
 

6. 	 Coyoles (Depto. Yoro) 


7. 	 Nisperales (Sierra de Omoa, 

Depto. Cortes)
 

-8. 	Poza-Azul(Deptow-Sta-Barbara). 


9. 	 Jesis de Otoro (Depto. 

Intibucg) 


10. 	 Rio Lindo (Depto. Cortds) 


11. 	 Comayagua (Depto. Comayagua) 


Parcelas
 

Eucalyptus robusta
 
E. grandis
 
E. urophylla (= E. decaisneana)
 
. citriodora
 
E. camaldulensis
 
E. alba
 

E. punctata
 
E. cloeziana
 

Eucalyptus urophylla
 
E. camaldulensis
 
E. grandis
 
E. citriodora
 
E. robusta 

Eucalyptus citriodora
 
E. urophylla
 
E. alba 

Gmelina arborea
 

Tectona grandis
 

Eucalyptus camaldule'nsis
 

Glirfcidiasepium
 

Leucaena leucocephala
 

Leucaena leucoceh~ala (2-m - 2 m) 
L. leuccphala (2 m x 1 m).
 

Tectona grandis
 

Eucalyptus sp. (Mezcla sin deter

minar de por lo menos 3 especies)
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Se delimitaroi como permanentes 22 de estas parcelas. En Agalteca 

en la Tayot. de las parcelas existe una necl, indeterminada de, arias 

especies. 

Ailassmediciones de estas parcelas se ha incorporado la informaci6n
 

recopilada en las parcelas de la Estaci6n Experimental de Lancetilla y la
 

obtenida por el Proyecto de Cuencas de FAO.en la cosa norte (Sierra Omoa).
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3. VISITA A PARCELAS DE ESPECIES FORESTALES Ell COSTA RICA
 

3.1 'entro Agron6mico Tropical de Ihvettigacin y Ensefanza (CAT
 

Expositores: 	 Ing..Nico J. Gewald
 
Ing. Luis Ugalde A.
 

Primeramente se hizo entrega del libro"Gula do Campo de los Ensayos
 

Forestales de CATIE en Turrialba-Costa Rica, para trasladarse luego a di

ferentes sitios donde estin ubicadas las parcelas de ensayos de selecci6n
 

y adaptaci6n de especics.
 

El primer sitio visitado fue Puente Caj'n quu est5 ubicado en la par

te sureste de los terrenos del CATIE, donde se encuentran principalmente 

los ensayos forestales siguientes:
 

- Una repetici6n de un ensayo de 77 especies
 

- Varias plantaciones y ensayos con Pin isspp.
 

- Un ensayo de introducci6n do unas 100 especies en parcelas 
de 400 m2
 

- Un ensayo silvopastoril: caballos en plantaciones de Pinus caribaea
 

Entre las especies que han mostrado mejor desarrollo en las condicio

nes de este sitio donde el suelo se caracteriza por ser de una arcilla muy
 

humeda con drenaje imperfecto y de baja fertilidad se oncuentran: Pinus
 

caribaea var. hondurensis, Pinus oocarpa, Araucaria cunninghamii, Araucaria
 

hunsteinii y Gmelina arborea.
 

Se visi-:6 el ensayo de pastoreo con caballos en una plantaci6n de
 

Pinus caribaea en el que se utilizan apartos de 0.33 ha, dejando un caballo
 

por aparto durante 22 dias o 3 caballos durante una semana.
 

El segundo sitio visitado fue Florencia Sur donde se encuentra el en

sayo de las 45 especies/procedencias y el ensayo de las 77 especies.
 

Entre las especies sobresalientes en el ensayo de 77 especies, pue

den mencionarse Eucalyptus grandis y E. saligna, ambas tambi~n muy promete

doras en el ensayo de 45 especies/procedencias en Florencia Sur. Acrocar

pus fraxinifolius que se destaca en el ensayo de las 77, tambign creci6
 

muy bien en el de las 45 de Florencia Sur, pero luego sufri6 fuertemente
 



- 29 

de ataques por termites. Terminalia ivorensis so halla como especie muy
 

prometedora tanto en el ensayodelas 77 especies como en el de las 45 

especies,de Florencia Sur, perm no aguanta los suelos pesados de Puente 

Caj6n.
 

Eucalyptus deglupta es una especie *ue se encuentra entre las mejo

yes en todos los tres ensayos. Esto puede decirse tamtbi~n de Gmelina ar

borea. La especie-nativa Ochroma laiopus se desarrolla biel en forma so

litaria (ensayo 77 especies) pero .no fue entre las mejores del ensayo de
 

Toona ciliata se manifiesta
las 45 especies/procedencia de Florencia Sur. 

como especie que se adapta a las condiciones de Florencia Sur, pero io 

tiene un crecimiento tan r9pido comoalgunos eucalyptos, Terminalia-y ( me

lina. Bajo ciertas condiciones se ve adem's afectada por la "muerte re

gresiva". La casi ausencia de las especies coniferas llama la atenci
6n.
 

Mgs ann, la dnica conifera quo se calific6 entre las 20-Tnimeras epecies
 

era Pinus occidentalis, ospecie nativa do Cuba, Haiti y la Rep5blica Domi

nicana. De estos resultados so desprende quoen las condiciones de este
 

sitio, las conlferas no tienen un crecimiento inicial muy favorable en com

paracion con alpunas espec' s latifoliadas. Sin embargo, las coniferas pa

recen ser mucho menos exigentes on condiciones de suelos que las latifolia

das como mostraron los ensayos en Puente Cajon.
 

El tercer sitio visitado fue "La Isla" en donde el Proyec. Lefia ha 

establecido un ensayo do especies y procedencias de Eucalyptus, con un di

seofi de bloques al azar. Consiste en 8 especies diferentes,.una cork cua

troprocedencias, 6 con tres procedencins y una-especie de una procedencia. 

Cuenta con ,5 repeticiones y las parcelas individuales tine ua tamafto do 

6 x 6 'brhcles plantados a 2.5 x 2.5 m durante la iltima semana de abril 

1980._._Fl•.objetivo del ensagypes.la seecci'n do. la(s).._p..eCie(s) de euca

liptos que tienen igual o mejo'rcrecimiento que el E. deoglupta-y !a-deter

minaci'n do su capacidad do robrotar despugs de su aprovechamiento para 

lena o para postes.
 

Las.especies y 2rpcedencias incluidas enQse..esay.oisOn .s ele

cionadas de sitios de mayor precipitaci6n y temperatura en su Area de 

ocurrencia natural en Australia. Las semillas se compraron directa

mente del CSIRO en Canberra y tienen certificado de origen. Adem5s se in

http:ensagypes.la
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Cuadro 7. Especies y proceddfi iasd-dedu-ial6ptus, incluidas en el Expto.
 
136 	 en La Isl&, CATIE, TurrIalba, Costa Rica 

Especies de (Elavaci6n CSIRO Vivero
 
Eucalyptus Procedencia en m.) N. ND
 

No No re ' 

1. 	E. alba S. Cooktown, N. Qld. 30 11669; 304 
" " Greenvale, Qld. 610 11957 313 

S. Maningrida, N. T. 70 11113 314 

2. 	E. camaldulen- Petford, N. Qld. 460 12139 248
 

Gibb River, W. A. 430 12346 301 

Katherine, N. T. 110 12181 302

3. E. citriodora Atherton, N. Qld. 600 12379 300 
r 11 Dawson Range, Qld. 180 12012 308 

4. E. cloeziana N. Paluma, N. Qld. 270 -IQ2.70.......307 
r , N. E. Gympie, Qld. 76 10691 309 
" " Cardwell, Qld. 120 9785 310 

6. E. grandis Cympie, Qld. 400 11761 249 
Tr it Atherton, Qld. 300 12002 315 
" " Crediton, Qld. 760 .11891 316 

7. 	E. saligna S. Calliope, Qld. 800 12064 311
 
,. 1 Raymond Terr., N. S. W. 225 11605 312 

" Gladfield, Qld. 1020 11894 317 

Juan Vifias, C. R. 1200 903* 325
 

8. 	E. teetico'rnis Mt. Poverty, N. Qld. 549 11955 247
 
" . N. Mt. Malloy, N. Qld. 610 11952 303
 

" S. W. Mt. Garnett, Qld. 875 12181 306
 

E. caimaldulen- Cartago, Costa Rica 	 867* 305
 
SiS 

, W. Dimbuhla, N. Qld. 11211 318 

En substituci6n do 305 y 318 por no tener nu'mero suficiente de arbolitoss 
se usaron: 

3. E. citriodora Orosi, Costa Rica 1003 --- 367
 

E. deglupta Turrialba, Costa Rica 600 	 368
 

* 	 Semilles de BLSF, CATIE.
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Cuadro 6. Resultados de la primers evaluaci6n del EnsavQ d# cipecies y procedencis do Eucalyptus 

(Ftpto. 136) en La Isle, CATIE
 

Plantado 4-80 

Promediov do tg (en metwo)3-91 

Sohreviencia
 

ESPECIE Ng Vi- Repl. Repi. Repl. Repl. Repl. t R R R R R 
A B C 	 D Evero A B C D E 

36 	 33
1. E. alba 304 1.42 1.59 2.30 1.05 1.00 1.47 35 35 31 94.4
 

313 0.44 2.24 0.92 1.76 1.2k, 1.32 27 34 28 33 32 85.5
 

314 2.42 2.57 2.14 2.73 1.87 2.35 32 36 31 35 23 87.2
 

2. E. camaldu- 248 2.13 4.81 4.67 3.83 1.18 3.32 34 36 36 33 18 87.2
 

lensis 	 301 1.34 4.36 3.33 3.58 1.89 2.90 23 35 35 35 31 08.3
 

302 2.31 3.55 1.30 2.66 2.13 2.39 35 35 23 34 29 86.7
 

1.78 2.89 23 25 25 27 9 60.6
 

308 2.45 3.50 3.21 1.80 2.18 2.63 17 14 30 9 25 52.8
 

3. E. citriodora 300 3.05 3.40 3.38 2.83 


4. E. cloeziana 307 2.50 4.52 1.81 1.47 0.70 2.20 15 32 15 1 4 38.3
 

309 1.96 2.06 2.45 1.67 1.80 1.99 27 36 33 33 30 88.3
 

310 1.47 2.38 2.24 1.59 1.26 1.79 9 23 26 17 16 47.8
 

6. E. grandis 249 4.00 3.50 3.64 3.32 1.76 3.24 30 36 32 33 29 88.9
 

315 1.67 3.58 1.40 2.15 2.20 2.20 15 33 5 17 16 47.8
 

316 4.00 3.45 2.82 0.60 1.68 2 51 30 30 24 1 14 55.0
 

7. E. saligna 311 3.48 2.57 2.52 1.36 1.03 2.19 30 30 32 19 12 68.3
 

312 1.52 3.68 3.12 1.29 1.36 2.19 24 35 32 16 28 75.0
 

317 1.69 3.03 3.69 1.00 2.83 2.45 22 36 35 16 21 72.2
 

325 3.56 2.70 4.30 1.83 2.01 2.88 35 35 35 21 29 86.1
 

8. E. tereticor- 247 2.43 2.14 2.57 1.64 1.24 2.00 36 36 36 31 32 95.0
 

nis 	 303 2.73 3.39 3.09 3.08 1.85 2.83 36 36 36 35 36 99.4
 

306 3.28 3.11 3.29 2.42 0.77 2.57 35 35 36 36 22 87.8
 

E. camaldu- 305
 

lensis 318
 

3. E. citriodora 367 1.04 2.59 2.09 0.68 1.26 1.53 7 34 35 21 18 63.9
 

5. E. deglupta 368 0.79 3.29 3.05 1.10 1.14 1.87 30 35 36 29 29 88.3
 

PROMEDIO 	 2.25 3.13 2.75 1.98 1.57
 

___3.4 	 90.8 83.4 68.2 63.5 
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cluyeron algunas procedencias locales como son el.E. saligna (NO 325 de
 

Juan Viffas), E. citriodora (NO 367) y E. deglupta.(NO 368).. 

Los cuadros 7 y 8 presentan las especies y procedencias y los re

sultados de las mediciones de altura y sobrevivencia a un afio de edad. 

Los resultados muestran una gran diferencia en el comportamiento de las 

especies en las repeticiones. Esto se debe principalmente al drenaje im

pedido que afecta parte del sitio ensayado. 

En cuanto a la soLrevivencia (Cuadro 8) se observan porcentajes ba

jos (4[55%)para las tres procedencias de E. citriodora, para dos proceden

cias do E. cloeziana y dos procedencias de E. grandis. En todas las dd

m~s especies'el promedio del porcentaje de sobrevivencia es supemior a 

70%.
 

El crecimiento en altura de la gran mayorla do las especies y pro

cedencias fue superior al crecimiento del E. deglupta. Las especies que 

mejor comportamiento mostraron son presentadas en el cuadro N°..9. 

En al Cuadro 9 so observa el excelente crecimiento de Eucalptus 

camaldulensit especialmente en la procedencia Petford, y se .c6mpruba.ja 

buena experincia en Nicaragua con esta especie. El comportamiento de E. 

grandis procedencia Gympie es halagador tambin. Cabe sehalar el buen 

crecimiento de E. saligna p*oducto de las somillas recolectadas en un en

sayo del CATIE en Juan Vihas, Costa Rica. E. citriodora y E. tereticornis 

estan mostrando comportamientos satisfactorios, el primero siendo algo mns 

i6'?1 do.-a'stiLece. coi-indi ansusp.orcenta3es. reJtivamente banS .dQ 

sobrevivencia. 
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las mejores espe-
Cuadro 9. Valores promediOs de crecimiento en altura de 

a la edad de
cies/procedencias de Eucalyptus en el Expto. .36 

11 meses. La Isla, CATIE, Costa Rica. 

Altura promedio
Procedencia
Especie 


3.32 m
Petford N. Qld.
E. camaldulensis 


3.24 mtrympie Qld.
E. grandis 

2.90 m
Gibb River W. A.
E. camaldulensis 


2.89 m
Atherton N. Old.
E. citriodora 


2.88 mJuan Vifias, C. R.
E. saligna 


2.83 m
Mt. Malloy N. Qld.
E. tereticornis 


2.63 mDawson Range Qld.
E. citriodora 


2.57 m.Mt. .Garnett Qld.
E. teretidornis 

2,51 m.Crediton Qld.'
E. grandis 

2.45 mGladfield Qld.E. saligna 


2.39 m
Katherine N. T.
E. camaldulensis 




34 

1t. 

k 	 1< I. , 

A. 	 Vista de una parcela en los ensayos de especies realizados por CATIE en 
Puente Caj6n, CATIE. 

B. 	 El Ing. Luls Ugalde explica el ensayo de especles y procedenclas de Eucalptus 
en La Isla, CATIE. 



35 

"1.'4A 
r
 

r Z1 

..... 
 ' m . ,,: ~- ~ - 1 f.,j ." 

Caj6n,A. Ensayo de Pinus carlbaea var. hondurensis en pastoreo con caballos en PuenteCATIE. 

B. En el Invernadero del vivero forestal el Ing. Campo Elias explica las activi

dades que realiza el Centro Agricola Cantonal de Hojancha, Guanacaste. 
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3.2 	 Cuenca alita dUel rPO Revenitado-Are a "1ReCreat i v a Ricardo Jim4nez O. 

(Parque Prusia). 

Expositores: Ings. 	 Mayra Alfaro 
Gary Burniske 

El Parque Prusia es ahora una grea recreativa nacional, marejada 
por
 

la Defensa Civil y el Servicio de Parques Nacionales. Se encuentra en la.
 

carretera al Volc~n Irazf a unos cinco kilometros norte del antiguo 
Sanato

rio Durgn, cubriendo la cuenca alta del Rio Reventado.
 

El Parque cubre un 5rea de 591 hectgreas de torreno muy quebrado 
con 

Esta entre 2620 y 3160 metros sobre ci ni
pendientes de 80% en promedio. 


40 Cmedio 	anual de 14 0C variando entrevel del mar y tiene 	una tempevatura 

En algunas Ireas aisladas ocurren heladas. La precipitaci6n anual
 y 220C. 


es de 	 2000 mm aproximadamente con una 4poca seca de diciembre a ahril (3 me

ses (50 mm/mes),
 

del Area estaba cubierto de bosques y el rosto
Anteriormente un 50% 


En el ano de 1963 la erupci
6 n dcl volcbl
tenia pastos y cultivo de papas. 


Iraztx, localizado a 3 kms, destruy6 la cobertura vegetal con una capa 
de
 

la cual forom6 una capa impermeableceniza de un espesor do 25 cms a 1.5 mrts 


debido a las lluvias, lo que provoco serias inundaciones..
 

n do suclos tales 

curvas de nivel, soguido de la siemhra do pasto 
Un proyecto de AID realiz.' pr~cticas do consorvaci6


como zanjas, siguiendo las 


kikryu (Pennisetum clandestinum). En 1969 el pioyecto inici6 un programa
 

de reforestaci6n en 	 el Area. 

irea total de 591 has., 395 has. son de bosque natural de QuercusDel 

sp. y Alnus acuminata, quo resistieron a los efectos de la erupcion del Vol

c~n Iraz5; 40 has. estln plantadas con Pinus patula, 109 has. con Eucalyp

tus globuius y III ton otras especies do Eucalyptus; 14 has. con Alnufs acu

minat ca, 10 'has. de Cupressus lusitgnica y otra parte llamadla Arboretum, es

rat6 plantadaf con ensayos de Pinus canariensis, Pinus halepensis, Pinus 


diata, Sequoia sp. y Pinus patula.
 

De las especies probadas las quo mejor resultado ban dado on el Area 

patula y Alnus acuminata.son: 	 Eucalyptus globulus, Pinus radiata, Pinus 
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Este parque sirve para recreaci6n y a la vez para estudios silvicul

turales, de flora y fauna silvestre; posee como facilidades a los visitan

tes: zonificaci6n del area natural, senderos de interpretaci
6l y greas de
 

"pic-nic". 

En la actualidad el CATIE y Parques Nacionales est5n elaborando 
un
 

como un plan de manejo foresplan de manejo y desarrollo para el grea, asi 


tal.
 

3.3 La Garita de Alajuela
 

Expositores: Ing. Nico J. Gewald
 
Ing. Luis Ugalde A.
 

un ensayo de parcolas do Loucaena loucocephala establecidoSe trata de 

en terrenos del Instituto Costarricense (le Electricidad (ICE).
 

Especie y procedencia: Loucaena laucocephala K 8, somilla procedente
 

de Hawaii. 

Mediciones roalizadas por CATIE 

Fecha do plantaci 6 n: julio do 1979 

Fecha do medici6n: octubro! do 1980 (15 moses) 

090 57': Longituil 8410 21'; Elevaci~n 460 m; temperaturaLatitud: 


; anual: 23 0 C.
 

Distribuci6n mensual de la precipitaci 6 n: 

0 N D TotalE F M A M J J A S 

354 312 1.61 17 211439 25 16, 102 295 315 2145 292 

En ii 6poca quo so efectuaron lao mediciones (mes do octubre) Ql suelo 

la "napa freltica" a nos 10 cm (10, l superficie do suelo y Unpresentaba 


algunas partot; ul torreno ,mtnll)(a inindwPl, 1o que" infica qy- csti espccieo
 

puede soportar Alt-i pricijpt,7ci('n lor uno!; m,ts- -il iflo. Ln sp:ncr',tl l 

crecimiento do 1a 'SI)e'ci n vl; tres parcoI1!; e buerrno. 

La parCela con mayor (;;, cami, nto tifflhirIl !)rc;cf;nta inmiov di flntrO y 

pdrco rnqi; (1, 2.5 2 x m ticnenaltura, pero. las mrv; dYs;v; 2.5 x m y 2 los 



mayores volumenes, como se puede ver en el cuadro siguiente:'
 

Cuadro 10. 	 Resultados de mediciones do tres parcelas de Leucaena leuco
 

cephala en La Garita de Alajuela, a la edad de 15 meses.
 

P A R C E L A 	 12 

* 2 
Area do la parcela (m) 350 344 256 

Espaciamiento (m) 2 x 5 2.5 x 2.5 2 x 2 

Nimero do ,rboles/parcela 34 54 60 

Nrmero do crboles/ha 971 1570 2344 

Area basal (m2 /parcela) 0.119 0.145 0.121. 

Area basal (m2 /ha) 3.40 4.2 4.7 

Dinmetrl promedio do Laurie (cm) 7.5 6.6 5.7 

Altura promedio (m) 7.1 6.4 5.7 

Volumn*(m 3/ha) 15.2 17.2 17.0 

' Con un factor do forma de 0.5. 

3 
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3.4 Peninsula de Nicoya
 

Expgsitores:. Ings., Campo Elias .Duke-
Jose J. Campos
 
.G,4aliel Alvarado
 

En la zona de Nandayure, cerca de Hojancha el Proyecto de Manejo de
 

Re9uss"uNatraesReno"vabes del Minis-teric de Agricultura y Ganaderia,
 
con apoyo finanoiero de AID (Proyecto 32) esta planeando realizar activi
dades .....
demcj'o'ramento de pastos y reforestacion a gran escala. El pro

yecto cuenta con un presupuesto total de unos 15 millones de d6lares y la
 

quinta parte de esta suma se destinarg posiblemente a actividades menciona

das arriba. Se esta trabajando en una revisi6n del convenio debido a la
 
crisis econ6mica en Costa Rica y no se espera poder inicier actividades Oe
 

plantaciou antes del ano 1982 debido a que la dpoca de siembra para la
 

plantaci6n de 1981 ya.pas6.
 

La.presencia do otro proyecto con financiaci6n externa en la misma
 
zona constituye una buena oportunidad para aunir esfuerzos y realizar acti

vidades con impacto en pro de la poblacion local. Para poder llegar a ac
tividades tan significativas se necesiiargn buenas coordinaciones entre los
 

proyectos.
 

-En -- -Prvincia.de-Guanacaste...... a se encuentpan iainasiduttiTs--bcnsumi
doras de lefia. Una de ellas es la producci6n de sal que para su proceso de 
secado emplea cantidades impresionantes de ,lefia. En el sitio de Colorado, 

pocos kil6rmetros sureste del Ferry del Rio Tempisque, los salineros estgn
 

usando lefia proveniente do una finca del ITCO ubicada a 80 km. de Colorado.
 
Desafortunadamente no so pudo visitar esa industria debido al mal tiempo
 

qua reinaba en la zona en esta epoca. Otra industria interesante es la
 
producci6n de azricar en trapiches. Este proceso tradicional de producci6n
 

de "tapas de dulce" o "paneles" es muy com~n en Costa Rica y ha mermado nl
timamente debido a la carestfa de la lefia. Se visit6 un trapiche cerca de
 
Hojancha que usaba bagazo de caha y lena de gu5cimo (Guazuma) principalmente
 
para calentar las pailas que contianen el jugo do cana en diferentes grados
 
de concentraci6n. Algunos trapiches inclusive estgn quemando llantas dese

chadas por falta de lea.
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A. Traplche en el que se consume bagazo de cafia seco y lenia pare el funclo
namlento de la caldera.
 

B. Bosque puro ol quso on(Guazuoa umfo/ca) producto de la regeneracl6n 

natural en Santa Cruz, Guanacaste. 
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A. 	 Produccl6n de plantulas de guclmo (Guazuma ulmifolla) en el Centro Agri
cola Cantonal de Hojancha, Guanacaste. 

B. 	 Podas de 6rboles de gudclmo asoclados con pasto en Guanacaste. Las ramas 
podadas son utilizadas para lelia. 
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Agrlco1a Can-t6nil ,Sh.' ojanchar(CACH),Se visit6 el 	.vivero del Ceitro 
ubicado en terrenos :dl Colegi6 Agropecuario. Este Centro cuenta con di

versos programas agcr'c.oas: 

1. Vivero y 	reiorestacic'n comvnal 

2. 	Huerto clonal de fr.tleC (Eanco de Yemas)
 

de m1 jo uaie ganadero y forrajero
3. Proyecto 

a) Manejo d ganao
 

b) Safiidad animal
 

c) Mejoramiento for:rajero
 

4. Proctod .O.LO y reJoramiento' de apicultura 

5. Proyecto 	do iejoramiento de. Laf6 

En el viverzo tienen principzlmcante las siguientos especies:
 
"
 

Guazuma ulmifolia, Calliadcr.da calothyrsus, Gmelina .arbo;d a, Leucaena leu_
 

cocephala, Tectona gr'and-s. 

Tambi~n se obse-vi un.a piantacl6n experimental de Gmelina arborea, de 

Una de las3 aflos de edad eonr un bur.n deoarrollo en dicrmetro y altura. 


fincas de l{ojancha mantiene un sistema silvo-pastoril en el que utilizan
 

pasto natural asociado con GuazumEn ulmi3oJlia (Guacimo), el cual da alimento
 

fru'cos y ademas es una fuente adicional de
al ganado en Opoca secF. con sus 

poda que se vende como 'efia. El gutcimo seingreso.s por el pi.oducto do su 

poda cada 4 aflos y un arhol puede producir hasta 14 "carretilladas" en cada 

poda.
 

En el sitio "La Maravilla" so visit6 una plantaci6n de Leucaena leuco

cephala, Tabebuia rose3 (x-oble sobana) y Gmelina arborea plantada en may.o 

de 1979. La Gmelina tiene muy rala forma y el-roble, aunque posee un fustc 

recto, tione poco dc'.l ,.LLcucaona tiene buena forma y tenia un 

digmetro de 5.1 cm y una altwaa de 6.1 m a la edad de 2 ahos. 

Mangle (Rhizophora mangle)
 

En Playa Tamarindo-Guanacaste so visit6 una parcela en un manglar
 

2 
en un area de 441 m (21 x 21m) donde seque estableci' el Proyecto Lefla 

midieron 35 arboles. Se trata de un bosque de mangle producto de la rege

neraci6n natural que no ha sido explotado. El digmetro promedio dc la par

cola es de 23,3 em. ,na area basal do 34 rn2 y una altura promedio estimada 

http:Calliadcr.da
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en 18 m. Se obs&rv6 una alta regeneraci6n de la especie, lo cual pQdr~a
 

ser-de gran importancia para desarrollar un plan de manejo para esta es

pecie en el futuro. (Ver foto)
 

Madero negro (Gliricidia sepium)
 

Cerca del besque de mangle se observ6 un bosquecito de madero negro
 

casi puro con alta densidad y muy buena regeneraci
6n natural. Aparente

mente esta especie tiene alta capacidad de adaptarse a suelos arenosos y
 

Los 'rboles tienen una altura promedio de 8-10 m,
soportar agua salada. 


con buena forma la mayorla de ellos. (Ver foto)
 

GuAcimo (Guazuma ulmifolia)
 

En Santa Cruz de Guanacastc se visit6 un bosquecito do "guacinmo" de 

regene raci6n natural. Segrn informaci6n local el grea fue limpiada hace 

2 afros y la regeneraci6n natural de esta especie so produjo ripidamente 

con alta densidad, (comoespecie invasora). El bosquecito tiene una al

tura de.3-4 m y se espera seguir manteniendo el bosque con el fin de hat'
 

cer algKn tipo de manejo posterior que podria ser de gran utilidad dobido
 

al.potencial que tiene esta especie para ser utilizada para le'a y forraje.
 

(Ver foto)
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A. 	 Mangle (Rizophora mangle) en el estero de Playa Tamarindo. 

B. 	 Bosque puro producto de la regeneracl6n natural de madero negro. (Gllrlcidla 
seplum) en Playa Tamarindo. 



- 45

4. IVISITA A PARCELAS DE ESPECIES FORESTALES ENNICARAGUA 

4.1 Departamento de Carazo
 

Expositor: Ing. Aukusto Otarola
 

Cerca do Ias ciudades do San Marcos, Diriamba y Jinotepe, se estg 
realizanao-un proyecto de renovaci6n do los cafetales, que son atacades 
por, la roya y que tienen rendimieritos ba'os por hect~rea, comb consecuen
ciaide un manejo inadecuado. En la actualidad se estrn renovando los ca
fetales con variedad Caturra y como sombra provisional usan la higuerilla 

(Ricinus communis). Las plantaciones tienen como cercas vivas manzana 
rosa (Eugenia jambos), grbol que potencialmente es buenopara la produ -

ci6n de lefla, gracias a su alta capacidad de rebrotar y sus caracteristi
cas de madera. IRENA (Instituto Nicaraguense de Recursos Naturales y del
 
Ambiento), es el encargado de la renovaci'n.de la caficultura en estas zo
nasi En cl afto do 1980 se efectu6 una tala rasa do aproximadamente 12.000
 
hect'reas, de las cuales 7.000 fueron plantadas con caf6 y las 5.000 res

tantes con granos bsicos debido a la escasez de 6stos, El programa con
templa la tala total de 40.000 :hectcroas. EI producto de los grboles de
 
sombra se esta utilizando par lega, carb6n, madera para construcci6fi, fa
bricaci6nde muebles' artesanias y dmrmientes para ferrocarril; dentro de
 

las especies que se encuentran en esta zona y que han sido taladas se pue

den mencionar las siguientes:
 

ESPECIES 
 USO
 

Madre cacao Gliricidia sepiun Lefla durmientes
 

Guanacaste Enterolobium cyclocarpum Conistruccion'hhuebies
 
Cedro Cedrela sp. Construccion/muebles
 

Cenizaro Pithecelobium saman Construcci6n/muebles
 

Matapalo Ficus sp.
 

Aceituno Simarouba glauca Artesania
 

Laurel Cordia alliodora Construcci6n/muebles
 

Gu~cimo Guazuma ulmifolia Lefia
 

http:renovaci'n.de
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CONARCA (Consejo Nacional de Recuperaci6n de Cafetales) fue creada
 

por IRENA, para encargarse de la renovaci6n de cafetales y efectuar el
 

aprovechamiento de la madera. En la ciudad de San Marcos, en la finca
 

Carolina, se ennuentra un dep6sito de madera extraida do los cafetales
 

(Ver foto) y alll se elaboran durmientes. Hay tambien hornos para la
 

producci6ndelcarb6n, el cual es vendido en expendios quo tiene IRENA
 

en.diferentes mercados y expendios populares (Vo5se tambi~n Cap. 7 pgrr.
 

2). Adems lo compra la f~brica de comento y el Estado lo utiliza para
 

el secado de tabaco on la ciudad de Estell. El material maderable que 

por sus digmetros no puede conveitirse en carb6n es vendio como lefla. 

4.2 SMbaco, Matagalpa
 

Se visit6 el vivero en Sdbaco, el cual so encuentra a 380 mts. sobre
 

el nivel del mar, precipitaci6n 876 mm., temperatura promedio de 25.50C.
 

El .pH del suelees de 6.6 a 6.8. Suelos franco arcillosos.
 

En este vivero tienen producidos 50,000 arbolitos de las especies
 

Leucaena leucocephala, Eucalyptus camaldulensis, Gmelina arborea y Lysi

loma sp.
 

Estos grboles so espera que sean plantados a m~s tardar en octubre
 

como parte de las actividades del Proyecto Lena en Nicaragua.
 

Adem~s tienen una plantacion de Eucalyptus camaldulensis que fue 

plantada en julio de 1975, con un distanciamiento de 2 x 2 m y una al

tura promedio do 8.8 mts. Se visit6 tambi~n una parcela de Neem (Azadi

rachta indica), la cual se encuentra Ty-biotl dsarrollada y tiene una 

regeneraci6n natural abundante'.Aparentemente puide ser una especie pro

metedora para la zona y requiere de mayor investigaci6n.
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A. 	 Lena, producto del "despale" de la renovaci6n de cafetales en Carazo. 

B. 	 Arboles de Neem (Azadirachta indica) en Sdbaco. Obsdrvese la cantidad de 
tallos que salen de un mismo drbol despuds de haberse quemado el tronco 
principal. 
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A.
 

A. 	 Ensayo de ospecles forestales en el Granero Regional del Norte, Sibaco, 
Matagalpa. 

B. 	 Obs6rvese la capacidad de rebrote de E. camaldulensis, en plantacldn "Mun 
sell', S6baco, quemado a la edad de un aflo. 
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4.3 Chinandega 

En la finca bananera "La Candelaria"l cerca de Villa 5 de Julio, 

Chinandega, se visit5 una plantaci6n de Leucaena leucocepala destinada 

a la producci6n de puntales de sost n papa los bananos. Se encuentra en 

una elevaci6n de 20 msnr con una precipitaci6n anual do 1340 mm aproxitna

damente y un periodo seco do 5 meses. La temperatura media anual es de 
27..60C. Los suelos son francos y profundos pero ticnen una napa fre~tica 
alta durante.la .6pocalluviosa. El pH fluctra entre 7,7 y 8,1. Pajo es

tas condiciones no es sorprendente que la Leucaena tiene un buen crecimien

to como se puede observar on el cuadro siguiente y en las fotos. 

Cuadro 11. 	 Datos de crecimiento de dos parcelas do Leucaena leucocephala
 

de 2,2 afos do edad en La Candelaria, Chinandega, Nicaragua
 

Parcela 	 1 2 

Espaciamiento (m) 	 1 x 0.75 •-:.1 x 0.75, 

Tamato parcela (m ) 225 	 225 

Supervivencia (%) 	 67.5 ..71.6
 

(cm) 4.8 	 Lt. 4 
(m) 7.3 	 9.1
 

G (m2 /ha) 9.0 14.6 
IMA...m .ha.a p).5.0 30.2... 

......
,-Cabe sefiala-r-que-amlyas parcelas ya hablan" S'idO Ih'tbtenidas paraiasa

car puntales, de manera que los datos del cuadro no est~n reflejando la
 
producci6n total do las parcelas. La explotaci6n selectiva de lcs mejores
 

Irboles en estos rodales densos estA.causando un rapido deterioro de la
 

productividad de la plantaci6n ya que los grboles remanentes no permiten
 

un adecuado desarrollo de los rebrotes de 'los mejores rholes cortados.
 

La muy alta'densidad parece ser la causa de la sobrevivencia de solo 67
 

y 71%. Espaciamientos de 1 x 1.5 o an mis parecen ser m9s adecuados pa
ra .la producci6f-de-puntales;..En vez t1 aplicar fi"ra166 s lectivo so
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puede contemplar la tala rasa en bloques para favorecer el crecimiento
 

posterior do los rebrotes.
 

En este mismo sitio se encontr6 un ensayo do espaciamiento do Euca

lyptus caialdulensis proc. Petford para determinar la densidad do plan

tabi6n mcs adecuada para la producci6n de puntales. Desafortunadamente
 

no fue posible sacar conclusiones de este experimento interesante 
debido
 

Adems, la plantaci6n sua entresaques que se efectuaron en e1 ensayo. 


Se observ6 una fuerte
fri6 de un incendio en el mes de abril do 1981. 


•capacidad de rebrote do esta especie tanto despu~s del corte como despu~s
 

del incendio, una caracterlstica bastante deseable para especies que 
se
 

piensan manejar en rotaciones cortas.
 

-En btras fincas bananeras se visitaron parcelas de Eucalyptus 
camal

dulensis, establecidas por el proyecto en plantaciones existentes 
desti-


Normalmente 	estas plantaciones son

nadas a.a .producc.i6n dopuntales. 


cortadas cuando alcanzan digmetros de 6 a 8 cm, considerado adecuado
 

a 24
 para puntales. E-sta'situaci6n se presenta a menudo a la edad de 18 

Se dice que se puede obtener la segunda cosecha entre 13 y 15
 meses. 


Los datos do crecimiento so presentan
meses despugs del primer corte. 


en el.siguiente cuadro. 

Cuadro 12. 	 Datos generales y dasometricos de dos parcelas de Eucalyptus
 

camal.ulensis var. Petford a la edad de 2.2 afios en Chinandega
 

Las Mercedes El Paralso
Sitio 


80 	 65
Elevaci6n (m) 

Precipitacion anual (mm) 1632 1804
 

5 meses 
 5 meses
Perfodo seco 

franco arcilloso franco arcilloso:
Suelo 


pH 2 8.1 6.8
 

Tamaflo de la parcela (m) 157.5 225
 
1.5 x 1.5 	 1.5 x 1.5
Espaciamiento (m) 


85Sobrevivencia (%) 98.6 

(cm) 4.3 5.4
 

h (N 7.3 8.6
 

G (m /hdl 6.2 10.7
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La parcela en Las Mercedes no (-s representativa para la plantaci6n 

en su totalidad ya que osa parcela fue la 6nica parte do I.a plantacion 

que no se cort6 para puntales. La raz6n fud, que el desarrollo de esa 

* 	parte no fue lo suficientemente bueno para explotarla, o sea que se puede 

considerar ios .datos dc esa parcela como el crecimiento mlnimo en este 

sitio.. Probabiemente el menor crecimionto debe a la existencia de una 

capa dura en ol suelo. 

En contraste la parcela en El Paraiso ya fue explotada una vez y los 

datos representan el crecimiento de los robrotes de aproximadamente 14 me

ses de edad. Asuiniendo un factor de forma de 0.5 se puede estimar el in
3 

cremento 9olumeftrico en 10,3 m /ha/ao para la parcela Las Mercedes y'en
 

39.6 m3 /ha /hilo para El Paralso. 

Seg~n alnunas personas e In pohlaci6n local la lela de Leucaena es 

de mejor calidad que la de Eucalyptus pero arin no se conoce la causa do 

esta prefer'oncia.- Posiblemente so clebe a ia humedad ya quo los cortes 

para puntales so efectuaron mayoneonto on i;i 6poca lluviosa para evitar 

quo los troncos sufrieran de .(Iuscamiento. . 

4.4 Leo6n
 

Para forestalcs el Area algodonera en la cercanla de Loen es de into

rns por haberso iniciado aIll un proyecto de cortinas rompovientos para 

contrarestar el proceso dOe erosion dliciO que se presonta on la poca seca 

y anton ea sI.Tnr dcl. nlgod(T. -Con ]a ;isistencia fi-hn*cieva del Banco 

Centroarnerican) ,I' Intgracron Econnmica (BCIE) el proyocto ejecut6 su 

primera fase cuya descripci'n so oncu'ntra on in parte sobre agroforoste

rla do esto informc (Cap. 6 pir. 2.2). 

El proyocto aprovoch( (A viverc, IvIn Montenc!,oro (Acosasco) quo on 

ese entonces Pue acon(icionado pcer la Mision Forostll Britinica, para la 

producci6n du plantas -i gran oscala. La!; espocis lnl; importnntes -,on 

Eucalyptus camaldulensis y Loucrina ioucocephnli. e not,' una tendoncia 

para dojar muchos rbolos do sor)rn en ol viverO. Eon prictica parece 
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causar un r;pido crocimiento do los arbolitos en altura que por la dobi

lidad del fallo, prodria resultar en un mayor n~mero de Arboles malforma

dos o completamento doblados. Adem5s so observ6 un gran n~mero de plan

tas con alturas mayores a 1 metro debido aparentemento a una sobreproduc

ci6n del afto pasado. So podrI trabAjar mucho mis eficientemente si so me

jora la planificaci6n de las .5icmbras en el vive; y de la plantacion en 

el campn. 

En este sitia con elevaci'n do 110 msnm, una temperatura media anual
 

de 27,20C y una precipitaci6n do 1541 mm con 5 meses de sequfa, se ha
 

instalado una pequefia parcela cuyos datos de crecimiento aparecen on el
 

siguiente cuadro.
 

cuadro 13. 	 Datos do crecimiento de Eucalyptus camaldulensis var. Petford 

de 3,4 afios do edad en Acosasco .(Le6n) 

Area de la parcela (m ) 806 

Espaciamento (m) 2.5 x 2.5 

Supervivencia (%) 98,4 

(cm) 9.0 

(m) 10.7 

G (m2 /ha) 9.41 

I MA (M3 / h a/allo) 14.8 

Las plantas de este y -,tros viveros z;, utilizaron para la instala

cil-n do ccrtinas rompovicntos (d.cinco lneas con rum)o do 3500. Las 

lfneas cOntralCs cnnsister, on rrboles do. Eucalyptus camaldulensis plan

tado a 2.5 x 2.5 Metro:; un forin de pata le fallo. Para las dos lfneas 

externas sc utilizI la Leucaona hajo un spaciamiento mls cerrado. En 

la foto aprirucen (,stos comonente; y se pueide vur quo el Eucalyptus pre-

Sunta poco (lo.sarrollo. Esto so de, a que ostos arbolitos fueron plan

tados a finalois de li estaci6n hilmono y naindo adn no tonlan ol tama.. 

adocuado. Cortinas du ecta composici'n ocupan una fala do 12 a 15 m de 
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A. 	 Produccion de plantas de Eucalyptus camaldulensis en el vivero Ivdn Mon
tenegro B., en Le6n. 

B. 	Cortinas rompevientos formadas con Leucaena y E. camaldulensis de 10 
meses de edad en Le6n. 
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A. 	 !Ilantacn de Le-aen /euoceph/l en "La Candelarla", Chinandega, plan
tada en agosto de 1978. 

B. 	 Puntales de Leucaena Iara sost~n del banano en "La Candelarla", Chnandega. 
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ancho y se mantiene un intervalo de 400 m entre cortinas; o sea que no
 

ocupan m~s do 3 a 4 por ciento de los terrenos agrOcolas.
 

Tambien se visit6 el vivero Oscar P~roz C. Este vivero tiene una
 

capacidad de producci6n do 1.000,000 de plantas y fue instalado por el'
 

Proyecto do Control de Erosi6n del Occidente (PCEO), quo se describe con
 

mayor detalle on e Capitulo sobre Agroforesterla.
 

Se pudieron observar algunos aspectos como:
 

r-' A pesar de la existencia de riego, se entierra la bolsa en oamas 

diroctamente en el suelo lo que puede permitir la proliferaci~n de hon

gos por el exceso de humedad. 

- El suelo utilizado es de textura pesada (arcilloso) l*.q.Ne causa
 

un escaso desarrollo do ralces laterales de las plintulas por tanto es
 

necesario hacer una buena mezcla con arena para un mejor des.r.olo..rabi
 

cular.
 

- Para producciones tan altas, la siembra deberla hacerse en fomrna 

escalonada para tener arbolitos de altura conveniente durante toda la 

gpoca de plantacion definitiva. 
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5. PRACTICAS DE MANEJO MEJORADO Y UNIDADES DEMOSTRATIVAS DE PRODUCCION 

*DE LERA 

5.1 Costa Rica 

Pr~cticas de manejo mejorado
 

Se han visitado algunas parcelas en la rogi6n de Hojancha, estable

cidas bajo convenios entre el CACH y agricultores de la regi6n. Estas par

celas son aptas para realizar actividades de manejo mejorado y algunas do
 

ellas ya fueron marcadas para raleo. El producto de entresaque se aprove

charg para posfes do cerca, y les sobrantes re utilizargn para letia.
 

Entre las especies plantadas se encuentran: GmelIna arborea, Leu

caena leucocephala y Tectona grandis.
 

Unidades Demostrativas de Producci6n de Lefia
 

Se han establecido seis unida1es en la regi6n de Hojancha y seis en
 

la regi6n de Piedades Norte, cerca de San Ram6n de Alajuela, quedando a~n
 

algunos sitios para plantar en julio y agosto de este ato.
 

A continuaci6n se presenta un cuadro explicativo sobre las unidades
 

demostrativas ya establecidas en las dos regiones.
 

Cuadro 14. Unidades demostrativas establecidas en las dos regiones hasta
 
junio de 1981. .
 

Sitio Regi6n Tipo de Unidad
 

Maravilla Hojancha UPLF 
San Rafael Hojancha UPLF 
Pilangosta (2) Hojancha UPLF 
Libertad Hojancha UBC 
Hojancha Hojancha UPLF 
Esperanza (2) Piedades Norte UPLI
 
Piedades Norte (2) Piedades Norte UPLI y UPLF
 
Piedades Norte (2) Piedades Norte UAF
 

UPLF = Unidad de producci6n de lefia en fincas
 
UBC = Unidad de bosque comunal
 

UPLI = Unidad de producci6n de lefia para la industria
 
UAF = Unidad agroforestal
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En la regi6n de Hojancha-las epecies plantadas han sido:.,. Leucaena.
 

leucocephala, Calliandra calothyrsus, Guazuma ulmifolia, Gmelina arborea y
 

Cassia siamea.
 

En Piodades Norte-de San Ram6n se ha plantado Eucalyptus saligna y
 

Casuarina equisetifolia, esta iltiina en forma de cercas ccn ellfin de: pro

teger los terrenos agricolas contra el viento, a pedido de los agricultores.
 

Es importante recalcdo que los arbolitos utilizados para el establecimiento
 

de las unidades demostrativas en esta iltima regi6n han sido donados por
 

la Direcci5n General Forestal.
 

5.2 Nicaragua
 

Pr~cticas de Manejo Mejorado
 

Con.los datos b~sicos existentes, se ha procedido a planificar los 

ensayos correpondientes para el grea de la UCA (Mateare) y el Gur en Le6n. 

Los ensayos do espaciamiento inicial en Leucaena leucocephala y Eucalyptus 

camaldulensis, se iniciaron en el Gur6. Est5n previstos tambign tratamien

tos para el control de las malezas.
 

El ensayo de manejo de rebrotes de Eucalyptus camaldulensis cortado
 

a casi dos afios de edad en Las*Mercedes, Chinandega, fue sujeto a un incen

dio cuando los rebrotes tenlan aproximadamente cuatro meses de edad y ya
 

habian alcanzado una altura de 2 a 3 metros. Los rebrotes principales per

dieron su follaje pero en este momento no fue posible determinar si la ye

ma terminal habla sido dafiada p6r el fuego. 'Casi todos los troncos tengan 

brotes jovenes en la base unos diez dfas despu.s del incendio. El proyecto 
habla establecido varias parcelas donde se habla dejado uno o dos rebro

tes con el fin de estudiar la capacidad do pr ddcci6n de esta especie. A 

pesar de su resistencia al fuego hay quo esperar unos meses ' Ms para ver 

si a~n estos rebrotes-j6venes:aguantan un incendio. 
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Unidades...demostrativas de produccin de lena
 

Se han seleccionado varios sitios con el prop6sito de establle..eer
 

El.siguiente cuadro
las diferentes unidades para la producci6n de lefia. 


presenta la informaci6n detallada de sitios y tipo de unidad demostrativa
 

.programada.
 

Cuadro 15. 	 Lista de unidftdes demostrativas para la produccio6n de le'a 
por
 

sitio en Nicaragua
 

Municipio Departamento Tipo de Unidad
Sitio 
 Demostrativa
 

Le6n 	 UVN
Alaska 	 Cristo Ray 


Le6n 	 UPLF
Los Portillos Cristo Rey 


El GurU' 
 Le6n Leon UPLI
 

La UCA Mateare Managua UPLI
 

La Campana .... Managua UPLI
Tipitapa 


San Luis San Francisco Managua UPLI..
 

Vivero Forestal Sebaco Matagalpa UPLF
 

Las Vegas S'baco atagalpa UPLF
 

Km 108 SObaco Matagalpa UPLF
 

Samulal' 	 San Dionicio Matagalpa UAF
 

.Centro Experimental San Isidro Matagalpa UPLI 

$anta Cruz EstelJ Estell UPLI 

Jerusalen Nv, Gu.nea Zelaya UAF 

Donde:
 

UVN = Unidad de vegetaci6n natural
 

UPLF = Unidad..para.la producci6n de lefla en fincas
 

UPLI = Unidad de producci6n de lefla para la :industria 

UAF = Unidad agroforestal 
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A. Centro de Acoplo de lefia en Las Maderas, Managua. 

B. Forma de transporte de Ia lefia de Las Maderas hacla Managua. 
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5.3 Guatemala
 

Pr~cticas de manejo mejoradc
 

Se han visitado varias plantaciones que presentan buenas condiciones
 

para realizar actividades de manejo mejorado, se ha planificado pard el
 

pr6ximo trimestre hacer la selecci6n final de los sitios.
 

Unidades demostrativas de producci6n de lela
 

Se han selecoionado.-varios sitios para establecer estas unidades de
mostrativas y el siguiente cuadro muestra la informaci6n detallada. 
 boo
 
se puede observar la mayorla de las unidades demostrativas est~n ubicadas
 

en la parte seca del pals.(oriente).
 

Cuadro 16. 	 Tipos de unidades demostrativas para la producci6n de iefla por
 
sitio en Guatemala
 

TIPO UNIDAD 	 DEPAFTAMENTO MUNICIPTO
 

Unidad °Bosque Comunal Baja Verapaz San Jer6nimo 

(UBC) El Progreso El Jfcaro 

Jutiapa Jutiapa 

Jutiapa San Jos6 Acatempa 

Unidad Produccion Lena Quezaltenango Quezaltenango 

en Fca. (UPLF) Guatemala narcenas 

Guatemala San Pedro Ayampuc 

Unidad Agroforestal Izabal Morales' 
UAF Zacapa Huit" 

Unidad Vegetaci6n El Progreso Sanarate 

Natural (UVN) Jutiapa San Jose Acatermpa 

Zacapa Rio Hondo 
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Para las Unidades UBC y UPLF se estA produciendo las plantas utili

zando los viveros del INAFOR, con apoyo econ6mico del Proyecto.
 

En las Unidades UAF se producirn las plantas en los mismos sitios
 

de trabajo con financiaci6n del Proyecto.
 

5.4 Panam'a
 

Pr~cticas de Manejo Mejorado
 

Se han realizado raleos en parcelas de Tectona gandis y Bombacopsis
 

quinatum. Debido al bajo n~mero de plantaciones en las Areas consideradas
 

como (potencialmente) crfticas hay poca oportunidad para el proyecto rea

lizar prgctdcas de manejo mejorado en estas Areas en Panam5. El proyecto
 

sigue apoyando a RENARE en la investigaci6n en el comportariento de Pinus
 

caribaea var. hond. on La Yeguada.
 

Unidades Demostrativas de Producci6n de Lefia
 

So selecci6n6 un bosque naturl con alta densidad de Prsopis juli

flora en Sarigua, Distrito de Iarita, Herrera, en el que se establecergn
 

parcelas para estudiar la posibilidad de su manejo y para cuantificar la
 

producci6n de lefia.
 

Con la cooperaci6n de }MNARE, se iniciarg la plantaci6n-de un Bosque 

Comunal en el Asentamiento Campesino *de los H~gos, en la Provincia do Herrera. 

Los miembros del asentamiento han mostrado gran interns en la creaci6n do 

este bosque. 

Se hicieron los contactos con otros asentamientos campesinos y con
 

propietarios particulares para asegurar el terreno para realizar plantacio
nos para industria rural, producci6n on fincas y siste,,as agroforestales.
 

Entre estos se encuentra el asentamiento campesino 10 de noviembre del Bijao
 

de Los Santos.
 

.Para P1 establecimiento, de las unidades demostl-atiVds ,"el Proyecto 
cuenta con las facilidades de infraestructura y de personal de los viveros 

de RENARE en Los Santos y Herrera. 
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En los diferentes viveros de RENARE el Proyecto ha producido plantas 

de las siguientes especies: Prosopis chilensis, Albizzia falcata, Leucaena 

leucocephala, Hibiscus elatus, Guazuma ulmifolia, Calliandra calothyrsus y 

Casuarina equisetifolia.
 

Se han preparado los diferentes sitios para la plantaci6n; los di

ferentes tipos de unidades demostrativas son:
 

1. Los Hi os Bosque Comunal (UBC)
 

2. El Bijao Unidad Agroforestal (UAF)
 

3. Juah Mendieta Bosque Natural (UVN)
 

4. Jos6 Fermln Bosque Natural (UVN)
 

5. Loma Larga Bosque Comunal (UBC)
 

6. Escuela Santana Unidad Agroforestal (UAF)
 

7. Escuela Normal Azuero Por definir
 

5.5 Honduras
 

Pr~cticas de Manejo Mejorado
 

Al igual que para Panama, Honduras no dispone de muchas plantacio

nes en areas cr~ticas para la produccio'n de lefla. Por lo tanto habrA
 

pocos experimentos para definir las pricticas de manejo mejorado en
 

Honduras y estos so concentraran en plantaciones de eucaliptos y parcelas
 

establecidas por el Proyecto Cuencas cerca de San Pedro Sula.
 

Para tratamientos de raleos se tienen selecciondas plantaciones de
 

eucaliptos en Agalteca y Comayagua, de Gmelina arborea en La Lima (Dpto.
 

Cortes), y de Tectona grandis en La Masica (Dpto. Atl~ntida).
 

Se han diseiado ensayos de espaciamiento y de cuidados culturales para
 

las plintaciones, principalmente de Leucabna leucoceohala, que se contempla 

realliar en el 'area experimental a ubicar en terrenos del INFOP, en San 

Pedro Sula. 
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Unidades Demostrativas de Producci6n de Lefla
 

La primera Unidad Demostrativa para manejo de la vegetaci6n natural 

(UVN.).. es .la parcela de .."carb6n"., Mimosa tenuiflora, deli mitada..en Catacamas 

(Dpto. Olancho). AdemAs se seleccionaon para ensayos-de.pQdas otras dos 

parcelas de la misma especie en Teziguat (Dpto. El Paralso) y en El Zamorano 

(Dpto. Fco. Moraz~n). Para el.mismo tipo de ensayos so han ubicado dos 

parcelas de Guazuma ulmifolia, en este 5itimo lugar y en San Pedro Sula. 

Se efectu6 la producci6n de plantas en viveros y el reconocimiento y 

selecci6n de sitios para la instalaci6n de las unidades. ge espera poder 

disponer 'de plantas para instalar, ademas de la UAF previstas: I UPLF 

en Comayagua, La Paz, I UPLI en Carrizal, en 6rea de calera, y I UBC 6 

UFLF mgs en Dpto.! El Paralso, Dpto. Choluteca.
 

Adem's se consigui6 terreno del INFOP en San Pedro Sula para realizar 

plantaciones demostrativas de Leucaena leucocephala procedente del vivero 

de Chamelec6n. 

El nflirero de unidades-demostrativas se verS robustecido, con la in

clusi6n de las parcelas del Proyecto de Cuencas de la FAO, cuyo traspaso 

podra'concretarse luego-d completado el relevamiento y an~lisis que se 

encuentran realizando los responsables de dicho Proyecto. Las parcelas 

corresponden a varias especies latifoliadas establecidas en gran parte 

con fines de producci6n de lefia en varios lugares de la Sierra Omoa, en 

los Dptos. Cortes y Santa Barbara y en.el.no te del pals.
 

Ensayo de Comportamiento de Especies
 

El objetivo ae..iniciarunos ensayos-de selecci6n do especies en 

Honduras es el mdjoramiento del conocimiento de la adaptabilidad de otras 

especies de rapido trecimiento en diferentes sitios ecol6gicos. La acci6n 

se centr6 en la producci6n de plantas en vivero, y se dispone de material 

para completar un ensayo de 12 especies en'cada Uno de los cincio sitios
 

previstos que son: RPo Abajo, Siguatepeque (bh-P), Choluteca.(bs-T), Copin
 

(bh-P) y Juticalpa (bs-T).
 

http:en.el.no
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La importancia relativa de las diferentes zonas de vida en Honduras 

se muestra en el siguiente cuadro.
 

Cuadro 17. Porcentaje del territorio por zona de vida en Honduras
 

Zona de vida .6 del. tortitorio 

bh-T 29.0
 

bh-P 
 35.4
 

hs -T 
 15.2 

bmh-P 14.1
 

bh-MJ3 
 2.6
 

bmh-MB 
 2.1
 

bs-P 
 1.5 

bms-T 
 0.003
 

Segn el sistema de Ioldridge
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6. AGROFORESTERIA. 

6.1 Costa Rica 

6.1.1 T6cnicas Agroforestales
 

Consideraciones enerales
 

Bajo el T rmino de "t'cnicas agroforestales" so entiende el conjunto 

de tecnicas de manejo de tiorras que impliquen la combinaci6n de Arboles 

forestales con cultivos, con ganaderfa o una combinaci6n de ambos. Tal 

asociaci6n puede ser simult5nea o escalonada en el tiempo y on el espacio. 

Tiene como objetivo optimizar la producci6n por unidad de superficie, res

petando siempre el principio del rendimiento sostenido.
 

Segin esta definici6n, las tecnicas agroforestales identificadas en 

el 'rea de actividad del CATIE, constituyen sicmpre o por lo menos temporal

mente, parto de los sistemas de finc,7. Conciernen m~s particularmente al 

componento 	forestal do ciertos sistemas de finca.
 

Las investigaciones do car'cter mas conceptual, hechas hasta la fecha
 

en ol CATIE, han permitido la elab'racon do una clasificaci6n de estas t6c

nicas I y la definici6n de las hip6tesis de estudio 2 , para las condicines 

tfpioas de America Central. En cuanto a su clasificaci6n se han propuesto 

tres 	niveles:
 

1. 	 Seg6n los tipos de cultivos quo se combinen
 

2. 	 Segn la funci6n principal del componente forestal dentro de la
 

asociaci6n
 

1. 	 COMBE, J. y BUDOWSKI, G. Clasificaci6n de las t4cnicns agrofregt-als. 
Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1970. 62 p. 

2. 	 COMBE, J. Conceptos sobro la investigaci6n do t6cnicas agroforesta
en el CATIE. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 1979. 20 p. 
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3.' 	 Segin li repartici6n del componente forestal a trav~s del tiempo
 

y en el espacio.
 

En vista de clue normalmente LIs formaciones forestaleS tienen un efec

to prositivo y regulador sobro ciertos elementos del medio ambiente, tales 

como 	el suelo, el clima, los recursos h~dricos, etc., se ha asignado tam

bien 	una posible funci6n protectora a los componentes forestale.que son
 

cornbinados con cultivos y/o pascos. Duranto las observaciones do campo,
 

hechas en varias partes del pals y las encuestas realizadas on pequefias 

findas del Valle de Turriallba, la funci6n protectora del c6mDonente fores

tal 	fue muy a menudo confirmada, si bien no fue cuantificada. Pcr esta ia

zon se ha asignado a las t'cnicas agroforestales una incidencia muy amplia 

e intordisciplinaria sobre el use do la tierra. 

Esta particularidad implica que la investigaci6n do estas tbcnicas 
persigue varias hip6tesis muy complejas e interreLacionadas. Bsicamento
 

so han identificado tres campos principales de hip6tesis: La economla, la 

ecologa y la silvicultura.
 

Hip6tesis econumica 

So presume quo a largo plazo, las combinaciones agroforestales permi

ton obtener ingresos netos superiores por unidad de superficie, a los in

gresos posibles con cada componente aislado. 

Hip6tesis ecol'gica
 

Se presume que los 'Irbclcs do una comhinacicn forestal contribuyen a 
la conservaci6n del medio aliente y particularmente del suelo, especialimen

to cuando la con.hinaci~n inducida rpresenta una simulaci6n do los tipos do 
vegetaci6n quo ocurrirlan on las sucusiones naturales. Adenas ae los "&fec6 

tos sobre el suelo, se presumen impactos importantes sobre el microclima, 
sor-5 la fauna y sobre otros factores: qu6'afectan el Oquilibrio biolgico. 

Hip6tesis silvfc61a
 

Se presume que los irboles de 'inia combinaci6n agroforestal pueden y de
bon ser rmanejadas segn los principies de la silvicultura cldsica, tomando 
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siempre en cuenta las exigencias particulares de ls cultivos con los cua

les son asociados. El tratamiento silvicultural adecuado constituye la
 

condici6n sine qua non para lograr optimizar los resultadcs positivos, tan

to ec6n6micos como ecol6gicos, expuestos en la hip6tesis anterior*.
 

Algunas conbinaciones agroforestales en el CATIE
 

El sistema agroforestal de mayor importancia en el Valle de Turrialba 

es el asocio de cafg con por6 (Erythrina poeppigiana). S= le puede consi

derar como un sistema tradicional que los agricultores de la zona lo estf.n 

aplicando desde hace muchos aflos y se ha desarrollado toda una t~cnica es

pecifica de manejo de este sistema. Durante las iltimas dos d~cadas inclu

sive, agricultores han estado experimentando empiricamente con algunas va

riantes de esta cobinaci6n. Alguna informaci'n m5s detallada sobre estos 

sistemas agzoforestales tradicionales sera dada por el Ing. Beer (vea Capt

tulo 6, Parrafo 6.1.3).
 

En el campo se visitaron cafetales que pertenecen a la finca "comer

cial" del CATIE. AI1 se realiz6 el estudio de la cantidad de lena produ

cida por la poda anual de los cafetos.
 

En el Valle de Tvrrialba la mayor'a de la poblaci6n rural an cocina
 

con lefia. Es muy comnr. encontrar pequeflos depositos de lefla cerca de las
 

casas. El tipo de lefia m~s usada es la que proviene de la poda de los ca

fetos. El Proyecto condujo un estudio** sobre la produccion real de leia
 

en los cafetales de la finca comercial del CATIE. Se encontr6 que la pro

ducci6n vari6 entre 121 y 1644 kg de lefia seca al horno para cafetaies
 

con densidades inferiores a 3800 kg/ha y que para cafetales con
 

Transcrito de: 

COMBE, J. y GEWALD, N., eds. Gula de campo de los ensayos forestales 
del CATIE en Turrialba, Costa Rica. Turrialba, Costa Rica, CATIE, 
1979. 378 p. 

"' Referencia: 

ROMIJN, M y WILDERINK, E. Fuelwood yield from coffee prunings in the
 
Turrialba Valley. CATIE, Turrialba, Costa Rica. 1981, 25 p. 18 Ref.
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densidades mayores la cantidad de lefla producida arrojaba valores entre 
20;:y 2904 kg/ha. La cantidad de lefia producida depende priThcipalmente 

de la intensidad-de la poda de los cafetos. El pr6mdi;' *eherl' defue 
1111 kg de lefla seca al horno por hectarea. L a densidad especfica de la 

madera de caf6 era de 0,58.
 

Dentr0o del grupo dd combinaciones agroforestales de corta duraci6n
 
se cuenta cou 
 A1 sistema Taun ya de reforestaci6n. En el CATIE hay expe
rienci 
 con este sistema con las especies Cordia alliodora, Eucalyptus de
glupta, Gmelina arborea y .'erminalia ivorensis. Se visit6 un ensayo.de
 
Terminalia que en su fase taungya estaba asociado'con cau l (Vigna ungui

culata), maTz (Zea mays) y frijol (Phaseolus vuJgaris). 'Aparentemente es
ta primera fase fue exitosa ya qua los 'rboles producto de las parcelas 

asociadas tienen mucho major desarrollo que los Arboles que se desarrol].a

ron sin asocio de los cultivos.." En la segunda fase se plantaron tres cul

tivos perennes, cafe, 
cacao y cftricos debajo de los grboles de Terminalia.
 

Esta tecnica parece no ser acertada viendo el poco desarrollo de los culti

vos y demuestra quo no es conveniente plantar cultivos perennes en una plan
taci6n forestal arn jovgn pero con su dosel cerrado. En este sentido el
 
siguiente experimento visitado difiere del ensayo con Terminalia ya que allf
 

todos los cultivos se seambraron al mismo tiempo.
 

6.1.2 Experimento Central "La Montaf'" (CATIE)
 

Este experimento con plantas perennes se describe con'cierto detalle
 
en las .plginas 263-267-de la Gula de Campo (op. cit. pcg.
2 8 ). Se visita
ron solamente las parcelas de caf6 y cacao asociado con grboles. Las com

binaciones originales son:
 

1. Caf4 + laurel * (pl~tano + frijol) 

,2. Caf4 +, por6 + (frijol) 

3. Cacao + laurel + (platano + gandul.+ malz)
 

4. Cacao + por6 + (platano + gandul + malz)
 

http:ensayo.de
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En todos los casos los cultivos mencionados entre tr'ntesis so cose

charon o cortaron el primer afio (frijol, m~iz, gandul) o se fueron elimi

nando en afios posteriores (pllitano) dejando como asocio final caf6 con 
laurel o por. y cacao con laurel o por6.. Un anlisis preliminar de la pro

ducci6n de estos sistemas se encuentra en un informe especial*. Es muy. 

probable que la baja producci6n de cafg en las parcelas asocladas con lau

rel y pl~tano se deba a la fuerte competencia por nutrientes y la sombra 
muy densa del pl~tano. A~n no se pudo detectar diferencia en la producci6n 
de..cacao.en los dos sistemas debido a que el cacao necesita m5s tiempo que 

el cafg Para llegar a lgrar una-plena producfci6n. 

Se puede decir que este ensayo es un experimento que pernite estudiar 
m~s a fondo y bajo condiciones controladas lo que el agricultor est, hacien

do en la pr~ctica. Las combinaciones ensayadas son combinaciones ligeramente
 

modificadas comparado con los sistemas tradicionales existentes.
 

6.1.3 Pr~cticas agroforestales tradicionales en el tr6pico hrimedo
 

Expositor: Ing. John Beer
 

El Proyecto CATIE/UIU comprende un estudio de caso sobre pr~cticas 
agroforestales tradicionales en el tr6pico hi'medo. El objetivo principal 

del proyecto es el mejoramiento del uso do la tierra estimulando la incor

poraci6n del componente arb6reo en los sistemas de fincas pequefias. Se 
basa en la hip6tesis que las asociaciones agroforestales a menudo represen

tan una mejor utilizaciTn do los recursos ya que los irboles contribuyen 
al reciclaje de los nutrientes y mejoran la estabilidad del suelo. Adem~s, 

el componente forestal puede ser una fuente de ingresos provenientes de la 

madera. 

En Costa Rica ya so dio-un ejemplo de la utilidad de la combinaci6n 

de laurel con plantaciones. do cacao en la ZonaAtlgntica. Al presentarse 

ROMIJN, M. y WILDERINK, E. Evaluaci(n preliminar de los sistemas agro
forestales -Ael Ensayo Central "La Montafa". Informe de un Estudio 
Especia, CATIE, Turrialba, Costa Rica. 1981. 43 p. 
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un.ataque severo de Monilia en los cacaotales, de esta zona del, tr6pico hl 

medo, los propietarios cubrieron parte de. la prdida de ingresos causada 

por la baja producci6n de cacao mediante la venta de la madera de los gr

boles de somb.ra. Este sistema solamente podzr llegar a ser estable cuando 

se intensifique el manejo del cacao comatiendo la monilia y .explotando y
 

renovando gradualmente el componente arb6reo.
 

En. La Suiza de Turrialba, se observaron parcelas de laurel con por6 

y cafM; asimismo, esta especie arb6rea se encuentra asociada con caha de 

azicar y pastos. La fase inicial de este estudio de caso ilustra el com

plejo de factores que intervienen en estos sistemas tradicionales. Los 

resultados preliminaresapoyan el criterio de ,ue estas combinaciones son 

econ6mica y ecol6gicamente .fatiblos. Sin emrbargse han detectado varias 

limitaciones entre las cuales merecen mayor estudio:. 

a) 	 La relaci6n entre la "arquitectura" de una combinaci6n de plan

tas asociadas y el dafio causado por goteo al estrato inferior
 

.b) 	Las rectricciones sociales 'sobre la utilizaci6n de especies como
 

la palma de pe3Ibaye
 

c) La pobre calida'd y distribucian irregular del componente 
made

r'able.
 

Se est" comenzando a acumular informaci'n sobre rendimientos de los
 

cultivos y de los 'rboles.. Por ejemplo, los resultados iniciales de un
 
experimento muestran que la erosi6n en los cafetales puede reducirse me

diante la ihclusi6n del I.rbol por'6, Erythrina poppig-ana. .n no es po

sible efectuar una evaluaci6n amplia de estas prcticas agroforestales 

tradicionales, pero hasta el momento el estudio sugiere que el laurel es 

una selecci6n excelente en la combinaci6n grboles-cultivos agr~colas. 

Se puede tener una densidad do 150 a 200 g±rboles j6venes--por.hect-rea, 

en asocio con el caf , sin sufrir una disminuci6n apreciable ep la pro- W 

ducci6n del caf6. Debe anotarse que en esta zona de Costa Rica es fre

cuante' el'uso de 3.estrats do vegetaci6n en los qafetaleS:, 6af6, sombr~o 

de pord y un tercer estrato de laurel. Auhqic, este 5rbol pide afectar el 

rendimiento del caf6 (significativamente con densidades superiores a 100
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9iboles adultos pbr hectgrea), el valor estimado de la madera del laurel 

compensa esta;limitaci&n. M~s atnh, p]ara el'pequeflo agricultor quien e! 

e-1 principal proponente de estos sistemas, las diversas Thezclas *de es'pe

cies' que se. encuentran en las: combinaciones tradicionales Guministran una 

variedad de materiales para uso dom6stico y ofrecen asl un lmpor tante 

ahorro econ6mico. 

'Las c6mbihaciones de cafla con laurel o depasto con laurel parecen 

ser me;nos pr Dmisorias, tanto del punto de vista de producci6n del cultivo 

como en cuanto al incremento de madera se refiere. De parte de los agri

cultores, existe intergs en el asocio, de guayaba (Psidium guajaba) con 

pasto. Los frutos sirven para el consumohumano',- como alimento para cdr

dos y la madera es apreciada. para lefia. Adem9s esta especie rebrota-fl

cilmente y es poco exigente en cuanto a suelos.. 

La variaci6n local en coinbinaciones aparentemente similares de cul

tivos y grboles, y las contradicciones que se perciben en los beneficios
 

y.limitaciknes de las combinaciones indican que existe la necesidad de
 

establecer algunas pautas simples para su mane.jo. A~n cuando se continue
 

con la cuantificaci6n cient~fica de las asociaciones existentes, el 6n

fasis de este estudio de caso cambiar4 gradualmente para incluir la comrn
 

probaci6n de las hip6tesis formuladas con base en: a) densidades 6ptimas 

de grboles y cultivo agricola; b) tecnicas de manejo (p.e. aclareo y po

das); c) potencial de los 5rboles mejdrado~genticamente. 

A continuaci6n se presenta el cuadro* 18 que muestra rendimientos de
 

la asociaci~n laurelpor&.caf ..... . 

*Fuente: 

BEER, J W., CLARKIN, K. L., s.DE LAS SALAS G. y GLOVER, S. A case 
studyof traditional .agro-forest'y prhctidcS in a wet; tropical 
zone: The. "La Suiza" Project. CATIE, Turrialba, Costa ..Riqa,,, 
27 p. 19'79. 
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Cuadro 18. Rendimiento de Cordia alliodora, Erythrina ?oeppigiana y Coffea
 

arabica en condiciones de asocio.
 

Ensayo I Ensayo 6 Ensayo 7
 

Sr. Delgado Sres. Esquivel Sr. Galvn
 

2.400
Area parcela (m ) 2.500 5.700 

66n 	 60 61 


Cordia alliodora
 

33,5 23,1
(cm) 	 16,9 

24,7 	 15,9**
13,0
h (M) 


N (ha) 242 117 275
 

G (m2/ha) 5,8 10,4 13,2
 

41 128 	 123
V (m3/ha) 

3-7 7-15 5-15
t** (afios) 


i* (m3/ha/afio) 8,2 11,6 12,3
 
v 

% grboles podados 80 0 	 0
 

Altura podada (m) 7,6 0 	 0
 

Erythrina poeppigiana
 

3,3 	 0
E (M) 4,9 


N (ha) 215 228 0
 

t* (afto) 12 20 0
 

Coffea arabica
 

N (ha) 3.760 2.750 7.300
 

t* (afio) 12 1-40 1-40
 

Variedades 	 Caturra Borbon, Arbigo Borb6n
 

Rendimiento*
 
(fanegas**/ha) 	 40 18 21
 

* Estimaci6n de los propietarios
 

*' Fanega = aproximadamente 700 libras (unidad de volumen de caf6 verde)
 
Altura estimada por medio de la regresi6n lineal h = 0,464 d-+ 5,2
 

(r2 = 0,72) derivado del ensayo 1.
 

Leyenda:
 

n = nmero de arboles/ parcela 	 G = Area basal/hectarea
 

V = volumen total/hectgrea
= diametro promedio 
h= altura promedio t = edad 

N = nu'mero de 'rboles/hectgrea iv = incremento volum6trico 
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A 
I 

A. 	 Ganado pastoreando en potreros asociados con guayabo (Psidium gualaba) 
en La Suiza, Turrialba. 

B. 	 Plantacl6n de caf6 (Coffea arabica var. caturra) asoclado con por6 (Erythrina
poeppiglana) y laurel (Cordia alliodora) en La Suiza, Turrialba. 
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6.2 Nicaragtia
 

- ~24~LIa. Zona.de N~a.~ 

Expositor: Ing. R. Araquistain. 

como
 

Proyecto.Rigoberto Cabezs. estg ubicada cn la parte sur oriental del pals
 

en la vertiente Atl~ntica. Es una zona que ha sido colonizada durante la
 

qItima d~cada con el objetivo de aumentar la producci6n agricola y suminis

trabe'mpleo'a pequefi6s:agricultores. 'El gobierno ha otorgado terrenos para
 

vivihndas (una manzana/colono) y para cultivos (50 manzanas/colono). Des

pugs de cultivar los terrenos por algunos afios la producci6n agricola ha 

mermado consider ablemente obligando asl a los campesinos a cultivar otros 

terrenos.. La zona de Nueva Guinea se caracteriza .or una precipitaci6nf 

de alre*d'ddoP de 3000 mm/ano y una corta epoca menosI"lluviosa de febrero a 

abril; La temperatuia medio anual es alta debido:'a que su elevaci6nes 

solo.de<200 a 250 msnm. La humedad rehltiva delaire fluctua entre 70 y'
 

80%.:""
 

El grea de colonizaci6n denominada Nueva Guinea, tambign conocida 

Bajo tales condiciones correspondientes a la zona de vida del bosque 

h~medo tr'pic'alno es sorprendente quo existen problemas con la producci6n 

de.eultiVos anuales. Parece quo los cultivos :perennes tienen 'mejorespo

sib'bilidades pero la lejania de los'contros de consumo hace 4ue los costos 

de transporte sean muy elevados. 

Actualmento so observa el proceso tlpico para colonizaciones en zonas 

tropicales himedas: abandono de terrenos "agrl€olas",-venta de esto§ terre

nos a personas con mrs poder econ6mic, aumento del'tamaflo de las fihcas y 

remplazo'de pultivps agricolas por ganader'a extensiva.. Por experiencia so 

sabe que Cordia alli.dora se desarrolla bien en esta zona.: A pesar de que 

la combinaci~n laurel con pasto no es lo ideal.esta puede ser un compromiso 

aceptable bajo las cirounstancias actuales. Cuando la ganaderfa extensiva 

no es rentable y se abandonen los pastos, por lo menos el pals podr5 contar 

con rodales de laurel para futuras explotaciones madoreras.
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Otras alternativas que merecen investigaci'n son cacao (en los me

jores suelos) asociado con laurel, pejibaye, pl~tano. Tambi~n vale la
 

pena realizar onsayos de especies como Gmelina arborea, Pinus carihaea,
 

(S61o suelos
Terminalia ivorensis, Cordia alliodora y Tectona grandis 


bien drenados) Gliricidia sepium, Inga sp.
 

6.2.2 Cortinas rompevientos para el.control de la erosi6n e6liea
 

Expositores: 	 Ings. Salvador Portocarrero,
 
Cesar Ruiz y Patricio Jerez
 

El comienzo de ias t6lvaneras en la zona de Le6n en el..noroccidento 

de Nicaragua radica en el afio de 1950 cuando.se comienza.con el cultivo 

de algod6n. En la d6dada de los 60 se manifiesta de manera acentunda y 

a partir del aflo 1966, los tolvanerks se presentaron con mayor 
frecuencia
 

por espacio de tres meses por lo que vuelve un problema serio que exige
 

control. En la ciudad do Le6n hay la m~s alta incidencia de enfermedades
 

bronco-pulmonares de todo el pals.
 

El fen6meno de las tolvaneras.es. causado por ciertas condiciones, 

climaticas, tala inmoderada de irboles y habilitaci6n de tierras paia cul

tivos "limpios", Las condiciones propicias para que se produzcan tolva

neras son: 

- viento fuerte 

- suelo seco y 'sueltb.
 

-suelo descubierto
 

Las tolvaneras se prosentan principalmente en los meses de sequia 

cuando se ha rotubado el suelo .paa.a lasie )ra de algod6n'(uio y agosto). 

Para mosty'ar la importancia del cultivo. de. algodon en una zona de 

unas 50.000 has se presenta el siguiente cuadro. 

http:tolvaneras.es
http:cuando.se
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Cuadro 19. 	 Principales usos de la tierra en los alrededores de Leon en
 

los afios 1968 y 1976
 

Ai9o81976

Cultivos 
 1968 	 17
 

Algod6n 38.2 % 70.2 % 

Pastos 22.5 10.8 

Cultivos varios 22.9 7.8 

Matorrales 9.4 5.8 

Bosques 3.0 3.6 

Subs istencia 2.4 0.9 

Otros 1.6 0.9 

TOTAL 100 % 	 100 . 

Se desprende de este 'uadro que el Area hajo algod6n casi ha dupli

cado en solo ocho aflos. Obviamente una superficie tan grande de este.cul

tivo debe ser do mucha importancia para la econom~a nacional, Porlo.tanto 

no parece lo'gico pensar quo ser5 ficil cambiar el uso actual de la tierra 

sin causar trastornos en la economla.. El Gobierno de Nicaragua solicit6 

la asistencia del g0bierno Britgnico para ayudar a encontrar una soluci6n 

al problema. Por ello se estableci6 el proyecto el proyecto de cortinas 

rompevientos on el aflo do 1977. Este proyecto inici6 unas labores de 

campo que luego se interrumpieron por motivo do la revoluci6n. Inmedia

tamente despu~s cl gobierno revolucionario present6 el proyecto al BCIE 

(Banco Controaroricano do Intogracion Econ6mica) para su financiamiento. 

Result6 sep l.primer proyocto forestal post-revoluci6n en Nicaragua, yse llam, 	1lProyeet eCntoe " 
s tPro do Control de Erosion del Occidente (PCEO). Las me-. 

tas del'proyecto cran:
 

Area do protecci6n 	 45000 ha
 

Numero d 	cor'tinas 58
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Longitud total de cortinas 1138 km lineares
 

N~mero de plantas 3,6 miilones (en 5 viveros)
 

Distancia entre cortinas 400 motros + 40 m
 

Orientaci6n de las cortinas S500 (noroeste)
 

Basado en la experiencia de aigunas cortinas instaladas por, el Pro

yecto Britgnico se-opto por formar cortinas de .c inco..hileras,.. trs centra

les y dos laterales, con plantaci6n al tresbolillo. Las especies usadas 

su localizacion y espaciamiento se muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro 20. 	 Especies, localizaci6n y espaciamiento usado en cortinas rom

pevientos en Nicaragua
 

Especie .. 	 Estrato Localizaci6n Espaciamiento
 

Euc. camaldulensis Superior Central 2.5 x 2.5
 

Simarouba glauca Inferior Lateral I x 1 

Leucaena leucocephala 

Tectona grandis " " 

Moringa oleifea "
 

Melia azedarach " "
 

En el ario 1980 sc sembr6 el 97% 'de lo programado. Un 60% del pre

supuesto total del proyecto, equivalente a unos $3.000.000-, se gast6 en
 

la instalaci6n de cortinas rompevientos. El proyecto contaba con unos 

400 operarlos de campo, 225 obreros en los v'veros y 170 personas en ta

reas administrativas y de control. En la 4poca de la plantacon habla 
uncs 1200 obreros trabajando en labores de campo, personal que no estaba 

trabajando en *el cultivo de algod6n por motivo de in guerra. En cuanto 

a vehiculos y maquinaria el proyecto ad.uiri 5 cariones, 22 vehiculos 

de doble tracci6n , 5 camionetas sencillas, I Unimog y 2 tractores. 

A pezar de que se lleg6 a un alto rendimiento en algunas labores
 

(por ejemplo llenaron hasta 1050 bolsas/jornal en los viveros) se report6
 



que el costo de la producci6n de arbolitos ascendi6 a 2.5 - 3 c6rdobas/ 

planta. 

La plantacion se hizo en 6 etapas las cuales fueron:
 

1.o'; Tirado de.1lneas
 

2. Apertura de trochas
 

3. Delimitaci6n con estacas
 

4. Siembra (marqueo, ahoyado, transporte de plantas y siembra)
 

5. Limpieza de malezas
 

6. Cercado
 

En el area donde opera este proyecto hay.1600 finqueros .pequefos y
 
medianos. Solamente 23 propietarios disponen de fincas mayores a las 300
 

ha.
 

Los beneficios esperados del proyocto son los siguiertes:
 

1. 	 Mejor produccio6n do algod6n
 

2. 	 Mejor utilizaci'n del riogo: 
 por el control del viento se obtienen
 

circulos de regadlo por cada boquilla del sistema, mientras que con
 
viento la forma de regadlo es ovoide, dejando areas sin regar.
 

3. 	 Mejcr eficiencia en aspersiones aereas 

4. 	 Redu6e la erosi6n e6lica por lo que: 

- el algod6n queda mas limpio y dafia menos cl equipo. 
- se nejoran los aspectos de salud de la poblaci6rn 

- se reducen los dalos mecgnicos al algodon.
 

5. 	 Productos maderables para abastecer necesidades •locales como:
 

- plantaciones bananerasnecesitan 45.000 varas/aio 
industria local consume 
15.000 cargas 'de lea/ajio
 

- postes do cerca (a mayor 6dad) 

En el aflo 1981 el proyecto continuari con el nantenimiento de las 
cortinas.. Ya se sae. quo han habido. pe'rdidas por causas naturales-y tam
bien por efecto dc ganado, fuego y ma arcola.uinaria Estimaciones in
dican que hay que reponer un 35-4n%,deltotal. Esta labor so iniciarg en 
el mes de mayo do 1981 despucs do las primeras lluvias. 



- 79 

7. EXPOSICIONES INDIVIDUALES
 

7.1 Experiencias con Leucaena en las Filipinas
 

Expositor: Ing. G. W. Minns 
Canadian Executive Services Overseas, CESO. 

Esta conferencia se bas6 en las experiencias del expositor 
adquiridas
 

en varios viajes a Hawaii y lns Filipinas. Acababa do r6grosar de una con

sultbria brindada'a la Corporaci6n Agro-Forestal 11abuhay 
(MAFCO) et N.
 

Mindanao, Filipinas. 

Leucaena leucocephala (ipil-ipil), al igual que otras especios 
fores

n del sitio para que su desarrollo sea tales requiere una cuidadosa selecci
6
 

6ptimo. Los aspectos siguientes son los Tfls importantes:
 

- Elevaci6n entre 0 y 500 msnm
 

- pH alcalino (5.5 minimo absoluto)
 

- precipitaci6n entre 625 y 1500 mm/ado con estaci6n seca marcada
 

- cantidades suficientes de Ca y P en el suelo
 

- fertilizaci6n completa en vivero
 

- espaciamiento do 2 x 1 6 2 x 2 m para la produccion do lena, postes,
 

puntales o pulpa.
 

El 6xito de una plantaci6n depende de una acertada combinaci6n de fac

tomes tales come pH, tipo de suelo, distribuci6n de las lluvias 
y disponibi-


Por lo tanto se hace necesario conocer bien las calidad de nutrimentos. 


racteristicas quimicas de los suelos antes de emprender plantaciones 
do esta
 

epecie. Esta necesidad fue ilustrada'dramgticamente por las experiencias 
ob-


En el sitio "Sisters of Mercy"
tenidas en 226 pequefas plantaciones de MAFCO. 

arios y su volumen fue eslos 'rboles tenlan una altura de 16 m a la edad"de 4 

timado en 300 m3/ha cuando fue cortado. Solo 20 meses despu6s do la tala 

y en la parte bien podadarasa los rebrotes alcanzaron una altura de 13 m. 


se estim6 el volumen en pie a 100 m3 /ha. El espaciamiento es de 1 x 2m.
 

Algunos 5rboles residuales tenfan un diimetro de 18 cm y una altura de 18 m 
3
 

a los 6 afios de edad. En buenos sitios unaproducci6n de 50 m /ha/aio.. es,
 

comn en esa zona.
 

Una plantaci6p de MAFCO cerca de Mapulog presenta un aspecto mucho
 

Adems
 
menos favorable. Hayr una alta mortalidad e incidencia de malezas. 
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presenta 'n marcado amarillamiento d-l follaje, eqpeciaimente en terreno
 

on las greas.montai6so- Recientemente PIArCO ha reducido sus plantaciones 

de Quitao* y Naawan Para' concantrar esfuerzos cerca de Talahaf. unos 30 km 

S. de-Cagayan de Oro con una elevacion ontre 350.y 550 msnm.. La precipi

tacin as muy alta'3500-nOO inni y cl pH es. 5.6. Fn nueros viveros de. 

Talaha , hay muy poca: ncduhlicio',n C ls rafces, indicando ia ausencia de 

Rhizobium.. Bajo escr.s condicion 's no se pucd,; esperar un dsarrollo ade

cuado de esta especie, y pon 1,0 tan+o Cs recomendable que se inicien pe

quefios ensayos de comportami.ento.
 

Un sitio bastante interesante es la finca experimental forestal en 

Linangkayon donde MAFCO rocibe asistencia tccnica japonesa do Kaiwasokl. 

En el periodo de mayo a julio de 1979 instalaron 15 ha de oxperimebntos 

con Leucaena. Incluye ensayos de espaciamiento 'le I x 1, 1,5 x 1.5, 2 x 2 

y 3 x 1 m., ensayos do fer.tiliizacion e investigaci6n en las causas del
 

amarillaoiento dcl ollaje on parcelas insta]adas sobre pendientes fuertes.
 

La duracic'n do los ensayos ser' do 8 afos.
 

Las experiencias en las F2Ilipinas permiten concluir que los mejores 

rendimientos de Leucaena se obtienen si sC aplican las nornas siguientes: 

I-

2-

Utilizar semilla certificada 

Inocular con Rhizobium 

de tipos gigantes (p.e. k-8) 

3-

4-

5-

6-

Germinacin en cajas y repicar en bolsas 

Selecci6n del sitio (con las caracterlsticas mencionadas a

Espaciamiento de 2 6 3 m3 /pianta (I x 2, 1.5 x 1.5, 1 x 3 

Plena exposicion al sol (Leucaena es heli6fita) 

rriba) 

m) 

En combinaciones agroforestales se debe tener cuidado con ipil-ipil 

ya que puede desarrollarse en forma muy agresiva, Pruebas do asociar 

esta especie cor palmas de coco no har. drlo buenos resultados. . La Leuca

ena no so desarroll6 bien debido, posiblemente a una falta do luz y ade

mis estaba compitiendo fuertemente con las palmas causando alita mortali

dad entre ellas.
 



En Upper Quitao Vlley se estg trabajand6 adtalmente -con diferen

tes tipos de hornos para la pr.ducci6n de c'arb6n., E1 horno que mejor 

resultado ha dado hasta la fecha es el tipo "Victoria" y es construido 

de ladrillo. Tiene una capacidad de produccifn de une tonelada de carb6n. 

por carga. El rendimiento mensual es de 30 toneladas. Existen sin em

bargo serias dificultades para mantener el'suministro de materia prima 

requerido debido al dificil acceso 'alas plantaciones pequefias' que se en

cuentran muy dispersas. Una alternativa puede ser el uso de hornos metg

licos portatiles para reducir los costos de transporte de la lefia.
 

The MAFCO giant Leucaena plantations in Mindanaoq
Fuente:, MINNSr.G.W. 

Three years later. CES0 1981. 11 p. (Presentado en-el
 

Seminario M6vil),
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"J 

A 

A. 	 Ings. forestales de MAFCO y CESO observan una leucaena gigante en Talag. 
Filipinas, de 7 meses de edad con 2.5 m de altura a un espaciamlento de 
3 x 3 m, (pH de 5.6 y precipitacl6n de 3500 mm/aio). 

B. 	 Rodal de leucaena con 2 afios de edad en Mapulog, Filipinas. Semilla cer
tificada K-8 de Hawaii. Espaciamiento 2.5 x 2.5 m, didmetro promedio de 
14 cm y 8 m de altura. Sobrepasa la altura de parcelas adyacentes de leucaena 
de semilla local. 
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A. Homos para producci6n de carb6n tipo "Missouri" en San Marcos. Carazo. 

B. Hornos tipo "Mark. V" para la producci6n de carb6n construldos en Managua. 
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7.2 El prpceso.Q.de la transformaci6n de lefla en carb6n 

Expositor: Ing. Eni'ique Riegelhaupt
 

La transformaci6n de la lena a carb6n se hace a trav6s del proceso 

de :pir6lisis que consiste en la descomposici6n termica de la madera en el 

que se reducen los 'hidtionarbonos de la madera .a v f 

•En este proceso se producen tambien hidratos de carbono, hidr geno, 

metano, metanol, :acetona, aceites y alquitr~n. El proceso consta de tres

etapas :* 
- "'Pr~ecalentamiento de 2000 a 100°C (proceso exot~rmico) 

- Calentamiento hasta 120 0C, secamiento de la madera 

- Pipr6lss de -la madera con temperaturas de 400 a 4500C. (proceso 

endot~rmico) 

En la prctica este proccso se efectria con cantidades limitadas 

de oxigeno para generar el calor necesario para la transformaci6u. 

Las principales ventajas do la transformaci6n de madera a carb6n
 

son las siguientes:
 

1. 	 Reducci6n de su volumen a 50% aprox. y su peso a 16-35% aprox.,. re

suLtando en transporte.-ms barato a los centros de consumo. 

2. 	 Aumen.to del ,poder calorifico de 4600 kcal/kg a 7000 kcal/kg aprox.
 

3. 	 Carb6n se puede usar m~s eficientemente.
 

4. Carb6n es un producto no deteriorable. 

5.. Carb6 no; produce humo. 

Las especies m~s recomendables para producir carb6n tienen que com

binar caracterlsticas de r~pidb cre cimiento con alita densidad de la ma

dera y deben ser fkclles do descortezar y tener'un secado r~pido. Carb6n 

de-bdena calidad tiene alta densidad, buen brillo (cut is),una textura 

lisa:y presenta un corte homoggneo. Asimismd no debe ser explosivo cuando
 
se quema. Entre las especies que se han probado, los mejores resultados
 

se obtuvieron con: guayacln, mangle, madroflo, tempisque, ojoche, carb6n
 

espino y madero negvo.
 

http:Aumen.to
http:prpceso.Q.de
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Carb6n do segunda calidad proviene de casuarina, chilamate, gu~cimo y
 

Carb6n de Eucalyptus saligna y E. camaldulensis es
 quebracho (chispea). 


El carb6n de pino es mejor para uso industrial que
de buena calidad. 


para consumo domenstico.
 

Por varias razones el carhon vegetal es peferido en vez del carb6n
 

Su baja humedad y casi ausencia de silice, f6tforo y azufre hamineral. 


cen del carbon vegetal un combustible muy limpio en el sentido que no es
 

sucio para
contaminante. Las desventajas del carb6n son su volumen, es 


manejarlo y se polvoriza durante el transporte. Adem~s no es tan f~cil
 

Parece que se pueden remediar aJgunas de estas desventajas
encenderlo. 
Sin embargo, para ser atractivo para este

si so usa a nivel industrial. 


sector hay que asegurar un abastecimiento cnntinuo de cantidades sufi

cientes de carb6n de calidad aceptable y precios razonables por lo menos
 
por un pdrodo de 10ahos. Sin estas condiciones la industria no har

la inversi,$n necesaria para la transformaci6n de su equipo.
 

La Comisi5n Nacional de Renovaci6n de Cafetales (CONARCA) tiene 

como objetivo la retovaci6n de 14000 manzanas de cafetales afectados por 

la roya del cafeto en Carazo. Generalmente estos cafetales viejos esta

sombra densa do arholes. El "despale" de estasban crociendo bajo una 

areas produjo una cantidad enorme de madera ya que se obtuvo un promedio
 

Una parte de esta madera se
de 50-60 toneladas de madera por hectirea. 


esta'aprovechando para la producci'n do durmientes para ferrocarril. En
 

el afo 1980 IRENA inici6 un proyecto para la producei6n de carb6n en base 

Los objetivos de este a la madera proveniente de estos cafetales viejos. 

proyecto son:
 
la renovaci6n de los cafe1. 	 Aprovechar parte,de la madera cortada DO 


tales.
 

2. 	 Transfoirmar este material en un producto alterno de energia para'.dis

minuir la' compra de energla derivada del petr6leo.: 

3. 	 Probar tecnologlas adecuadas de transformaci
6n con el"fin de mejorar 

las t~cnicas actuales empleadas por los carboneros y aumentar sus 

ingresos.
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Localmente se han construido diferentes tipos de hornos. En La Caro
lina se encuentran varios hornos tipo "Missoour" con capacidad de unos
 
300 m cada uno. Ensayos con este horno imostraron que el tipo no es apto
 
para la .transformaci6n de madera de diferentes especies y de dimensiones
 
variables a carb6n de calidad aceptable. Mejores resultados se obtuvieron
 
con el horno metAlico Mark IV de 7,8 m de capacidad. Este horno se pudde 
construir localmente para un costo do C$10.000 
y son desarmables para fa
cilitar su transporte hacia sitios donde hay la materia prima. 
Ota ven
taja es que por su pequeflo volumen se puede efectuar una selecci6n previa
 
de especies y tamaflos de manera que se llena el horno con madera mis o me
nos homr6genea. El proceso de carbonizaci6n .en este horno toma solamente
 

unos ",as mientras que los hornos tipo Missouri requieren varlas semanas. 
Ciclos cortos de carbonizaci6n permiten acumular experiencia especifica y
 
conducen a una r~pida perfecci6n de las pricticas adecuadas. 
Se obtuvieron 
imuy buenos resultados con Gliricidia sepium, utilizando diametros m~ximos 
de 25 cm y una 16ngitud Cie I metro por troza. 

Actualmente Nicaragua produce entre 15000 y 17000 toneladas de carb6n
 
pop afio. Un centro de producci6n de carh6n, aplicando mitodos tradiciona
les, se encuentra en Piqu~n. Se vende en sacos al mayoreo y la unidad de
 
medida para la venta al prblico es la lata (18,6 litros equivalente a 6 kg
 
de carb6n) o la bolsa.(1 kg). Se estima el consumo diario por familia-en 
2,5 kg de carb6n equivalente a un costo de C$6,25. Mano de obra no califi
cada percibe un sueldo bruto entre C$36.- y C$56.- por lo que los epgesos
 
por concepto de combustible domgstico en forma de carh6n alcanzan porcenta
jes entre 11 y 17% para la poblaci6n de menores ingresos. Esto es quizas
 
la raz6n'principal de la poca aceptabilidad del carb6n para uso domstico,
 
Si IRENA quiere-estimular el consumo de carb6n tendrA que lograr un' consi
derable reducci6n en el precio de venta. Para fines comparativos se deter
min6 el costo del consumo de lefla por familia por dia en C$4.5% y si se 
usa gas licuado (subvencionado por el estado) el costo baja hasta C$2,30.-

Un muy alto porcentaje de la poblaci6n consume lefia para uso domstico
 
a pesar de ser 6sta m's cara que el gas licuado. Posiblemente este Arupo 
de la poblaci6n obtiene la lefia en precios m5 bajos o no puede hacer la in- 
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versi6n inicial en una cocina de gas j el cilindro. Ot..,as explicaciones 

pueden ser la costubre'de cocinar con lefla, el temor por el gas 0 la di

ficultad en la obtenci6n y el transporte .de cijindros de gas licuado. 

Cabe anotar 'que el'costo real del gas licuado es mayor de :o indicado 

debido'a que se requieren divisas para su importacion.
 

7.3 	 Producci6n de biogas a travs de digestoris como fuente alterra de
 

Energia
 

"Expositor: Ing. Carlos E. Estrada B. 

Depto. T6cnico CEMAT 

La producci6n de fertilizmtes org~nicos y de biogas (Gas metano), a 

partir de labiodegradaci6n de desechos agricolas y animales, es una alter

nativa energ'tica para el mediano y pequefto agricultor, adem~s de s!rlo para 

las comunidades rurales de escasos recursos 6 que por razones geo-rficas 
se encuentran enclavadas en regiones hmontafosas 6 de dificil acceso. 

La producci6n de biogasa partir de la degradaci6n de los desechbs que
 

entran a la oarga de un digestor, se efectia siguiendo los sipuientes pro

cesos:
 

1. La basura org~nica cruda que entra a formar parte de la carga del 

digestor se divide en.dos porciones, la p~rft indigerible foimada por lig
ninas y fibras muy duras y la pa'rte digerible. Esta rltima parte sufre 

inicialmente un proceso de solubilizaci..n, pues toda'est' biomasa se 2n-

cuentra sumergida en un cal.o Uiq'iido,v'en condici6*es totalmente anaer

bicasi 

,2. Una vez solubilizados los nmeri.ales crudos estos son convertidos 

por bacterias acid6filas en .acidos orginicos simples. 

3. La fase siguiente a este proceso de acidificaci6n es el.procoso
 
de metenizaci6n 6 sea el desarrollo delas bacterias metano.gnic'as., las
 

cuales prospdran en un rango do pH quo oscila entre 6.5 y 7.5.
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Adamas do la producci6n de gas metano en un digestor, los s6lidos no 

digeridos qua se asientan enel fondb y los liquidos qiie'llevan en-suspen

si6n y en soluci6n una cantidad fuerte de materiales y nutrientes vienen 

a formar lo que se llama efluentes y biolodos. Estos estgn formados de un 

alt~simo centaje de materiales org'nicos y llevan gran cantidadde sa

les de metales pesados y de minerales, y pueden servir como fertilizantes
 

org nicos y mejoradores de las condiciones fisicasy quimicas d losc.suelos
 

de cu ,Vivo.
 
'.Un metro cubiho de biogas contiene aprbximadamente 5',000 kiiocalo'rfas
 

que ilcanza para cocinar-3 conidas para una"Tamiia de 6 personas en ufe
 

estufa d6 2 hornillas. Puede mover un m6toir de'cmbusti6n interna 'de 1
 

H. P. 'durantb 2 horas. Tamb.6n un metro c bico do'biogas pued hacr mo

ver un' cari6n do 3 toneladas en-un recorrido de 28 kmo."' iide genelar 

1.25 kilov~tios por hora de clectricidad y puede dar 'iiuminac16n igual a 

la.de un foco de 60 a 100 W por un perlodo de 6 horas. 

La-inversi6n inicial de la hechura del digestor viene a significar 

un gasto do importancia para el usuario pero la producci'n de los biofer

tilizantes "yd'l biogas'* esulta ser barata, ya que los dosechos tanto 

agri8olas oTio animales. y ' l s basuras y excreteis humanas, son Ias 

principaldi' 'fuentes'de aiimentacri6n al digestor.' 

Observado desde el punto do vista sanitario y de la descontaminaci6n 

de las zonas habitadas y de los rios .y lagunas que reciben aguas negras 

de las poblacionds, la instalacion y funcionaamiento de digestores, es tam

bign una alternativa atractiva. 

Algunos ejemplos do materia prima para alinentar 'un digestor de
 

b~logas son: 

- estiercol animal.
 

1. 	Desechos agropecuarios - rastrojos de cosechas 

- mala hierba 

- desechos ..domsticos 

- estier.col humano. 
2. Deseohos humanos - basura 

- desag*ue 
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- fbricas de alimentos 

3.; Desechos industriales - fbricas de az~icar 

- destiler.as 

hojas de podas

4. Bioma~sa 

- jacintos de agua 

Los efluentes contienen cantidades apreciables de Nitr6geno, F6sforo 

y un poco menos do Potasio, adem5s de cantidades menores do Calcio, Mag

nesio, Hierro, Cobre, Zinc y Molibdeno. Los efluentes liquidos, para po

der ser formados. en un digetor, han.sufrido el proceso de acidificaci6n
 

inicialmentey de-neutralizaci6n en segundQ lugar, previo.a la formaci6n 

metanoggnica., Por lo tanto su:aplicaci6n masiva.o en.grandes volmenes 

en un suelo de cultivo, no harg variar el pH del suelo, pues su-grado de 

acidez.se enauentra muy cerca del neutro.., 

El autor ha ganado experiencias en la aplicaci6n de efluentes y bio

lodos.producidos en digestores tipo Guatemala-OLADE de una sola carga 

(batch), de digestores mexicanos tipo Xochicali de estructurahorizontal 

y los del tipo chino o Si-Chuan de carga semi-contInua, a diferentes cil-, 

tivoa .hortlcolas.y semi-extensivos en el subtr6pico y el altiplano de Gua

temala. Esta experiencia cQnfirma que la instaiaci6n de digestores en 

greas rurales es una buena alternativa en la producci6n de energfa no con

vencional, con miras.a la conservaci6n de.la biomasa vegetal utilizada 

como fuente energ'tica tradicional. Adem~s es un sistema que ahorra el 

gasto de los derivados del petr6leo tanto para combustible como para los 

fertilizantes. 

Te6ricamente el biogas se puede utilizar para cocinar, la iluminacion, 

la calefacci6n, motores do combusti6n interna, refrigeraci6n, y para ge

nerar electricidad 

Los grandes obst'culos en la implementaci6n de digestores de biogas
 

son la necesidad de una fuente que provee la materia prima en cantidad y
 

calidad aceptable, el costo'de instalaci6n del digestor y la acumulaci6n
 

y el transporte del gs al Siti6 do consumo.
 

http:acidez.se
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7.4 INFORAT: Informaci6n y Documentaci6n Forestal para Amnrica Topical
 

Expositor: Ing. H'umbefto Jimnez S.
 

El Centro Agron6mico Tropical do Investigaci6n y Enseflanza, CATIE, y 

el ProgramaSuizo de Cooperaci6n para el Desarrollo, DDA, firmaron en 1979 

un convenio de cooperaci6n tecnica. Entre las actividades estipuladas en 

ese convenio se destaca el establecifiento de un mecanismo que permita me

jorar los prbcedimientos de intercambio de informaci6n t~cnica entre los 

profesionales latinoamericanos en el campo do los recursos naturales reno

vables. 

Objotivos
 

El objetivo general de INFORAT es impulsar la transferencia de cono

cimientos entre Ios-profesionales forestalds de America Latina, incremen

tando la capacidad de publicar y distribuir la. informaci6n t6cnica y.cien
tlfica, e incrementando la capacidad de colectar, ordenar y utilizar la 

informacion escrita. 

Los objetivos especficos son:
 

a. Incrementar la capacidad do publicar la informaci6ngpeneirada rpoen
" 
primer lugar, los t cnicos forestales del CATIE y, en segundo lugar los 

grupos profesionales nacionales involucrados en el proyocto. 

b. Incrementar la capaqidad de distribuir los documentos a que se refiere
 

el objetivo inmediatamente anterior.
 

c. Colectar y ordenar t6cnicamente un alto porcentaje de documentos rla

cionados con greas especfficas cubiertas por el CATIE en sus proraynas de 
investigaci6n. Poner oportunamente tales documentos a disposici6n de quien 

i'o{ requiera. 

d. ' Incrementar entre los forestales del CATIE y de los pases con los 

cuales se trabaje en"este proyecio, la capacidad de utilizar eficientemente 

16s servic)Qosde d6cumentati6n tecnica qua operan tantoen l a regi6n como 

n otros continentes.
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Servicios
 

a. 	Obtenci6n de infornaci6n t~cnica y cientifica:
 

aa. Suministrar datos sobre fuentes de informaci6n: Zqud
 

fuentes existen? 6d6nde? Lc6rmo se utilizan? 6cunto cuestan
 

los servicios?
 

ab. Cooperar con las entidades para que 6stas establezcan sus 

propios servicios locales de d~cumentaci6n: Lc6mo hacerlo? 

Lqu6 perdonal requiere? Lqug presupuesto necesita? Lcu±l es 

el equipo minimo necesario para establecer un servicio local de 

d6cumentacion? 

ac. Suministrar los documentos directamente al usuario. Sin
 

embargo si el usuario que nos consulta tiene dificultades para
 

utilizar pronto los centros de documentaci6n existentes, INFORAT,
 

desde el CATIE an Turrialba, tratarci de ayudarlo.
 

b. Publicaci6n de resultados y distribuci6n de las publicaciones:
 

ba. INFORAT publicarA los resultados obtenidos por el Programa
 

de Recursos Naturales Renovables del CATIE, y distbibuirg las
 

publicaciones.
 

Recursos financieros 

Los recursos financieros principales provienen del Programa Suizo de
 

Cooperaci6n para el Desarrollo, ])DA. Gracias al apoyo de esta instituci6n,
 

se cuenta con la partida necesaria para la operaci6n total del servicio du

rante los primeros 3 afios (1979-1982). Adem~s, para producir y distribuir
 

algunas publicaciones en el area de agroforesterfa, se recibe apoyo finan

ciero de la Universidad de las Naciones Unidas, Tokio, Jap6n. 

Finalmente so hizo 4nfasis en la producci6n de documentos y su distri

buci6n para que los resultados de las investigacones lleguen a los niveles 

de ddcisi6n y a los usuarios finales para su aplicaci6n. La expogici6n ter

min6 con la entrega de documentos t~cnicos solicitados por los partidfantes. 



92
 

Participantes del seminarlo. 
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ANEXO I
 

PARTICIPANTES DI]L SEMINARIO NOVIL
 

COSTA RICA
 

JOSE JOAQUIN CAMPOS CATIE
 

WILBER SEQUEIRA DGF
 
GAMALIEL ALVARADO DGF
 

NICARAGUA
 

AUGUSTO OTAROLA T. CATIE
 

MAGALY URBINA M. IRENA
 
HUMBERTO BEJARANO B. IRENA
 
EDITH MENDOZA A. IRENA
 

GIATSMAA
 

HECTOR MARTINEZ H. CATIE
 
JOSE R. ZANOTTJ INAFOR
 
RAELDEN ESQUIVEL V. INAFOR
 
CARLOS ESTRADA B. CEMAT
 

PANAMA
 

AMABLE E. GUTIERREZ 

IVANOR RUIZ 
FRANCISCO DIAZ 

CATIE 

RENARE 
RENARE 

HONDURAS 

CONRADO Mo VOLKART CATIE
 
ROGER CANO COHDEFOR
 
WILFREDO-RODRIGUEZ COHDEFOR
 

CATIE
 

NICO J...GEWALn CATIE 
LUIS A. UGALDE CATIE 
PAUL A. DULIN CATIE 
JEFFREY R. JONES CATIE 
JOHN BEER CATIE 

INVITADOS
 

GEORGE MINNS - CESO (Canada) 
(OFICIALES DE DESARROLLO RURAL DE AID) 
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ANEXO 2
 

PROGRAKA SEMINARIO MOVIL
 

PROYECTO LERA Y FUENTES ALTERNAS DE 	ENERGIA
 

81
27 de abril 	 - 8 de mayo de 19

C'ATIE Dr. Gilberto Piez
Palabras de blenvenida por el Director del
27 do abril 08:00 

Show de transparencias del CATIE
Lunes 08:30 


09:15 	 Mecinica del Seminarlo: Nico Gewald
 
Visita a parcelas de selecci6n de especles. (Ver Gufa d& Campo:


10:00 

Puente CaJ6n,.Florencia Sur y La Isla)
 

CATIE
12:00 	 Almuerzo en el Comedor del 

rro Reventado (Parque Prusla)
12:45 	 Salida hacia la cuenca alta del 


14:15 	 Exposici~n sobre manejo Integrado de.a cuenca por Ings. Gary Burniske
 

.y Mayra Alfaro.
 
Visita al Arboretum
 

16:30 	 Regreso a Turrialba
 
Cena en el Comedor del CATIE
18:00 
 papel que Juega la
 

19:30 Exposici6n del. lb: George Minns (CESO) subre: El 


Leucaena en fincas de energfa; experiencias en Hawaii y las Filipinas
 

Producci6n de leha en sistemas agroforesta28 de abril 07:30 	 Exposici6n de N. Gewald: 

les: el caso de cafetalesconsombra.
Martes 


08:30 	 Discusi6n
 
Visita a parcelas agroforestales del CATIE (vea Gufa de Campo, Capt

09:30 

ensayos Taungya y combinaci6n tradicional cafE-poro-laurel
tulo VI): 


12:00 	 Almuerzo en el Comedor del CATIE
 
Ing, Hugo Martrnez; Anlisis de ensayos fores

13:30 	 Seminario de Tesis del 

tales en Costa Rica
 

14:30 	 Discusi6n
 
Ing. H, Jim6nez Sa sobre Iiormaci6n Forestal (INFORAT)


16:00 	 Exposicl6n del 

18:00 	 Ce9a en el Comedor del CATIE
 

Expositor Ing. A. Gutierrez

19:30 	 Presentaci6n del Proyecto Lena en Panami. 


Filminas de RENARE-Pananmh
 

Proyecto Lea en Honduras Expositores Ing. C. Volkart
 
29 de abril 07:30 	 Presentaci6n del 


e Ing. R. Cano
Mi~rcoles 

09:30 	 Presentaci6n del Proyecto Lea en Guatemala., Expositores Ings. H.
 

Marttnez y J. R. Zanotti
 

12:00 	 Almuerzo en el Comedor del CATIE
 
Actividades del CEMAT on el
 

13:00 	 Exposici6n del Ig. C. Estrada sobre: 

campo de fuentes alternas de energTa
 

14:00 	 Intercambio de informaci6n espectfica.
 
Consultar literatura relacionada con lefa.
 

Arreglo de asuntos administrativos (boletos y pasaportes)
 

18:00 	 Cena en el Comedor del CATIE
 

Coctel con thcnicos del CATIE en el Clubl.Internacional
19:30 


30 do abril 07:00 	 Viaje Turrialba-San Josg-La Garita
 
de Introducci6n


10:00 Visita al Proyecto Hidroelictrico del ICE y a parcela!

Jueves 


de Leucaena leucoceohala
 
Manolos Bar. Alajuela
Almuerzo en
13:00 


14:30 	 Salida hacia el Ferry Tempisque y Nicoya
 

18:00 	 Cena en Nicoya, Guanacaste
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Programa Seminario M6vll/PLFAE
 

V de mayo 07:30 Viaje a Hojancha
 
Vlernes 08:30 	 Visita al vivero dcl Centro Agrrcola Cantonal de Hojancha en terre

nos del Colegio Agropecuario. Exposic|6n del Sr. Campo EWtas Duke
 

sobre las actividades del C. A. C. H.
 
09.30 	 Visita a parcelas de Leucaena, Tectona, y Gmelina con agricultores
 

de la zona
 

12:00 	 Almuerzo en Hojancha
 

13:00 	 Visita a manchas de bosque secundario con especies nativas cono Gi..
 

ricidia sei2, Guazuma ulmifolia y otras
 
Visita a un traphe en Hojancha
 

19:00 	 Exposiciones del Ing. J. J. Campos sobre el Proyecto Lelia en Costa
 

Rica; y del Ing. G. Alvarado sobre el Proyecto de Recursos Naturales
 

Renovables del HAG-AID 032 en las oficinas del MAG-Nicoya
 
Noche en el Hotel Jenny, Nicoya
 

2 de mayo 
S~bado 

07:30 
09:00 

Salida hacia Santa Cruz y Tamarindo. 
Visita alestero del rro Tamarindo, Qbservac16n de manglares. Par

cela de mediclon 
Almuerzo en Hotel Tamarindo 

13:30 	 Salida hacia bosques de Guazuma ulmifolia y otras especies nativas
 

18:00 	 Cena y noche en Motel Centroamericanc Liberia
 

3 de mayo 07:30 Salida hacia la frontera con Nicatagua, Liberia-Peflas Blancas
 
Domingo 09:30 Frontera-Rivas
 

12:30 	 Almuerzo en Montemar, Rivas
 
14:00 Traslado hacia 	la provincia de Carazo
 
16:00 	 Visita al Programa de Renovac;6n de cafetales en el departamento de
 

Carazo (explicaci6n a cargo de personeros de CONARCA)
 
Visita a los hornos del Proytcto Carb6n de IRENA-LORFOP (explicaci6n
 
del Ing. Enrique Riegelhaupt)
 

18:00 	 Traslado al Hotel Las Hercedes, Managua
 

20.00 	 Cena
 

4 de mayo 07:00 Desayuno en el Hotel Las Mercedes
 

Lunes 08:30 Vipita a IRENA
 
09:00 	 Recibimiento del Director de IRENA, Dr. Jorge Jenkins, a los partici

pantes del seminario
 
09:30 	 Charla de Brady Watson: Desarrollo forestal de Nicaragua y Proyectos
 

de IRENA
 
10:30 	 Charla de A. Ot~rola: Avances y actividades para 1981 del Proyecto
 

Lena en Nicaragua
 
11:30 	 Charla de Jeffrey R. Jones: Uso y consumo de leha en Nicaragua
 
12:30 	 Almuerzo en Managua, restaurante La Hacienda
 
14:00 	 Visita a Las Maderas: Centro de acoplo y comercializaci6n de lea en
 

Las Maderas, Managua y Las Calabazas (Darto)
 

17:00 	 Regreso al Hotel Las Mercedes, Managua
 
20:00 	 Cena
 

5 de mayo 07:00 Desayuno en el Hotel Las Mercedes
 
Martes 08:00 Salida a S~baco
 

09:30 	 Vislta al vivero forestal en Sibaco
 
10:00 	 Visita a parcelas en El Granero Regional del Norte: Varlas espechos:
 

E. camaldulensis, E. tereticornis, Gmelina arborea , Azadlrachta' 
Tndica 

11:30 	 Plantaci6n Munsel: E. camaldulensis (rebrotes)
 
12:00 	 Almuerzo en SAbaco
 
14:00 	 Salida hacia Chinandega (carretera San Isidro, Le6n)
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Programa Seminario M6vil/PLFAE
 

18:00 
20:00 

Alojamiento en el Hotel San Carlos 

Cena en Chinandega, Restaurante "Los Braseros" 

6 de mayo 

Hfercoles 

07:00 
08:00 

11:00 

Desayuno en el Restaurante del "Hotel San Carlos" 

Salida hacia Las Mercedes y Candelaria paravisitar 
parcelas de 

Leucaena y E. camaldulensis 

Sta. Rosai11 y Parafso. Bosque mixto de latifoliadas y cortlnas 

13:00 

rompevientos 
Almuerzo en el Restaurante " El Granadiflo" 

14:00 
14:30 

15:30 

Salida hacia Le6n 
Visita al vivero Ivan Montenegro en Le6n. Producci6n de plantas y 

parcelas de Colubrina, E. camaldulensis, 
Leucaena, Gmelina 

Exposici6n de- Proyecto Contro iTe rosi6n de 0cidente (PCEO) 

17:00 
19:00 
20:00 

Salida a Chinandega 
Cena en el Restaurante "La Corona" 

Regreso al Hotel San Carlos, Chinandega 

7 de mayo 
Jueves 

07:00 
11:00 

Oesayuno en el Restaurante del "Hotel San Carlos" 

Visita a los cortinas rompevientos del Proyecto Control de 

del Occidente 

la Eros|6n 

13:00 
14:00 
15:00 
19:00 

Almuerzo en el Restaurante "El Metropolitano" 

Visita al vivero forestal de San Carlos 

Regreso a Managua. Visita de la f~brica de hornos methlicos de carb6n 

Cena y clausura del Seminario M6vil 

8 de mayo Participantes procedentes de PanamS, Guatemala 
y Honduras tomarAn el 

avi6n a sus respectivos patses 

Participantes de Costa Rica regresar~n en el bus del CATIE. 


